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INTRODUCCIÓN 

En,los 31 estados de nuestro pals existen miles de comunidades pequeñas y aisladas en 

las ·que. habitan un~s ~uantas familias con niños en edad escolar. Algunas de estas 

comunidades están ubicadas cerca de la carretera, a otras sólo es posible llegar a caballo, 

en lanchá o ·por··~vic;i~eu;;: La· mayorla de estas comunidades no cuenta con servicios 

básicos de luz, agt'.ui,''dr~naj~,_transporte y salud . 

. Para il?dei lr á· 1~ e~cuela, los niños de estas comunidades tenlan que caminar 

a pueblos cercan¡;·s: 'de''~l,que.los niños más pequeños y las niñas frecuentemente se 

quedaran sin i~~tudio;!' Li.:~ :'~o;'.;,\l,.;id~des, e'n general, son demasiado pequeñas para 
crintar con- servÍ~i~~, ~d~-¿~tit~~:~,~·~;,·> -" · · · 

- En. 197í«'e1':co~~ej&\Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) buscó una 

alternativa :P¡~ ~~~:·~~~-·~,,;~i;;¡~i¡; ~ los niños de esas comunidades en su propia 

localidad. Es as(q~~""~~ 'el año de 1973 se estableció el sistema de Cursos 

Comunltarios,•~ue actualmente opera en todo el pals y que proporciona educación 

primaria a los niños de dichas comunidades de menos de 100 habitantes. Para 1980 el 

CONAFE brinda el servicio educativo de Preescolar comunitario en comunidades con 

menos de 500 habitantes. Un proyecto más es el PAEPI (Proyecto de Atención 

Educativa a Población lndigena) que inicia en el ciclo escolar 1994-1995 y que 

desarrolla la educación comunitaria (Cursos Comunitarios, Preescolar comunitario e 

inclusive educación Posprimaria). 

El proyecto Posprimaria se inicio en 1997 con el respaldo del Programa Para 

Abatir el Rezago Educativo en Educación Básica ( PAREB); Se abrieron Centros de 

Posprimaria en ocho Estados, para un total de 32 centros, en cada uno de los cuales 

se da servicio a 30 estudiantes en promedio. Se eligieron para esta primera etapa, a los 

Estados de Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, por las caracteristicas 

de rezago que presentan; pero también se incluyeron otros tres Estados, 

Aguascalientes, Chihuahua y el Estado de México, para generalizar posteriormente el 

modelo a las zonas marginales de otros estados. 

En 1999 La Posprimaria pasó a formar parte del programa PAREIB (Programa 

para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica) y pudo extenderse a los Estados 

de Guerrero, Michoacán, San Luis Potosi y Sinaloa. 

·En el -año · 2000 la Posprimaria se extendió a los Estados de Campeche, 

Durarigo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas. Actualmente 

operan 233 centros y para este año (2001) se planea extender la Posprimaria a los 
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estados de Colima," Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y 

Yucatán, asi como consolidar la operación de Posprimaria en el Distrito Federal. 

Actualmente El sistema Educativo Nacional se enfrenta a un conjunto de 

nuevas ""y antiguas necesidades que han sido resumidas en el Programa Nacional de 

DesarroÍlo Educativo 1995 - 2000. En tres grandes desafios : "la calidad, la equidad y 

Ja ~rlinencia"t. 
Al elevar la educación secundaria al rango de "obligatoria" nos permite 

descúbrir que existe un primer y particular problema para este trabajo: la atención a 

grupos marginados geográfica y socialmente hablando. Si bien, la infraestructura de 

la educación secundaria es rebasada por la demanda lo es aún más en este tipo de 

comunidades . La Posprimaria es una respuesta innovadora que permite a los 

estudiantes concluir con éxito la educación básica y que está demostrando una 

manera de integrar los diferentes servicios que ofrece el CONFE en las comunidades 

dispersas. El ideal de educación comunitaria adquiere nueva relevancia con centros 

capaces de ayudar a aprender por cuenta propia, sin excluir a nadie (inclusive gente de 

la comunidad que rebasa la edad escolar), y dotados con materiales al que no tenfan 

acceso las comunidades más apartadas. 

El rezago que en materia educativa persiste en las áreas rurales se hace patente 

al observar que • uno de cada cinco jóvenes rurales no han terminado la educación 

primaria, y apenas dos de cada cinco tienen estudios completos de secundaria o 

superior, lo que contrasta con el hecho de que entre los jóvenes urbanos uno de 

catorce no terminó la primaria y dos de cada tres tienen al menos la secundaria 

tenninada•:z. 

Las modalidades que el Estado tiene para hacer llegar la educación secundaria 

a las zonas rurales son Telesecundaria y Secundaria Abierta a través del !NEA, pero 

éstas no llegan a las comunidades de menos de 500 habitantes. 

El interés local, con sus particularidades culturales y aún lingüisticas, no tiene 

suficiente espacio en un programa homogéneo diseñado desde una perspectiva 

urbana y operando sin suficiente capacitación y sin arraigo a Ja comunidad. 

Los centros de Posprimaria están abiertos no solamente a Jos recién egresados 

de primaria, (generalmente de Cursos comunitarios) sino a todas las personas de Ja 

comunidad que se interesen en aprender, aun cuando no busquen necesariamente 

una certificación de lo que aprendan. 

1 Programa de Desarrollo Educativo 1995 2000 Secretarla de Gobernación 

2 Posprimaria Comunitaria Rural 1997 - 1999 CONAFE México 199 p. 23 



Introducción 

La Posprimaria es un modelo educativo que busca adaptarse a las necesidades 

de las comunidades rurales, no que las personas se adapten al modelo. 

El instructor de Posprimaria es la figura docente de este programa, se 

selecciona de los jóvenes que ya han participado como instructores comunitarios o 

como Capacitadores Tutores, y que se encuentran en la posibilidad de prestar su 

Servicio Social Educativo. 

Por la lejania de las pequeñas comunidades rurales la capacitación de 

instructores en la Posprimaria al igual que la de los otros docentes del CONAFE, se 

hace tanto en sesiones intensivas como en reuniones, mensuales además de las visitas 

esporádicas de los Asesores. 

La capacitación de los instructores se basa en la práctica de destrezas mas 

elementales: la expresión oral disciplinada, la lectura y escritura con sentido, con 

corrección sintáctica y ortográfica, asi como el manejo de algoritmos para cuantificar 

con exactitud las estimaciones. 

La asesoría supone el diálogo ininterrumpido entre los actores de Posprimaria, 

los estudiantes, instructores, asesores locales y centrales. Para dialogar de esta 

manera La Posprimaria cuenta con el correo electrónico en todas las Delegaciones 

Estatales, con envios por valija dos veces por semana y por teléfono o fax. 

Los materiales que apoyan el trabajo en la comunidad son libros de consulta, 

Libros de Texto, obras originales, de la carrera profesional del instructor y para 

aprender de forma oral y escrita el idioma inglés entre otros; la mayoría de los 

centros de Posprimaria cuentan con materiales audiovisuales (televisión y 

videocasetera). También se cuenta, en algunas comunidades, con antena para 

aprovechar la red EDUSAT y con computadoras, además en las comunidades donde 

no llega la energía eléctrica se han instalado plantas de energía solar. En este sentido 

el uso de la tecnología educativa es la parte por explotar en mi trabajo, sin considerar 

que de ella dependa del todo el aprendizaje de la gente que acude a los centros de 

Posprimaria, partiendo de la interrogante que pretende llegar a propuesta: ¿de que 

manera se pueden optimizar estos recursos de la Tecnología Educativa de acuerdo a la 

metodologia de aprendizaje por cuenta propia y a partir de la filosofia del CONAFE en, 

con y para las comunidades rurales? 

La información existente para este tema no es abundante, pues si bien, existe 

una variedad en la información de tecnologia educativa (a veces contradictoria) no lo es 

así en lo que respecta al uso de ésta en comunidades rurales y más especlficamente a 

lo que respecta a la educación comunitaria Posprimaria del Consejo Nacional del 

Fomento Educativo, dicho Consejo es mi fuente primaria de información. 
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Uno de los motivos que dán origen ;, este proyecto es un sueño que comenzó 

hace 10 afias, con6c1 y servl ~n· comunidades que atiende' él Consejo Nacional de 

Fomento. Educativo éri s~ prograril;, .de Cursos Com~nitario-,. en· el Estado de Chiapas, 

primero como 'instructor comunitario en la zona de' la sieint,- e'n una comunidad que 

lleva por nornbre,"EI _Paéayal" y que se encuerib-a ~n ¡,¡_"írori~ de .amortiguamiento 

de . la réserva : écológica "El triunfo", después como Capacitador· Tutor en la zona 

norte, . ~Itas y selva. Este sueño me llevó a conocer u ria: realid'ad . de· margi.nación y 

pobreza, ·ªconocer que existen caminos para luchar por lo que Pcir·d~recho es del 

puéblo. ·uno de estos derechos básicos es la educación, desde. donde ubico mi lugar 

para contribuir a mejorar las condiciones de mi pais. 

