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INTRODUCCIÓN 

Cuando somos niños he ingresamos ata Preprimarie o al Kinder 
se nos impulse a tener una participación activa en el desarrollo 
académico, por lo tanto se cree una relación bipolar entre el docente y 
los alumnos, se utilizan los cinco sentidos (vista, oído, tacto, gusto y 
olfato) como le base del aprendizaje, se favorece la inventiva y le 
exploración, se estimula el progreso de la capacidad creadora de 
ceda niño y se concibe al arfe como un elemento de suma importancia 
para el desarrollo social y cultural. 

En ese periodo, el arte y le educeción están inmersamente 
relacionados al uno con el otro, ye que el primero regula ser un medio 
de interpretación -del ~lb individuel, tanto en lo emocionst 
afectivo, como en lo intelectual, ffsico, perceptivo, social y «dilo. Y 
e/ segundo, ei medio de adquisición (a lavé: de los'cinco sentidos) de 
conocimientos ecumulables que pemilen la experimentación y 
recreación de la vida misma. 

Confonne pasa el tiempo y los nilbe a camiones, en adl 
lo formas y los dilemas de enedudd -11nnate q41. 11. «CMIhad.  
dos, cambien conelderebtantente, b cual melga ter normal bota doto 
punto. Lo que es un tanto controsktolk es o Mocho dr  q* *111  v* le 
'atrae menos, b andón de lactWdadel Menddledi;dr quo *Oto * 
Una losndaure ~fomente Cieno» de le Commatedón en 
Facultad de geodas Poltbas y Sollos dala UNAM, en donde etlidnd 
be bases teónIces, no en onihda con le Mea de 
arte - educeodn e hvestigestn, n1 se están* le **Med 
parte delpromo oognoecdlio, 

A lo largo de ido trabajo  se presentará si soporte toélko  y una 
sede de ludidos' «raídos de dea  muelen, * **Wad" 
Profesores y  duinnos do la carrera en Colnufri00011110,  que  
sostienen propuestas sobre el uso y k opliadán ch Mona 
materiales eudlobisualea sean video, audio, folograffa, 
tecnologia computaVonal *liada a la comustioación, como fr 
más pare el desurdo de dicha %cenadora y como objeto 
desde los inicios de misma 	 d.  

1 



En esta investigación se plantea la idea de detectar las fallas de 
la Educación Superior, en el tiempo; promoviendo para ello el factor 
"interés", para que éste sea el origen del querer saber, y por lo tanto 
se puedan apicar principios y métodos convenientes, para obtener 
una instrucción atrayente, firme y agradable. 

Es evidente que existe una Ida de reestructuración e 
innovación en los planes de estudios de las universidades; el motivo 
de alo, aún se desconoce; pero es un tanto contradictorio que por un 
lado la sociedad y la población estudiantil demande una mejor y 
completa formación de profesionistas; y e la vez dejen pasar más de 
10 años y no formulen una propuesta para modificar el plan de 
estudios que cubra los intereses de la vida misma. 

Pretendo concientizar al alumnack), en primera instancia; para 
tratar y lograr una modifica** en cuanto e su formación profesional, 
para que así respondan a le: exigencias de la vida siendo unos 
verdaderos profesionistas. Y en segunda instancia a le *ablución 
educativa, y e los profesores, catedráticos e kvestigadores (que 
estén al frente del país y pueden observar di nivel poneral dr 
rendimiento que tienen los egresados), pare que propongan 
modificaciones al actual plan de estudies. 

Es n'asedo eleborer un 'Plan da Modernidad para tatolear la 
coyuntura educativa°, en donde prime:ames» es 'mandara el 
actual plan de estudios superiores da la licenciatura Ciencia do 41 
Comunicación en la Pended da Ciencias 	y 
renovando ad, le forma y contenido da gas 
licenciatura. Pare que, postenlynente por parte 
educativa y del cuerpo académico *cargado del c 
y profesional d• los egresado 
con c4erf Peittficidad) sobre s' se duartilen  Ce"  ( una an"  da 
paraque loa docentes  estatauatt 	k mar papar 

innidesn 

ofrecer a sus eelodernes un eficazcoro dalaY  materia 



CAPITULO 1. 

LA COMUNICACIÓN Y EL PROCESO EDUCATIVO 

La comunicación es un proceso eminentemente humano y social, a través del 
cual se transmiten contenidos informativos; por medio de ella se busca influenciar la 
conducta del individuo para compartir en común. En dicho proceso intervienen 
básicamente tres instancias: 

- el emisor;  
- el mensaje; 
- y el receptor. 

El emisor es un sujeto que genera contenidos informativos, los cuales persiguen fines 
previamente determinados. El mensaje queda estructurado según un conjunto de obdigos o 
sistemas de significación, los cuales al Ileger al reoeptor pueden;ser deoodificados y por lo tanto' 
interpretados. El receptor es aquel sujeto quién recibe por mediad, un maneje un contenido 
informativo que el emisor trasmite. 

Este proceso al Igual que el educativo, tienen la misma finalidad: influir en la 
conducta de un individuo pare poner en común ciertas experiencias, ideal condiciones, 
conocimientos, etc. En ambos procesos u busca la intimidación adecuede 
desarrollar fines específicos: transmisión y recepción de Infamación, 

Con frecuencia se ha recurrido al tópico de la comunicación para aludir  a  los 
procesos de enseñanza, procurando poco mala que une simple interdeciPOneMded  
terminológica, es decir, se habla del profesor como el `emisor del `mons« y por otra 
parte de los alumnos como los °receptores° de dicho menee». Se considere como un 
concepto equivalente a la transmisión de información, tanto en una Moción  üm 
como en una construcción general dentro de le sociedad. 

'En la actualidad vivimos e intuid 
comunicación complejos 'y di "mis innitinteminti"lente  
determinados por loe mismos factor' que si  ini*ininfluyen 

unos otros
q" es sociales que Inciden en la ed 

cisterna educativo puede 	 "alón  Todo 
Potes que conforman 	14113"  

puede plantear 

	

	

ceirnii°'3.14 que les
11  tanto ;e uno como a otro, presenten --- 

esquemeize este frase, 	111.i* que in 
ambo" en pirrara 

 se puede lemplifIcer lo sigu4rite 	inPkii  un 



Proceso de comunicación: 	 Emisor -+ mensaje -1 Receptor. 

Sistema de enseñanza'->aprendizaje: 	Profesor-sconocimiento-+ Alumno, 

Hay que tener en cuenta los riesgos que se pueden presentar en la aplicación de 
los sistemas de enseñanza 4-4 aprendizaje; si continuamos tomando como base el modelo 
del proceso de comunicación: emisor -1 mensaje -4 receptor, es posible señalar que: como 
la emisión es necesariamente anterior a la recepción, el pensamiento del alumno va de 

continuo al que el profesor emite, por lo tanto, el del alumno debe seguir un trayecto en 
donde todo se ha previsto de manera ordenada y estructurada para que el contenido del 
mensaje sea garantizado y pueda ser decodificado y por ende, cumpla con su finalidad. 

La comunicación y le educación forman parte de nuestra realidad, realidad en donde 
surge y se manifiesta el concepto de ensefienza 4'4 aprendiz*, éste último entendido como: 'la 
acción intencional de la persone del maestro en el momento en que estable,» una relación 
bipolar, que se actualiza en un proceso dialéctico pencos', que comienza en el estimulo 
magistral tresnsecuente ‹enselienzo, pena terminar en le respuesta inmanente asimilados de 
una verdad <aprendiz je> por parte del alumno; o como... la actividad en virtud del cual un 
docente pone de metáis* Ice objetos de oonccimisnb al alumno pera que Éste loe 
comprende',' Por todo ello se puede determinar que le ensalmas u perfile como una 
comunicación intendonsiMent•inliffcths  y  controlad,  id tiempo. 

El análisis etimológico pone de manifiesto 

versión de 
morfológicamente, de atoare (conducir, guiar 

	que 
'leducecleng PiwienelY  el 

inicio también, le 	«how (hacer sur, 	Pers  sers"essiests 
recoge desde 

la mil 	tisidkifel oollidetende de los modelos' **seri Ser
. 
 4111111 

lo 
que, hePemliqq° 

desde

ledo un modelo directivo o de intervención ajustado seseuPlejee  III°, 
es dock,por 

dro indo,  un modelo de eeteccm o deserrom 	la versión  sernerakes  de allifgef. Y por 

mol* ecléctico 	
notando notando 

e 
 is versión 

de ~l'e. 1111rsIte  un en donde se puede conoeptuallar ambos instancias, resolviendo 
que te  educación es dirección (intervención) y dura* (peelecicionerniento)  

Es,  excepcional tomar precauciono Para evitar Illmnifleedades en el Proceso de ens  
*fianza, si se llega e dar une falte de comunicación por cualquiera alelas do, 

eIsit  (profesor <emisor> alumnorectoP), sitrrre siuní;eoeibirá e """-.` aumucueyvaetedeaeeriedeconldque 
el 

pofesarhe4tsmitde  

Un riesgo reside en que, si la actividad realizada 
desarrolle con demasiada rapidez, el alumno ~ti" soy* de 	

por 
	dsl desiste  

decodificer toda la información que le fue sugerida Por. el profesor, "IentePof lo bete alumnoalumnol*. 
tendrá dispersión de conocimientos  y no habré una situación real de  enseñanza. 

Tiene, Remo. fgald0laglig~4 p. 12, ed: Puska:, fueres Aires 1911. 



Otro riesgo, estriba en la capacidad del alumno para sintetizar los elementos que 
le proporcionan información y que poco a poco percibe y trata de estructurar de manera 
global para captar el pensamiento del emisor. Cabe mencionar que, si el pensamiento del 
alumno carece por fuerza de las necesidades del pensamiento del maestro, la relación del 
alumno con el objeto estudiado no proporciona los mismos impulsos que los que da al 
maestro la relación que él si tiene con el objeto integral hacia las finalidades y resultados 
del proceso global de enseñanza aprendizaje. 

No parece aventurado decir que las reflexiones sobre la educación son tan 
antiguas como la cultura misma, Si nos remontamos a los procesos de hominizacIón, 
encontramos que desde`entonces, el hombre en general plantea una comparackin para 
destacar las semejanzas y diferencias entre los caracteres anatómicos, fisiológicos y 
psicológicos de él mismo. Es por ello, que el conocimiento del porqué-evolutivo del 
hombre es el principal cuestionamiento dele hominización,a  

De ahl, la posibilidad de establecer tres líneas básicas de este proceso: la primera 
se denomina ihominizacion de los caracteres morfológicos fundamentales; la segunda se 
llama hominización psíquica, en ella te presenta le aparición de le inteligencia humana 
con las manifestaciones culturales que de éstas se derivan; y le tercera es le hominiración 
dada en función de los datos de la paleontología y de lee leyes de la evolución le, cual 
intenta determinar el valor biológico del hombre? 

La horninización puede considerase como el desarrollo progresivo del hombre, 
en la cual no se puede separar la evolución somática de le evolución pelquice y es desde 
entonces que 'mediante el pensamiento, el Niquele y le vide social, que el hámbre se 
elevó por encima del pleno y de le simple evollíción 

No obstante, lo que se conoce de las antiguas civilizaciones, tanto les 
como las del mundo occidental, les ideas relativas a le educación aparecen mea 
con pensamientos religiosos, políticos y morales, muelles casi siempre en un 
poético o filosófico. 

Tras la influencia de los postes griegos se puede considerar que con PLATON 
tomó cuerpo una tradición que habría de durar dos mil dos, en la que junto a las 
reflexiones filosóficas aparecen constantemente'reflexiones sobre • el hombre y` le 
educación. Lentamente iban cobrando consistencia tales estudios que a través de tratados 
o "Instituciones', adquirían una cierta autonomía. 

Término derivado de ~ido. (Di ken homo, - !Rilke- ido.) Dioses del indMduo piAIniUN1si ardan; 
do itio pebetas 11~, rapi oraras suPeNtleraileIvalint 111111111111111101~111111. 
tomo: III Vtlielmo Pirare E**. Ed: Esqui Upe, Madrid lfp2. 
Vol*. elegg~liegffin p. ta , Globo Mixto 
Worm p. 23 



La palabra didáctica ya en el siglo XVII, utilizada por el educador y pedagogo 
de Moravia, Checoslovaquia: Juan Amós COMENIO, indica la idea de una ciencia de 
la enseñanza. Más tarde en 1806, Johann Friedrich HERBART, filósofo y pedagogo 
alemán, afirmó que la pedagogía surge como ciencia de la educación, perteneciente 
a la filosofía práctica y situada entre la ética, para señalar así, los fines de la 
educación. 

El desarrollo de los conocimientos experimentales e históricos a lo largo del 
siglo XIX y en especial en su segunda mitad, incidió también en los estudios de la 
educación, que fueron independizándose de la filosofía para, sin romper sus 
relaciones con 'ella, incorporar también conocimientos de tipo experimental e 
histórico. 

Fue entonces que el conflicto por la educación tomó forma en numerosos 
hechos políticos y en diversas reformas constitucionales; finalmente con Juárez y 
más tarde con los positivistas, se impusieron les concepcionesliberales y laicas, aún 
cuando la iglesia conservó una importante participación en le fundación docente. 

Durante la Revolución, la idee de una educación universal y popular constituye, 
una de las ideas de fuerza del movimiento revolucionerla 'Lapor Ie 
saber y conocer;  constituyó desde entonces una 	"Pill°a p00111: 

'Y 
 una 
 

°.1"111' 191'' 
Presente. de modo permanente  en la vida nacional. 

La importancia politice que he tenido le educaciónen'este  

Plif  Revolución, explica que el derecho 	educación 	.d101!!fo '  °ID'11. mínimo '11  
educativo, tenga un rango constitucional. Asimismo; que, de': 	et 	la 

el, 

necesidades r enciales, sea la educación la qUque' 'tetá fegliMenteada- est sus , 
contenidos porle ley, los cueles deben ser comuna' pare calitItilei  establecimiento 
servicio que lo imparta, ya sea privado o público,federal o aiS 	tOrtséeis  
hecho edUcetivo, así como las múltiplespoeibilierdee Cle,Conecimientil1

11111199  el 
- 

problema de le relación que con la pedagogía podían tener otras ciencias.  

El influjo del historicisrló y la fenOmenol la da los  
llegó e establecer  le distinclem entre una ciencia qfgUe Om 	

comienzos
leteiiitedbteicli si  

lo que es la educación y otra que estudie lo que debe 

Las connotaciones sociales y politioei, así como la influencia de 
en la educaCión, el desarrollo de los estudios PedajalleobmitMoS y el orad 
interés por le educación determinaron- el que muchos 

I 	 • 

sociolo001, economistas- abordaran temas educativosdandó lugar a la artillería:lúa  
de una multitud de ciencias que se especificaban por el ganitlyki 'de la 



Partiendo de que la comunicación y la educación son en principio procesos de 
inculcación y asimilación cultural, moral y conductual; se puede determinar que gracias a 
estos surge entonces, la enseñanza; entendiendo por ésta: la operación efectuada por 
medio de la variable controlada del proceso educativo, que consiste fundamentalmente en,  
el logro de unas modificaciones en el comportamiento del sujeto destinatario de dicho 
proceso*,* 

Básicamente son procesos por los cuales las generaciones jóvenes se incorporan 
o asimilan el patrimonio cultural de los adultos. Aseguran, pues, la supervivencia 
individual y grupal o colectiva. Pero el hecho, radicalmente considerado, es personal, ya 
que ambas funciones se garantizan por el proceso (producto de adquisición-perfección) de 
su individualidad. 

Son fundamentalmente, un proceso de aprendizaje, que se justifica en la 
indeterminación biológica del hombre, al carecer de respuestas adecuadas a las 
situaciones vitales con que se encuentra. 

La comunicación y la educación son por lo tanto, procesos nsseeados y legitima 
pare la supervivencia humana, ya que N hombre se ve,  obligado l'aprender las respuestas 
para vivir, lo que al mismo tiempo le hace 'ser de un modo u otro. 

Le 
educación se 

 puede 
considera; como ene  mudad hisfbda, no  

producida por el hombre y vinculada a su contexto sociocultural; partiendo de chi, es 
posible explicar la enorme riqueza semántica de este conos», y la dificultad pese definirlo.  

Cabenn: 
que N 

mweelentldenearal 
 vise 

di de edualcón, una forma blefoe Por 
conveniente 

la. olfstsdeko  
- Por la influencia o el contacto h mono se 	r 

conposPresencil:atilita iern 
 del 

h:necrbrielosnide'esq:lepundialltfenintiblima~
como
:mdelintext.milcosia'°71d41.11:leciPstmn"' ---514111:11:1611es 1/ obistivin*ve:rniqui:17"rm:!.+1111  

educando elaborar y/o construir su personalidadacunr
congruentes, atc

r6n " dquIeteMnado. pues, en Primsfe instancia una Intervención directa deunnunl:In  eóe un l 
patrón 

 
- La educación requiere y exige la 	abjlif 

iPetrnter:ionidarlid,adqueesoriensu  te el proceso y la accipmeirne3: esd.  unun pro 

reside en principio  en el iducador y  InnWeeivamen. 	ny"  unurnIdelin 	Per ni 
Pernandided de acuerdo con la P°r 	trataommiesds  que el 



- La educación hace referencia al perfeccionamiento u optimiración, ya que hace 
valer más al hombre al elevarle su nivel de determinación, es decir, de autonomía o 
libertades, porque le permite desvincularse de las respuestas y liberarse de los estímulos, 
pudiendo proyectar (eligiendo) su conducta antes de realizada, lo que supone un factor de 
control y previsión de consecuencias. 'El sentido de lo perfectivo se puede aceptar, en un 
planteamiento científico, tan sólo si se confiere al término un matiz descriptivo más que 
valorativo".7  

- La educación es también un proceso gradual que permite desde cada nivel 
alcanzado aspirar y elaborar los siguientes, del mismo proceso educativo. Comprendida como 
una relación de carácter bipolar entre el producto y el proceso, 

- la educación como un proceso temporal que se identifica con la vida misma, porque 
el hombre esté y es permanentemente inacabado y'su construcción le ocupa su tiempo vial. 

Citando a Emile DURKHEIM, sociólogo francés, fundador de la sociología de la 
educación; él cual define a la educación corno la acción que las generaciones adultas 
ejercen en las que aún no lo son, para formarlas en la vida saciar,' y si esto lo aplicamos 
al proceso de enseñanza, se puede decir que loe profesores son los delegado. de la 
sociedad y que de este manera se encuentra legitimada la moción que ejercen be 
maestros en el alumno para formarlo, en vez de dejar que se desarrolle simplementeel 

lo sentido en que orienten sus propias tendencias. 	 en  

Durkheirn, postula que en los niños hay gran rweptividad y racionelisMo que lo 
predisponen someterse a la  acción educativa del maestro, logrando así une comfoodo 
en el sistema. 

Dentro del acto educativo se establecen las modelidadse 
posible el funcionamiento adecuado del mismo, es decir, aanha a le 
actúa como emisor de contenidos), y con la intención de 
perfeccionamiento se puede configurar al hombre denbci Mei 

Profundizando en el concepto del 'Ideal educativo'
'

es posible remitirse 
XVIII, en el cual se pone de manifiesto la  noción del 'ideal' 

n'  
como un ̀sinónimo c 

perfección en una determinada esfera de actividades. Los ideales son co a  
los eleMentoe fundimenteiee de la aspiración humana  y como  

criterios de le razón, que tienen a necesidad del concepto de lo pr 
pare valorar proporcionalmente y medir el grado y el defecto de i in 
KANT,  filósofo alehén). 



Es importante mencionar que los ideales educativos son determinados por 
elementos tales como: los deseos y aspiraciones del ámbito nacional; las ideas que 
prevalecen dentro del marco de la propia cultura; y del conjunto de valores 
universales que figuran como metas desiderativas de todos los hombres. Por lo tanto, 
su contenido especifico varia de época a época, de ciudad en ciudad y lógicamente 
de sociedad en sociedad, 

Cuando un ideal hace a un lado sus virtudes, un tanto abstractas y sus 
cualidades perfectivas, para remitirse y encarnarse en ciertos personajes reales que 
logran destacar sus propias virtudes, surge el denominado modelo o arqueotipo en el 
cual se puede entablar una *proximidad entre el Individuo y ie mete de su acción, y a 
su vez, determinar los criterios derivados de su motividad. 



CAPITULO 1.1. 

LA INTERACCIÓN EDUCATIVA 

La interacción educativa se definirá como; la acción recíproca que se desarrolla, 
al menos entre dos personas con el propósito de influir positivamente. Básicamente es la 
relación dinámica que mantiene el profesor ante un grupo de alumnos, y la acción directa 
que generan entre sí. 

Los componentes que participan e interactúan en una situación de aprendizaje 
para su adecuado manejo son: el profesor o la persona capacitada para transmitir 
conocimientos, en otras palabras un emisor de contenidos informativos que Junto con el 
control instruccional, relacionará la definición de los mismos, oon la aplicación de 
principios de aprendizaje; el propio aprendiz quién será el receptor de dichos contenidos o 
conocimientos; el mensaje que estará debidamente estructurado para poder ser el 
vehículo portador de ideas y conceptos; las características del material didáctico; el tipo y 
demandes de las tareas que serán abordadas, y finalmente la prescripción de estrategias 
cognoscitivas en relación con las ceractenstices del aprendiz y de los materiales. 