Ingrese a estudiar la licenciatura en Pedagogla y pude darme cuenta que en 

nuestra carrera existe un vacio en cuanto a la educación rural en general y en lo 

particular a la educación comunitaria rural, no existe· hasta el momento ninguno 

trabajo que hable directamente del proyecto de educación Posprimaria comunitaria 

impartido por el Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

Partiendo de reconocer que este trabajo pretende unir dos formas de educar : 

por un lado la educación Posprimaria comunitaria rural donde el uso de la 

comunicación es el diálogo, la disposición, lo humano y por otro la Tecnología 

Educativa que para fines . de este proyecto "( ... ) se refiere al u•o para flnea 

educativoa, de los modernos medios de comunicación de masas, los materiales 

audiovisuales, la computadora etc. En el sentido más amplio hoy abarca la aplicación 

de todo sistema, técnica o material que permite mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, tomando en cuenta tanto los recursos técnicos como los humanos y su 

interacción can· el fin de conseguir la mayor eficacia posible, la Tecnología de la 

Educación (entendida en este trabajo como Tecnología Educativa) emplea el análisis de 

sistemas como ·instrumento teórico."• o en palabras de Francisco Pavón de la 

universidad de Cádiz, España: 

"T.E ... es . todo un conjunto de programas, técnicas, equipos que 

se emplean '_con _el fin de hacer el aprendizaje y la enseñanza más eficaz">, que sin un 

uso consciente y pertinente pueden ser un vicio más de esta sociedad. Es una 

1 UNESCO "Glosario de términos de tecriologla de la educación" UNlCEF N. Y. 1986 
3 Francisco Pavón UCA. Consulta correo electrónico abril 2000 
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necesidad . ver una 'c~m1,lllida~··.~ral. no 'sólo por Jo histórico sino también por su 

presente y su futtil"o buscando dejar atrás la dependencia y el rezago. 

La relación, que guarda el proyecto con la licenciatura en Pedagogía es que la 

educación comunitária y Ja tecnologla educativa son parte ya de proceso educativo y 

comunicativo innovador, por tanto el campo de acción del pedagogo, en esta temática, 

es bu~ca;iro,'.mas de construir procesos educativos, de enseñanza-aprendizaje de 

relaciÓrÍ gi-\lpal e lrÍdividual basados en las nuevas tecnologlas de Ja información y la 

comunk~ción. que sean pertinentes desde un enfoque humanístico, procurando hacer 

de Ja · tecnologla un instrumento o medio (no una extensión de su cuerpo). 

Entendiendo que todo Jo que educa comunica, pero no todo lo que comunica nos 

educa. 

Hace al menos un lustro nuestro pals no contaba con un programa que 

atendiera a Jos egresados de educación primaria en las comunidades más marginadas 

de nuestra población (rural, urbano marginal, circos). El CONAFE se da a Ja tarea de 

diseñar un programa que atienda a .estas. comunidades en su conjunto, no sólo a los 

egresados de primaria sino también:a'todos aquellos interesados en aprender algo 

nuevo y partiendo de su propio in te¡:.¡·~; ci.;' ah! el termino Posprimaria: "Pos: prefijo que 

significa <<detrás>> o <<de.SPues de>>. •3 

Los centros de Posprimaria donde se encuentran las comunidades rurales y 

urbano marginal 'que ·atiende el Consejo Nacional del Fomento Educativo son un 

ejemplo de innovación, en Jo que en materia educativa se refiere, es una oportunidad 

que en las comunidades se desarrollen programas que pretendan no solamente elevar 

el nivel educativo de nuestra población, también el implementar modelos alternos y 

pertinentes a las comunidades que se atienden para poder lograr un desarrollo 

comunitario integral. 

El uso de tecnología educativa con que se comienza a dotar a estas 

comunidades, dispersas y alejadas de los centros urbanos, a un más de los poblados 

rurales, que no cuentan con los servicios más básicos, hacen de estos recursos una 

oportunidad para que las comunidades no vivan un rezago que los margine todavia 

mas, antes bien se nivele la educación que. llega a nuestra gente en las comunidades 

rurales. 

La educación. secundari~• .es .. ~n' derecho•, la Posprimaria es una alternativa 

pertinente de educación qu~~~Ít~'r,c¡, s~I~ el certificar, también el aprender y es un 

------------·--. . . •.•. ·.. ':: i 
Joiccionario Enciclopédico Visual, Trébol. BogóÍá; Colombia 1996 pag.749 
4 Constit11ción Polltica de los Estados Unidos Esfinge. México. Edición 2001 



Introducción 

ejemplo que nos muestra lo importante que es modificar nuestra actitud urbana de 

aprendizaje. 

La trascendencia de este trabajo radica en la importancia de generar 

propuestas que permitan optimizar los recursos electrónicos con que han sido dotadas 

las comunidades, utilizándolos de manera integral {con ello nos referimos a usar la 

computadora la videocámara, el retroproyector de manera "global" y no dispersal, que 

no se vea a una computadora como una .. máquina de escribir cara• , que tenga un uso 

más diversificado una televisión y una videocasetera, el aprendizaje por los medios es 

posible en nuestro pals desde hace un par de décadas, pero las comunidades más 

dispersas no contaban con este tipo de servicio, podemos afirmar que este es uno de 

los campos más fértiles para la investigación educativa en nuestro pais. 

Es necesario recalcar que en estas comunidades donde se carece de todo o casi 

todo, la eficacia, pertinencia y calidad de la educación que se brinda se debe potenciar 

de tal forma que tenga un verdadero impacto en quienes la reciben directa o 

indirectamente y de quienes la llevan acabo en su labor docente, siendo además de 

asesores, alumnos de estos verdaderos semilleros de conocimientos que son las 

comunidades marginadas de nuestra Patria. 

Nuestro proyecto esta desarrollado en cinco capitulos: 

El capitulo 1 es el marco refencial, donde ubicaremos al Consejo Nacional de 

Fomento 

Educativo en 5 niveles: La función y programas del CONAFE a nivel Nacional, 

el programa de Posprimaria y la metodologia de aprendizaje por cuenta propia, el 

CONAFE en el Estado de México, El Programa de Posprimaria Comunitaria Rural en 

el Estado de México y finalmente El municipio, comunidad y centro de Posprimaria 

comunitaria rural •Benito Juárez•. 

En el capitulo 2 mostramos las bases que nos permiten ubicar a la 

Comunicación Educativa, comenzando por la Teoría General de Sistemas, 

definiremos el concepto de sistema, daremos una ubicación histórica del 

surgimiento de esta teoria y sus conceptos básicos. La Teoría de la mediación social 

paradigma teórico que nos permite dar un orden a las cosas, objetos, hechos, 

conceptos y fenómenos: es capaz de interpretar y sistematizar la diversidad de 

elementos que se constituyen al interior de un proceso social. Este orden de cosas y 

objetos se da dentro de las sociedades occidentales de acuerdo a su grado de 

desarrollo. 



· ·l~tr¡;ducción 

La Teorla soéiál d~ 1~'·'6~.ii~nicación esta relacionada con la Teorla de 

Sistemas y la Teorla: -~/ I;,:: M~cliac:Íón Social, porque se habla de dos sistemas 

abiertos e iriterrel_aci'?riado~'. (sistem~ social y comunicativo) donde la institución 

social me.diad.ora :es la7ésciiela y es donde se lleva a cabo la Comunicación 

Educativa en el Aula • 

El capitulo.·3 'parte de tres conceptos básicos: La pedagogla su concepto y 

campo de acción. Ubicando los modelos pedagógicos a esta propuesta, la educación 

· desde su conceptualización y la educación comunitaria definitivas para entender de 

donde partimos hacia nuestra propuesta. Por último revisaremos los diferentes 

enfoques sobre teoría del aprendizaje. 

En el capitulo 4 revisamos algunos conceptos de Tecnologla Educativa, nos 

da una referencia histórica en la que se pueden ubicar implicitamente los enfoques 

de las teorlas del aprendizaje dentro de la Tecnologla Educativa, as! mismo se 

plantea la posibilidad de entender a la Tecnologla Educativa desde una postura 

critica y humanista. 

En el último capitulo 5 Se muestran las propuestas llevadas acabo en la 

comunidad "Aserradero Viejo" : el uso de la videocámara para la producción de los 

videos: "historia de mi comunidad" "Cómo se trabajan las unidades didácticas bajo 

la metodolog!a de aprendizaje por cuenta propia" . 

El uso de la computadora: "Boletin comunitario por medio del disco 

flexible.• 

Por último se encuentran las conclusiones a las que llegamos en nuestro 

proyecto y con las cuales pretendo sean punto de partida para dar continuidad a esta 

investigación. 

En _el anexo podremos observar el cuestionarlo que se aplicó a los instructores 

de los estados de Michoacán, Chiapas, Guanajuato y Estado de México y las fotografias 

que se _tomaron eri el taller que se impartió a los integrantes del centro "Benito Juárez•, 

De la comunidad "Aserradero Viejo" a quienes debo llevar a tierra este proyecto. 



"SOMOS BRAZO QUE LUCHA Y ESPIRl'lll QUE CREA" 
AIAl!fl'ILUM.DITOU.IC\ 

"TU PUEDES HOY MEJORAR EL MAllANA" 

CAPfTULOI 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

1.1 EL CoNSEJO NACIONAL DE FOllElfTO EDUCATIVO 

Para conocer las funciones de la institución en la que se desarrolla el proyecto, en el 

presente capitulo se hace una breve descripción de manera cuantitativa y cualitativa de los 

servicios y programas que atiende, con la finalidad de dar una visión breve del objeto de estudio 

que es la comunidad que acude al centro Benito Juárez de la comunidad de Aserradero Viejo. 

"El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un organismo descentralizado, 

de la Administración Püblica Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por 

<!ecreto presidencial del 9 de septiembre de 1971, modificado mediante el decreto del 11 de 

febrero de 1982"', con el objeto de allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, 

nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como 

a la difusión de la cultura mexicana en el exterior. Para el debido cumplimiento de su objeto, el 

CONAFE cuenta con las siguientes atribuciones: 

1 Mimco CONAFE Delegación Chlapas agosto 2001 
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Marco teórico referencial 

"Investigar, desarrollar, implantar, operar y evaluar nuevos modelos educativos que contribuyan 

a expandir o mejorar la educación y el nivel cultural del pals, de acuerdo con los lineamientos 

que al efecto determine la Secretarla de Educación Pública. 

Fomentar la corresponsabilidad y solidaridad social de los sectores organizados del pals para la 

atención y resolución de los problemas educativos y culturales. 

Crear y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar las oportunidades de 

educación para la población.• 2 

Propiciar y proporcionar una atención educativa diferenciada a los habitantes de zonas 

rurales que no disfrutan de los beneficios del desarrollo social, a partir del reconocimiento de su 

diversidad cultural y socioeconómica, que permita disminuir las diferencias existentes con otros 

sectores de la sociedad y avanzar en aspectos de equidad y pertenencia social, ofreciendo 

alternativas de acceso, permanencia y éxito para el bienestar individual, familiar y comunitario. 

La caracterización de los diferentes protagonistas de la Educación Comunitaria supone 

precisar inicialmente que los distintos programas, modalidades y proyectos de preescolar, 

primaria y posprimaria comunitaria se instalan en tres contextos geográficos: microlocalidades 

del medio rural donde habita población campesina mestiza e indígena; campamentos que 

concentran temporalmente a familias jornaleras agricolas migrantes, y zonas suburbanas. 

"La concepción de comunidad que se asume y da sustento a la práctica de Educación 

Comunitaria, considera secundarias a las delimitaciones territoriales o caracteristicas del 

entorno natural, en tanto hace relevante la dinámica cotidiana de procesos culturales que 

permiten la construcción de lo comunitario en estos diversos grupos de población."' 

Las condiciones que posibilitan la formación de una comunidad son sus intereses, 

carencias, logros y problemas compartidos; los modos de concebir y generar sus propios 

significados: las formas de subsistencia, producción y recreación; las costumbres alimentarias, 

de vivienda y salud, y la cosmovisión que genera el compartir una identidad lingülstica, entre 

otras. Esta red de elementos y relaciones crea y recrea contenidos educativos que evidentemente 

son distintos en cada contexto geográfico-cultural atendido y en función de los cuales se diseña 

y opera un determinado programa o modalidad educativa para dar cuenta de los criterios de 

pertinencia, equidad y calidad que orientan las acciones del Consejo. 

Las micro/oca/idades que conforman el universo de atención institucional tienen un rango 

de población que •va desde menos de 100 hasta 500 habitantes, si bien la mayoria cuenta con 

un promedio de 50 miembros••, Se encuentran alejadas de los núcleos de población urbana y 

2 \\'\\'\\ .conafe.cdu.rnx 
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Marco teórico referencial 

presentan una deficiencia o carencia en los servicios públicos básicos (sistema de agua potable, 

drenaje, alumbrado público, vías de comunicación, entre otros); en el caso de las comunidades 

indlgenas, las condiciones de marginación y dispersión geogrMica son más acentuadas. Las 

familias que habitan en· esos contextos subsisten gracias a la producción agrícola para el 

autoconsumo, la cría de animales en pequeña escala, Ja producción artesanal o Ja pesca en 

zonas lacustres; en menor medida se dedican a la explotación de bosques y minerales. Por otra 

parte, el analfabetismo y la primaria inconclusa son· 109 perfiles de escolaridad más comunes de 

las personas adultas en estas localidades; en el caso de las comunidades indlgenas, el rezago 

educativo es mayor, pues la generación de opciones educativas que atienden a población 

monolingüe mayor de 15 años no ha logrado la cobertura, eficacia y calidad requeridas y esta 

situación se observa sobre todo en relación con las mujeres. 

En los campamentos de residencia temporal de población campesina migraste confluyen 

familias de distintos estados del territorio nacional q..;e se desplazan en buses d~ .mejore~ 
condiciones de vida; en ese sentido destaca la presencia de i:rupos étnicos de origen diverso. La 

precariedad de las condiciones básicas de bienestfu.. 'Social ~n estos lugares es. acentuada, a lo 

que se suma el sentimiento de desarraigo y la di9;:rÍ~Í~~ciÓ~ ~iál que padecen por parte de los 

residentes estables o incluso de los miembros de otro grupo cultural migrante. 

Los asentimientos humanos en zonas suburbanas son resultado de procesos de expansión 

de las ciudades y la migración de la población rural en busca de empleo en distintos ámbitos 

económicos (industrial, comercial, de transporte, etcétera). Pese a los programas de beneficio 

social, no se ha logrado cubrir las necesidades de vivienda, alimentación, salud y educación de 

estas familias que presentan altos indices de morbilidad y desempleo, entre otros. 

Los participantes de la acción educativa institucional se conciben como actores, y no 

como destinatarios o servidores, bajo el supuesto de que todos Jos que intervienen en el ámbito 

educativo contribuyen aportando sus saberes, intereses, creencias y entusiasmo- a la generación 

de nuevos conocimientos, que se transforman y enriquecen en Ja práctica pedagógica cotidiana. 

En tal sentido, son actores del proceso educativo Jos habitantes de las localidades rurales que se 

involucran de diversas maneras en las tareas escolares, los niños y jóvenes inscritos en los 

diferentes programas y proyectos educativos, Jos Instructores que asumen Ja labor docente en el 

aula comunitaria, asi como Jos Capacitadores Tutores que apoyan y asesoran la tarea pedagógica 

de aquéllos. 

La confonnación . de los. gropos escolares y las caracteristicas de Jos niños y jóvenes 

atendidos en· cada progrruna·· ~/~~~telÍto son distintas en función de su origen, su lengua y sus 

rutinas de vida y. trabajo. Lbs nift~~ y.las niñas que se atienden en las microlocalidades estables 

pueden disponer . d~: ':"ªY~t. tiempo para las tareas escolares -aun cuando generalmente 
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participan en la vida productiva de. sus familias realizando faenas diversas- mientras que los 

alumnos y.· alun;nas atendidos e;¡ los. campamentos agrícolas tienen que distribuir su tiempo 

entre las agoÍad~rii~ ·labores del campo, donde trabajan como jornaleros y jornaleras desde los 

aeho o nueve'áftcis de cdad;yla asistencia a la escuela. Un número considerable de los escolares 

at~ndidos. en zonas suburbanas proviene de escuelas federales o estatales del sistema educativo 

regular, de. donde J1an .. salido por razones diversas (expulsión, falta de recursos económicos de 

los padres para pago de uniformes y útiles, entre otras), han asumido el estilo de vida urbana y 

· d~dic.;n ~!·.tiempo Hbre, entre las actividades productivas y su asistencia al aula, a ver televisión 

o jugar eii su barrio. 

Los jóvenes que prestan su servicio social como Instructores, tienen entre los 14 y 24 años, 

son egresados de secundaria o bachillerato, en mayoría son de origen rural y se caracterizan por 

stí entusiasmo y compromiso para arraigarse y establecer vinculas afectivos con los niños y 

demás miembros de la comunidad. Los que atienden comunidades ind!genas, deben ser 

hablantes de la lengua de uso cotidiano en la localidad donde prestarán su servicio, o bien de la 

lengua mayoritaria del grupo escolar que atenderán en el caso de los campamentos agricolas. En 

las localidades cuyas condiciones de pobreza extrema no les permitan cubrir los gastos de 

alimentación y hospedaje del Instructor, se elige uno de sus miembros para fungir como el 

Agente Educativo que atenderá al grupo de preescolar en la modalidad de Centro infantil 

Comunitario: una persona mayor de edad, madre o padre de familia, que sepa leer, escribir y 

llevar a cabo operaciones aritméticas básicas. 

Los Capacitadores 1Utores son jóvenes que destacaron durante la prestación de su servicio 

educativo como Instructores -tanto en las acciones de beneficio comunitario como en su labor 

pedagógica con el grupo escolar- a los cuales se invita para desarrollar funciones de capacitación 

y asesoría de los nuevos Instructores. El nivel de Asistente Educativo es el más alto al que puede 

acceder un prestador de servicio que haya destacado en sus funciones docentes y tiene la 

responsabilidad de orientar y asesorar a los Capacitadores Tutores. Para profundizar sobre las 

características de los lugares, familias, alumnos y figuras docentes que conforman e intervienen 

en la Educación Comunitaria. 

En cuanto a la estrategia general de los programas compensatorios se parte del supuesto 

de que se logrará abatir el rezago educativo si se mejoran paralelamente las condiciones de la 

oferta y las condiciones y expectativas de la demanda. 

Respecto a la demanda, sabemos que existe una población rural e indigena dispersa y 

en condiciones de extrema pobreza; se encuentra en zonas donde las actividades alternativas 

para la subsistencia compiten con la actividad escolar, lo cual se traduce en altos costos de 
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oportunidad educativa derivados de la incorporación temprana de los menores en edad escolar a 

la vida productiva. Otra caracterlstica de la demanda educativa es la existencia de un contexto 

nacional multicultural; tanto los grupos étnicos que habitan en nuestro pals como en general las 

comunidades del medio rural tienen formas propias de organización e integración regional que 

contrastan fundamentalmente con el ideal de igualdad de oportunidades. A estos contrastes, de 

por si contrarios al apropiado desarrollo educativo rural, se suma las pobres expectativas de los 

alumnos y de los padres de familia en relación con la educación, asi como de bajos estándares 

de satisfacción; en las propias comunidades rurales e indigenas generalmente se exige escuela y 

maestro, mientras que en términos de calidad y utilidad del servicio educativo las exigencias son 

prácticamente nulas. 