La interacción educativa se puede considerar oomo un modo de encuentro profesional 
entre el decente y el discante; en donde la capackled de implicación personal del educador 
fundamental para be educandos en el proceso de la Ignición widimitet 

Es viable determinar dos tipos redetentes: la primera se centra en el ami 
en éste caso seré profesor  y se eatootooro por  ro midmo 

semeanni. ame, da7---mllailOr *dan 

Portador del saber y poseedor 	ja comicidad de  deciemnr"7-r7wcuanto 
priva 
	corno 

intemoción el receptor o el alumno 	
este tipo 

di queda robado  al  PIM de eeePefed 	er en 
el proceso educativo. El profesor impura `continuantants— 	

.la acción 	, y se 
considere el ~adoro  protagonistaprotagonistadel  Premio inetruedue: Este 
ntemctivo dei profesor puede derivar hacia

del 
 
rol 

i 	 situaciones,. _de aUtontarlanto; el 	Ve 
relegado, diaminuYando oetotaitillmont• su opacidad 	 en eu ' Plesl 
formación y consiguientemente, pera responsabiliza de ella. 

Le segunda,es la Interoonión centrada en el 'himno siendo éste mismo el 
protagónico y dejando la actuación sinundarin el ProlooOr:Ellta orientación  
que el °nen "Pez  de Inflare° así mismo es II *Immo. por  lo tanto el profesor 
renunciar a toda preterición de imponer ,; su criterio. Llevada  el 
¡Mamelón desemboce en los corrientes no dintiotivia• 

Entre ambas opciones ha de encontrarse sitio de,interne*. 
plenamente educativa, facilitando el receptor o alumno la marix 
le permita alcanzar su plenitud humana, y o la  Vol delilattand0  
rol de emisor o profesor.  



La interacción en sentido educativo, es la acción basada en la búsqueda 
permanente de la óptima relación del profesor y del alumno y de estos entre si. Sería 
pues, la interacción del protagonismo compartido, de la implicación permanente, de la 
ayuda continua, que facilite al alumno la máxima capacidad de autonomía personal, de 
realización humana, y ello no se consigue sin una asunción clara y comprometida del rol 
que le compete al profesor y de la cooperación creativa y participative de los alumnos en 
el proceso de enseñanza 4-1 aprendizaje. Este es un proyecto común que el profesor y los 
alumnos llevan a cabo mediante una eficaz comunicación. 

Para la interacción educativa, es decir, para la acción reclproca entre e) profesor y 
los alumnos, es primordial analizar la conducta del profesor en el aula y sobretodo analizar 
los mensajes orales que éste emita para establecer su rol de educador. Un profesor debe 
delimitar y estttlecer sus funciones dentro de 'su espacio' de trabajo, es decir, de primera 
instancia es mazado que verifique: 

- Lar fu'Ickeses de control. 
- Lee funi.t.rnes de imposición. 

Las funciones de fa:Illteción. 
Les funciones de desarrollo del contenido. 

- Las funciones de respuestas personales. 
- Y las funciones de efectividad. 

SI un profesor logra establecer adecuadamente estos funciona, se.podrá 
la idkl.n   del 

proceso  de  InseSeala oPrendiall y  se 11010eroporclonará 
tes herramientas pare que pueda ~lona' contentamente"su rol de educador,  

Dentro de dicha interacción existe cierta complejidad de 
entre el docente y el (fluente, la cual se manifiesta por medio dei"  1421" 

comportamientos

debido a que es la forma de comunicación Inés usual. y destacadaiansic'olilerndalien'eflorelaii  
IntereccIón educativa. 

En el presente capitulo, se han delimitado les formes de , ,aplicación' 
de la Instrucción, es decir, se han analizado y estructurado lee tipa? de ll  san' lculoe 

portadores de las idees del docente a la mentí• del rluneno, en, el MOMIO de 
oscilante: por un ledo se encuentran las kanes objetivad  de  les 	se - 

Intuición, y por otro están les formas`verbales que e'su vez 	ven e les 
e interrogativas. 

Concretamente les formes objetivos utilizan 
ensefana y el indloador 
denominada 	

mis clero 
de 4.11  método inductivo 	fanne 111  por (aprender puede , 

~arte de cualsualr. 42 manera no arbitraria con lo que aluM1.111901111Wialin:Ei 

awlw 



que integrar elementos ya conocidos, para poder inducir el principio que lo relaciona; tiene 
que descubrir algo: la relación entre dos variables, los atributos comunes a diverso 
número de distancias, etc.? en donde los medios audiovisuales y la utilización de 
recursos icónicos constituyen una aplicación en el principio Intuitivo, 

Por su parte, las formas verbales son cronológicamente las más antiguas y las 
más universalmente usadas; por lo tanto, son consideradas por excelencia como el tipo de 
enseñanza tradicional".")  

Dentro de las formas verbales se encuentran las formas expositivas y las 
interrogativas, les primeras se refieren al interés de los alumnos por exponer sus puntos de vista 
o cualquier cosa que les inquiete y deseen manifestar, en tanto que en las InterrogebVes se 
necesita del interés de los alumnos y del pnlesor pera desarrollar une dinámica de preguntas y 
respuestas por ambas Forte'. La más relevante de éstas tomas, fue le denominada 'dielógico - 
socritta* o meyéutice (Sócrates); método que, tome como punto de partida les caes ya 
conocidas para llegar a descubrir definiciones o conceptos generales. 

Lo más importante pera le didáctica es tratar de conjugar ras forTnes obistivas Y 
las verbales apara obtener los mejores resultados en la aplicación del proceso de 
enseñanza 4-1 aprendizaje. 

La interacción a la que as refiere este capitulo pretende formar parte de 
programación *solar, tratando de interrelacionar a través del proceso comunicativo al , • , 	• 
profesor y sus alumnos con las vivencias, hechos y comportamientos tales como pensar,  
adquirir conocimientos, desarrollar actividades manuales 	pare 	un' 	•• , , „  
esqúeme develas, e ideales y conseguir determinedeidestrazas y habilidades. 

- 	, 	• 
Por medio de dichas actividades se pretende; alomar un 'determinado 

en el cual es necesario proporcionar al alumno aquella* airtividades que les.p 
practicar el tipo de conducta prevista por el instructor También que 
aprendizaje sea tal que el alumno sienta iatistaoción al vivir el cambio:4e conductO dentro 
de la nueva experiencia que implica el objetiVa :Que' les respuestas . que si „deseen',  
provocar por medio de las actividades de, aprendizeje estén adaptado a. les posibil 
de realización de los alumnos. Que les diferente'actividades'especIficas puedan 
al logro de un mismo objetivo. Y finalmente, qurrune misma actividad de 
que se produzcan varias experienClas. 

Veliz ~ti. IslimipaálugaiffigeggiLyjuggzákidalkap 102, ed:  

Itildc°1919  "Titene. 0P,  d. P. fa 



La selección del tipo de actividades escolares y su organización a fin de 
conferirles una cierta continuidad, progresión e integración, constituye una tarea primordial 
a la programación, labor que ha de realizarse con base a la previa definición de los 
objetivos a alcanzar. 

El concepto de interacción educativa en el aprendizaje supone una síntesis de la 
diversidad de tendencias, con la intención de lograr modelos operativos válidos para el 
proceso didáctico. Dentro de la aula, el aprendizaje no puede ser concebido únicamente 
como un proceso de adquisición de conceptos o como un conjunto de remociones 
emocionales, o como la respuesta ocasional a una estimulación concreta. 

Pretende por ello, determinar loe elementos deimportancia 
mmly "re  desarrollar de  manera  revoreble el proceso  de ensellsnzee4ePr  indiza>, es decir, impectar 

a la práctica educativa pera investigar cómo se puede favorecer la miquis 
conocimiento; cómo apoyar la elebureeld9 de le información. para procurar qui iliór 

del
itejoi• 

comPrandieur, y  ocómo  fortalecer  que le información adquirida se preserve'  se recupere y se  
aplique con mayor efectividad, 

 



CAPITULO 1.2. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el cambio de conducta resultante de la experiencia basada en la 
información proporcionada por el ambiente. Es importante señalar que este proceso 
requiere de una metodología para asegurar su eficacia. 

A través del proceso comunicativo se desarrolla su aplicación, generando de esa 
manera una estrecha relación entre la misma (sea visual, oral, auditiva, por oddlges 
convencionales, etc.) y los contenidos educativos. En loa dos capitulas anteriores se ha 
descrito y esquematizado el proceso de comunicación pera poder comprender y analizar 
los 'tipos de aprendizaje, por denominarlos de alguna manera que pueden ser concebidos 
como teles. 

El aprendizaje puede ser definido como un cambio en les disposiciones o las 
capacidades del hombre, de carácter relativamente estable y no atribuible al mero *tette 
del desarrollo. Este cambio puede producirse ante situaciones estimulad** muy diversas 
y dar lugar e respuestas también muy diferentes cuslitativernente. Según las condiciones 
de esta situación estimulante y las cerectedatices dala conducta que pmvocem; se pueden 
señalar vados tipos de aprendizaje que1  jerarquizados según su aval de dificultada» los 
siguientes: 

CAPITULO 
Remoción ante una serial: el sujeto emite une respuesta amplie y difusa ante une 

señal. Según su principio de 	amo: todo lo que sucede en el sistema neMoso es 
un balance dinámico de energía, relativo a 101 placimos de 
estimulación, inhibición, imadiación y conoentnsción

' e. 	

misma'."  la 	
arlea ds  	Pede*.  toda la conducta como una c 

efecto.  (El 
reflejo 

 condicionado  d mayor 	la  'l'ellel  estimula mas 	intenso  a ° 	n ei su r 
cuantas leyes 

relativamente sencillas. Cuanto 	e 
de 

"erais regulada por talle 

e: Ivan Petrovich PAVLOV / 18411-1930). 

GelP11111.0 1.2.2. 
a Comedón satipxdo 	(141): el misto aprende a der, uni ms 

como operante discriminada o rapaste instnimenta 



La teoría sobre educación de Burrhus Fréderic SKINNER procede de las 
observaciones que realizó con animales, en una situación de aprendizaje basada en el 
condicionamiento operante. "El suponía que el estudio de las respuestas de animales 
relativamente primitivos en un ambiente libre de toda distracción era el modo más eficaz 
para determinar las leyes básicas del aprendizaje operante'." 

En dicha teoría se muestra que el placer que tiene el sujeto de experimentación, 
cada vez que reproduce un acto, origina en sí mismo una importancia específica, de ahí 
que se pueda establecer que un individuo aprende y modifica su comportamiento al 
observar las consecuencias de sus actos. 

El .planteamiento de esta teoría, está determinada por la satisfacción 
asociada a cada uno de los actos propicios y depende de la naturaleza y del 
funcionamiento del dispositivo exterior. Por lo tanto se puede crear en el sujeto 
diferentes formas de comportamiento al estructurar apropiadamente el objeto en el 
que se ejercerá su actividad; es recomendable proporcionar dentro de, esta actividad 
un incentivo pare los actos correctos, como un efecto de reforzamiento e las 
reacciones correspondientes. 

CAPITULO 1.2.3. 

ffincadenamiento de respuesta  (Es r-+ e-4R): "es la conexión deserie 
asociaciones individuales en cierta secuencia"' decir, 	en 	

unade 
 

cadena de conexiones del tipoEa R 
	ta 

lunación di una -4 	 aprend 	por 	El 
establecimiento de la cadena Mg* continuidad entre ceda eslabón 

y 
el 

e de  Profundizamos en este punto, podamos minen* les diversos tipos existente,de.  las 
relaciones entre estimulo y respuesta: 

El primero quede determinado entre m relación de respuesta Sobre respuesta , 
(111->R), es decir, 'toda conducta está, formada de unidades de nepuests;, cualquier 
individuo puede emitir varias conductas simultáneas en forme sucesiva',"  

El segundo se establece conforme la relación clara y directa del *dm 
respuesta (E-,R). Aqui, se relaciona le probabilidad de que une respuesta ocurra despuM 
de presentarse un cierto estimulo."' 

David*, urde. Inkdozákalieldidel 173, sa ale Glirr. mem 111111  
" Cara, Roba Mili.  iiii211818011~~p.3tl, «d: tboS,  111a Yak 1977. 

Ilerbides. Op. elt. p. 184 
's  ~solos. liadem. p. 194 



El tercero se manifiesta según las relaciones de estímulo sobre estimulo (E->E). 
En donde 'al aprender acerca del medio ambiente se conocen las relaciones del estimulo. 
La relación entre estímulos sustenta a los procesos fundamentales del aprendizaje 
perceptual y del acondicionamiento clásico'," 

Finalmente, las relaciones de respuesta-estimulo (R-1), en donde se determinan 
tres tipos entre las respuestas y los acontecimientos sucedidos por estímulos: 

1- 	'La dependencia en donde un estimulo-incentivo aparece si no surge antes una 
conducta derivada de una respuesta especifica 

II.- La contingencia en donde un estimulo-incentivo puede suceder y sucede,> si se 
ejecuta una respuesta, aún cuando entre ambos no exista una relación natural. 

111.- La coincidencia en donde la respuesta y el estimulo concurren simultáneamente 
sin que por ello exista razón o protabilidad conliabW. 

CAPITULO 1.2.4. 
Acción verbal: es el aprendizaje de cadenas verbales. Aunque en muchos 

aspectos este tipo de aprendizaje es similar al anterior de encadenamiento de repuestas, 
pero el hecho de que le asociación sea verbal le confiere unes consatedstioes diferentes, 
El lengueje da fugar a una mayor versatilidad yabstracción de los procesos internos y las ,  
respuestas, 'Les cadenas de asociación verbal pueden tener más de dos eslabones. Es 
muy fácil aprender secuencias verbales relsitivemerite codas, corno cadenas, en une solg 

Ilenienlos. Ibídem p. 164 
Benientoi. Ibídem. p.164 

leOagrt Op. d. p. 40 
" Hm% a Hit Eleill~8.116618111111~1~6~116~P ed: 

Mislos 



"Ebbinghaus desarrolló las sílabas sin sentido, un método que pensó, servia para 
el estudio de la formación de las asociaciones, de manera que se encontraran éstas, en su 
mayor parte, libres de las experiencias pasadas del sujeto... Sin embargo, ahora sabemos 
que las dabas sin sentido no se encuentran libres de la influencia del aprendizaje pasado, 
ya que poseen propiedades asociativas y valían en su significado. En consecuencia, los 
estudios del aprendizaje verbal emplean ahora una amplia variedad de materiales que 
incluyen palabras, oraciones y párrafos, así como la clásica sílaba sin sentido". ' 

Es importante señalar que dentro de este modo de aprendizaje, se derivan varios 
lineamientos que determinan con mayor exactitud el tipo de aprendizaje verbal que se 
puede aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

I. 	El aprendizaje serial, en el cual las unidades verbales se presentan dentro del 
mismo «den de ensayo a ensayo, es decir, se requiere de une cotidianidad o 
frecuencia repetitiva muy constante en las palabras pos que sean aprendidas por 
medio de la memoria; un ejempio muy clero se presenta al redter el abecedario, 
los días de la semana, loe números, etc. 

II.- El aprendiz* libre, aquí, sede proporcione al wjeb todo un onjunlo 
o frases sin ningún orden ni relación y éste los tiene que recordar y momear.ensu  
totalidad sin importar de igual manen el arden. 

III.- El aprendizaje de reconocimiento, éste tipo de aprendiz* se muy *id* al 
anterior, sólo que su metodología es un tanto más rigurosa. Sil que 
proporciona al sujeto todo un conjunto de oonoephe en un mido y 
subsecuentemente en lie sesiones posteriores se le dolar que 
reconozca y mencione lo aprendido con ant&loridad. 

WITUL.0 1.2.5. 

12iráinkliiitioiniiiitif el individuo aprende tl 
identificatories ente estimulo; diferentes, piro con un determinado ando de eem jetr~ tener 
ellos, lo que produce dobla interferencias entre unas oC4rdonsiiE-4111clris qua "iban 
retención y el establecimiento de las cadenas,  

Se refiere básicamente el Proceio por medio del cual loe estimular; llegan `. 
adquirir control sobre la conducta, manifestándose 'una correlación ¡Mieles 
el estimulo y 1O1 cambios en 	conducta. Los estimaba ,que conducen a ;ü 
acontecimiento conaaCtaal, 	gibe b prodiaCan o taie''' 
reforzamiento que esti disponible, el denominan estimuló; diticiirbirta140e.. 

Verillb4.1 qui aperan durante el aprendiz de discriminación 



- 	Las que se refieren a los estímulos y a su recepción en los organismos sensibles. 
Y las que se remiten a las condiciones de motivación al sujeto, que son 
procesos internos, invisibles que se interponen entre los acontecimientos 
observables y los reforzamientos que recibe el sujeto para responder de 
diversas formas a varios estimulos'." 

CAPITULO 1.213. 
Aprendizale de conceptos: es importante establecer una definición de este 

término: 'un concepto es una abstracción de las propiedades comunes que presentan 
diversos elemento:C.° En este tipo de aprendizaje varios autores coinciden en que: 'el 
atributo dominante del concepto es representar una clase o abstracción de elementos que 
tienen propiedades comunes. Y que la evidencia de dominio de un concepto es la 
capacidad para dar una respuesta común a una clase de objetos 'o eventos y la habilidad 
para clasificar cosas como ejemplos del concepto (instancias positivas) y no ejemplos del 
mismo (instancias negatives)'.n 

Por lo tanto, Implica siempre un proceso mental de 'representación que permite al 
sujeto emitir una respuesta común ante estímulos muy diferentes por su aspecto «domo. 
El sujeto identificaré así una clase de objetos o fenómenos por sus cualidades 
abstractall.e. 

El aprendizaje por conceptos se refiere a cualquier actividad que 
desliguen dono mis eventos u objetos dentro de una misma cima Es decir, 
relacionar con un dio concepto (o contenido según alaigno 
por *bolo: cualquier persona puede *zar M pian ceo, pea . dsnon 
habitar; pero seto no quiere decir que toda la gente es imegina o retara a len 
(ubicación, proporciones, estructura, calor, *atrición art.). Caro *opio inda el gime 	, 
aprendiera el conospb puro, el Wel deberá aplicar a ale** animal de la familia de las 
cánidos, mamífero doméstico, de ternario y pie* *rano; y no 1161D a un peinen especiral, sin 
permitir que se denominé para, a cualquier ceo animal con sebe otrniatad 

CAPITULO 1.2.7. 
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CAPITULO 1.2.8. 
Aprendiz* de procedimientos: si se establece la definición del concepto de 

"procedimientos', se puede comprender con mayor facilidad este tipo de aprendizaje. 

Se deriva del latín: processus, de procedo, avanzar, ir adelante. Y se refiere a la 
evolución de un fenómeno a través de varias etapas conducentes a un determinado resultado. 

Es también la manifestación dinámica de una situarán que desemboca en una 
transformación sucesiva de la misma. Este término se utiliza en un amplio campo y abarca toda 
la evolución de la realidad biológica, psíquica, social y educativa. 

En este tipo de aprendizaje se planteen y d'arrollan los elementos que 
conforman las tareas de carácter motoro y cognoscitivo, es decir, en las primeras se 
refiere al desarrollo de habilidades físicas y neurornusculares, tales como le mecanografía, 
la mecánica, los trabajos de automotriz, etc, Y las segundas se remiten a los proceso 
intelectuales, como son la solución de ecuaciones, de cálculo diferencial, la elaboración de 
un planteamiento sobre un proyecto de investigación, el planteamientos de hipótesis etc. 

'Un procedimiento es una tarea determinada que implica la, realización de 
métodos que se siguen en la ciencia para halku le verdad 
técnicas (distintas aplicaciones de los métodos) y procedimientelsee(fases de ell 	• 

caca 

alumno O•Denitar°watuode  estlytipodedrrendiatieopeadons: 
psnigue 
 propias  de  mdmdracica 1 loas ldndiala',_ 

el 
 udelenclibne taires)".".1  

transcurso de los procesos enseñanza •-• aprendo, 	impute"' tiereu"`Prlienieneenemid. en el 

lo que se aprende como el aprender a aprender 	Aqui' ne 	el  	de  decir,  se 
trata 

de que el  estudiante 
sea 

capee de'forrddiereeeu Iralidadpreeuroella eminenlinsimis  foragivik ei 
rodee y de utilizar ice procedido"» ciernas pum responderme 	°bre redided._ 	que lo 

CAPITULO 1.19. 

fitiltán...5111~: obviamente es un  preciso que 
aprendizaje, debido a que 'una vez adquiridos dotodilos pridediddli ogeneraddddxiddll st19.1°' entre 
conceptos, el sujeto es capaz de combinados y originar  nuevos PdhciPids de °rdry 
superior, resolviendo as, problemas y ampliando sus capacidades, Implica procesos 
internos de razonamientos en orden a la consecución de un °how° o mote.* 

Cada uno de estos niveles de eprendizeje, organizada de acuerdo a une , 
creciente, funciona como un requisito  necesito pare el siguiente. Ciesde el pun o de Vida da 
idedddzik dita lordiquidizidn d loca dpdli 	agradaba "dial 11 	waclór da acarea 
*muenda de instrucción acorde con el nivel y «latead de loa 



CAPITULO 2. 

LOS PROCESOS COGNOSCITIVOS 

Es importante definir el concepto de cognición para comprender los procesos que 
de él se derivan. Del latin cognitío, conocimiento, concepto, noción, idea; o del término 
traducido del inglés cognition, que aplica la psicología moderna perfectamente al 
conocimiento para designar los procesos que implica la acción de conocer. 

Todo proceso cognoscitivo plantea un diseño de instrucción, el cual está 
conformado por un programa para el desarrollo de una asignatura o un curso, y se basa 
esencialmente en el enfoque sistémico en las metodologies de enseñanza y si aprendizaje, 
centrados en el estudiante, es decir, se establece una planificación "atomice de los 
acontecimientos instructivos que constituyen las experiencias del aprendizaje requeridas 
por el que aprende pare lograr las metes y objetivos del sistema. 

Dentro de ie práctica instruccionel se buscar establecer y desarrollar de manera 
favorable las formas en que se llevará a cabo el proceso de anuflenza-reprendeen No pleno 
de ninguna menea juzga o adiar a cede palear sobre la forms de Nada a los alumno". 
Definitivamente cede profesor es libre de enrocan, le ~dolo» con le que imputa* su 
capadura o que dará su cátedra 

En este capitulo se mostrarán las formes radiantes de desandar loe 
cognoscitivos comprendido' hasta eh» anal Mallo aluoaltro, nen* 
herramientas pera resibmar, pulir o majen" la actitud y formación cano clocaren, 
de meterlas didáctico', lo' cueles pueden ser rallado' como un,  anyo pera el 
interactivo entre profesor •-• alumno. 

Puesto que el factor eficacia en el aprendizaje.** fundemenial talio pra la educación 
como pera el entrenamiern lebotal Pir el indmduco  que oPnidi,, ,seré,ocriiikleido 
eemicliosofh:sioneen  medid' en que Oemeece que el que aprende ekeemere 	oletee y 
objetivas e 	dentro de los limites que imponen le condición humana, ios nrcurros 
económioós y material" y si ambiente. 

En cualquier proceso de enseñanza es recomendable torrar 
factores que proporcionarán las paute' que facilitarán el desarrollo del 
quiere decir, que es de sume importancia: 

- Detonen« pdmeremerte be dinas mies de 
la asignaba que cede palma domine y 
precisa el o 13" procedimientos que te reribrán dentro de le 
Establecer las eentegise que Minn al prologar  en as 
grupo de alumnos. 



- Posteriormente plantear a hacia los alumnos los objetivos del curso. 
- Presentar la información de relevancia según los objetivos de la asignatura y no 

perder el tiempo haciendo mención a temas poco favorables. 
- Manejar la participroión de los aunaos sin ecluir a ningún integrante del grupo. 
- Evaluar de alguna forma el grado de memorización y razonamiento sobre los 

objetivos del curso previamente vistos y señalados. 
- Ofrecer una verificazión sobre la evaluación presentada. 
- Exponer rutas alternativas pera aprender los objetivos impuestos en la primera 

Instancia, los cuales por diversas causas no hallan sido comprendidos, sobre todo a 
los alumnos que no se lee facilite la retención de coicepbs y le memorización. Así 
como exponer los errores cometidos por los alumnos pera evitar residir en ellos. 

Dentro de la aplicación de los procesos educativos es recomendable estructurar el 
esquema didáctico que será utilizado pare facilitar el desarrollo del mismo; existen varios 
tipos de estos esquemas que permiten determinar la estrategia, pera optimirer así el 
proceso de enseñanza: uno se denomina Esquema operativo, general o **Picnic°, de un 
proceso de enseñanza. El cual equivale e un esquema o sistema de elementos de acción, 
enfocado a dirigir el desarrollo de un programa escolar completo,  

Otro se Name Esquema copulo específico de un moya* de arperimeraeción 
~dice, es decir, se elabora un plan concreto, enfocado a dirigir le inserch5n de factores y 
mldhe %Pi:~ en una elesitelieee "Adán laginniiii el le eeelienee, teniendo en 
cuente la interacción de todos los elementos de, le sancto: pnlmor, elumeoe, moda 
didácticos, objethve, tedoi o mutua" ayudes Mono*" eec Y finilmirii se miele 
Modelo de aprendiz* o de enseñante, este modelo se ponle oomo le corifigunlciórk 

.1lustritkerde una hipótesis referida ala diránicie de un proceso. 

En la psicología eiPinmintil 	término cognición se aplua'-̂  al «dio 
sa penmiento, concepto general que se refiere e las formas de cómo' reaccione un su

,  

para encontrar soluciones originales a diversos problemas. 

"En las últimas dos décadas ha empezado a sumir un nuevo sir 
psicología cognoscitiva, la cual es el estudio de los procesos mentales en, un 
amplio. Conforme  a esa PimPectiva, 111 conducta humana se elge mes, gw la 
respuesta a estímulos. Así pues, los psioólogos 
las formes en que el hombre percibe, I 
Iffloffnecióni.0 



La cognición se refiere a cada uno de los procesos por los que se llega al 
conocimiento de las cosas, que son fundamentalmente: la percepción, el descubrimiento, 
el reconocimiento, la imaginación, el juicio, la memorización, el aprendizaje, el 
pensamiento y frecuentemente el lenguaje, 

Supone por consiguiente una doble significación, por un lado la captación o 
representación conceptual de los objetos, partiendo de la expresión de los mismos, y por 
otro la comprensión o explicación. En este sentido, la cognición tiene como objeto revelar 
la verdad, independientemente de las creencias y sentimientos subjetivos. 

CAPITULO 2.1. 

kLettaegját se define como *el proceso de organizar e interpretar los datos 
(sensaciones) sensoriales entrantes, pare desarrollar una conciencia de las cosas que nos 
rodean y de nosotros mismoss.a  Es por lo tanto, un análisis interpretativo de un'conjUnto 
de datos, a partir del cual el sujeto obtiene información. 

La percepción no pude entenderse como un proceso pasivo de odnoclón de 
información exclusivamente guiado pOr,  los dalos; es por ello qué los esquino ccgnidros 
penetren en el proceso, en la medida en que dirigen la eSioración perceptiva y delimion tenlo 
los proveeos de búsqueda del °Wel como los de eidmotión dé informa, 

En pocas palabras la percepción es el proceso lundaMental, en la adquisición 
del conocimiento; de ahl, que los datos emou*OldOwan h  ~MI _le conviertenon 
modelos con los 
solucionan los problemas las Di  Uquo 

delimiten 
olincep

Wde 
 ""7 

de comparáCión o 	dusa_les 	juzgan, ce 	0...1.:,.y111:11,  

Los componentesprincipales

p01:!:

pe capción ;se 

etifroyf 

 
resumen en las siguientes canotertstices: 	• 

'Los fenómenos percePtuales comprenden 
sensorieles y pollinos: a nuestro rededor vernos objetos con formai:  
no simples conglomerados de puntos de color. 
Manifiesten  poseer OrSiedédes bollsticoi, de todo o Mi es dec r, UM1., 
de puntos o de líneas puede der origen a una perospcIón complete de 
de un cubo. 
Bffilben constancia en grado Olmedo, por 

- También son 'moderno» troloPumpol 
Operan seleclornente. 

- Finelmente son proseas muy 



Op. cit. p. 117 

El término percepción hace referencia a un conjunto de variables que intervienen 
entre la estimulación sensorial y la conciencia de la misma, según es indicada esta última 
por respuestas verbales o de otra Indole».8  

De ahí, que se establezcan las leyes referidas sobre todos los aspectos figurales u 
organizativas del objeto de la percepcito; dichas leyes se pueden agrupar en tres categorias: 

I.- Las Leyes relativas a la articulación de la experiencia perceptiva en figuro y 
fondo: 

Orientación.- La articulación figural se realiza con mayor facilidad en las dos 
principales dimensiones del espacio: vertical 'y horizontal. 
Tamaño retobo.- A igualdad de otras condiciones; el área estimular más 
pequeña tiende a convertirse en figure. 
Áreas envoiveldes y envueltas.- Las primeras tienden a construir el fondo, 
mientras tes que las envueltas constituyen las figuras. 
pensidad de entroje perceptiva.- La densidad de actividad psíquica es mayor en 
le figure que en el fondo. 
angligkigg.- En donde la organización en figura y fondo se realiza de la forma 
más simple posible. 

II.- las referentes e las propiedades de les Demudes tofddados per 
1,ev de la Primolt- La percepción de todo se impone a la 
partes. 
Ley de la Preapancia y la buena filma- Los todos, es decir lee figur s;`tiendsn  
articulares de le forme mis complete, simétrica, uña» y perfecta 
jev de la autonomic.- Los todos tienden a w regulados por factores intrinsecos 
más que por factores externos. 
key de la flexibilidad del contorno.- Les partes deriven sus propiedades de 
posición o función en el todo. Asi, un mismo estimulo sirve de eme e le 
percepción de figuras dWerentes, y la propiedad de les figure: se pueda 
Interpretar en dos vemiones, ambule interpretaciones no se dan a la vez sino 
son domables. Esta ley se conoce con el nombre de ReVersibilided. 

HL- Las I.eyee que regulen le amolde* de «hube en 
exagglgag.- A igualdad de circunstancia, los estimulas mas 	 a 
percibirse como si formaran parte de un mismo objeto • 
lamMo.- A igualdad de.circunstancias, IC4 estimulas mis eernejarítes tienden 
a percibir*. como si formaran paite de un mismo ob ato. 

les 



Continuidad.- A igualdad de circunstancias, los estímulos que guarden entre sí 
una continuidad de forma, se tienden a percibir como si formaran parte de una 
misma figura. 
Lev de la Simetría o buena flora.- Los estímulos tienden a organizarse de forma 
simétrica. 

CAPITULO 2.2. 

gl Descubrimiento por su parte, es un concepto derivado del latín discooperin, 
él cual se refiere a todo aquello que remite a un hallazgo o un encuentro. Se aprecia como 
una manifestación de lo oculto o desconocido. Por lo tanto es un elemento més, que nos 
proporciona conocimiento. 

El conocimiento obtenido tras un descubrimiento, involucra ciertos fadores que es 
experimentales de modo ¡Immo°  como, 	realización de actividades intelectuales conveniente tomar en cuenta, tales 	la 

S 	con el propósito de aumentar
y 

 

~minado ~mit Cabe fnoccionif qUe es  Podo salte* losiostionawn:Inienbiscbm u
na 

comúnmente le pinte mama  para descubrir, 
comosider y rammer_ Tos act—acsoccielignicdei Geber  quo 

	

El método de autoridad,- En donde no se debe comenzara I 	de 
dado que existe una tradición cultural oral 	' 	 "estiegrpudiendo le mide'  
e ella, y besarnos en el prestigio de leo(  Personal° elerut seePjoeuellite71:enIcide' 	recurrir  

	

Método experimental o vivencial - En al 	lin!? se el que conocim obtiene por medio 
de un contacto con la realidad. 	que' hay 	viwncipdus, ion 
de difícil conocimiento. 	aspectos 4nw lin no 'son 

Método Intuitivo,- En él pueden considerarse del*, , 	 „,, 
la que las proposiciones 2000 	OF:;por -.040tes,pol••:.).0010 
en la que se llega al conocimiento 'por une 10003n, a partir dr un salo ,osa. 
método se bese en el rai0010to-reductivo. • 	uti10! los postuMóa 
El valor del método IdUltiVo en ',je ineeflanze etindlictitibla'' ye quei'iede r- 
aprendizaje esté besado enle relackaintimfientol le oillideci  y elconcepto 

El 'Método ¡moldeo,- :El, 'Concepto lenipirloco< deriva 
experiencia. o ciencia. El, conoeSkont9.' que -'ee obtiene por medí 
relacione estrechamente can i0Igimis concretos y con su saluol 
eu técnica Instrumental,y consiste ee* 
encontrar una que nos funcione lo suficisntsmenbat en, Es une  
adquiere su in0dme ruede chumo 'lee siglos XVII y XVIII en I gen , 
se muestre que el 	único del 0000140.100;114Mill 
experiencia simible;;La, cusU supone Por  
axiomas Ind0.0dientes de 111 «Prioncle • 

.E 



Método racional.- Aquí, el conocimiento se obtiene pensando, es decir, 
reflexionando por medio de Ideas o sus representaciones. Tanto en sus vertientes 
analíticas como en las sintéticas, las deductivas, las Inductivas o las analógicas son 
considerados como métodos muy potentes. 

El método científioo.- Comprende el desarrollo minucioso de un proyecto de 
investigación en donde se estabiezcan los Indicadores que permitan realizar el descubrimiento o 
la Investigación. "La finalidad de la Investigación es enriquecer, con trabajos originales, el 
conocimiento que el hombre tiene de sí mismo y del mundo que lo circunde. Es entonces un 
proceso que requiere de una metodología y de técnicas específicas que garanticen el desarrollo 
completo y coherente del propósito de le investigacbn',N Para su elaboración primeramente.es 
necesario presentar el diseno de un pian de trebejo, que comprenda: 

- La »loción y delimitación del tema. 

- La Justificación ternafica. 
- El planteemiento del problema. 
- La definición del marco teórico. 

El planteamiento de hipótesis (independiente* 
La elaboración de un esquema preliminar, 

-- La selección de les fuentes de Información. 
- El desarrollo de dicho plan de trabajo (incluyendo sus etapas): 
a) 'Observación de los hechos, ya sea,  simple o con instrumentos, 
b) Descripción de los hechos, de le mema más m101  y 
c) Clasificación de loe hechos, es preciso ordenados de 
caracteres constantes que hay entre ellos. 
d) Hipótesis delinee, es necesario encontrar las 
pare tratar de explicar dicha relación que nos lleve 
los fenómenos. La hipótesis es una explicación 
clentífice"." 
- 	s'aeración y presentación de NIUNECII0b011nidos dei desarrollo dal 

mencionar,en acentos la obtención del Cabe 	conocimiento po 
método o investigación científica, que se ha convertido en 
investigación, debido a su gran fiebilided. 



Dentro del ámbito de la investigación se puede señalar que en función de sus 
objetivos, métodos y criterios de contrastabilidad, existen al menos tres tipos de ciencias: 
históricas, formales y factuales. En donde los criterios científicos de evaluación de 
conocimientos quedan determinados por: 

- La pertinencia: en donde cada objeto de conocimiento exige un método 
diferenciado. (por ejemplo: en la Historia, el pasado en lo experimental, los 
fenómenos observables, etc.) 

- La validez es decir, determinar si lo que conocemos es realmente útil y/o 
verdadero. (por ejemplo los criterios de validez son: en la Historia, los 
documentos; y en las ciencias experimentales, la predicción y explicación). 

Fiabilidad: aquí, se plantee si el conocimiento que posee el sujeto que investiga, 
en ese especifico lugar y momento (espedo y tiempo), lo podrá poseer en otro 
momento. 

- La explicabilidad: en donde se siguen los mecanismos PornePtuninu Inun 
describir y relacionar los factores que= determinan la ocurrencia de los 
fenómenos. 

Todo tipo de investigación tienen sus características, estrategias y peculiaridades 
especificas que con la referencia de la pedagogia, delimitan,' su campo de trabe» 
obteniendo así, resultados muy completos y favorables para si investigador. 

minuto 2.3. 

ALEIMigüttlitit noneltuoilino como Pdese; memoria nN 
elemented; suPone ilimPlemente Mann* COMO conocidos ur imagen,. un`contenido  
dato, etc., sin fijarlos en el tiempo yen el espacio. 

En otras palabra ee la 1114~0'0 fellinindeld, conocimiento. 	oda mitr  
sin precisión de características espeCincas. reconocimiento 	Dell en el proceso 
búsqueda 'y extracción dem rlal almacenado 	memoria,I 	'en 
proceso de decodificacián o' análisis de m (nfOrS1069, cacas .'como íes iota. procMCe 
evocación o recuerdo libre. 'Existen dos desee en manMeatadcrra da une sola IrrarfÍori 
la memoria-hábito, qui es la capacidad para -produCii moí~irtiirrrlos.cada v~ son m+ 
Polfel~ (otros In liman ~une motriz);y 19 memoria oolóOlo ,'adra es dl brea 
por el reconocimiento de qué le representación actual pertenece 

 
a n 

al Mein. Ibkhom. p. 149 



CAPITULO 2.4 

44 Imsainación "es la función especifica que ha aparecido y se ha desarrollado 
en el proceso de trabajo. La imaginación es la creación de algo nuevo, al principio 
únicamente en forma ideal. Es indispensable para la actividad práctica y teórica de los 
hombres. Supone una cierta desviación o deformación de la realidad objetiva y es una de 
las formas como ésta se refleja"." 

Es una actividad mental basada en la percepción, la memoria y el pensamiento, 
mediante la cual se reproducen imágenes y se crean asociaciones entre éstas. El 
concepto de imagen deriva del 'ah Imago, figura, sombre, Imitación; y del griego 
'Wagon, Icono. Se entiende por imagen al conocimiento de orden sensitivo que, en 
ausencia del excitante correspondiente, presenta de nuevo a la conciencia objetos 
materiales y concretos anteriormente percibidos. La paloologla tradicional da a éste 
término el significado de huella cerebral, que sigue a le percepción de un estimulo 
sensorial. En tanto que el psicólogo y epistemológico suizo, Jean PIAGET (18911960), 
otorgó el sentido de representación de los esquemas sensoriales y motores de un objeto, 

En sentido general, la imagen es toda representación figurada o relecioneda con 
el objeto representado por su analogía o su semejanza perceptiva. 'Es por principio, 
figurativa en la medida en que se pretende un soporte de la comunicación, soporte 
igualmente de la trasferencia de un <fragmento del mundo>, ya sea que éste se sitúe en 
nuestro universo geométrico o geogrófioo, o que se looelloe en un mundo de sudo ''o de 
ficción que requiera.' 

Toda imagen se puede, catalogar por ciertas cualidedes ispecifk  
- La iconicidad o grado de semejanza entre el significante y el signifiCada. 

trata de reprisentar,  pero al mismo berilo de abstraer y reducir le realidad del 
mundo e signos inteligibles, establecerla contornos, dar nombre 11 las «Mak 
atribuirles símbolos o números o hacer operaciones del esquemitierno".°  

- La situación de esquematizo:ion. Desarrollada conforme el esquema ge 
la comunicación, emisor -1 esquema -• receptor, 
La complejidad, que viene dada por densidad y organización de debe en 
imagen pura. 'Se encuentra correlacionada en principio, a le 
objeto o del fenómeno representedol.s  

as  Aoves. Iddem. p. 221 
u.Moles Abrehern. Liban p. 14, cid: Faenen* Tones, Valencia 1973. 

Miss. 	. Ibídem p 103 
Moles. bid m. p.112 



- Las dimensiones es decir la magnitud, la estética (funcional y adecuado), la 
distancia, y la normalización (la separación más o menos grande entre la forma 
de realización del esquema y la selección de los elementos simbólicos que 
comprende). 

- La calidad, Influida directamente por la nitidez, vivacidad, contraste y rango o 
proximidad del plano. 
La seriación y secuenciación. 
Y la familiaridad de las imágenes, con las experiencias del receptor. 

Se puede distinguir varias clases de imaginación, las "cuales poseen una 
base fisiológica que permite formar nuevas combinaciones entre las conexiones 
temporales y las que se hablan formado con anterioridad: imaginación voluntaria que 
consiste en la aparición de imágenes o ideas como resultado de la intención especial 
de crear algo determinado. Le imaginación representativa es la que ,  considera algo 
nuevo para el individuo basado en la descripción verbal o en formo condicional 
(mediante dibujos, esquemas, notas musicales, etc.). La imaginación creedora es la 
función en virtud de la cual se obtienen productos nuevos y originales, que,  se hacen 
por primera vez. Está motivada por la necesidad social de uno u otro producto, y ésta 
necesidad es la que condiciona la aparición de la idee creedora, del proyecto creedor 
y la que conduce a la creación de lo nuevo'.0  

En el ámbito de la enseñanza han sido los representantes del Instruccionismo 
pedagógico, entre ellos Juan Amós COMENIO, los que he exaltado le im 	ie del 
aprovechamiento didáctico de la imagen por su valor nó, 
comunicativo o Informador, sino también como motivadora y 
aprendizaje, En este sentido, y a Pesar del reconocimiento inillUclto de su vNi 
recurso didáctico, son todavía escasas les tentativas de utilización a;gran 
las aulas por desconocimiento de su eficacia, por resistencias di 
escepticismo de muchos docentes, por falta de tecnologia y de ingresos 
en las instituciones de aprendizaje. 

Si 	juicio sale concepto, Inc.de del  litin NrdlmNNn, oPlnión, 
entendimiento pera emitir una valoración sobre el contenido de un pena 
o no convertirse en el objeto de une afirmación. 



CAPITULO 2.6. 
La Memorización fue el psicólogo alemán Hermann EBBINGHAUS (1850-1909), 

un pionero de la psicología experimental en el campo de la memoria. Estudió por medio 
del aprendizaje y de la memoria, la capacidad que tiene un sujeto para evocar información 
previamente aprendida. 'Según él, la mente almacena ideas acerca de las experiencias 
sensoriales pasadas. Y pensaba que los sucesos que se siguen unos a otros muy de cerca 
en el tiempo o en el espacio se vinculan entre si. Por lo consiguiente, la memoria contiene 
miles y miles de impresiones sensoriales conectadas entre sr.x 

Fue quien 'llevó a cabo loe primeros estudios sistemáticos de los procesos mentales 
superiores, concentrándose en la naturaleza y el desarrollo de, la retención. Creó sílabas sin 
sentido, grafoó una curva que representaba la facilidad del aprendizeje en función del tiempo 
transcurrido, desde el aprendizaje original. La-curva obtenida de esta manera, Indice que la 
pérdida de la retención a lo largo del tiempo da lugar a une curva con una aceleración negativa 
bastante acentuada, siendo mayor la pérdida durante la pdmere hora, observándose una 
nivelación gradual entre loe das y seis día después del aprendizaje originar'.  

La mayoría de los autores coinciden en que la memoria involucre concretamente 
tres beses: la primera en los procesos di adquisición, que son loe responsables de la 
entrada de la información; permitiendo la integración de los problemas psrcepthros, los 
procesos atendonales y los fenómenos de registro. lie puede decir que son centtabia 
desde un prisma funcional, especialmente pera la educación, los modos 	las 
características intrínsecas del material, es decir, el  tipo y Contenido de la' inforMación ' 

La segunda, en los procesos, de almaCenamiento en donde se determina en tomo 
a la problemática de la codificación, a los sistemas de representaciÓn 'y a lesmelar de 
organización de la Información, etc 

Y la tercera en los procesos de recuperación que, peden de un 'punto de 'vista 
funcional y se establecen sopón loe 	 CondibioOsii 
mecanismos, entre otros. Aquí' se incluye los procesos bardan' de' accesibilidad di 
disponibilidad de la información, de lo dinnaifinición delriennisCiSnlinto 	ubicación. 