En lo que hace a la oferta educativa rural, la caracterlstica generalizada es la existencia de 

escuelas multigrado o de "organización incompleta• Existen cerea de 54 mil de este tipo de las 

cuales 26.3 mil tienen un solo maestro, otras 14 mil tienen dos y 13.5 mil de tres a cinco 

docentes. Prueba de ello es que 66.4 por ciento de las escuelas del pals son rurales y son 

atendidas por 38.2 por ciento de los profesores con una matricula rural del 33.5 por ciento del 

total; es decir que el mayor número de escuelas es atendida por el menor número de maestros"'. 

Adicionalmente a este denominador común, la aplicación formal de contenidos, conceptos, 

conocimientos y temas pretende ser válida tanto para las escuelas de la ciudad como para las 

rurales más apartadas; el modelo homogeneizado entre la ciudad y el campo se empobrece en la 

medida en que se acerca a una demanda más pobre. 

Los programas compensatorios dieron apoyo en un inició al sistema regular de educación 

inicial, básica y de educación de adultos; actualmente, atienden, los niveles de inicial, 

preescolar, primaria y secundaria; a las escuelas y docentes de educación indigena y las 

escuelas rurales multigrado del sistema regular. 

La educación inicial no escolarizada se basa en la participación comunitaria y es adaptable 

a las características de eada comunidad; capacita a los padres de familia con hijos menores de 

cuatro Bl'\os de edad para mejorar las prácticas de crianza haciéndolos participes del proceso de 

· estimulación temprana de sus hijos y aumentando las oportunidades de permanencia en la 

educación primaria de los niños beneficiados. "Durante 1999 la cobertura de educación inicial 

no escolarizada presenta las siguientes caracterlsticas: 

Se atiende a los 31 estados de la República, en 1,887 municipios que representan 79 por ciento 

del total nacional, 16,086 localidades, es decir 10.3 por ciento del total. De este universo de 

't\ww.ronnfr t"<lu.mx 
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localidades, 13,341 (8.3 por ciéitto) son\ur~~ll e ,lnd!genas y; 2,747 (oon urbano-marginadas 17 
por ciento). "',, ·:. -.); -.. -

Los indices de marginalidad de las locáÍidad~s 'so~{_3,027, inuy alta marginalidad; 6,215, alta; 

5,658, media, y 1,186 baja. "'' ' 

El tamaño de las localidades que se atiende e~-~1-~iiP'.ii~nt~;menos de 200 habitantes en 2,761 

localidades (17.2 por ciento); menos de 500 habitantes en 5,079 (31.6 por ciento); entre 500 y 

2,500 habitantes, en 6,288 (39 por ciento); hasta 5,000 habitantes en l, 174, y el resto (784) son 

de hasta 15,000 habitantes. "6 

El preescolar comunitario está orientado a la atención a niños de 4 a 5 años 11 meses, 

en comunidades rurales con menos de 500 habitantes, y donde existen opciones de acceso a 

alguna modalidad de la educación primaria. 

Con este programa se propicia el desarrollo integral del niño, potenciando cambios 

progresivos en sus diferentes en sus diferentes esferas del desarrollo individual, asi como su 

socialización en el iunbito comunitario; el acercamiento a la lecto·escritura y a las matemáticas 

permiten la articulación de este nivel con la educación primaria. 

Al finalizar el ciclo escolar 1994-1995 se atendieron 6642 comunidades, beneficiando a un 

total de 59916 de 4 y 5 años de edad. Los docentes que participan fueron 6662 instructores 

comunitarios, quienes recibieron asesorfa técnica y pedagógica de 432 capacitadores -tutores. 

En el ciclo escolar 1995-1996 al mes de abril, la atención de comunidades fue de 6755, con 

una población de 62 337 niños y una participación 6877 instructores comunitarios que fueron 

apoyados 476 capacitadores tutores, lo anterior represento un incremento del 1.7% en el número 

de comunidades atendidas y una ampliación en la cobertura de alumnos de 4.04%. El número 

se incremento en 3.22%. 

En educación primaria formal, el CONAFE ha desarrollado una metodología para localizar 

las escuelas correlacionando tanto las variables socioeconómicas de las localidades, las 

estructuras administrativo-operativas, así como Jos principales indicadores educativos, cuyos 

resultados arrojan escenarios certeros y confiables para canalizar recursos a las regiones con 

mayor prioridad social y educativa. Con base en esta metodología se atienden, prioritariamente: 

"Totalidad de escuelas indígenas del país. 

Escuelas con mayores rezagos educativos en las entidades federativas, a fin de contrarrestar los 

efectos más adversos del atraso educativo, reflejado a través de indicadores educativos tales 

como la deserción escolar, la reprobación y la eficiencia terminal. 

6'\'\\'W COOflÍl" edy.mx. 
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Atención prioritaria a escuelas multigrado e incorporación de las escuelas de niños migrantes. 

En la modalidad de educación primaria formal se atienden aproximadamente 43 mil 

escuelas, de las cuales 34.6 mil son rurales y casi 9 mil son indlgenas; destaca que de ese total 

9.6 mil son unitarias, 10.7 mil son bidocentes y 6.8 mil son tridocentes."7 

Con el objeto de reforzar la Telesecundaria como una opción que ha mostrado pertinencia 

y efectividad en el medio rural, a través de los programas compensatorios se seleccionarón las 

escuelas mediante un proceso de localización cuartilica, considerando los siguientes criterios: 

•Escuelas con altos rezagos en sus indicadores educativos de eficiencia terminal, deserción 

escolar y reprobación. 

Escuelas que se encuentran en comunidades caracterizadas por su pobreza extrema. 

Escuelas que cuenten con los tres grados escolares y que en cada grado tengan una población 

mlnima de 15 alumnos."8 

En toda práctica educativa están presentes, de manera explicita o impllcita, una serie de 

supuestos o principios pedagógicos que la sustentan y le dan senti.do. El Consejo ha· puesto 

especial interés en construir una Fundamentación articulada a su quehacer educativo, teniendo 

como eje la politice de equidad. El concepto de Equidad se constituye asi en elemento central e 

integrador de las acciones institucionales en sus dos vertientes: la atención educativa directa 

mediante programas y modalidades de Educación Comunitaria, y los programas compensatorios 

a través de los cuales se brindan apoyos de diversa naturaleza a las escuelas rurales atendidas 

por maestros del sistema SEP. Se asume en tal sentido la definición de equidad propuesta en la 

Ley General de Educación (13 de julio de 1993), la cual establece en su capitulo tercero 

(artículos 32 al 36) que las autoridades educativas deben promover iguales oportunidades de 

acceso y permanencia en los servicios que ofrecen, dar preferencia a grupos con desventaja 

social y económica o con mayor rezago educativo e impulsar programas de mayor calidad para 

solucionar la problemática educativa de estos grupos de población. 

La congruencia con una política de equidad educativa supone proporcionar educación de 

calidad y pertinente a la población rural (lo que incluye sobre todo a los sectores indlgenas y 

migrantes), ofrecer modelos educativos adecuados, romper con la uniformidad de los requisitos 

de ingreso y los calendarios escolares, y hacer flexibles las formas de evaluación, promoción de 

grado y certificación, así como promover la participación de la comunidad en las acciones 

educativas. En los distintos ámbitos donde se instrumentan las acciones educativas, 

comunitarias y compensatorias, se propician situaciones de diálogo, intercambio y reflexión para 

'\\Wu ronaft' rdu.mx 
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que los distintos actores involucrados en los procesos pedagógicos puedan aportar sus puntos de 

vista, participar en las decisiones que afectan la vida escolar, asi como demandar que se cubran 

sus necesidades e intereses a la par que asumen el compromiso de participar en los esfuerzos 

necesarios para satisfacer dichas demandas. La expansión y diversificación del quehacer 

educativo hacia ámbitos geogriúicos, sociales y culturales distintos en los últimos años ha 

implicado redimensionalizar el enfoque pedagógico general, asl como la concepción de 

comunidad, alumno y docente. 

El CONAFE (concepción que es tomada en este proyecto) entiende a la comunidad 

"( ... )como un universo de convivencia social, económica, politica y cultural donde convergen y se 

articulan prácticas y dinámicas particulares de sus integrantes, distintas formas de entender el 

mundo, de organizarse y participar, pero también un espacio en el cual existen necesidades, 

significados y sentidos de vida compartidos por todos sus miembros. La comunidad no se reduce 

a 1á consideración de un espacio geográfico y no puede verse como una entidad homogénea y 

estática; en. su seno se construye y reconstruye una cultura particular de manera cotidiana, 

donde la aportación de cada uno de sus miembros y el contraste de ideas y saberes entre ellos 
,· •'.'.· .. 

juega un' papel fundamental"•. Los servicios educativos que CONAFE proporciona se ven 

enriquecidos por la cosmovisión y las costumbres, los problemas y las demandas, que aportan 

los miembros de las comunidades (habitantes, lideres, organizaciones entrr las que destaca la 

Asociación Promotora de Educación Comunitaria, padres de familia y alumnos). Dentro del 

proceso educativo, la comunidad se considera como un ente activo que participa intensamente 

con su esfuerzo y sus propuestas. 