.  

El anverso de la memoria es el olvido, y su prodiMaboll 
en todos los Precisos deinntni isitennsrninte. 	•HPin? Si 	,di" 
determina según la' acCión de la repeton.' 'La memo ria:' emplee 'fraCuithteMenté.: los 
términos de retención y olvido. La. retención s refiere el guiri* en gire el mainel !di 
aprendido priviernente y todavía se encuentra presente o retenido. Y, el olvido, se refiere 
ha aquella parte que ha sido perdida': 



CAPITULO 2.7. 

El Aorendizaie "es un mejoramiento que acompaña a la práctica, es el proceso 
en virtud del cual una actividad (conducta) se origina o se cambia a través de la reacción 
ante una situación encontrada, con tal de que las características del cambio registrado en 
la actividad no puedan explicarse con fundamento en les tendencias innatas de respuesta, 
de la maduración o de estados transitorios del organismo'," 

Existen varios exponentes que dieron muchas aportaciones al estudio, desarrollo 
y estructura del aprendizaje; entre ellos están: 'Aristóteles, quién postuló las leyes 
primarias de la asociación dentro del aprendizeje:'" 

Contigüidad.- La cual alude el momento en que las ideas, los objetos o sucesos 
se presentan juntos, inmersos en el tiempo y el espacio, y por lo tanto, tienden a 
asociarse. 

Contraste.- Se refiere a que, todo lo que es opuesto por su función y estructura,  
se puede asociar con frecuencia. 
La semejanza.- Remite hacia lo que se parece o lo que presenta cierta similitud y 
por lo tanto, se evoca mutuamente. 

Edward Lee .THORNDRE (1874-1949), fue un Psicólogo elitedeunidenee <iiie se 
interesó Por estudiar la psioologla educativa y la esiedhitica psicológica. En la Universidad 
de Columbia (Estados Unidos) estudió;experimentalmente el aprendiz* rfSal.  

Tras los resultados obtenidos por medio de pucho de ensayo 
Y  ley del efecto: «Plebe conducto ~nen COní•CUM/Cha 	letWEINWIMB ezin146  

e/ sujeto tandeo a repetirse; y las que tienen coneectleitetas rae, so den de fiaos) Para  posteriormente eliminada 
 esta segunda  pene 

al descubrir que 
 °I  c

astigo   no 
elimina la conducta.  

Ivan Petrovich PAVLOV (1849.1938 
r 	mecanismo de *moción de loa oPerioncbs pudo llegar a descubri 	nelica°  

En su caso más simple, el procedimiento contaste  
en estreche secuencia Unode ellos llamado es imulo 

ente un 
organismo dos estímulos  	un hacer  
organincondisicionmo  ejna(Erespueel), uleajlpzIoticsoo; diteunarfznent biológica actinia. que produce en N 

raspaseis Inoundk tonel (111V El atta 
es un estimulo neutro o indiferente, en el sentido 

de.que 
 carece 

Precise y, si bien produce un  reflejo difuso de crienbliskin 
especifica alguna. 	 ° 

41  Barden». Op. p, 1111 
@wieder lidian. p.151,  



Con la repetición de este procedimiento -la presentación conjunta de los dos 
estímulos-, el estímulo Inicialmente neutro adquiere la propiedad de suscitar una 
respuesta específica parecida, aunque difícilmente idéntica a la Rl. Este estímulo recibe el 
nombre de estímulo condicional (EC), y la respuesta que provoca, tras cumplir la 
condición de emparejamiento con el El, se conoce como respuesta condicional (RC). 

John Broadus WATSON (1878-1958), psicólogo estadounidense y profesor de 
Psicología experimental en la Universidad de John Hopkins de Battirnore. En dicha 
Universidad se tornaba como eje de estudio le negación y la inutilidad de la introspección. 
Fue uno de los precursores en el conductismo. 'Los primeros conductistas suscribían los 
siguientes postulados: 

- Los psicólogos deben estudiar los sucesos ambientales (estímulos) y la 
conducta observable (respuestas), 

- La experiencia constituye una influencia más Importante que la herencia 
respecto a la conducta, habilidades y rasgos. Por ello, el aprendizaje es un tema 
de investigación especialmente importante, 

- La introspección debe abandonarse, y es necesario optar por métodos 
objetivos, (o sea, experimentación, observación y pruebas), 

- Los psioólogos deben tener corno meta la descripción, oolicación, predicción y 
control de la conducta También deben emprender tareas prácticas, como 
asesoría a padres de familia, legisladores, educadores y hombree de negocios. 

Debe investigaras la conducta de animales inferiores (jutlt0 001, la conducta 
humana), porque los organismos simples son de mis sencillo estudio,  y 
comprensión de loe complejos'" 

John Broadus Watson 'argumente que la conducta s• compone eriteramente de 
secreciones glandulares y movimientos musculares. Consideró que la labor de le 
psicología era Identificar y controlar les reacciones entre los estimulo, y las respuestas 
explícitas y observebles".«  Por lo tanto, utiliza en sus experimentos el 
de Ivan Petrovich Pavlov. 

CAPITULO 2.8. 
Poosaattight se comprende como el resultado de una forme peaiN 

acción, y como le conducta en laque si combinan contenidos 
del pensamiento constituye un campo de investigación interdisciplinar del misiono in 
En este sentido, sobresalen verlos tones que permiten ooniiilidar los linwrtier 
parámetros para definir y comprender la conducta pensante. 

43  Orslebff. Op. cit. p. 13 
" Bentenlos. Op. cit. p. 183 



- De la formación de conceptos y de representaciones esquemáticas en cierto tipo 
de respuestas, se produce ante la presencia de determinados rasgos o notas 
discriminativas con valor genérico o estructural. 

- Mediante la manipulación mental de la información, la adicción de nuevos datos 
y por la reconstrucción de los datos ya poseídos, se puede llegar a la solución 
de problemas. 

- El pensamiento creativo, productor de formas o realidades nuevas, es de tal 
relevancia que puede ser analizado por sus consecuencias sociales y según el 
desarrollo tecnológico, científico y artístico que presente. 

De la obsesión, el delirio y la disgregación, entre otros, que determinan 
trastornos mentales dados por la acción del pensar. 

- De los espeta sociales y culturales del ~miento, así 020113 su desarrollo 
mismo, que den origen a los conocimientos verdaderos y a las deilornaciones 
ideológicas en si ~mareo de la 'Monición en general. 

Los sistemas psicológicos concuerdan en que el pensamiento representa un 
nivel cognitivo superior que el hombre adquiere mediante un desarrollo cOgnitivo. 
Jean PIAGET ha elaborado sistemeticamente una torio, que Incluye varios períodos 
del pensamiento; 

- Periodo unsoriornotriz (de O a 24 meses de edid). Compran 
movimientos o acciones que son el instrumento de canoa 
comprensión de los objetos para los niños. Es decir, los. Tenores 
en sus sistemas 'entoneles y motoras dónde 	ver, 
manipular y comer desarrollan aptitudes 

- Estudio preopenecional, (de los 2 e los 7 años de ed 
comienza a manejar interiormente las representaciones de 
de esta etapa los niños se apoyan básicamente de le pirata 
la realidad pare resolver problemras 
desarrollar el lenguajepor 

meollo de 
 la 

manlp 
 desa fOnnende 0000.001  

roPresentan la realidad y tratan de integrarse c°n aniñas de 
 

su 
inventar y desarrollar  Infinidad doblegas. 

- Periodo, de las apelaciones concretas :(compre 	entre loó 7 
edad). Los niños dsaarroMsn habilidades por medio de 
oepeoided pera hew mentalments balar» 	11  
mayor humo» se apoyan en su propia releen 
Por fned10  del aelleY0  Y el Ora.  Aqui  se  dial leo dimbolos "1/1)  un 
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- Periodo de las operaciones formales (de los 11 a los 15 años de edad). En 
donde la formación de un problema por medio de enunciados permite ya, un 
manejo lógico de los contenidos. Y las formulaciones de hipótesis generales 
establecen deductivamente posibles consecuencias que se pueden comprobar 
empiricamente. Es decir, los niños desarrollan y comprenden la aplicación de 
la lógica abstracta y examinan la consistencia lógica de sus convicciones. 

CAPITULO 2.9. 
El Undule  es un acto de comunicación que consiste en un conjunto de signos 

organizados que un <emisor> envía a un sujeto, <receptor>, a través de un cierto medio o 
<canal>, y que en virtud de su información o <mensaje> modifica el comportamiento del 
que lo recibe en una Moción determinada. Hay que señalar que tanto el emisor como el 
receptor utilizan un mismo <código> según el cual esti organizado el mensaje. 

Para estudiar el papel activo del lenguaje oomo factor determinante y 
significativo, es conveniente verlo como un instrumento y como un objeto de análisis de la 
t'oda del conocimiento. El pensamiento es un dominio natural que ayude al desarrollo del 
habla, por lo tanto, es una actividad quo  se  manifiesto Por medio del lenguaje,so por 
le comunicación oral o escrita, valiéndose alguna o 	vocee de imileenes sonidos o 
movimientos oorPotslis. Es posible señalar que estas manifestaciones queden 
socializadas a través del tiempo y del lugar donde q vive 

El lenguaje es una expresión del pensamiento humano,P°f él,pueden 
  conocer lee experiencias vividas individuales o coleetives 

desarrolla día a di. con los demás hombres se deb 	
La 

11°Inunicealee  que  se  el 
peneamiento con el habla. 

	debe 
e  la 

posibilidad de 
relaciáner 

Todo hombre pretende comunicar sus idees y pensamientos por medio de las 
expresiones que se establecen en ceda sociedad. precias A las funciones del cuerpo 
humano, se pueden emitir sonidos, y 'l'éstos se unen y se integren socialmente se 
puede conformar el habla. El habla se considera una actividad Ihumina hereditaria 
históricamente de un grupo social determinado. En tanto que el lenguaje es sólo une 
manera de transmitir ideas, emociones y deseos e través de los símbolos  o6d 
establecidos socialmente. 

Su rol se ddemilna por su funcionalidad, es -decir,` por,  tener la 
actuar sobre el nivel de abstracción del Ponoirolooto iodIvidook Por ser  lin 
el pensamiento social y el individual; y porque sin él el, pensamientoco 
imposible. Por todo do, se puede estimar como el resultado de la sumad  
social y de las normas o leyes gnanmattbsles, que  poco 
comunicación. Todo lenguaje se desarrolla Per Medie de la 
les necesidades de las relaciones entre tos hombres. 



El lenguaje por su interrelación con el conocimiento y su vinculación a los 
aspectos biológicos y sociales, ocupa un lugar central y privilegiado para las condiciones 
de supervivencia y comprensión de la realidad del hombre. 

En la humanidad, los hombres se han enfrentado a una serie de retos que gracias 
a la evolución lingüística han afrontado favorablemente. La creación del lenguaje no fue 
repentina, sino que poco a poco se fue estructurando por medio de convencionalismos 
para desarrollar todo un sistema de comunicación. 

No se debe olvidar que el lenguaje está propenso a infinidades de modificaciones 
o alteraciones, cada día existen más y más personas que crean y reproducen neologismos 
y barbarismos"; pero sí se logra tener presente que el lenguaje y la cultura poseen una 
relación de causa " efecto, se podrá preservar el lenguaje. 

En le vigésima primera edición del Diccionario de le Lengua Esperldi es definen los concept'', de: 
Neologismo.- (De nem-, al gr. M'yac, paleta, e -Ione) m. Voce*, eciepolón o (#9 nuevo a una lengua. 
Uso de *tse vocablos o giros nuevos. Bertariemo.-' (Del M. barbanzare.),m. '.VIcio dei iingidie,: que. 
comide an pronunciar o escribir mal lee libres o en *opimo vectibiss'inditrples.,. Edrar 	rea 
Incorporado latirme* al idome. Barbarie, falte de «dm. tÁ Red Módem!' de le tenue Eepsl de he 
querido orritribuk a le celebración del V centenario 01 der~iiirds de Amódel publiciande N 
actualizeción de sus crtfei, omperando eel M mentenInderile—dii N unidad lineddlivi de: lea mis á 
trescientos millones de serse humanos que, eun lude y alto dél AlliiMito, brq.ellilliwai Mido 
hoce mis de NI eflos en el solar ~leo y es saiin*# Como insinimente~M~Yádá de 
une mema *km del mundo y de le vide. Uite de los ~de elerideleledel per, La Olá Aofalfani . 	 •  
de le Lene* ha sido te incorpreción de **ger* pum» en tíltOlon Por lee~ de M 011,00111  

Y  ice pmgriece de le *milis. 'En cuánlo e les Olielirideopip'delenorgagepria4 	éri omite que 
la Merienda acaba por dar énerede en le eleko Wel r  MMOO les qUe:ooffielldeir.e álnerber digne'  
espere más o menos llega, . a vocee excspoaeinsNa'Mrpe, ee riorédieri 4.1140E4111h MIMO' 
hábil, han Penh:Moque no doblen exaltare. de un dolionolio ,Oeireoi Nt que pilievan en esa Mere 
un rompo mrdendel, el usen como MI N CONO de lis ~mil provee, hedmde ,Ceilidéé: 41*, no 
figuren en el Dicclonado de la rIlie ,Acadeonia' de la 	'alpe**. 	• 	Poeddn'p m. a'  
~orare=s ee lneoeleraille: Si Mediría no Inventa en newdri coso les palehielqw(**le 
cedo - nueva *Oen, ario que si roleo' a ler pelo* * hWflied can' ele Inehrildil r  non' 
Miedo eePontillelltarde antro pi hat alca.: Ee etifIlidle que' fimo Ataran. alpes 	.9411  
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En el español se hace la distinción entre la lengua y el lenguaje. "La lengua es un 
marcador simbólico de la identidad sociocultural, mediante el cual el individuo puede 
sentirse miembro de un grupo y los miembros de otro pueden ser discriminados".*  

En general usamos la terminologia de lengua para referirnos a una lengua en 
particular y lenguaje como algo más genérico. Un ser humano no puede poseer el 
lenguaje como tal, sino que normalmente posee una lengua especifica; es decir una 
lengua natural, Otros sistemas de comunicación, como el de los animales o be que 
se derivan del lenguaje humano, no son lenguas propiamente dichas. Las lenguas 
son sistemas de símbolos arbitrarios que los seres humanos utilizan para la 
comunicación. Los símbolos son orales y se sobreentiende que la escritura se, derive 
la lengua. 

Loe slmbobe son altitud°s en el sentido de que legran mode son mofemos en 
los que no cadete relucido entre la forma y el significado; por ejemplo no u puede predeek el 
significado de can, heme* ~ten por su fama 

La lengua, según Chomsky es un conjunto finito o infinito de oraciones; cada 
una finita en su tamaño y constituida por un conjunto finito de élemolatot 8i ee eme 
una interpretación de ésta idee, se pude decir que el conjunto finito  de *mento es 
el conjunto de fonemas de la lengua (en nuestro caso loe veinticutatro fonemas del  
español); con la construcción de moderna; y posteriormente de 
desarrolle la doble articulación del lenguaje, determinando chi la diferencio  
sistemas de comunicación animal. 

*Lee», Yolanda, fiesiginggh§~m~p. 371 ed: 	de MMdco, Miles 1 



CAPITULO 3. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE DIDÁCTICA 

La didáctica es 'la doctrina del aprendizaje: aquella parte de la teoría pedagógica 
que investiga los métodos más eficaces en la práctica dirigida a la enseñanza. Algunos 
pedagogos dan al término <didáctica> un sentido mucho más amplio: hacen caber dentro 
de ella todos las problemas concernientes a la ciencia de la educación. Históricamente, 
tuvo tan basto sentido en el siglo XVIII, cuando Juan Amós COMENIO vulgarizó el término 
llamado Didáctica Magna a su obra pedagógica más importante',47  

Este concepto tiene su raiz filológica del griego didexis, que se refiere al acto 
de adoctrinar o de dar lecciones. El precursor de betel vocablo fue Wolfgang RATKE 
(1571-1835). Didecte alemán que elaboró una serie de reformas educativas que 
aseguraban un método universal para le enseñanza rápida y natural de las lenguas, 
de las artes y de les ciencias. Aportó innovaciones didácticas trascendentales: 

- 	Enseña en lengua materna (desecha el letln). 

- Promueve sl •Prendirsis sin violencia. 
Erredice el memorismo. 

- Propone le iniciación del aprendizaje Pof ezP•dencili e  induncién. 
- Y exige una instrucción básica universal. 

Partiendo de que un método didáctico es un vehtculador organizado de distinto 
tipo de estrategias pera la acción de enseñanza +4 
considerar como el instrumento de búsqueda, de 
desarrollo del proceso instructivo con base a propersibe 

La conformación de un método didáctico, queda 
condiciones de variables, referidas a icer sujetos y los contenidos, 
las secuencias de acción e seguir, y comprenden cuatro 
organizabas, las de mediación de la informal:0Nlis de denle!  
resultados, que indican una medida valorativa de los métodos alternativos de in 
bajo las diferentes condiciones. 

El concepto de 'estrategia' hace referencia'al conjunto de 
una de las fases de un proseo, por lo sané, guando ~e Modo 
pretenden lograr con le planificación concmb, Une estrategia empane gi 
fundamentales constitutivas: al demento combinaba* (Mera» a le a  l 
loe recursos), el probebillstio, (que implico un andiels de los 
voluntarista (que alude el oontml y canditación de les fume 



El desarrollo de cada tipo de método educativo incluye una concepción de la 
esencia y sentido del aprendizaje, implicando decisiones educativas fundamentadas 
en razones de orden didáctico, psicológico, filosófico, y social. En este sentido, la 
direccionalidad de la enseñanza puede proporcionar el desarrollo de las funciones 
cognitivas, e influir en el grado de estimación de las mediaciones sociales y en la 
dinámica de la interacción profesor •-• alumno desde situaciones directivas. 

En otras palabras, en el análisis de las estrategias didácticas es necesario 
establecer la perspectiva social, en la cual se supone la comunicación entre dos personas 
como mínimo (docente-discente). Y desde el punto de vista funcional, determinar el 
requerimiento de una actividad coordinadora entre el profesor y u alumno. Dentro de la 
perspectiva psicológica, que exista un acto intencional y consciente por ambas partes, 
debido que, para la eficacia de dichas estrategias se requiere una voluntad mutua de 
enseñar y aprender respectivamente. 

De ahl, que se puedan establecer dos dimensiones, le primera con una visión 
estructural (como modo de organización de técnicas y contenidos de enseñanza), y la 
segunda con visión pragmática (como función de objetivos y contenidos informativoll 
este cruce dimensional proporciona un significado de sistematización teóricaprdietioo, 
para articular le enseñanza y el aprendiz* en sus distinta* fases y constituir un núcleo 
directriz en el proceso. 

Pare desarrollar estrategias didácticas es necesario conocer los roleo de loe 
elementos fundamentales que permidrán la ~formación de lcan mime. 

- Los personales, es decir, el profeSor y el alumno:: 

- Los objetivos o fines del le meterle de enseñante 4-# 

Y los medios condicionará* :gire influyen limitando 
m interrelación entre los elementos personales! 	 "ibllitand°  

dinámica por parted 	
• -- 	felitión 

el que enseña y del que aprende. 



CAPITULO 3.1. 

EL ESQUEMA DIDÁCTICO TRADICIONAL 

Si se determinan los tipos de esquemás didácticos existentes, con los que sp 
puede valer el docente para desarrollar el aprendizaje, nos encontramos 
primeramente con el Esquema Didáctico Clásico, en el cual se incluye la corriente 
denominada "tradicional': y posteriormente con el Esquema Didáctico Tecnológico en 
donde el elemento más importante de los mismos es el objeto de 
enseflanza•->aprendizaje. 

"El esquema didáctico tradicional está basado en una estructura lineal, sin 
sentido recurrente, en el cual la Información impartida por el docente es captada o ho 
por el destinatario, y en función del grado cuantitativo de su captación, por medio de 
unas pruebas o exámenes, se dictamine la conveniencia de que continuará recibiendo 
la misma información durante otro periodo de tiempo, o de que pasará, a recibir la 
información de un nuevo nivel".* 

En éste método los contenidos e transmitir quedan a cargo Por al profesor, 
(quien determina los temas a abordar, el ritmo y la secuencia de la transmislén), es 
decir, el profesor se constituye en transmisor de contenidos en' un un :pino 'de, 
superioridad sobre el alumno, que tendré 	papel pasivo, noleptivO- ase' lira iban a 
aprender yto memorizar los' contenido.. Se. caracteriza, comúnmente, corno, aquella 
situación en la que el. profesor expone une Dile de conceptos f~Mgionados a' un `; 
(eme; recomienda ha lecturas, edioneles .y evalúe esporádicamente  a , sus 
estudiantes. 

La pédegogle empleada .4, "colectiva"; no personallída, ,-• 
memoristica. Por lo tanto, el papel del alumno se restringe  
los conceptos expuestos por el profesor. En elgUnol,,tisee, obIti „   
información anticipada sobre los propósitos del Obre y.les lema" ser estudiados 
través de un temario general que se distribliyeal iniciase el curen. . -„ 

Las evaluaciones del apiendl* !Celen ser wtMticoq 
eattállantes y debido • a la masificación de. Ni eduoac 
frecuencia se realiza en salemos sobré 	donde el trillo 
superficial. Este tipo de onselleitie provoce.apatie tt, Indierse  
causa importante de los altos, indica' de deserción y 
prevaleciente. 



Comúnmente, en la enseñanza "tradicional' no se utiliza una gran variedad de 
materiales didácticos, entendiendo por estos: el conjunto de medios materiales que 
intervienen y facilitan el proceso de enseñanza 4-4 aprendizaje; cuya finalidad queda 
establecida según, se facilite la comunicación entre el profesor y el alumno, despertando el 
interés de este último y eliminando los porcentajes de riesgo en su manipulación. 

Se vale de metodologias y materiales muy comunes y conocidos como son: la 
exposición oral, el libro de texto, el dictado, y la utilización del pizarrón como instrumentos 
fundamentales para el desarrollo del proceso educativo. 

CAPITULO 3.1.1. 

itt
La exposición oral es fundamental para entablar una 

comunicación verbal entre el profesor y los alumnos, es 
básicamente la herramienta principal que se utiliza para desarrollar 
el proceso de enseñanza 4-+ aprendizaje. En el método didáctico 
clásico es por excelencia el vehículo preferido por, los docentes 
pera instruir a los alumnos. La exposición oral, tiene como 
objetivos el expresarse con naturalidad, utilizando une correcta 
articulación y enkomión. Exponer coherentemente el propio 

pensamiento y experiencias personales. Expresarse de modo original en la narración 
descripción, oratoria, dramatización, etc. Manifestarse de modo sintético o resumido, Y 
saber cómo utilizar el vocabulario adecuado en cede situación. 

CAPITULO 3.12. 

.EI libro de textocomprendido ' 

	

didáctico que ofrece al 	
7- f: eeme' r en: recurso 

	

. 	, 

	

curio o /ido 	inf°1906n. relevante ee' 
neir sieueinenzaw.,',E11', Oeenenente. una 

recopileCión de conocimientes especializado por cienciee, finas  
o meterles.: Se concibe corno Urteiernerito auxiliar que:Ceelpide 
con otros aspectos lo Moción didédiCi. 

CAPITULO 3.1,3. 

Frecuentemente este tipo de educación (tradicional), se YO del dictado, siendo'  
un eilenleln Instructivo, consistente en que lee elumnue'eionii:en un t«410  1101•I'que ul› 
profesor proporcione. Es necesario señalar que presenta 
Importantes, referidos especificamente el aprendiza» de mores; ya qua ólptrrlas'veces loa , 
alumnos no copien literalmente lo expoliado Y en el  momento de repelerloe apunha o dei 
intentar relee** es muy complicado o imposible. Per estodibe tenerse espeoW 
en seleccionar textos y frases para dicterios durante. 



CAPITULO 3.1.4. 

El uso de pizarra y el gis (que por sus características es 
uno de los materiales que mayor aplicación tiene), la pizarra 
también se conoce con el nombre de encerado o tablero, y es una 
superficie de distintas dimensiones, válida para cualquier tipo de 

a 	anotaciónr  o
s  d

ineformación, que suele 
 tableros con 	

ellir aplicada
stiras 

p
segúnropias, 	

ki   a una pared.Básten . 
varios 

 
a 

a desarrollar 

Tablero metálico.- Constituido por una superficie de 
material magnético sobre la cual se colocan figuras diversas (magnetogrames) en el orden 
o la sucesión que requiera la presentación que se trata de formular. Es eingularmente útil 
pare demostraciones gráficas en las que las figuras deben ponerse, quitarse, agruparse, 
cambiarse sustituirle, etc., con facilidad y rapidez. 

Tablero musical.- Utilizado para la *nudismo del solfeo; el ser tocado con una 
varita, emite sonidos similares al de les distintas notas musicales. 

Tablero luminoso.- Proyecta sobre una pantalla escritos o gráficos. 

Tablero de corcho o de papel.- Panel o mural que en él se cuelga, pepa, grapa 
cose información variada de un mismo tema para facilitar una visión oloósi dei Men 

Tablero negro, pizarra o encerado.- Con une tiza Se ,  puede escribir, dibujar o 
pintar, según les necesidades del profesor Y de ice,aluMnoil. Pulió ser orsñüplsnrarrb d• 
cualquier otro material didáctico y por su funcionelidad se pueden 

- El regido de nombres pmpioe, bollas, fámula, dios 
esquemáticas, 

Ejemplificaciones de números y de ara 

- 	Presentaciones de cuadros, sinópticos. 

- Anotaciones y subrayado de puntos principies e 

- Sefialwiones por escribo de W aportaciones de los integrantes 

La pizarra, por sus ceracterfsticas es uno de be . _ 
tiene. Puede ser complemento de Qu'Oler

, 
 leo** 

único apoyo, que como complemento de atrae materiales,más 
determinan por su cocinada, su fácil dilación por pede del 
aplicación a casi todo tipo de contenida, y por Su pos 
dado a cualquier otro material. el si desea obtener un 
recomendable:  



- Utilizarlo ordenadamente, distribuyendo la información como se vaya 
requiriendo. 

Hacer la letra clara y del tamaño adecuado al número de participantes y al 
tamaño del aula donde se realice el curso. 

- Borrar la información cuando ya no sea útil, para no distraer la atención del 
grupo. 

No hay que olvidar que los objetivos del aprendizaje pretenden establecer 
dentro de la educación, un compromiso de responsabilidad institucional y docente; 
proporcionar criterios para la selección de experiencias de aprendizaje y para le 
evaluación del rendimiento académico del alumno. Per todo ello es recomendable 
establecer reglamentariamente que la implantación de Innovaciones en el sistema de 
enseñanza •-►  aprendizaje sea materia de decisión de organismos colegiados 
idóneos, dado que la Innovación debe fundarse en una previsión objetiva de los 
costos y efectos que generada su adopción. 



CAPITULO 32. 

EL ESQUEMA DIDÁCTICO TECNOLÓGICO 

Además del Esquema Didáctico Tradicional existe el Esquema Didáctico 
Tecnológico, él cual considera a los actos didácticos como la introducción de los recursos 
tecnológicos en la transmisión didáctica. 

Es decir, la utilización tecnológica en la enseñanza ya como la tecnificación del 
proceso educativo en la búsqueda de la optimización y nacionalización del MISMO, que es 
la posición más moderna de esta corriente. Se dice que la transmisión de los mensajes 
didácticos es la parte central de le tecnologia, por lo que el conocimiento de los códigos y 
signos es fundamental pera la optimación de la transmisión de mensajes. 

Es posible señala' como elementos integrantes de un proceao de enseñan» tecnológico 
a: los objetivos concretamente de un fin; a los procedimiento de valoración de la situación en 
que se encuentra el escalaren diversos momentos del proceso; y el conjunto de regles ylo 
prcosdidentos concernientes al modo de presentación de la información 

Este método se vale de le aposición ami, del uso del libro de »do, de loe dictados, 
le utilización de plzarrto y gis pero a diferencie del esquema tradicional, plantea el 

ui frecuente de tiros mierda didácticos y bacnologles; atunes de de» do: so 	l vddlid e: 
acebos; diapositivas y diepommas; representaciones bienios, destosa:cobees, ecobdrimas 
y teatro guiñol; obres einemelegdfleas (tamales de video); Ciaseells (cines modem son 
n'Ostro auditivo); investigadas*, Volee y pidas de campo; audloveueler 
computadores y realidad virtual (multimedia). 

CAPITULO 32.1. 
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CAPITULO 3.2.2. 

Los cetatos son materiales proyectables de tamaño carta (26 x 21 cm.), 
pueden elaborarse con micas, papel celofán, vidrio, etc. Para visualizarse se necesita 
de un retroproyector, de ahl, que algunas personas denominen a éste tipo de material 
como retrotrasparencia. 

El proyector consiste en una caja que contiene una fuente de luz, un ventilador 
y un sistema de espejos para concentrar y reflejar hacia arriba la luz. La caja posee 
un dispositivo con lentes que proyectan la imagen por la parte superior de la caja de 
manera horizontal para que el contenido del acetato pueda ser visto. Este material es 
económico y muy recomendable por su resistencia y flexibilidad; puede ser utilizado 
cuantas veces se desee; y por sus condiciones difIcilmente se maltrata. 

Uno de sus usos más frecuentes son el desarrollar le clase de manera 
simultánea con todos los integrantes del grupo, tratando de que se mantenga un 
interés constante, por parte del profesor y de los alumnos. Los metidos pueden se 
empleados con Información impresa previamente estructurada y elaborada o sin 
ninguna información, vírgenes para anotar, ilustrar o sintetizar le información que te 
requiera en el momento. 

CAPITULO 3.2.3. 
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Se denomina diaporama a la proyección de diapositivas cuando éstas se utilizan 
mediante la concurrencia de dos o tres proyectores, sincronizados automáticamente y con 
acompañamiento sonoro. Se emplean normalmente cuando se hace una presentación 
hacia un amplio auditorio o espectadores. 

CAPITULO 3.2.4. 

Por su parte las representaciones teatrales o 
dramatizaciones constan de tres fases: la introducción, la 
escenificación y la discusión. Esta técnica se puede 
considerar 'moderna" ya que se basa en principios 
pedagógicos muy sólidos: aprender por medio de la acción, 
Ir de lo fácil y conocido a lo dificil y desconocido. Es una 
actividad semejante a la conducta real, exige un análisis y 
reflexión pera lograr un aprendizaje. Para llevar al cabo una 
representación teatral es necesario tener un salón bastante 

amplio o un auditorio, y que el mobiliario de dicho lugar sea fácil de moverse. Para 
que se tenga una buena audición es conveniente tener asientos individuales, sonido e 
instalaciones eléctricas adecuadas al lugar de trabajo. 

CAPITULO 32.5. 

Obres cinematográficas existen diversos tipos. de película 
o filmes, se distinguen por su forMató o el ancho ele le cinte..Hay 
de 16 mm. o de 6 mm. ("Supér 8'), VHS, Super VHS, 1" (uni' 
pulgada), entre otras. Este material aprovecha el fenómeno de la 
persistencia visual, es decir, durante' una tracción 	tegueee,ee 
sigue viendo le imagen aunque ya haya deeepareCidoi es 
necesario entonces, proyectar le cinta á Une -.velocidad de 10,x 

..011 	24 cuadros por segundo.  

Debido a su gran coloridO, sonido, y ' movimiento resulta ser,. un material 
didáctico muy atrayente para los alumnos. AdáMás, que. por' la diversión o el 
entretenimiento los filmes se utilizan paré piCiiiter':•1 	 una' Orare 
diversidad de conductas, las cuates buscan desde una simple" meMáritábión hostia le 
más compleja critica y evaluación, Pueden 	 riaOrie 
medios que ofrecen testimonios de experiencia (tentó di sujetos, como de tiempos y 
espacios). Una gran cantidad de técnicas dldácillas pueden' Ser' 
después de ver un filme. 



CAPITULO 3.2.7. 

\iii)gr  
Investigaciones. viales v prácticas de ampo.

responsables de el mismos y de que 

Se 
realizan 	M  con 	finalidad de situaren   el alumno contacto  directo 
con la realidad lisio, social y cultural y brindarle oportunidad 
de participar en enmiendes y actividades que no son posibles 
dentro del medio moler (sub). Integrado mi, los 
conocimientos teóricos con los ptiolicos. Además de Inculcare 
loe alumnos que sien  
esperimenten con sus cinco sentidos lodo *lado dee su 

Posieh 	Vio in~r. lose Prado» de ampo  Parecen ear ProPuelbe de muelo 
cuidado, ye que en le reducid!) de les mismo no se debe deecuider ie finellded del objeto de 
estudio por le depilad de Mención de resultados  o embiguemente poi le eksliebl, nom me 
el coso. 

CAPITULO 3.2.6. 

Cassettes (cintas magnéticas con registro auditivo), estas 
cintas reproductoras de sonidos son muy útiles por que ayudan a 
crear ya sea por medio de melodías, sonidos o ruidos, un ambiente 
determinado, que dentro del aula seria imposible crear de manera 
natural. Son sugeridas para distinto tipo de terapias pedagógicas, 
porque proporcionan cierta sujestividad en el sujeto. Estos 

materiales se elaboran con anticipación y pueden ser repetidos en muchas otras ocasiones, son 
de gran durabilidad y sólo requieren de una grabad» o reproductora pera ser utilizados. Los 
formatos se determinan según el ancho de la cinta: Yr " o 1/Elu (de pulgada), 

111~11Z111111111111 



CAPITULO 3 2 9. 

La cibernética es una opción para complementar y facilitar el desarrollo de la práctica 
docente, con ella se pretende alcanzar un alto nivel de supegación y evolución académica. Es 
bastante funcional debido a que, gracias a ella es posible abordar problemas y solucionados de 
manera eficaz un efemplo muy Jaro son las comoutedorae personales (F1C's), que posibilitan y 
simplifican la creación, realización y corrección de trebejos y tareas. Su aplicación es de 
carácter multidisciplinario, ya que puede auxiliar en diversos ilmbiSs cientitioos y prácticos (en 
economía, tísica, biología, quimba, medicina, lingülstica, prensa, publicidad, etc.), por lo tanto 
se aprecia como una tecnología besada en el estructuralismo y funcicoelismo. 

Actualmente gracias a ella, la comunicación 
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Los estudios Dlsney captaron maravillosamente el asombro del ulular 
y corriente ante el misterio de les entrañas de una computadora. Tradujeron  • especie de realidad virtual y humanamente habitable las ntructihm fiabas 
chips, procesadores dfscos Inteffases tristes fuentes O* poso' y rn 



Gracias a esta película, los espectadores vivieron por primera vez dentro de 
una computadora. Pero esta es una realidad virtual ficticia porque el entorno que nos 
presenta no existe como tal, y a nadie le interesa que exista. Es una mera 
conceptualización, aunque sumamente elegante y bien realizada, de una serie de 
fenómenos propios del mundo de la computación, Pero nadie puede vivir dentro de un 
chip, aun en sus sueños más febriles. 

La segunda versión, la fantástica, rebasa a ésta con creces, Se trata de creer 
mundos cibernéticos que parezcan reales. Y para que esto pueda comprenderse 
cabalmente, basta citar otra película: 'Total Recall (o El Vengador del Futuro), en 
donde el actor Arnold Schwarzenegger no sabe si los peligros en que se involucre, los 
miedos que siente, el amor que le brota -entre muchas otras cosas- son reales, o si 
forman parte da una realidad virtual implantada en su cerebro. 

Ésta es le modalidad de realidad virtual que más preocupa 
e los grupos pro-decenda, porque supuestamente e través de elle 
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CAPITULO 3.3. 

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Para plantear una innovación dentro del ámbito educativo es fundamental delimitar 
primeramente los fines reales que se requieren en el desarrollo de la misma. 

Los resultados" obtenidos tras una profunda reflexión por parte de profesores y 
alumnos, mostraron que existen ciertas matizaciones en donde se manifiesta la 
importancia de la finalidad o finalidades del proceso de enseAanza 4-1 aprendizaje, en el 
cual se debe considerar ampliamente el rol orientador del docente, la potencialidad de 
muchas disciplinas para determinar los objetivos de dicho proceso y II realización de los 
mismos. De ahl que, los fines de la educación se resumen'en la expresión concreta de la ,  
realidad sociocultural del docente y el discante. Desde este punto de vista, es posible 
establecer tres lineamientos basedos en la finalidad de la educación; 

I.- La personalista, en donde se señala la autorreglizeición de cede sir humano con 
el fin de cumplir por la educación. 

II.- La axiológica, en la cual se propone la creación de una jerargula de valores, q 
ayude e la superación de cada hombre. 

III.- Y la sociocultural, en donde se pretende alcanzar el desarrollo y la 
madura del hombre en el medio ambiente en el que vive. 

Le innovación educativa es la acción permarmoie Mirad" Aladfañt  
investigación pare buscar nuevas soluciones a los problema' planteados en el Mis 
educativo. La acción renovadora ha estado unida a la misma hisjorie de 
humanidad, ye que el progreso existente entre los dletintoe'cemeos del.pensamient  
ha influido en el desarrollo y perfeccionamiento del estudio de M'actividad edúádiva 

La interacción educativa lleva 'consigo dos problema Itindemeatilie: 
primera reside en la creación de teorías, modelos, técnicas y métodos cada vez Mis 
rigurosos y valiosos; y el segundo en la apilcaCIÓn de Ige descubrimientos clentlficOS 
al proceso educativo desarrollado diariamente en lai instituciones escolares . 

Dentro de la actividad educativa da debe Piot* dall 
facilite la relación infra N  dlacabliiiliata y  su aPildicida; 
favorezcan esta propuesta quedan establecidet según: 



Un modelo de investigación-desarrollo él cual por propia Inercia, lo descubierto 
como 'valioso' tienda a aplicarse con sólo buscar un canal de comunicación 
que lleve de un polo a otro la información. Se trata de que dentro de este 
modelo se desarrolle clara y directamente la relación entre un inventor y un 
aplicador, (persona que pueda ejecutar los planteamientos que conforman al 
cierta invención). 

Un modelo Interactivo en donde basta establecer una situación de disonancia 
entre un centro prestigioso, que aplica lo descubierto y los que están en su 
órbita, para que se produzca un efecto de irradiación que llevará a los 
restantes a aceptar la innovación. 

Un modelo de solución de problemas el cual, sólo será adoptado cuando el 
profesor capte que lo descubierto puede resolverle una situación 
problemática. 

En este apartado se pretende definir los marcos de referencia: de la 
innovación que condicionan la tecnologla del cambio educativO, .iOs cuales están 
constituidos tanto por los conocimientos 'clentificos y técnicos, :0OMO •,por, las 
características individuales y culturales de Ihs destiniiiariOs. Por lo tanto es de suma 
importancia establecer,  los' recursos • instrucciOélidg, • li'llkive!Inclo 
realidad, organización déla instrucción y por supuesto táltquilhtécnich. También ...• 	. 
se sugiere aplicar el análisis., sistemático. 	'de., la : innovación en . la. eduéac ,.. 	• • 
proponiendo el siguiente modelo, conformado estor elementos: 

- 	Los peradigmes clentifloos: y tecnológicos. 

Los destinatarios. 

Le tecnologia de difusión. 

Los agentes de ayuda ate difulión de • 
Los sistemas de organización. 

Los indicidoies de evaluación. • • 
- Y por los, 	 r n de mecanismositeeelación' de • • ma 

• 
La innoveción educativa Se .-dilMS-,.Oberto'pros 

prccedimientos, técnicité, instrumentos o medios derivados del 
sistemátioeminte lara. -obtener produobs o resultadOs 
identificados, de manera eficaz Y•repetitible.' ' 



Concebida con amplitud, incluye todos los diferentes métodos, materiales, 
equipos y arreglos logísticos empleados por la enseñanza para mejorar su trabajo; es 
decir, desde la pizarra, el pupitre y el libro de texto; la proporción de profesor 4-1 alumno y 
la disposición de las aulas y los pasillos; el sistema cronológico del grado; el calendario 
académico; los exámenes y las calificaciones que influencian el futuro de los estudiantes 
Cada uno de estos elementos son parte integral de un sistema y proceso cuyo objetivo 
final es inducir al saber. 

En el concepto de innovación 
significaciones: 

I. La innovación tecnológica E la educación, orientada hacia el empleo de los 
medios de comunicación masiva, libros de texto y otros medios de enseñanza 
con propósitos de auxiliar le función del profesor, es decir, un apoyo a la 
presentación de in formación. 

II. La innovación tecnológica g1  la educación, dirigida hacia la sistematización en el 
análisis, diseño, aplicación y evaluación del proceso total de:b enseflenzoi 
basada en le investigación del aprenderle humano y análisis de sistenw. 

Le innovación vista como una base de una Metodología para lograr un fin, pu 
ser un proceso a través del cual se obtengan resultados col crebs; de MI que la 
tecnología educativa me un conjunto de recursos aprovechados pera:obtener logros mM 
satisfactorios de los objetivos de la educación. 

En le década de be 70' s, ise pudo oburver 
tecnología educativa, como un medio pare m'odorar 
masificación de la edUcación superior. Este interés se menlfestó tenlo en b 
uso de equipos tecnológicos, como en el desarrollo de procedimá jenlos 

Por todo ello es recomendable establecer en 
específicos para el desarrollo de innovadonee basa 
promover la investigación, difundir sus resultados y formar a 



CAPITULO 4. 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

escolares y extraescolares. 

La educación primaria corresponde a los servicios destinados:bélicamente a 
los niños entre los 6 a los 12 años; la educación medio:basica o secundaria es 
aplicarla para los jóvenes de 13 a 16, o 16 años. La educación media superior o 
bachillerato se ofrece a los jóvenes de le años en adelante. 

Los servicios .de 'primaria, secundaria, bechillerato y educación :superior 
pueden ser federales, estatales, municipales, autónomOs y privedós• El 1110fillió,s, 
educación superior impliCa un proceso relacionado con la estructura y dasirrotio'ie'' ,  
la sociedad, con sus sistemas de valerse y básicamente con sus posibilidades de,• 
financiamiento. En el caso de, México, .ese ha seguido implicitamente un' modelo 
condicionado por la demenda social ernergente del preeimiente.dertoéféfloe del pais, 
por los requerimientos del desarrollo nacional y por la respuesta 'del' Ested0 .  que 
amplió la oferte educativa en todos sus niveles. 

ES indispensable tomar '.como. ciento de cánida en laeducación ,túperioral 
trascender en el ámbito normativo, es declr,'"trenifornlar las relaciones laborales y'' 
mejorar el cumplimiento y la iveluaelón dilas actividades ecedernicit 

'Desde la óptica codal, 	P1r, .811111111.'• 	11  .  
amplia gama de obligaciones y responsabilidades que 	• al se 
estratégica Y fundamental en fa 14.101,,41. calidad 	neller.., 

„., 	, 

tWirá pera defender y fortalecer, la Sobilenle nacional. i el, uní,'edur 
calidad que Proinutiva la culturp,derififiCa y 
aparato PltdUCtiVO de le nación, nele'eee  contribuir a 	uncrol  
sostenido de nuestra economia y ii-eieVefi en be bichos, N'Msnestar 

Burton Clerk dice: 'La naturaleza de la disciplina deviene también del hecho 
de que no se especializa por localidades sino que se agrupa a una comunidad de 
interés de tipo gremial con amplia extensión territorial. El alcance de la disciplina no 
se contiene necesariamente dentro de los limites del sistema nacional. Es la 
modalidad disciplinaria de organización la que ha hecho de la Educación Superior, 
en el tiempo y el espacio, un sistema básicamente metanacional e internacional'. 