El alumno juega un papel fundamental como ente activo del proceso educacional. Es visto 

como actor dentro del proceso de aprendizaje, en la medida que se considera necesaria su 

participación en la construcción de saberes, conocimientos y habilidades que el espacio escolar 

intenta formar. Las consideraciones o supuestos respecto del alumno son: llega a la escuela con 

un amplio bagaje de experiencias que le han permitido construir ideas personales sobre diversas 

cuestiones del inundo natural y social; tiene nociones sobre contextos y culturas distintas a la 

suya, y en el transcurso de. su vida académica tiene vivencias extraescolarcs que son fuente 

constante . de : conocimientos para retomar y contrastar con los demás compañeros en las 

activÍdad~s .del. aúlá;: EsÍá 'e~tendido que la participación de los alumnos, en las escuelas que 

· ~tÍende eF C.,'~'séj~'· 'cie. milrtcra directa y en aquellas que se benefician con los apoyos 
' ~ .::» .... , ·.. _: .. 

'R~~~'.1J: El~t~: :'bh.i.~~~r-~· ~~~ubrir: la experiencia de ser instructor comunitario•. CONAFE /DIE /CINVESTAV 

Me.ico 1989 p.19 
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compensatorios, sólo es posible cuando se les introduce en una dinámica que les permita 

plantear· .estra.tegias propias para entender y comprender los contenidos escolares desde el 

referente de las Ideas previamente construidas. El trabajo en conjunto y el trabajo individual no 

se contraponen; se complementan respondiendo a momentos distintos del proceso de 

eprendizajé; Por tanto, recurrir a los saberes pertenecientes a la cultura local es una de les 

estrategias· que se utilizan para que al niño no le sean extraños los contenidos escolares y para 

posibilitar el desarrollo de competencias para la vida. 

El Instructor Comunitario adquiere un doble rol; es un mediador del aprendizaje y al mismo 

tiempo un promotor de reflexión, recuperación y valoración de la cultura comunitaria. Dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje se desempeña creando situaciones de aprendizaje que los 

niños deben resolver y enfrentar desde estrategias propias, sin una actitud rectora y tradicional 

del maestro; en este sentido debe desarrollar maneras flexibles para que los niños y jóvenes 

busquen formas propias de construcción del conocimiento. 

Su papel se destaca por flexibilizar e integrar las estructuras escolares establecidas en le 

currlcula y las estructuras pertenecientes a la cultura local, acercando a los niños a une 

comprensión mayor de su entorno y de su realidad, dando cuenta del conocimiento formal 

mediante recursos diversos- como un punto de vista más entre los posibles. Por otro ledo, no se 

reduce a la labor con los niños, sino que adquiere otra dimensión cuando debe establecer un 

vinculo más estrecho con la comunidad por la convivencia que genera su estancia en ella. Esta 

condición le lleva a realizar acciones educativas también con los padres de familia y habitantes, 

que inciden en el desarrollo de competencias y en la creación de proyectos de vida y de futuro. 

A lo largo de más 30 años, el CONAFE se ha constituido en un organismo de fundamental 

importancia en el contexto educativo del pals, ya que por su naturaleza, atribuciones y 

quehacer, ha consolidado su presencia ante la población rural mas desfavorecida. 

"Desde el inicio de la década de 1970 y hasta la fecha, se he desarrollado coordinando y 

operando un total de 109 programas distribuidos en 10 ámbitos: Educación Básica (35); 

Culturales (15); Fomento Educativo (4); Bienestar Social (2); Apoyo a la Educación Rural, 

Agropecuaria y Tecnológica; Editoriales (3); Compensatorios (5); Apoyo Administrativo al Sector 

Educativo (24); Administración (3), y Diversos (5) entre los que destaca radio comunitaria y 

museos comunitarios•10. 

La gran variedad de programes desarrollados se explica a partir de las funciones 

encomendadas al Consejo desde su creación, relacionadas con el diseño y experimentación de 

modelos educativos alternativos para la población rural marginada. 

'ºVer •Programa de Desarrollo Educativo del CONAFE• SEP/CONAFE Mexico 1995 
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Algunos programas ya cumplieron con sus propósitos. Otros fueron suspendidos por 

limitaciones de recursos o reorientación de la actividad institucional. Algunos más, por su 

naturaleza, se transfirieron a diversas dependencias y entidades del sector educativo, por 

considerar que su ejecución en estos ámbitos posibilita el cumplimiento de sus propósitos. 

Es conveniente destacar que la experiencia adquirida por el Consejo en su evolución, ha 

permitido el desarrollo y fortalecimiento de los programas que actualmente sustentan las dos 

grandes vertientes de su que hacer: Educación Comunitaria Rural y Atención al Rezago 

Educativo a través de los Programas Compensatorios. 

El gobierno federal al hacer conciencia de la necesidad de intensificar sus esfuerzos para 

abatir las disparidades en la atención a la demanda educativa y con el propósito de mejorar las 

oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos de los niños y niñas de las 

escuelas rurales e indígenas, de localidades aisladas y de dificil acceso y de zonas urbano 

marginadas, ha implementado politicas compensatorias mediante las cuales se apoya con 

recursos específicos a los gobiernos de las entidades federativas, localizando los universos de 

atención en las zonas de mayor rezago, generando de manera integral y flexible acciones que 

correspondan a las problemáticas y demandas locales y fomentando una activa participación 

social que vincule estrechamente a la escuela con la comunidad. 

Estas políticas compensatorias en materia educativa se manifiestan a partir de 1991, a 

través de la puesta en operación de los programas compensatorios, regidos bajo un marco de 

acción orientado a mejorar la equidad del sistema educativo y reforzar el apoyo a las escuelas 

generales, rurales e indígenas con mayores niveles de marginación para reducir la deserción, la 

reprobación, mejorar la eficiencia terminal y por consecuencia mejorar los indicadores 

educativos en cada entidad federativa. 

"En los últimos siete años se han diseñado y operado cinco Programas Compensatorios 

orientados a revertir los efectos del rezago educativo en el medio rural e indígena: el Programa 

para Abatir el Rezago Educativo (PARE, 1991-1996), el Proyecto para el Desarrollo de la 

Educación Inicial (PRODEI, 1993-1997), el Programa para Abatir el Rezago en la 

Educación Básica (PARES, 1994-1999), el Programa Integral para Abatir el Rezago 

Educativo (PIARE, 1995-2000) y el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y 

Básica (PAREIB, 1998-2006)."" 

llDelegación Estado de México •Memorias de Trabajo 1990 • 2000 CONAFE Estado de MCxico• CONAFE 

mxicol999 p6g. 67 
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El origen de cada uno de estos programas obedece a las condiciones particulares de cada 

entidad federativa, con el propósito de otorgar una mejor oferta educativa a las poblaciones 

rurales con carencias y limitaciones económicas y sociales más acentuadas. 

Alli donde el rezago educativo se manifiesta como producto de condiciones adversas y de 

la extrema marginación social existente, la escasa o nula inversión en infraestructura, la 

carencia de insumos educativos indispensables para apoyar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, el predominio de escuelas con organización incompleta y unitarias, asf como la 

existencia de un trabajo docente caracterizado por el ausentismo y una excesiva rotación, no por 

falta de voluntad de los maestros, sino por la carencia de estimulas, capacitación, actualización 

pedagógica y de un eficaz proceso de supervisión. 

El primer conjunto de acciones que se implementaron fue a través del PARE''. con un 

horizonte de acción de cinco años, el cual atendió a los cuatro estados cuyos indicadores 

educativos y de marginación presentaban el mayor rezago con respecto de la media nacional 

(Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca). Este Programa, proporcionó apoyos adicionales a los 

programas regulares del sector educativo, para compensar las desigualdades prevalecientes en 

las escuelas rurales e indigenas con relación a las de carácter urbano. 

En 1993, se incorpora el Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica (PAREB) 

13el cual Incluye a 10 estados que se encontraban por debajo de la media educativa nacional: 

Campeche, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. 

En ese mismo año, inicia su operación el Proyecto para el Desarrollo de la Educación 

Inicial (PRODEl)l4 en materia de educación no escolarizada, el cual contempla a 10 de los 14 

estados que contaban con acciones compensatorias, buscando con esto dar integración al 

fomento de la cultura en favor de la niñez y promoviendo la participación social, el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los infantes menores de cuatro años de edad y el fortalecimiento de 

la relación padres e hijos, con la estimulación oportuna y armónica de las capacidades fisicas, 

cognoscitivas y afectivas sociales de niñas y niños. 

Ante-la conclusión de los ciclos operativos de estos programas, se negoció que los cuatro 

estados donde operaba el PARE y los 10 del PRODEI fuesen incorporados a las acciones del 

PAREB, con el propósito de consolidar y extender los beneficios educativos por un plazo mayor. 

Los Programas Compensatorios constituyen hoy un esfuerzo que el gobierno mexicano 

viene realizando para lograr el principio de equidad educativa que establece el articulo 31 

"CONAFE ºPrograma de Desarrollo Educativo del CONAFEº SEP/CONAFE México 1995 pAg.17 

" lbldem P. 17 

"CONAFE ºPrograma de Desarrollo EducaJivo del CONAFEº SEP/CONAFE México 1995 pég. 17-18 
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constitucional••. En este contexto se reconoce la importancia de la función compensatoria a 

cargo del Ejecutivo Federal, como un mandato para orientar recursos y voluntades hacia las 

zonas del pals que acusan mayores disparidades en su desarrollo, con la encomienda de atender 

las regiones que por sus propias características de aislamiento han sido menos favorecidas 

históricamente. 