El sistema educativo nacional se organiza en tres niveles: el elemental (que 
comprende la educación preescolar y primaria); el medio (educación secundaria y 
bachillerato); y el superior (integrado por la licenciatura y los grados académicos de 
maestria y doctorado). Los tres niveles pueden, a su vez asumir modalidades 



...Ningún país puede actualmente mantener un lugar en el ámbito de competencia si no 
cuenta con los cuadros profesionales, científicos y tecnológicos que le permitan a la 
sociedad ser cada vez más eficiente y moderna. (Excélsior, 22 de mayo 1990, p. 11-A)..82  

La superación académica y la mcdernkación son la meta fundamental para los 
estudiantes universitarios y por ende resulta ser tan importante la calidad de la educación 
superior que se imparte en nuestro pais. Ya que de esto depende, el rol de los futuros 
profesionistas que a su vez, servirán de gula para formar a les siguientes generaciones de 
prrifesionistes. Los proyectos académicos de modernización permiten establecer un panorama 
más acorde con la evolución misma es imposible que dentro de este ámbito no se desarrollen 
constantes propuestas y se pongan en marcha para promover tenlo le superación personal, 
corno el nivel educativo de todas aquellas personas que están en pro de la educacbn superior. 

'El aumento en la población estudiantil experimentado de manera constante por 
las instituciones educativas del país, impone por un lado, la demanda de un mayor 
número y óptimo aprovechamiento de los recursos destinados a la piesenteción del 
servicio educativo, y por otro, la irnprosa necesidad de incrementar> la calidad de la 
educación, poiticularmente por lo que respecta al proceso enseñanza t4 aprendizaje'," 

Los fines que persigue la educación superior, por su propia Mundees se »den 
analizar en dos lineernientoam los fines primarios, aluden a be Ideales mimesis, aiya 
perspectiva apunta hacia le formación humille** más de de intimas privados, 0111101 
mujeres y hombres posean  une educación cognoscible que les peinilla exedsr a su esencia 
humana, de manera libre y desde un saber en critica constante; le alfil repunte pea el ' 
educador el compromiso ético y político de su queboerY 	fines secunda os, dende de 
estar relacionados con le finalidad humanista, se dirigen he* la famscdri de prohNorüiss can' 
cubo y conocimiento 	con el fin de ander elenindls_ 101.11. de diddld  
aunque e* implica una doble finalidad: la atención e be neoesteledss. 

'Parecerle que las demandes ~oteo en torno a la "dividid desde se 
fueitemente e la exigencia de criar mentalidades pare hacerles encientes, produdivas y 
competitivas. El objetivo de la educación, desde le perspectiva moled:ido/A se crear 
<actitudes favorables> hacia el trabajo, el estudio y la oomperitividad',° 

Sha Ruiz Mata 'La modsrnizedén en á ickleibliói suleár 1.124-. ft 'emilhajuirjáijr 
IllimuiatibL lana 141, *U XXXVI, Julio 	len UNAK Mil»  

" ~Azor* Jorge. •fiLilgge~ P. 3  COOrerdien de AMID-1,33~ EduosMaer Cerio 
de bridge:~ y,tiontioe Edtioeares 415E>. lapiliabre 11Na 1/01514, 

s' mina, Oraba Mambo y rineS'cla le Oueedeil medid' - 11121: 
UNAN, Nu co 1550 
aullad omillio Amparó; Talemitinia acate el Taller *anis' p. 00:r 

tiazialaiás~ 11. layo - Agrade 1094 F.C.P, 



6Ihs. Op.dt p. 126 
664. Ibldem p. 132. 

Dentro del medio de la educación existen objetivos básicos que no se deben 
olvidar, tales como: la formación de profesionales; la realización de Investigaciones parada 
creación y recreación del conocimiento científico; y a la difusión del saber cientlfico. 

'La reestructuración del trabajo docente y de la investigación el interior de las 
universidades, se plantea no sólo como exigencia del gobierno federal para que éstas 
contribuyan a la modernización del país, sino que se manifiesta como una necesidad de 
las instituciones de enseñanza superior para su supervivencia y el cumplimiento efectivo 
de sus funciones sustantivas'.~ Para un buen funcionamiento de los procesos de 
enseñanza 4-0 aprendizaje, dentro de la educación superior, es necesario determinar los 
parámetros sobre los criterios en que se desarrollaran dichos procesos pana obtener 
resultados sumamente favorables y eficientes: 

- La calidad; 
- La innovación; 
- La oampetitivided; 
- La excelencia académica; 
- Y la evolución Permanente y sistemática 

investigación cloaca y tecnológica. 

'Los proyectos de modernización y 	i V renoecón en la estructura de la 
educación superior, implican tanto el perfeccionamiento dejos 'sistemas de 
planeación, como de los de evaluación.., Pare ello es:', indlspeniáble , recti • , 	, pe 
analizar los mecanismos  de articulación entre los niveles' de pros , , 
organización e instrumentación al interior de les Instituciones en .sus. p , 
académicOs; formativos de profesionales, realización de inveitiglicióni 
difusión del quehacer universitario...'" 

En décadas anteriores el sistema de educación' superior die paso a. un , 	 ,  
crecimiento desproporcionado de las instituciones educativas; do Igual' Manila creó 
nuevos centros educativos y nuevas licenciaturas pera "satis 
de los demandantes. Eitils acciones fueron  émulo  y  sisótó di 
ingreso, sin que se contare con instrumentos eficaces , para llevar, O 
politica que preciiera los llinites dividinilión de cada Oarrerá.l. qiiel:en 
congruencia, entre le oferte di profesionales y las .necesi 
desarrollo del país. , 



El acceso a la educación superior, genera problemas, por una parte se distingue 
con claridad la capacidad limitada de las instituciones para satisfacer los requerimientos 
de la demanda, lo cual determina la adopción de medidas restrictivas de ingreso, por otra 
parte, deben cumplirse las disposiciones constitucionales, las leyes de carácter federal y 
los acuerdos constitutivos del Plan Nacional de Educación Superior que, en su conjunto 
rechaza toda distorsión elitista. De la correlación de ambos aspectos parece que surgiera 
una contradicción entre el ser y el deber ser de la educación superior, pero será 
conveniente aprobar y apoyar estos dos criterios que de una u otra forma permiten el 
acceso a la educación superior. 

'La enseñanza universitaria en tanto fenómeno educativo comparte una gran 
cantidad de factores, mismos que convergen y articulan; ya sean estas, dimensiones 
de orden filosófico, histórico, psicológico, sociológico, Na., con la dimensión 
pedagógica y de manera concreta con la didáctica, lo cual implica cuando se 
persiguen fines analíticos, considerar que se está ante un fenómeno 
multidimensional'," 

Por su parte la Universidad Nacional Autónoma de México, brinda en sus 
diferentes 'brees el estudio de la educación superior; para croar profesionistes e 
investigadores que respondan a las «iprICIIIS de le sociedad y contribuyan a la 
modernización del pela, Esta institución educativa ofrece licenciaturas, morados 
(maesirles y doctorados) y cursos de extensión universitaria e idiomas; ceda facultad 
tiene sus propias instalaciones: laboratorios, talleres, biblioteca, librarla y misterio 
En esta universidad den clases algunos intelectuales y d'idílicos Nitrosos del pela; 
además constantemente vienen profesores de otros paises e dar conferencias, 
seminarios y cursos especiales. 

Su finalidad primordial es divulgar la cultura por ello, realizaprogramas 
conciertos, exposiciones, obras de teatro, ciclos de cine, 	entre otras 
actividades. Cuenta con la Biblioteca Nacional 	deuardadreydenall  
que " Publican  en México y ediciones procedentes de,  extranjero;g 	yalmemarie Henierateliits  
Nacional que conserva las publicaciones periódicas (diarios 	) 
circulan en el pais. También cuenta con la Biblioteca 	

y algunas 
rsvis  se'ta. 

que 

además de libros, todas las tesis de los egresados di le institución, 	
donde 

r  Rajo, Ueteritr Alejandro. "La ditildice de les Ciencias Sodios vio midan de lo midan con 
w4hdo en le eneelienze sr sÑr P. 42. EMIMICIL~~0101~~#11. 
Asolo 1954 F.C.P. y 8. UNAM Mixto. 



En los centros de investigación del área de humanidades se hacen 
investigaciones que han dado prestigio a sus especialistas, permitiendo así que 
varios extranjeros vengan a estudiar y especializarse en ésta universidad. Entre sus 
tantas prestaciones, cuenta con un comedor central que da servicio a 800 personas 
aproximadamente. Por otro lado existe un programa de becas para los alumnos que 
requieren de apoyo económico. 

Para el dominio de Idiomas cuenta con un Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras, conocido como el CELE, donde se imparten cursos a todos los niveles 
de inglés, francés, italiano, alemán, chino, japonés, ruso, latín y griego. También la 
computación está contemplada en esta institución, tiene su centro de Estudios de 
Cómputo adonde tienen acceso los estudiantes interesados en aprender todo lo 
relacionado con la programación y captura de datos. 

Las carreras que ofrece 'la máxima casa de estudios* son: 

Actuaría, Administración, Arquitectura, Arquitectura del paisaje, Artes 
visuales, Bibllotecología, Biología, Canto, Ciencias de la cromunielción, Ciencia 
política y administración pública, Cirugía dental, .COmpolición, comunicación gráfica, 
Contaduría, Derecho, Diseño gráfico, Diseño industrial, Economli, Educación 
musical, Enfermería y obstetricia, Enseñanza de inglés, Estudios latinoamericana, 
Etnomusicología, Filosofía, Física, 0•9911,411,  Historio  ifif9/1110»inlienieffel ,  
agrícola, Ingeniería civil, Ingeniería de minas y metrilutglii;, Ingeniarle en '010004 
ingeniería en computación, ingenierie geofísica, ingénierfa geológica, Ingeniería 
mecánica eléctrica, ingenieria petrolera, Ingeniería 'química,: Ingeniería., química 
metalúrgica, ingeniería topográfica y geodésica,Inetrui‘aista,' ,Investigación 
blomédica básica, Lengua y literatura moderites,'Leirsiclisioil. Literatura dratnitkra  
y teatro, Matemáticas, Matemáticas aplicadas y computación, Medicina, Medid 
veterinaria y zootecnia, Pedagogía, Piano, 	Planificación para el 'desarrollo 
agrópecuario, psicología, Química, Química farrnaCéutica:bicilárjki, Relaciones 
internacionales, Sociología, Trabajo , social, Urbanismo. 

Las instelaciones principales están en la Ciudad Universitaria. Pro. no son les 
únicas, porque la URNA ha organizado un programo de deecentrilizioldálietholuye, 
sistema de les Escueies Nacionales de Estudios Profesionales!,  Milán Migan.  IstsoN 
Zaragoza y Cuautitiin. 
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CAPITULO 41 

LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN EN LA UNAM 

La licenciatura en Ciencias de la Comunicación en los últimos años se ha 
difundido rápidamente. Cada vez son más las instituciones académicas que la imparten 
dentro del territorio mexicano:" 
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INSTITUCNIN «WAT» EVADO LICENCIATURA 
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	 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE 

IMPARTEN LA LICENCIATURA EN CIENC S Diacommaczys  i. 

24 

lo 	GOLFO DE MEXICO 

REPUBL1CA MEXICANA 

ANEXO # 1 LocellracIón eeoglatice di lee leetltur.lones educative¿ que linearan le Ileeedelure 
de Ciencias de la Comunicación dentro del Detre* Federal, 

Dentro del estudio de las Ciencias Sociales es posible presentar en la Faeultad de 
Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, una`de sus cincodlterentialicandituras. 
una de ellas esté perfectamente definida en sus lineamientos de estudias, ,e investigación y 
práctica docente: Ciencia Poltica; Administración 1>gblka; Relaciones Internacionales; 
Sociología y Ciencias de la Comunicación. 

"Todas ellas se encargan del estudio y análisis: de les interacciones de 
Individuos, desde el punto de viste social, económico y polltico„ entallándolo!' la situación'- 
dl Estado dentro del contexto internacional y de la utilización adecuada de los Oled 
comunicación a través de los cuales se informa a la comunidad." 

00  Folleto gnigki~etal p. 12, Secreter(' de Rectotte. ~dan General  tiNAm 111ee 



Cada ciclo escolar, representa un aumento considerable de alumnos que desean 
cursar una carrera universitaria, concretamente en la Licenciatura de Ciencias de la 
Comunicación, en cada periodo existe un mayor número de demandantes: en 1995 
ingresaron a la Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales de la UNAM, un total de 1921 
alumnos, de los cuales 657 están inscritos en la carrera de C. Comunicación. Y 2,578 
alumnos, cursan 4°, 6° y 8° semestre." 

En suma, existen 3235 alumnos que cursan ésta licenciatura, y las 40 asignaturas que 
contempla M plan de estudios de la misma quedan a cargo por un cuerpo académico de 146 
profesores (unos son de tiempo completo, o de medio tiempo y otros son de asignatura). 

Al modificarte el plan de estudios de la Facultad de Ciencias Politices y Sociales 
en 1976, sólo se aprobaron los lineamientos generales de las quince asignaturas que 
integran la Formación Básica Común. De las veinticinco materias restantes de la 
Licenciatura en Comunicación, la reorganización de los curricula por área parecla ser el 
camino adecuado hacia la formulación de un proyecto académico integral que garantizara 
la elevación de los niveles de aprovechamiento. 

Dentro de dicha carrera se imparten 40 asignaturas en total, que pretenden 
formar académicamente a cada alumno, Pera comprender mejor lo untador, se 
presentarán las agrupaciones de las asignaturas que se imparten dentro de elle: 

gi Primer bloque: 

Contienen 15 asignaturas impartidas en loe tres primeros semestres. Lee cueles , 
estén comprendidas en la denominada Formación Sitéce Común (F.B.C.); el epnobar 
éstes 16 materias se obtienen 122 créditos de  la carrera, faltando  200 
comprendidos en loe siguientes bloques. 

gLitandditai: 
Cuenta con 15 asignaturas de carácter teórico principalmente, en 	le, 

estudien diversos géneros periodhiticos, varios enfoques psicológicos y »ido 
comunicativas, entre otras materias, 

Fl tercer_blocue: 

Comprende 10 materias de tipo OPtativo las Cuales cubren tes 
toda h narrara; eñ «sacada *innodebe eatiefaCiaatillquiebidailatadiadtatt.1.011inÍ 
indiddueleide la alunan s deben'perntlir bit-arel canino lé614MCy,00nrlole parta'2  
profesión y onvertir sal a oornuidoicOn en Una Clenait 

el  alme proporcionadas por el Profesor: Pedro A. PAuntho Geredlet. Secretorio de 
ds le F. C. P. y 8. UNAM, Junio 1995. 
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Si se renovara el plan de estudios de esta carrera, se podría obtener un enfoque 
actual, progresista y evolutivo, el cual permitiría por un lado, que el alumno tuviese un 
criterio más amplio para desarrollar mejor su profesión conforme a las exigencias de la 
vida misma, y por otro que fuese capaz de utilizar tecnología que se tiene y/o se requiere 
para estar lo más actualizado posible. 

La modernidad resulta ser eta eje principal del desarrollo de la sociedad, si no se 
tiene presente qué tan importante resulta estar al día, se contribuirá poco a poco al 
estancamiento y retraso de la sociedad misma viviendo así, en los bordes de lo impráctico 
e infuncional. Constantemente en está sociedad se presentan avances y progresos en casi 
todos los aspectos, y la manera en que basicamente se hace del conocimiento a la 
sociedad de esas transformaciones es a través de-le comunicación ya sea oral; auditivo 
o visual (entre otras). 

Al modificerse los planes de estudios de le licenciatura en comunicaciones el 
mismo ritmo en que la sociedad pretende prosperar, se peale ofrecer una constante y 
dicaz preparación pera aquellos jóvenes que diesen formarse como protesionistes, y 
ademas se podría con la colaboadón de esos nuevos egresados aromad y mantener un 
nivel de exigencias en la que, la sociedad esta amero. 

'Hoy ante los acelerados cambios en los oonochninfleoe cientificoo y 
y ante la presencia aún significativa de formes estereotipe* en el 
docencia, se puede decir que la enseñanza universitario oordIndlidemendendo 
más acordes a loe reclamos de la transmisión y apropiación de oonociTlintool  de 
tiempo'!" 



CAPITULO 42. 

LOS AUDIOVISUALES 

En este capítulo se identificarán algunas variables relevantes apropiadas al 
material y la tarea del aprendizaje, intentando hacer propositiva la generación de 
audiovisuales, como una actividad que se desarrolla en forma estratégica de 
procesamiento autorregulado. Para la investigación instruccional los audiovisuales 
cuentan con características propias que le permiten ser vistos como una herramienta del 
pensamiento, por lo tanto, deben ser estimados como un elemento de utilidad, 
comprensión, memorización y razonamiento. 

El término gydioviluel  es un neologismo acuñado en la X Conferencia 
Internacional de Instrucción Pública, organizada por la Oficina internacional de 
Educación, celebrada en Ginebra el año 1947, él cual se he extendido universalmente 
aplicado a diversos campos de la actividad humane. Su interpretación se compleja, 
debido a que requiere de mucha sensibilidad en su análisis para asimilar,  el contenido 
real y esencial de dicho material. 

Su uso supone dos factores que hacen 'problemático su manejo, Por , una 
qua 	comprende: en sentido práctico, está el manejo técnico del expido, qui ,    

diseño, la prodraufccingióny or o  , la 	reproducción, entre otros, que suelen 'ser determlnantei,de 
una otra parte el orden teórico ,qUe **refiere en 
carencia de un marco de referencia que guíe el 	 einentli.1  
las astfatollas de aprendizaje que fundamenten &uueoulod.e,allestablec:nin"enalvoólii:siOni°11964''  , 
procesamiento cognoscitivo y en que puedan apoyarlo interferido; 

'Un audiovisual es la grabación, Oniecíneje y reproducción de'  
ticas y visuales mediante procidldiontos  electrónicos. 	1,F6Pek411fOre:,,),'partir acústicas y 

pettenecen pUes, los daditos de soportes materiales. A los medios 	
piro también electrónicos, tales como la videocassette o el videOdilimi Poro taM149 1011  Plug19, g11   

almacenaje de imágenes, como son la fotpgraila y el film cuando seasocian  
procesos auditivo:P.* 

Existe un sin fin de materiales didácticos, entre ellos se 
; los cuele' e través del tiempo hen ido,  

metodología& de le educación pera optimizare' proceso de enseñanza 



Flash - Card.- Anglicismo utilizado para designar una colección de tarjetas de 
tamaño variable y forma rectangular, cada una de las cuales tiene una imagen por un 
lado, y en el otro una nota explicativa. El término flash hace referencia a la rapidez en la 
presentación de las tarjetas por parte del profesor o docente, y a la Inmediatez de la 
respuesta por parte de los alumnos. 

Frenelógrdo.- Cuadro de franela en el que se pueden prender grabados, 
letras, frases, figuras, etc., con cintas de lija colocadas en el reverso, a fin de facilitar 
la adherencia en la franela. Los elementos que se desean fijar en él pueden ser 
recortados en cartullne o representados en madera fina. El franelógrefo tiene 
aplicación en la enseñanza de cualquier materia o asIgnatura. El concepto de 
franelógrafo se deriva del inglés fronda franela, y del griego grdpho, escribir. 

Cartel.- Cuadro, mural o cartón Ilustrado que contribuye a desarrollar la 
capacidad de observación de los alumnos, él cual ayuda a la comprensión de la 
exposición de los profesores. 

FlImInee.- (Del inglés Filmadas) Película de vistas fijas, de 36 mm. que  

i  
consta de un número variable de fotogramas que presentan un tema secuenciado 
documento proyectable, Su proyección deberealizeree con la película colocada de 

han sido sustituidas por las diapositivas y lodlepainbas.  tasod 	aernr las fleeisliserillies  
manera horizontal o verticalmente, pero no de a 	AI 

de mayor presupuesto para su realización. Ad 	ramas 4sSids -II se r  "u  
presentaba para colocarlas dentro de los chasis 	 losdedslostspfrroseyectIrsesd.ifirNoilltdod(resis  
proyectores van dotados de chasis oportuno para la proyección de filmhiss.i  

Proyector,- Este concepto tiene su derivaiión del Id P 	atroja) 
y es un aparato que sirve pea reproducir llavines sobre s 	hasis  
PrOYector lúe primeros ProYncten Imágenes ejes es decir issuZug'"---iti'vere seriaro

n 
dm' 

Mundos pMyaictan ~enes en movimiento (por ejem» 	aYNmI Y  
proyectores de imagen fija pueden ser: rkeedass, loe cuales ulilirarm 
transparente como b son diapositivas y ha transparencia o mdslisi  
material opaco, es decir láMl11119 postales,emites ate 	1111111"  " 

Retroproyeritor.- Aparar» que proyecta la 	su me 

ff 
	oomrmdi 

ilinnnisidareitimiSrsoentsisildiel:ddrlirichori

:.s: foco de luz, 

dos 
 imagen 	

' eaDilirillif:""dd71"-7114"1"591.191.11^--- aungtrist"den. "quIed°5  

Gi  Dentro del capitulo 32 1L ESQUEMA DIDACTICO TEC1401.t5431C01  del pigmenta 
lee careclerleticee propio dele, dlepleibles y tes agiosrunee. 