1.1.1 EDUCACIÓN PoSPRlllARIA COMUNITARIA RURAL Y METODOLOGL\ DE 

APRENDIZAJE POR CUENTA PROPIA 

Hablar de Metodología de aprendizaje por cuenta propia es ubicar la forma en que los 

alumnos se apropian del conocimiento en los centros comunitarios de educación posprimaria es 

por ello que en este apartado se describe y conceptualiza este tipo de aprendizaje, en el tercer 

capitulo se describe de manera amplia las teorias del aprendizaje que dan base histórica a este 

tipo de metodología de aprendizaje. 

Para poder entender el concepto de aprendizaje por cuenta propia se basta caer en la 

cuenta de que "( ... )es asi es como aprendemos cotidianamente. Toda persona con sus facultades 

completas es capaz de aprender por cuenta propia. Fue por cuenta propia que aprendimos a 

hablar para mejorar nuestra relación con quienes nos mostraban afecto y nos hablaban como si 

ya supiéramos hacerlo. Lo mismo sucedió al aprender a perder el equilibrio momentáneamente y 

recuperarlo después al empezar a caminar para llegar más pronto a donde queríamos, como 

velamos lo hacían nuestros mayores. También por cuenta propia aprendimos a confiar y 

desconfiar de los que nos rodeaban, a sacar conclusiones sobre nuestros actos personales en el 

contexto de los valores y las prácticas de la cultura en la que nos toco crecer•t6. Tenemos pues la 

capacidad de aprender por cuenta propia, pero necesitamos tanto la motivación para aprender 

algo, como la práctica para dominarlo y hacerlo nuestro. 

Al hablar de aprender a aprender, base de el aprendizaje por cuenta propia nos referimos 

a "( ... ) la habilidad de aprender a través de escritos sobre todo de aquellos donde se ha ido 

destacando lo mejor de las tradiciones, los conocimientos y la sabiduría de otras generaciones. 

Gracias a la invención de estos registros, la riqueza del pasado y la posibilidad de conversar con 

' 1E5finge, - •eonstitución política de los Estado Unidos" Mexicanos Coleeción jurfdica Eaímge vigesimoprimera 

Edición 2001 

" CAmara Cervera, Oabriel. El aprendimje por a.umra propia en .,.res a1'os de educación Posprimaria Rurat• 

CONAFE. México 2o0o pAg. 17 
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nuestro.• ·contemporáne~s, presentes y ausentes, esta al alcance de quien aprenda a 

utilizarlos"17, 

"Aprenderlos por cuenta propia significa hacerlos propios, con el dominio y la creatividad 

con los que .nos apropiamos del lenguaje, aprendimos a caminar, a hacer juicios morales, a 

inferir y sacar conclusiones de los sucesos o anticipar el futuro.•1• 

En educación intencional no debería ser novedad hablar de aprendizaje por cuenta propia, 

porque . todos los idearios educativos que uno encuentra desean impulsar la actividad del 

>estudian.te ·para que haga suyo lo que se enseña. En efecto, es experiencia común que nadie 

aprende algo si no es por la acción persistente, mediante la cual lo entiende transforma y asimila 

como propio. 

Sin embargo, el hecho es que el aprendizaje por cuenta propia, la asimilación personal de 

tas destrezas académicas básicas. es tarea nunca acabada de las innovaciones educativas. 

La Posprimaria recoge experiencias innovadoras anteriores que orientaron el trabajo en 

esta dirección fundamental de enseñar a aprender par cuenta propia: •Más que de una escuela 

de pensamiento o algún autor particular, las ideas que confluyeron en el diseño de la 

Posprimaria provienen de un trabajo de varios años en el que por ensayo y error esas ideas se 

fueron aclarando y articulando hasta dar como resultado la integración que finalmente dio 

estructura al modelo educativo""· Pero no se entendería bien esta estructura si no se describe a 

grandes rasgos Ja serie de innovaciones de ese lento proceso. 

La primera que hay que mencionar tuvo Jugar una preparatoria experimental en la ciudad 

de Chihuahua, el Centro de Estudios Generales (CEG) "°· a principios de los años setenta. En 

esta preparatoria el aprendizaje independiente se Impulsó a través de la elección de temas y 

modalidades de estudio, particularmente de los Proyectos de Educación Socialmente Productiva 

sobre temas urgentes locales como la nutrición, la salud y la vivienda en barrios marginales. 

En los mismos temas del programa oficial se hicieron experimentos radicales como 

estudiar geometría anal!tica ·por cuenta propia a partir del texto o textos escolares que cada 

estudiante con la ayuda de un tutor y con la interacción constante del grupo (el éxito fue tal que 

al final del ·semestre se intercambiaban los ejercicios de los diversos textos, porque los 

estudiantes hablan agotado los del texto particular en el que hablan estudiado). También se 

ltJ Cámara Cervrra, Gabriel. El aprendir.qje por a.ienta propia en -rrcs aJ\os de educación Posprimaria Rurat• 

CONAFE. México 2000 pág. 17 

•• CONAFE .,.res ados de educación Posprimaria•. CONAFE 2000 p 54 
19 CONAFE "Educación Posprimaria" CONAFE 1999 p. 55 

:io ver Oabriel C8mara, en •mnerario de libemcidn para educadore•s, Bogotá, educación Hoy, 1973 
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aseguraba· el aprendizaje del inglés al hacer que en el segunda año de preparatoria las 

estudiantes vieran una de las materias de su especialidad (en los setenta el bachillerato tenia 

especialidad) a partir de la lectura de una abra sencilla, pero representativa y de buena calidad. 

La practica de las destrezas básicas articulaba el trabajo educativo. Pronto se extendió la 

experiencia de la preparatoria a través del sistema abierto y se incursionó en educación de 

adultos que no tenia como propósito la certificación. 

La experiencia del Centro de Estudios Generales pasó en buena medida al proyecto 

Centros de Educación Basica intensiva (CEBI), conocido como "11-14" , con el que se procuró 

recuperar desertores urbanos de esas edades dentro del programa Primaria para Todos los Niños 

a finales de los setenta y principios de los ochenta. De nuevo el énfasis en las destrezas básicas, 

la alfabetización funcional, la elección de temas y estilos de trabajo, la relevancia de las 

actividades propuestas, orientaban al estudiante al aprendizaje independiente. Los centros de 

Educación Básica Intensiva se diseñaron en el Departamento de investigaciones Educativas del 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVEASTAV)" Del Instituto Politécnico 

Nacional y después pasaron al CONAFE. 

La dirección técnica se contrato con el Centro de Estudios Generales de Chihuahua y la 

operación se hizo a través de grupos locales en los estados. Se empezó a probar entonces la 

descentralización contratando a grupos de educadores independientes con suficiente autonomla 

para adaptar el servicio a las circunstancias de su localidad. Parte por problemas laborales, pero 

sobretodo administrativos en una época en que la descentralización todavía era una novedad, el 

diseño original dejo de operar. 

CUando concluyo el convenio de asistencia técnica en el Centro de Estudios Generales Y el 

CONAFE cerro la operación de los CEBI Las autoridades educativas de Chihuahua propusieron 

aprovechar la metodología para una población semejante a la de los CEBl en el sistema regular, 

los alumnos de quinto y sexto grado de primaria. 

En la experiencia de los Centros de Educación 88.sica Intensiva, hace 20 años, se 

intentaba rescatar aquellos elementos de la educación que permitieran compensar las carencias 

culturales del medio y a la vez potenciar la adquisición de nuevos conocimientos. 

Una de las experiencias que manifiestan más claramente la importancia del introducir en 

educación formal 111 práctica de aprendizaje independiente tuvo lugar a principio de los años 

noventa en el Centro comunitario Juan Diego, del valle de Chalco, Estado de México». 

21 Cír. •Manuales del insttUctor comunitario /1 O y Ilr DIE/CONAFE MCxico 

"Cfr. "Memorias de irabajo 1990·2000 Delegación Estado de México" CONAFE 2000 
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Las personas ·de este centro pidieron se les abriera una escuela secundaria, el diseño 

corrió a cargo de el Centro de Estudios Educativos y para operarlo se contrataron pasantes 

universitarios quienes buscaban en la zona un medio de trabajo en escuelas por cooperación. 

Por las situaciones sociales (vandalismo, violencia) y económicas (pobreza, marginación) , 

hicieron más dificil la labor. En cuanto al trabajo académico en vez de clases regulares se 

abrieron salones de estudio en las cinco Arcas del programa académico en que se dividia: 

español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Cada estudiante, en 

negociación con su tutor, decidía las materias, el orden y el tiempo que quería dedicarles, en el 

entendido de que para certificar la secundaria el estudiante necesitaba cubrir todas las materias 

del programa. 

En el Valle de Chalco, para ayudar a los estudiantes a sacar provecho de los textos 

escolares, cobró forma la Metodología de Aprendizaje por Cuenta Propia, que en lo que actual 

mente son los centros de Posprimaria del CONAFE es práctica común. 

Los éxitos y fracasos de las experiencias anteriores, semejantes a las que pretend!a ser la 

Posprimaria, llevaban a concentrar el servicio en lo que la institución debía y podía dar, pero 

de modo tal que pudiera aprovecharse. Así se decidió enfatizar el aprendizaje independiente, 

enseñar a aprender a aprender. 

Son patentes las ventajas educativas de aprender a aprender a través del dominio de las 

destrezas o habilidades básicas (la expresión oral disciplinada, la lectura con sentido, la 

escritura fiel al pensamiento y clara en su redacción, el manejo de algoritmos para cuantificar 

con exactitud lo que inicialmente se estima e intuye). "Equipada con estas herramientas 

académicas, cualquier persona puede aprender en forma autónoma, con sólo tener acceso a los 

materiales, los equipos y el diálogo con sus compañeros o con el lnstructor"2l, 

Las destrezas básicas son la llave maestra que agiliza el aprendizaje y permite abrir 

puertas tan diversas como son los suficientemente transparentes como para mejor los 

contenidos culturales más diversos sin distorsionarlos, no actúan sino con el interés y el 

esfuerzo personales y, sobre todo, dan al que las emplea la seguridad de tener en si mismo el 

criterio de verdad. 

Una de las ventajas mayor del aprendizaje independiente es que no se impone un 

contenido y por lo mismo no hay lugar para la simulación, las amenazas implicitas, las 

rebeld!as, el engaño la fiscalización la pasividad y aun la sumisión. 

u Cémara Cervera, Gabriel la revisión en -"J"res arlos de educación Posprimana•. CONAFE 2000 P. 20 
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Al mismo tiempo el diseñador del modelo tiene un indicador incomparable para conocer 

preferencias, estilos de trabajo, dificultades de aprendizaje, posibilidades de apoyo; indicador 

que el programa de contenidos impuesto impide apreciar. 

"Esta miopla inducida por los mismos diseñadores explicarla gran parte del bajo 

rendimiento que se registra en educación formal, a pesar de o por, la continua renovación de 

programas, planes de estudio, libros de texto y apoyos externos."" 

Hay quienes identifican, en abstracto, Aprendizaje independiente con aprendizaje solitario, 

y se adelantan a programar alguna variante de estudio en grupo, consideran empobrecedor el 

aprendizaje por cuenta propia, sobre todo a partir de textos, porque elimina el apoyo invaluable 

de los compañeros, sin los cuales por definición, es imposible construir colectivamente el 

conocimiento. La práctica en los centros de Posprimaria es distinta a esta visón abstracta. 

No sólo se genera espontáneamente modalidades diversas de trabajo ( individual, parejas, 

grupo) sino que aun en el caso más común de los estudiantes que escogen un tema de interés 

estrictamente personal (cuando se imparten talleres itinerantes es por acuerdo de la comunidad 

y el asesor se apega a la metodologla de trabajo), el diálogo con el instructor es constante, asl 

como los compañeros dentro y fuera del centro, además es importante recalcar que los 

instructores (son dos por centro) conviven con la comunidad ya que se instalan dentro de la 

comunidad quien les proporciona hospedaje y alimentación, el desarrollo del conocimiento y, 

esto es importante resaltar, no se da sólo en el Centro se da en y con toda la comunidad. 

Algo sustantivo es destacar que en las escuelas tradicionales pocas veces se tiene la 

oportunidad de mostrar lo aprendido y, con menos frecuencia , el confrontarlo con otras ideas. 

En los Centros como parte de la Metodologla de Aprendizaje por Cuenta Propia (MAPCP), 

es hacer demostraciones públicas de lo aprendido al concluir una unidad didáctica.•• 

La metodologla de Aprendizaje por cuenta propia es realmente una simple ayuda, un 

esquema para no perderse, un listado que hay que verificar para no omitir algo importante. La 

MAPCP lleva al estudiante a proponerse futuros temas a partir de lo que acaba de conocer. 

Formalmente el MAPCP es una metodologla para enfrentarse a un texto, y promover la 

lectura reflexiva, critica y significativa. 

El aprendizaje se presenta como un diálogo en el cuál el escritor se mantiene a un lado de 

una conversación educativa, y en el otro el estudiante tiene que adoptar el papel de inquisidor, 

24 CAmara Ccrvcra, Gabriel La revisión en -rres años de educación Posprimaria•. CONAFE 2000 P. 21 

21 Ver Video comunidad •Aserradero Viejo• Julio 2001 
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de interrogador, de indagador y de investigador, no solo proponiendo sus propias preguntas, sino 

valorando las respuestas y deficiencias del escritor"'º· 

1.2 DELEGACIÓN EsTADO DE Mmco 

En este apartado se dará a conocer la labor educativa en la delegación del CONAFE 

Estado de México. 

'El 24 de noviembre de 1978 con el programa de Cursos Comunitarios en J 75 

comunidades y 2413 alumnos, comienza la atención a comunidades rurales por medio del 

Consejo del Fomento Educativo, en esa misma fecha se estableció el Comité Ejecutivo del 

Programa de Educación Primaria para todos los niños del Estado de México A.C.'27 

Para llevar educación a las comunidades el curso de capacitación pedagógica se impartió 

del 27 de noviembre al 15 de diciembre de 1978, dicha capacitación fue impartida por 

instructores comunitarios del Estado de Guerrero, quienes contaban con experiencia en el 

trabajo con comunidades rurales atendidas por el CONAFE en su Estado. 

El Estado de México para su atención educativa de las comunidades rurales, fue 

distribuida en 8 regiones y 27 micro regiones. Se atendieron comunidades de entre 8 y 102 

alumnos. La atención a la demanda educativa de las comunidades rurales, aisladas y dispersas, 

desde 1978 año en que se inicio el CONAFE en el Estado de México y hasta el ciclo escolar 

1989-1990 se presenta en el siguiente cuadro: 

:ic. Capacitación de asesores Itinerantes. Metepcc 1 Estado de México Mayo 2001 
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Cobertura de 11111 Pro¡ramu del COllAFE en el Eatado de Mm.leo 

1978·1979-1989-1990 .. 

CILCO CURSOS COMUNITARIOS PREESCOLAR COMUNITARIO FIOUCAR SED 

ESCOLAR MPIOS. COM. ALUMNOS MPIOS. COM. ALUMNOS BENEF. BECARIOS 

76-79 35 132 2413 

79-80 33 299 6371 

80-81 34 231 6102 12 172 

81·82 28 134 2604 14 196 

82-83 26 124 1392 16 74 1262 202 

83-84 29 116 1408 23 125 1747 241 

84-85 24:.C 57 . ·. 862 18 31 1031 58 83 

85-86, 30 ' 59 764 26 103 906 29 90 

86-87 ·. '3J, · .. Í05 :.1184 32 159 1277 32 130 

87-88 ·29 45 494 20 74 659 48 183 

88-89 32 88 849 25 123 854 82 184 

89-90 35 66 756 29 143 947 127 254 

Hasta el ciclo escolar 1989-1990 en el Estado de México, el CONAFE desarrollaba los 

Programas Preescolar Comunitario en 154 comunidades con 1011 alumnos y Cursos 

comunitarios en 121 comunidades con 1357 alumnos. 

A partir de 1990 la administración de la delegación estatal en la entidad ha mantenido 

una politice de puertas abiertas', ·con relaciones horizontales entre la Delegada Lic. Sara 

Martinez Rivera (hasta marzo del :(2001), los jefes de Departamento y el personal que labora en la 

delegación. 

Desde este año· se implementa el programa de Salud Comunitaria con el Instituto de Salud 

del Estado de México ·(ISEM) y. el Programa de Mejoramiento Nutricional con el Sistema para el 

Desarrollo Integral :~e· !~'familia. en el Estado de México (DIFEM). En ese año se creó también el 

programa radioíó11ico LSbor comunitaria. 

"Memoria de Trabajo 1990-2000 Delegación del CONAFE en el Estado de MCxico pag. 8 
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Cobertura de loa ProÍramaa del CONAFE en el Eetado de Mbico 

1990 - 1991 - 1994 - 1995"" 

CLOJ QJRSOS OOMUNITARIOS PREESCOlAR COMUNITARIO FIDUCAR 

ESCOLAR MPIOS. COM. ALUMNOS MPIOS. COM. ALUMNOS 

90-91 42 121 1967 36 194 1011 

91-92 44 134 1590 39 179 1412 

92·93 41 171 1924 42 192 1293 

93·94 45 148 1745 45 197 1506 

94.95 48 253 2n1 47 228 1621 

LOS DELEGADOS DEL CONAFE EN EL ESTADO DE MWC030 

Profr. Benjam!n Maldonado de la Garza 1978-1980 

Profr. Marco Polo Tello Baca 

Lic. Augusto Isla Estrada 

Lic. Fidel Baeza Moreno 

Lic. Walter Desidero Resendiz Tirado 

Lic. Sara Martlnez Rivera 

Lic. Victor García López 

1980-1981 

1981-1982 

1982-1988 

1988-1990 

1990-2001 

2001-

Pro¡ramu Educatlvoa que el CONAFE operaba de 1990 A 1994>' 

Preescolar Comunitario 

Cursos Comunitarios 

Salud Comunitaria 

Radio labor Comunitaria 

Alimentación y Nutrición Familiar 

Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR) 

Sistema de Estudios a Docentes (SED) 

BENEF. 

231 

293 

359 

304 

417 

SED 

BECARIOS 

249 

393 

503 

556 

655 

A partir del periodo presidencial· ( 1995-2000) e-, lo~ propósitos que dirigieron la politice 

nacional, incluida la educación, se sustentaron en-"EI Plan_Nacional de Desarrollo 1995-2000"32 

"Memaria de Trabajo 1990-2o0o ~lega~ón ~~I CONAFE en el Eat~do de Málco pag 16 
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que en materia de Educación Básica proponfa, entre otras lineas de polftica; garantizar el acceso 

a Preescolar, Primaria y Secundaria; elevar la eficiencia terminal, reducir las disparidades en la 

cobertura y la calidad de la Educación Pública; contribuir a reducir las disparidades en la 

cobertura y la calidad de la Educación Pública, contribuir a eliminar rezago en aquellas 

entidades y regiones donde las condiciones sociales y geográficas dificultan el acceso a la 

educación; mejorar los servicios de educación indlgena: actualizar los contenidos, métodos y 

materiales educativos; ampliar la infraestructura escolar; reforzar las actividades de evaluación y 

seguimiento; integrar las acciones del sector educativo con otros programas gubernamentales; 

consolidar la federalización de la educación, reforzar la formación; actualización, capacitación y 

superación profesional de Magisterio; continuar la alfabetización y la educación básica para 

adultos as! como fortalecer la educación que contribuya al desarrollo comunitario y al trabajo 

productivo. 