Rotafolio.- Tablero didáctico dotado de pliegos de papel, sustituto de la 
clásica pizarra o encerado; se utiliza tanto por los profesores como por los alumnos 
para escribir e ilustrar. 

Fotografía.- Considerado como todo un arte para reproducir en imágenes 
permanentes sobre papel y otros soportes toda clase de sujetos valiéndose de una 
cámara que, con su sistema óptico, concentra los rayos de luz reflejados por el sujeto 
sobre una capa sensible a la luz, que contiene una emulsión de gelatina y bromuro de 
plata la cual, extendida sobre una placa o película, constituye en negativo después de 
ser fijado por los reactivos usados en el revelado. De este negativo se obtienen las 
coplas después de cierto número de operaciones. Es en el silo de 1831 que éste arte 
surge como tal, siendo sus precursores Daguerre y Niepce. 

ill

Televisión Escolar.- Considerado como un medio 
didáctico audiovisual muy eficaz, que pretende en general, 
ampliar y fundamentar el área de conocimientos de los 
discentes por medio de espacios cuyos contenidos están 
directemente relacionados con los programas de estudio, 
previamente establecidos. 

Para realizar un análisis de un audiovisual es 
conveniente conocer los tres roles principales de los mismos: 

atencional, explicativo y retencional: 

El papel atencionai es obvio y enfatiza en la propiedad que tienen las 
imágenes y sonidos de atraer le atención del receptor. El papel explicativo se odien) 
directamente al contenido que se comunica o emite; su función es hacer explicito, en 
términos visuales y auditivos, lo que seda dificil o complicado explicar en 
expresiones puramente verbales. El papel retencional descanse, esencialmente, en 
nuestra mayor capacidad para recordar imágenes y sonidos que las formulaciones 
meramente verbales; y también en el hecho de que, cualquier tópico o dominio del 
discurso tenga una estructura Interna que pueda ser explotada en términos visuales y 
sonoros para su mejor recuerdo. 

Es importante enfocar los aspectos dinámicos de les audiovisuales para 
determinar su función cognitiva; en el orden educativo el rol de los medios 
audiovisuales puede adquirir modalidades teles como: 

La de función comunicativa, en donde los instrumentos audiovisuales 
agentes de transmisión de verlos mensajes o contenidos. 



- La función estimulante, en la cual el lenguaje audiovisual es en sí motivador, 
favorece la acción imitativa y es capaz de suscitar actividades de diversa índole 
sugeridas por el mensaje. 

- La función expresiva, porque los participantes de la educación (Profesor y 
alumno), pueden utilizar el lenguaje verbo-icónioo para expresar determinadas 
vivencias personales en una línea de creatividad, 

- La función ensalce, en donde la tecnología eudiovisual permite llegar a 
minuciosos análisis de la comunicación como puede ser la aceleración del 
hemPo, la presentación de objetos lejanos o inaccesibles, la descomposición de 
movimientos en un proceso secuencial, etc. 

Dentro del medio educebo suelen establecerse dos grandes grupos de materiales 
audiovisuales como apoyo diáktico pare fortalecer le práctica docente: El primero se denomine 

o eidlittlinents Penes en  ice  el papel del  docente  ee subsidien° del 
medio, es decir, de la T.V. del circub abierto, del cine de gran fonneb, *.; y el 
llamado egg~g§ggingle o ~des en los que el mediador puede mbar sobrre el 
menaje, lento por selección, corno por creación, adereción, apoyo, explotación,es decir 
se basen en utiliawión de T.V. en circtrito cerrado, en le proyección eje, en el d m ¿ ab" 
tontea y en Mretroproyección, entre otros. 	 — 

En el ámbito que se desarrolle la comunicación los sud 
destricen en categoría; tes  cuma poseen lineamientos tatalmsn 
facilitar su manejo y comprensión: 

I.- Muenda: besados en le, difusión masiva y unidireockznal del men 
comercial y TM.). %fundando en este dedicación loe 
establecidos por si conjunto de instrumentos que rna 
transmisión difunden información nativa y regulan elementos de 
juicio, cultura y recreo. Ostenten el papel de instrumentos pd 
modernización de la vida o la extensión de le %lita. `La Impod 
medios de comunicación de Mea en la  sociedad actual eenteituYe un 
Pero todo tópico responde Inicialmente a une tidttled 
consecuencia de su reiteración llega e convertirse un fenómeno eh 
Existen des tiPos de;~Mb el oliente Y el lie, el primero es "el 
Permite muy  Poca  participación por Pedo del suiell y el 	, 
consiente una gran petticipeción. El Miente ~Pile un ole sentido ,y conlf 
un alto grado de determinación mientras que el Mo amplia .vados sr  



contiene un grado bajo de determinación. La radio es caliente, ya que puede 
usarse como sonido ambiental sin prestarle atención; pero el teléfono es frío 
porque requiere de gran atención"... 

II. Auto-media: fundados en el empleo de ingenios que difunden el mensaje a 
pequellos y medianos grupos, con Intención ordenada (proyección fija, registro 
sonoro, cine educativo, etc.) 

III. Tele•media: consisten en sistemas neutros de comunicación a distancia, cuyo 
mensaje es ocasional en cada circunstancia (Intercomunicación telefónica o 
radiofónica, telefotografía, circuitos de distribución, etc.) 

Por otra parte, cabe señalar que cualquier imagen y sonido pueden pasar por un 
proceso de percepción, el cual tras ser medido puede determinar el grado de penetración 
que se registra en cada receptor, demostrando asi la memorización de los mismos. 

El ser humano por su propia naturaleza, tiene la Wilidad pare permitir que un 
amplio espectro de información sobre el medio ambiente circundante ingrese a le 
consciencia, de aM que las imágenes y sonidos sean construcciones que resulten de un 
proceso integrador en ei tiempo, haciendo objetos estables, de dote irdormisción 
Las imágenes y sonidos pueden ser preservados y recordados por, largos periodos, por lo 
tanto, pueden ser un candidato atractivo para apoyar el aprendizaje en is aduoackin. 

Dentro de los recursos con los que cuenta el hombre para detector la 
situación ambiente, la vista y el oído resultan ser Pfc.iedad* 
Cualquier cosa que conocemos acerca de la realidad es medida no sólo por los 
órganos de los sentidos, sino por un complejo de , sistemas ' qui loterPreteo Y 
reinterpretan la información sensorial. Estos son los sistemas cognoscitivos, 
responsables de esas experiencias privadas de oír, ver Y Pencar, dificil.* de desCribii 
verbalmente y que apenas si guardan relación con el input senr oriol original, 

El mrnono mcOgniCidre. se refiere a kidOir:.101- Prtitaeotirded 
ingreso sensorial es tralfOrrriado,JeduCido :elaboilidOilOIMOCefildr«;90i00:1::01  

`44100 	01..aquella gnoseos por medio ̀ de los aMlas se'.le 
odstencia al mundo PercibidO,'recOrdiihtlOY'OlidltiOdO, paiSridOdeuhPrinolpió„ 
como ee 
transformación de lie. 	 sonidos,  
lenguaje y la música que escuchamos. 



La elaboración de un audiovisual basa su estructura en los sentidos visuales y 
auditivos, ya que es por medio de éstos sentidos que es recibido, comprendido y 
memorizado por los receptores. Es por tanto, una herramienta muy favorable para 
transmitir conocimiento y dinamizar las metodologlas que son utilizadas por profesores 
para impartir las asignaturas. Los materiales audiovisuales facilitan el proceso de 
enseAanza 4-0 aprendizaje, debido a que son una propuesta y una alternativa para captar 
la atención de los alumnos o discentes. 

Por medio de estos dos sentidos y de le estructuración y desarrollo de un 
audiovisual es fácil comprender, conocimientos, conceptos, temas, esquemas e 
indicadores (entre otros) de los procesos cognoscitivos que se enfrenta le población 
estudiantil dentro de diversos ámbitos de estudios; es decir, sin importar cuál sea la 
ciencia o la materia que se requiere explicar, un audiovisual resulta ser un material muy 
favorable pera beneficiar la práctica docente. 

Con la utilización de materiales audiovisuales es posible incrementar la atención 
de los alumnos en el momento de desarrollar el tema, dese, asesoría o asignaturd, 
además de motivar a los mismos para que ellos sean quienes (por Iniciativa propia), 
aprendan a elaborar un audiovisual y sepan usado como un apoyo didáctico dentro del 
desarrollo de los procesos cognoscitivos. 



CAPITULO 4.2.1. 

LOS AUDIOVISUALES COMO APOYO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
LICENCIATURA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN EN LA UNAM 

'La problemática de la enseñanza ha sido identificada como asunto de 
carácter prioritario de atención, y por ende depositario de las más caras expectativas 
de superación. Unas de las estrategias emprendidas para enfrentar este reto lo han 
constituido los programas de formación y actualización de profesores en contenidos 
tanto de tipo disciplinario como pedagógico; sin embargo los esfuerzos realizados 
han resultado insuficientes en función del efecto esperado dada la magnitud y 
complejidad que implica la propia problemática; así como los diferentes procesos 
históricos de los sujetos y las instituciones1.11  

Hasta 1972 la infraestructura  de la Coordinación de Servicio* Addiovieualaa (C S A 

la Comunicación, pero a pedir de dicha facha 'se  trenibmPudte de  ComoirbealitimaIneddn de Ciencia's del  de la Facultad de Ciencias Politices 
dependiente 

 la Secretada General, pendiendo 	que no sólo lose u
n
alumn 	 de  

comunicaciones tuviesen acceso a las instalaciones, 	 de 
	canana 

en  
restantes licenciaturas que se 	en la F. C. P. ;Ir 

también los 
juey" de  1111 

cha 

La Coordinación de ServiciosAudiovisuales presta la asistencia técnica y 
docente para que los alumnos se co lt  
audiovisueles, incorporándolos 	Pac en en la dt  "sien y' Manejo de real 

Esos materiales audiovisuales ' 	
primordial 

es la de producir div 	es  e 
formaciónu 	

prdfddiddal  Su 
finalidad 

a los planes de estudios que se imparten dentroc°11 d  
üdicas 

como apoyo  

en dónde se ofrecen loe unidos 
edici:eraladioC.,  ciSne. A:kdoenowdetenaceatro, dieporemsounideldec alaudiovisumed:,  apoyo yeat:end:ia  :des' de  Dentro 
 d 	 lelefell 

11.- 1.a Unidad de Proyecciones  ,quo  proporciona seserviciosde proyección 
d materiales audiovisuales, d 

equipos en las shas: Isabel
`sonorización `actos y trasl

ado inetelecien Ricardo Pozas, Lucio Mendieta y 

se 
	

y 
	

Nuñez
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 Mdr 

Molina Enríquez, Manuel %odie, Fernando Benitasal Aul 
I

e A 1 
III.-  alitliaiglinglinlibl en la cual encargen y ccci 

solicitud" de trasladar lee órdenes gemeloy de asignar horado 
deutiporamasulizacipolenporwitieey:iborattid:rersidetzredierlicosli ceieldne,'"Us= 
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IV,- Y finalmente la Unidad de Producción que busca incorporar los recursos 
audiovisuales en el ámbito académico, por medio de la realización de 
programas de radio, televisión y audiovisuales extensivos a todas las 
licenciaturas que se Imparten en la Facultad. 

Los estudios de televisión cuentan con cabina de producción y;cabina de audio, el 
equipo existente dentro de ellos es el siguiente: 

CABINA DE PRODUCCIÓN: 
C4» monitores de selección; 	Monitor preview; 
Monitor master; 	 Switch« Feder; 
CorOxi ~de iiuminación; . 	Micrófono de intemomornación; 
Yideograbedore de ?ormino U4Adic 

CABINA DE AUDIO: 
Une ilmbildnr* de carrete abierta; 	Utrn 
Dos n0161'460; 	 Un m 
Dos toinémesas; 
poi rearodecla. deiudio , 	• 	•, 
En id Ama de to~are, cuenta done9u 
Dos IaboretOnos de impresión; 	Un Ml  
Ampliadora. B/N y color; 
kit de Iluminación (Onda*); 
Campanas con  
Cámari Memilla 120 mm,; 

El área 'dé OlopOrailoI0omii0i-',:-, ,, 

tres' proyectores.  de transparencias; 	L 



Existen ciertos requisitos para tener acceso a los estudios de televisión: es necesario 
ser alumno de la licenciatura en comunicación, se debe solicitar tiempo de traba}o para lo cual 
hay que dirigirse a la Unidad de Programación, posteriormente presentar un guión (original y 
copia), previamente elaborado y firmado por el profesor titular de la asignatura; después llenar 
la solicitud F1 que será entregada en el momento de presentar el guión. La tolerancia para 
cualquier servicio es de aproximadamente 15 minutos, al término de los cuales el servicio será 
cancelado y podrá utilizar ese tiempo cualquier otro solicitante. 

Para poder ingresar y tener tiempo de grabación en las cabinas de radio se requieren 
de los mismos requisitos que de los de estudios de televisión, para grabar y editar en cabinas de 
radio sdamente se proporcionarán dos horas por solicitante, debido a que la demanda de 
trabajo es mayor a la del equipo existente. 

Si se desea utilizar el equipo de fotogralla de la C, S. A es obligatorio que los alumnos 
se presenten con un técnico encargado pens que los asesore en cuanto al uso y empleo del 

vininte (resellada) de la UNAM y Henar la forma F-8 
equipo, se 

requiere 
 presentar credencial equipo existente. Para hacer posible un préstamo de 

deanul  eqpeciónuipo. Tyodasuistimperson:i  que, desee usar dicho taTlerinardleanriregasolljhritearli  oaainharcon diolisPréstadi " 

	

de trebeje y se  hará responsable 	• 	 deberá triar 
propio materia 	

tiempo que se le hayade sastenau  usodyommeoenimiceee eitudentoiente 	ditas de 

Para solicitar ti 
deberá   que, para los estudios de televisión y las cabinas de 	ire
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El presente capitulo tiene por finalidad <mostrar un diseño sobre al,' uso :.y la 
aplicación de los audiovisuales en una construcción serial, localleta y slMbólida, 
característica del proceso humano para obtener e interpretar información vitual,Y110stict 
Por lo tanto, se pretende desarrollar un Mello teórico que muestre las Causas reales por 
las que un audiovisual no es apreciado ni utilizado como un material de apoyo ert 
impanición de atignaturas en dicha licenciatura.  

Los resultados obtenidos en esta Investigación muestran, por un 
Prnieónru no  fáciiment•  modifican ni adoban sus técnicas de  issInisusS: 
que consecuentemente cierto porcentaje de estudiantes do In 
Comunicación, siendo parte de su profesión, nó les interese ylo' Sepan 
y realizar un eudiovisual. 



Cabe mencionar que es necesario analizar un diseño de carácter'didáctico para 
llegar a los fines previstos del presente trabajo de investigación; es decir, estudiar y 
analizar un esquema operativo, general o específico de un proceso de enseñanza que 
equivalga a un sistema de elementos de acción, enfocado a dirigir el desarrollo de un 
programa escolar completo. 

Los objetivos fundamentales de esta investigación se establecen en la medida en que 
se pueda concientizar a dichos alumnos, para que conozcan, analicen y comprendan la 
importancia del desando de la comunicación por medio de los audlovisuales. 

Así mismo, el determinar las causas por las que dentro de la F. C. P. y S. la 
formación académica de dos alumnos a cargo de los profesores continúa siendo en su 
mayoría ~dar sin tratar de Innovar en los sistemas de enseñanza .-+ aprendizaje, y 
apoyándose en materiales didácticos como lo son los audiovisuales. Demostrando que, no 
sólo aquellos alumnos que piensan y puedan dedicarse a la publicidad, sean quienes 
tengan la habilidad para analizar el contenido de cualquier audiovisual. 

De igual manera, el crear conciencia tanto a los profesores como a los alumnos 
para que aprendan y dominen la capacidad de definir, e interpretar un audiovitual para 
determinar la influencie del mismo. Pudiendo de esa manera;elaborar información visual'- 
auditiva, que pueda ser comprendida y preservada pera fines particulares. 

Se trata de que los profesores y estudiantes de Ciencias de la CoMunicación 
tomen la iniciativa de valorar esa parte de la comunicación no verbal qui, se de suma 
importancia, para que exploren las posibilidades de utilidad de los contenidos de la 
información dentro de los audiovisuales. Pudiendo así, manejar la capacidad de 
incorporación al acervo de memorias, los contenidos estructurales y conceptuales de 
la información; entendidos como pede de una cultura social. 

Se debe tomar en cuenta que el ejercicio ~tracto mediante las ln> pene  
sonidos ocurren de manera espontánea, Por lo tanto el adiestramiento alcanzado 
la etapa adulta es un resultado aleatorio que dependerá de la exposición de recursos 
perceptivos visuales y auditivos; por tal motivo es necesario conocer las ventajas que 
ofrecen los audiovieueles al ser utilizados como un apoyo didáctico para la 
enseñanza superior. 

le  En este investigación, dentro del capado 3.1, ee heoe referencia el proceso 
he deno 	I ~ame ~deo Midiolorrel. 	en MM tipo tes ciodinal. II cuí w mínelo: E 	. 
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Para afrontar esta problemática es necesario determinar una gula didáctica 
que permita impulsar los objetivos de esta investigación; desarrollando un conjunto 
estructurado de principios, técnicas y normas de acción concreta, y sobre todo de 
aplicación inmediata en clase. Sirviendo de ayuda al docente, para realizar su labor 
con la máxima eficacia y economía de medios y orientarle en el planteamiento y 
programación del trabajo escolar. 

Proporcionando información actualizada, sobre el contenido de la materia a 
que se refiere, y sobre las técnicas didácticas aplicables a su tratamiento escolar 
para facilitar el mayor número posible de sugerencias y orientaciones para conseguir 
una eficaz motivación de los alumnos, un correcto desarrollo secuencia del 
contenido, una adecuada gradación en las actividades y une evaluación objetiva del 
rendimiento. 

Además de ofrecer abundantes ejemplos de ejercicios, problemas, lecturas, 
proyectos e informes, así como Instrucciones para la utilización del material didáctico 
y su confección en el propio centro educativo. Y finalmente incluir bibliografía básica, 
documentación actualizada y relaciones de material didáctico. 

Es necesario conceptualizar el término de material didáctico para, posteriormente 
comprender el signWicado y contenido de una puta didáctica; 	material didáctico es al 
mensaje educativo, donde puede o no estar presente le tecnologia y donde se hace uso de 
un medio. Asimismo, constituye un mensaje *tediar dentro del proceeo de conduocke del 
aprendizaje que rolde el maestro y en el cual el alurnno construye su propio 
oonocirnientos.11  

Para estructurar el contenido de una gula didáctica es necesario deteninar los 
siguientes puntos: 

- 	las nociones sobre el contenido científico del curso de que se trate 
- 	Especificar la didáctica especial del mismo. 
- 	Dar una descripción del material e instrucciones para su correcto 
- Proporcionar una programación anual, semestral, trimestral o semanal de la 

actividad docente-discente. 
- 	Señalar la distribución de la materia en el tiempo ;y desarrollo de la mina 

unidades didácticas. 
- Aplicar las evaluaciones. 

loe aotMdedes  - 	E:111111.24rindicar 
 la blbliogralta 
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El buen funcionamiento de los materiales didácticos, depende en gran medida de 
las estrategias didácticas, es decir, de los actos sistemáticos e intencionales que se 
realizan para la consecución de un fin educativo. Para ello se requiere de la Intervención 
entre dos personas, el educador que actúa como facilitante o posibilitente, y el educando, 
sujeto necesitado y buscador de dicho fin educativo. 

Evidentemente le finalidad de la utilización de los materiales didácticos se resumen en 
facilitar la comunicación profesor-alumno; pretendiendo para ello despertar el interés del alumno 
y adecuarse a sus caractedstices físicas y psiquices; facilitar la actividad del doosnte-discente a 
través de la consistencia y simplicidad; eliminar los porcentajes de riesgo en su manipulación y 
finalmente adecuaras a los contenidos y metodología'. 

Siguiendo una perspectiva histórica los materiales didácticos se pueden clasificar 
en dos grupos: uno seria el material tradicional, Incluye todas les herramientas que 
habitualmente se han usado en la escuela: libros, cuadernos, lápices, tizas (gis), tablero o 
pizarrón. Y también los que se utilizan según áreas especificas o asignaturas: pegamento, 
tela, plestilina, balones, mapas, colecciones de minerales, instrumentos musicales, etc. Y 
otro seda el material técnico en donde con el *vence de la metodología didáctica y de le 
tecnología industrial van tomando vigencia en le escuela medios más o menos 
saldados, entre los que u encuentran: 

a) Los medios audiovistales, entendiendo por teles los instrumentos 
y rui:rb3s. 

b) El ordenador, máquina o sistema • informático capaz, de resolver 
automáticemente problemas e partir de un" datoi. Su funcionemlento 
exige una comunicación entre hombre-máquina, lo que se legre a;través de 
la implantación en el  ordenador de un Programe en un  lenguaje asimIllele, 
por la máquina. En términos generales se compone de: memoria central,  
que contiene programas y datos; unidad central de proceso (CPL1), que 
ejecuta el programe, y unidades de entrada/salida pare el intercambio con 
el exterior. 

c) Y le telemática, abreviatura de <telecomunicación> y de <informática>. Si 
trata de la conjugación del progreso de las técnicas de telecemunkáción y 
del avance de la Informática. Nace de la convergencia de dos ¡ruedes 
factores: la amplie difusión de la Informática, al convertirla 'bidirliccional 
especialmente, y le revolución en el campo; de la oomunicad8n "Los 
instrumerdos básicos combinados son el teléfono, le T.V. y:ef 
Cuando se generalice el`uso del cable de fibra dedeo,  ser podrán inl  
teléfono, la radio, le T.V., el 'télex y 'los ordenadores dando Iugar a  
servicios como el teletexto, la telecopia, el censo electrónico o telerrien 
le traducción automática'de conversación, el tnnefer electrónico de 



Por otra parte, fue necesario elaborar un muestreo, de 300 cuestionarios a 
diversos alumnos inscritos en ésta carrera, y también a 30 profesores que Imparten 
diferentes asignaturas de la misma, para obtener los lineamientos del planteamiento de 
ésta investigación: "Loe audiovisuales como un apoyo didáctico para en aprendizaje 
dentro de la licenciatura Ciencias de N Comunicación en le UMA.Ii." 

Dichos lineamientos mostraron respuestas de suma importancia, implicando 
las causas reales por lo que, los audiovisuales no son utilizados como un material de 
apoyo didáctico para impartir (en su gran mayoría), las asignaturas de la licenciatura 
en comunicación. 

Algunas de las causas son las siguientes: que los profesores consideren a la 
educación tradicional" como la médula del proceso de enseñanza", por ende, no les 
interesa implementar el proceso de enseñanza con nuevas técnicas y tecnologies. En 
otras palabras be profesores no ceden tiempo de trabajo al proceso de aprendizaje, 
para incluir nuevas propuestas educativas apoyadas con le integración tecnológica 
adecuada para estos fines, pudiendo avanzar id hacia un mejor nivel educacional. 
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Otra razón es el hecho de que un alto porcentaje de docentes no asisten (por 
diversas razones) a cursos de capacitación didáctica para renovar, mejorar y pulir su 
metodología educativa. Y si no existe innovación en le macilenta ni actualización en 
los planes de estudio, los alumnos 

Personalmente considero que resulte obsoleto 	a 
con loe mismos planes de estudio desde 	educar Dada °u." "en° 



El factor sobrepoblación estudiantil', también está inmiscuido de manera 
trascendental para limitar la utilización de diversos materiales audiovisuales, la 
cuestión radica en que no puede ser posible que un sólo profesor de clase a un grupo 
de más de cincuenta alumnos, éste hecho resulte antieficaz y deteriora el proceso de 
comunicación que se desarrolla entre el docente como el emisor de contenidos 
informativos y el receptor de dichos contenidos informativos. 

Seria apropiado que en dado caso que se tuviera un grupo excesivamente 
grande, integrarlo a instalaciones adecuadas (suficiente espacio, pupitres, 
ventilación, etc.), para obtener est un excelente proceso de enseñanza, 

La falta de interés que presentan ciertos alumnos por ampliar sus 
conocimientos y habilidades sin que un profesor lenge' que exigirselo para aprobar 
la materia resulta ser una variable muy constante, y por lo tanto un elemento que 
incrementa día a día la formación de una barrera entre la obligación (que puede 
ejercer hasta cierto punto un profisor) y la iniciativa (que un alumno pueda concebir). 

La propuesta esencial de esta investigación se concreta én sugerir le 
creación de una asignatura en ,donde se elaboren y desarrollen diversos materiales 
audiovisuales para apoyar la metodologia educetive de cada profesor. Esa materia 
deberá incluirse en la Formación Básica Común, por lo tanto *irá de carácter 
obligatorio y proporcionará las bases pare que cualquier elumno de les cinco 
licenciaturas ofrecidas dentro de la Facultad, pueda crear y estructurar un 
audiovisual. 

, obtenidas después,' 
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Para elaborar la siguiente ilustración fue necesario contabilizar las 
respuestas de 34 alumnas del 2° semestre, las cuales mostraron que el 56% de 
ellas, hablan cursado el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), 
mientas que el 29% en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), y el 15% 
en las escuelas particulares. 

2° SEMESTRE FEMENINO 
PROCEDENCIA 
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2' SEMESTRE FEMENINO. PREFERENCIA SOBRE 
LOS MET000S DE ENSEÑANZA 

ORAPOCA 3 

En el siguiente esquema se muestra el 
aprendizaje más utilizado pOr los profesores: la ,  
viajes y les prácticas en un 29,5%; IllakPninninn oral en un 17" PI 
un 11.8%; y el gis-pizernan 00 el 70.0%, 

2' SEMESTRE FEMENINO, MET000S CE 
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A través de la siguiente gráfica se podrá observar cuáles son los materiales 
y en qué grado son preferibles por las alumnas, para desarrollar, comprender y 
dinamizar las clases contempladas por el plan de estudios de la carrera antes 
mencionada investiga:ion de campo, viajes y prácticas 88.6%; oposición oral 
70.8%; audiovisuales 82.6%; dictado 28.6%; y gis - pizarrón 73.3%. 
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En ésta representación se revela que los 20 encuestados fueran 
alumnos (masculino), de 2° semestre; cuya procedencia es: el 60% de la ENP, el 
35% del CCH, y el 5% restante de las escuelas particulares, 
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Los alumnos de 2° semestre que respondieron al muestreo, manifestaron la 
preferencia de la e:oposición oral como un método dickictioó por excelencia sobre el 
dictado, creen que éste último es un tanto innecesario, y que sólo debe emplearse en 
casos muy concretos Loe poroentales *actos sobre la inclinación hada loe diversos 
materiales que se han tomado como base para Impartir asignaturas de le carrera son: 
la investigación de campo, los viajes y las prácticas 50%; la exposición oral en un 
85%; os audiovisuales 75%; el dictado 3(7%; el uso del gis y el pizarrón en el 7596. 



La siguiente ilustración, avala que a lo 	los 
~otro, escasamente los profesores han 	 poto MM, 
utensilios pais complementar la dinlonioa den» 
representaciones teatrales en un 3.3%; loe ceeeellee o *lee 
249%; si cine en 43.1%; los eudioldemeles en un 4.9% lee dingo de video en 
64.7%; y loes:Netos in un 8.3%. 
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El siguiente esquema, Indica el lugar en donde alumnas de 4° semestre 
cursaron el bachillerato: 45% dentro de las ENP, el 35% en el CCH, el 17% en las 
escuelas particulares, y el 3% restante en la Vocacional (Politécnico). 



4° SEMESTRE FEMENINO. PREFERENCIA SOBRE 
LOS MEDIOS DE ESEÑANZA 

Dentro de la lámina N° 11, se han colocado los indicadores que 
muestran la magnitud en que las alumnas prefieren los métodos de enseñanza: 
las Investigaciones de campo 83%; la exposición oral 64.7%; los audlovisuales 
87.9%; dictado en un 11.6%; y finalmente el gis y &sifón 49.8%. 



4' SEMESTRE MASCULINO 
PROCEDENCIA 

En el siguiente esquema se señale la tremendo de uso de loe 
didácticos, por pede de los eeedémicoe de le 1.111M1 Pela imPedir sus o 
durante un periodo de CUIllit0 semestres, Les 	a  
«dee auditivo' 341i, El cine 4011 Loe eudiovleuelee Ni;  loe videos dQ1 
acetato, 20%, 

En la presente ilustración se puede apreciar el lugar en donde 50 
alumnos de 4° semestre cursaron el bachillerato, en este caso la mayoría 
proviene del CCH 50%; en tanto que, dentro de la ENP fueron un 38%; y la 
mínima parte corresponde oon el 12% a las escuelas particulares. 



En el esquema N* 1ó, sed 	loe poroai 
aprendiz* utilizados por be mentes. 
prickee 261‘; le exposición oral 44116; el dictado 10%; 

En el diseño que a continuación se muestra, se puede apreciar claramente 
cuál es la preferencia de los alumnos hacia los materiaies que se empleen para 
desarrollar las clases de comunicación. Loe viales y las práctime 86%; la exposición 
oral 62%; loe audiovisuales 6891 el dictado 12%; el pk y ~I  46% 
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A continuación se mostrarán cuatro ilustraciones que corresponden a 
las respuestas otorgadas por 33 alumnas de sexto semestre, la mayorfa de ellas 
opinan que el tipo de enseñanza-aprendizaje que usualmente desarrollan los 
profesores depende en gran medida, por un lado del cumplimiento de objetivos 
según el plan de estudios de la carrera y por otro, de la facilidad de 
entendimiento por parte de todos los alumnos. En el siguiente d'asilo, se 
observa que el 36% desarrollaron sus estudios de bachillerato en las ENP, el 
58% dentro del CCH, y el restante 6% en las Instituciones privadas, 
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S' SEMESTRE FEMENINO 
PROCEDENCIA 

MAMA 
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Para contabilizar los resultados de las siguientes cuatro ilustraciones 
fue necesario sumar las respuestas de 52 alumnas del octavo semestre. La 
mayorla de ellas, es decir el 52% presentaron sus estudios de bachillerato en las 
ENP; en tanto que un 42% dentro de loe CCH; y la restante minoría del 6% en 
las escuelas particulares. 
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Estas alumnas mostraron una gran tendencia de predilección para que 
se recurra con mayor frecuencia el uso y aplicación de los audiovisuales, el 
89,3% de ellas están a favor de éstos materiales. En lo que respecta a las 
investigaciones de campo el 81.7% sefitlilrotl su preferenciér, de la exposición 
oral el 84.8%; del dictado el 17.1%y del gis-plarrón el 43.7%. 
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En la ilustraci5n ti* 28 se presenten la frecuencia de los eieleimee ,, 
aprendizaje que uiluelmente be docentes 	* lea 	de' oMnM 
21511; la exposición oral 00.0%; el dicialle 

oarplizais 
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Dentro de este muestro se encuestaron a 33 alumnos de octavo 
semestre, la mayoría de ellos, el 61% acreditaron d bachillerato en las ENP, el 
otro 36% en CCH, y el restante 3% en diversas Instituciones privadas. 



. 
En la siguiente lamine si  mostee oulil Mel Modo de 

aplicado por loe académicos para *arrollar Sus asigneturasi 
ocho semestres de estudios superiores en cifres esto , 
practicas e invistigaciones de campo en , un 41%; 	 , un 
08%; dicterios en un 12%; y ildiorwide! p  ~oh  de las ellite  medio del 
gis-plierrón en un 81%. 

A continuación se señalarán los porcentajes, de la preferencia que 
mostraron tener los alumnos de octavo semestre por los tipos de enseñanza-
aprendizaje, que les son aplicados dentro de los diversos cursos: las 
investigaciones de campo, los viajes y las prédicas 75%; las exposiciones orales 
66%; los audiovisuales 87%; los dictados 9%;y el uso del gis-pizarrón 75%. 



Se aplicaron un total de 300 cuestionarios a los alumnos de Ciencias de 
la Comunicación, sí recordamos que el total de la población estudiantil en la 
F.C.P. y S. es de 3235 discantes, podemos decir que tanto las respuestas 
obtenidas de las alumnas como de los alumnos equivale al am, esto queda 
representado de la siguiente manera: 



En el presente esquema se indica que de los 30 docentes en total que 
se entrevistaron 8 son mujeres, lo cual equivale a un 26,4%; y 22 son nombres, 
es decir un 72.6%, 

ENTREVISTAS REALZADAS AL 26.4% 
A PROFESORAS Y 72.66 A 

PROFESORES 

Se coneldera importante SAAIIIIIT'la •MfgOldll 
que prestan Sus servicios dentro de le18.1-én 
ilustraciones se presenten rengos, por ose. 5 años- , 
a 10, de 	• 15, y dele 'e 20). 'Hel,-aue  
docente se manejo sin imtioltIn, quivdbh. a~hridad'se ,r1 
instituciones educativas, La e 
las maestres. 



En el siguiente esquema se mei In fronionnie in que les 
hen denudado cursos de cepeedeeldn 
62.5% de dee NUNCA he lomo ninguno; el 12.6% uhil 
12.5% cede ese mease; y ni roto» 12.6% con obe 

La presente ilustración corresponde a los profesores y el 45% de ellos 
tiene de 5 a 10 anos de laborar; mientras que el 36% de 6 a 10 anos; el 9% de 
11 a 15 anos; el 5% de 16 a 20 anos y el otro 5% de 21 a 25 años, 



En esta lámina, al Igual que en la anterior se dan los porcentajes de, la 
frecuen,  ia con que los profesores han tomado algún curso de autodidacta o 
autope 'agogfa: el 67% NUNCA los han desarrollado; el 4.5% solamente una 
vez el 1.5% uno por arto; el 9% de ellos cada seis meses; el 4,5% cada dos 
años; 	restante 9% siempre. 
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FRECUENCIA DE CURSOS EN 
INS111UCIONES PROFESORES 
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Las instituciones en donde los académicos han presentado los cursos;, 
de capacitación didáctica son: Centro de Investigaciones y,Serviclos Educativos 
(CISE) un 25.8%; en la F.C.P. y S. un 21.5%; en la UNAM 43%; y en la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el 8.6%. 

1148711UCIONES DONDE LOS.DOCENTES HAN 
TOMADO CON MAYOR FRECUENCIA ameos DE 

CAPACITACION DIDACT1CA 

El diseño siguiente señala las cifras correspondientes a la periodicidad 
con que los profesores han presentado algún curso de didáctica o pedagogía en 
una institución educativa: 45% de ellos NUNCA los han desarrollado; el 18 % 
sólo una vez; el 4.% uno cada año; el 9% cada seis meses; el 4.6% cada dos 
años y el 18% no mencionaron la frecuencia. 



Las opiniones del cuerpo académico sobre los cursos de didáctica y de 
capacitación pedagógica, fueron muy variadas y de gran aportación para el presente 
trabajo de investigación. Se ha considerado Importante sefialarlas literalmente, para 
dar un panorama más claro acerca de la importancia y de los efectos que provocan 
dichos cursos. 

'Los cursos son excelentes, debido a que ayudan para la formación del profesor". 

'Tomé el curso en la maestría porque es un requisito, pero me pareció muy bueno". 

'Nunca los he tomado en alguna institución, pero creo que son muy necesarios 

para toda la &concia'. 

'Han sido muy interesantes y sobre todo me han apodado elementos de suma 

impotencia pera la impartición de las clases'. 

"Hago lecturas pera mejorar le manera de mellar y dinamizar le dese con 

alumnos'. 

'Nunca he tenido le oportunidad pero creo que seda una buen* Inversión de 

tiempo'. 

'Orientan al profesor per* expresarse ante su grupo 

explicaciones que se deben dar sobre «embudo 

'Son introductodoe al proceso educativo'. 

'Los que ofrece la UNAN son pésimos, porque los 

son profesionales, y por el contrario loe que se 

excelentes'. 



'Son básicos para un entendimiento total de las situaciones cotidianas en las 
aulas'. 

'Estos cursos van intimamente ligados a prácticas, por lo que hace más fácil la 
comprensión de las materias de C. Comunicación'. 

'Nunca los he tomado pero deberfan de ser obligatorios'. 

Al concluir el trebejo de investigación sobre el uso y la áplicación de los 
audiovisuales, y despu0s de conocer y analizar las opiniones da 	u 
Profesores de la licenciatura, se que la educación 

	tos alumna 
un " 

proyecto del futuro, un futuro que entré 
educación 

de 	
siempre

, 	loya mima  as 
actualización ten de ser ableMs,,laspuestos al ' 	kic91:spemoza."  utilizando-77 

une 
' - 

comunicación pedagogía dinérniCa, de orienteciÓn ascandant.,  de iN Ntnd dix1110001 
fiePonOiideds espontaneidad y creatividad: 



CONCLUSIONES 

La comunicación a Muro está basada en la percepción visual, 
por lo que es necesario que les actuales ~eones de 
comunicdlogos están preparadas para el buen desarm/o de *da. Es 
fundamental que la preparación profesional este cimentada en el 
complemento de arte visual y la educación Tradicional. 

La finalidad de la presente ~aligación s remite a presentar 
una propuesta de carácter integral, en donde intervienen tres 
fectonss. El primero se centra en el domado, que e su v z ince» 
elementos de enlacia como son: le sobrepobleción estada*, la 
premiad* académica previa e ingresar e la camera y al interés 
persone por cursar le licenciaturt entre otros. 

S inundo factor está comprendido por er cuerpo aoadineo y al 
atiene ethoetroo que se ulltre Mi impar* a a aiffiduree Es dial, la, 
forme y e I uniendo deprooaao da eneldo:rad-. Illavildt4ja 

Aqul co Muele «tablear la mondad de orear, promover y 
desarrollar cursos obligotodos 	 PIM*. Y dado 
para loa dooant* ye que adaten probeta» que al o** * 
trapa** docente han tomado colmen* en 01111/0 •0110, oteo 
trama, to mejor poetas ea cono*dontoe Ese anee aleo W que 
me mem, es al demolido diga* N pt>rbda tM ShbOdt, 
~NOM' Imparte* por la Matemión 
~Ken, 



A partir de este tercer eslabón, surge la necesidad de establecer 
instalaciones adecuadas; un mayor número de equipo televisivo, 
radiofónico, fotográfico y didáctico; métodos de enseñanza e 
implementación de los mismos en los planes de estudio existentes. 

Resuka trascendental el hecho de que le Institución educativa 
como tal, presenta por un lado une gran demanda estudiantil y por 
otro, carencias de tipo mobiliario, las cuides no pemiten una 
adecuada Istmo:kin, truncando así, la relación bipolar entre los 
docentes y los discordes. 

La propuesta integral quedará totalmente definida cuando el 
método tradicional de enseñanza ceda eéPecio en las aulas, y 
permita le consolidación de las nuevas propuestas de la 
tecnología educative. Cabe señalar que no intento excluir al 
método tradicional de ensenenze *-• aprendiz*, sino fomentar su 
complementación con prácticas vanguardista, de carácter 
pedagógico, de aplicación y de contenido. 

Gradas ale cooperación de be 30 profeeoree entrevistados y e 
los 300 &oros encuestadoe ñu palde conocer respiiedes y 
*pinten« de docentes y decentes oboe e/ bee y le *mido que 
tienen los *d'ensueltos dentro de *he mere en le Facultad de 
Ciencias Poético y Socia* 
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cimento di *poyo podo iffilndit. di 11.11**InMnbe aull".411* 
La propuesta 	mei */ haba_ d* ne deacure

di le lbencietwe en Conuicacbsee ~sea 
do

n" 
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nocie ineoMnripuide Por efiñolf~ COMO la ~pa r d•• 111 adroaMMnr~ balee'' 
ser auslhái por les nuevo prometo 

eionattimeareedagt eanto el Maceo 	i! o luye  
en dende eio lene que enea* 

memo pere asar y mimar idos maindrionedie xridwail daverdidwalirde sobre wadeudos o fati 
dr, 

mitai e Y ellear ele  

y sebe * video con 10011101111 
elsbonidón y proyecdén dr niaterdse bimba y 



hoencieture, al cual tendrá las ctlositowindél de iinPuhar a be 
alumnos a recular a idos como bese de w aprendize y, a la vez, 
motivedos pare crear sus propias producdong, incorporendo nuevita 
técnicas tales como mukimedie, maldad *fiad y edición por 
computadora, entro otras. 

Prolorontomooto los *fuimos (a partir do! 'cuarto 'MON** se 
incremente ésta poolorondo) demudan en oproifor onidkfi' la 
~ación dl *emes mitedolos de liPO aleioviiviii, Cc/valieran gua
por molo do otos moled*, olteloodidlildclie 
cuales fecilterfee la comprertekil ditentlie a d ierollidéPtrO tla Mi 
esignaturea opinen quedado válldea al la italloratlión:' 
cargo de Cada PreÑadt o Por dos maga. 

Dminitkomante 	comentá ineanikine da pm . 
Y su fOnn ter 	parlas 	iltitwitiltiMi4 
glin maeid la *Mero* 
Implementación ei• sardlaWidalea como tirarles Iiwramletntas :11/1..4/ 
Otatiellb da m loonciatás 

La meyode de he asignaturii se disuroierrcan 1M1 i 
VrokinlidO Web eknin00  Pa

.  ue  PM** la cual rrl 
incómodo y poco pediekeli' 	ookijiii 
hecho do quo «Oteo amos papalina del s "mit) rarglfle 
un ',Miente ?toril y OLIDO prod.* pelar Onoill 
oonokdomr. lo dinetruocidir de Idee edegériái pan 
n u Istrcción favorable' 

Quizá si existiera une materia de carácter obligatorio desde el 
inicio de le licenaltura (dentro del plan de estudios de la Formación 
Básico Común), en donde se realzaran eudiovisueles ylo se utlizeren 
diversos materiales de carácter didáctico y equipos teles como: 
acetatos, films, weiocessettes, digerimos, programas radiofónicos y 
televisivos, entre otros; los alumnos tendríamos el compromiso de 
aprender e elaborados e idos perfeccionando. 

Pretendo establecer como al primer eslabón de un circuito el uso 
y la aplicación de los audiovisuelit como 'poyo didéctko en éste 



Algunos cursos al cabo del desarrollo semestral se tornan un 
tanto monótonos (los alumnos son los primeros en perder el Interés 
por los mismos), por do el ver y elaborar material» audioesuales 
resultaría atractivo, y favorable pira la preparación académica de los 
comunicólogos. 

Le vertiente inicial de la propuesta base, es le de aceptar que 
resultaría conveniente agregar una asignatura obligatoria desde el 
inicio de la hcenciatura en donde o aprendieran a crear, elaborar y 
Mili materiales audiovisuales pera quo est, los cosnunicdlogos 
egresados tuvieran una mayor motivación y facilidad pera malla, éste 
tipo de materiales. 

Por todo ello, es recomendable que se «Macan innovaciones 
que estimulen la creatividad y'ei análais ale" ele como r Manto 
de habilidades para resolver problemas d• le realidad; también la 
formación de actitudes y le idenlicackvi dw estudiante ocre una 
escala de valores que correspondan a at cúspide del efsteme 
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