Es en este contexto que se derivan los objetivos y metas que conformaron el Programa de 

Desarrollo Educativo 1995-2000, el cual se sustenta en tres grandes propósitos fundamentales 

Equidad, Calidad y Pertinencia. Estos tres ejes fueron la base del Programa de Desarrollo 

educativo del CONAFE 1995-2000. 

El entonces "Secretario de Educación Pública Lic. Miguel Limón Rojas encargó a el 

CONAFE el cumplimiento de la politica educativa en materia de Equidad, Calidad y Pertinencia 

orientada hacia las poblaciones más desprotegidas, las rurales marginadas e indlgenas y los 

grupos poblacionales con caracteristicas suigeneris que no tenlan una respuesta en materia de 

acceso a la educación; Así mismo se encargó al CONAFE la ejecución de la Polftica 

compensatoria orientada hacia la educación comunitaria y las escuelas en desventaja 

dependientes de los sistemas educativos de cada entidad federativa que en orden de prioridad 

continúan siendo atendidas con los Programas Compensatorios."33 

La educación comunitaria y los programas compensatorios de 1995 hasta el mes de marzo 

del año 2000 estuvieron a cargo del Lic. Edmundo Salas Garza, Director General del CONAFE. 

En el Estado de México los programas compensatorios iniciaron con el Programa para el 

Desarrollo de la Educación inicial (PRODEI), El Programa para Abatir el Rezago Educativo 

(PIARE). En el año 2001 en el Estado de México se continua desarrollo el Programa para Abatir 

el Rezago Educativo Inicial y Básica (PAREIB) con horizonte de ejecución hasta el 2006. En este 

programa surge El proyecto de educación Posprimaria. 

n Cír. Plan Naa"onal de Desarrollo 1995-2000 SO Mb:Jco 
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Marco teórico referencial 

1.2.1 EDUCACIÓN PoSPRlllARIA CollUNITARIA RURAL EN EL EBTADO DE Mmco 

En este apartado ubicaremos el trabajo de la educación posprimaria en el Estado de 

México, como surge y cual es su operatividad, los testimonios de quienes han formado parte del 

proyecto desde su inicio. 

En el Estado México el proyecto de educación Posprimaria inició en 1997 en 4 

comunidades, que funcionaron como sedes regionales, a las que acudian estudiantes, jóvenes y 

adultos de comunidades cercanas que están interesados en adquirir nuevos conocimientos de 

acuerdo al interés particular y colectivo. 

Es importante destacar que por primera vez la Dirección General del Consejo permitió a 

8 delegaciones la autonomla para construir el modelo educativo a partir de la realidad 

comunitaria. 

Para desarrollar el proyecto, el Colegio Nacional que estA conformado por un coordinador 

general, coordinador operativo, coordinador académico y ocho asesores centrales. Este Colegio 

Nacional cumple con la misión de definir los términos de referencia; asesorar, apoyar crear y 

reforzar a los colegiados locales integrados en cada entidad por un coordinador regional y dos 

asesores pedagógicos. 

El Proyecto de Posprimaria se basa (a nivel Nacional y Entidad) en atender intereses y 

necesidades de las poblaciones rurales; si el estudiante el estudiante quiere continuar sus 

estudios de nivel medio básico, puede obtener su certificado de secundaria, pero también y lo 

más importante, si los estudiantes adultos están interesados en lograr aprendizajes para resolver 

problemas de la vida cotidiana, tienen en estos centros un lugar que genera conocimientos mas 

que certificados (aun que también tenga este fin). 

El modelo de posprimaria se caracteriza por su flexibilidad, es decir, no existen 

restricciones en edades ni horarios y abierto a todas las actividades que generen aprendizajes. 

"Este modelo se apoya en la Metodología de aprendizaje por cuenta propia, los estudiantes se 

apropian de la metodología para aprend<r a estudiar, aprender a aprender, aprender a hacer y 

•aprender a ser•. •34 

Como os instructores comunitarios se seleccionan entre los más destacados, sobretodo en 

su facilidad de vinculación con la comunidad y demostrar sus capacidades básicas, asi como un 

deseo de superación constante. 

"'Memoria de Trabajo 1990-2000' Delegación del CONAFE en el Estado de México pég. 28 
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Los jóvenes docentes (instructor comunitario de Posprimaria) trabajan de lunes de viernes 

en la comunidad y los sábados continúan sus estudios. 

Las comunidades también son seleccionadas utilizando criterios de participación, lejanla 

y deseos de superación de la gente, prioritariamente, aquellas en las que también operan los 

programas de Preescolar y primaria, asimismo por su ubicación gcogrMica y estratégica, ya que 

se busca que puedan acudir estudiantes de otras comunidades. 

En el Estado de México es un reto el hecho de contar con autonomla que permitia tener 

una libre elección de actividades y de compromisos : 

"Desde el principi~. Fue necesario cumplir con un programa de trabajo 

y tener disciplina, para que por ninguna circunstancia se suspendieran 

las reuniones del Colegiado Local. 

( ... )El colegiado local está integrado por un Coordinador, dos asesores, 

tres asistentes Educativos, la jefa de Información y Apoyo log!stico y la 

Delegada Estata1•3S 

En 1997 los dos asesores contratados para el disefto del modelo, debieron ser cambiados 

en tres ocasiones, esto debido a que "( ... ) era sumamente dificil modificar un esquema tradicional 

de trabajar desde el escritorio .... La experiencia de muchos aftas evidencio que ningún proyecto 

logra resultados, si no se involucra la participación de los destinatarios.•36 

En el ciclo escolar 1997-1998 cxistian dudas de parte de la comunidad que en ese tiempo 

no podlan ser resucitas •¿cuántos aftas voy a estar aqul?, ¿cuándo concluimos? ¿voy a tener 

certificado de secundaria?"37, Para la delegación del Estado de México era una preocupación que 

los estudiantes desertaran, porque apropiarse de una metodolog!a para estudiar y aprender, era 

algo nuevo también para ellos, quienes tenlan la concepción de maestro frente a grupo que dice 

la primera y última palabra en el proceso de enseñanza aprendizaje. En este caso los 

instructores comunitarios se conciben como Facilitadores del aprendizajes. Ellos mismos son 

sometidos al proceso de aprendizaje con sus estudiantes. 

Para llevar acabo el programa uno de los obstáculos fue adaptarse a un nueva forma de 

aprender, tanto para los estudiantes, como para los instructores y asesores locales . 

Las comunidades requieren aprendizajes que tengan impacto en su vida diaria, a partir 

del tercer mes de iniciado el programa en el Estado de México se vinculó el aprendizaje 

independiente con cursos y talleres para los estudiantes y comunidad en general, estos cursos 

por lo regular se realizaban los fines de semana. Estos primeros vínculos fueron con la 

ss Afemoriade Ttabqjo 1990-2000 Delegación del CONAFE en el Estado de MCxico pag.29 
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Secretarla de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado (SEDAGRO), el Sistema para el 

Desarrollo Integral de Ja Familia (DIFEM), el Colegio ~acional de Educación Técnica (CONALEP) y 

Jos Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICATJ);· Se a tenido además apoyo por parte de la 

iniciativa privada cuyas aportaciones son en especie y no económicas. 

Estas gestiones para vincular el proyecto de Posprimaria con instituciones 

gubernamentales y privadas ha dado buenos resultados, que por poner un ejemplo, se a dotado 

de calzado a los estudiantes de las comunidades que asisten a Jos centros de posprimaria, así 

como apoyos a I,os instructores que realizan su función docente dentro de las comunidades. 

Para. Cimentar cada vez más el modelo educativo el Colegio Local trabajaba 

simultáneamente ·a ·todas estas actividades consultando planes y programas de estudio de 
. . . .·· 

secundaria general, técnica y telesecundaria de Jos que se extrajeron los temas comunes para 

destacar. IÓs temas que se ponian a consideraí:ión de los estudiantes para que identificaran 

t~mas de interés particular, Jos cuales se complementan con Jos de interés comunitario. En estos 

Se ~escatan sus propios saberes y experiencias. Con la metodología iban desarrollando sus 

unidades didácticas de aprendizaje. 

Para el ciclo escolar 1998-1999 se presentaba el problema de la certificación, problema 

que llevó a firmar acuerdos con el instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEAJ 

quien en base a las asignaturas de secundaria aplica los exámenes correspondientes para poder 

certifiéar. 

La motivación generó que se acercarán a la Posprimaria personas de las comunidades 

que deseaban alfabetizarse y hacer la primaria, a partir del ciclo escolar 1999-2000 ya se 

denominan •centro de Educación ComunitariaºJS, El Colegiado Local que cada semana se 

reunia recibia la información sobre Jo que estaba pasando y daba seguimiento en Ja evolución de 

la matricula. 

Con el fin de motivar a Jos jóvenes docentes que fungen como instructores comunitarios 

(Facilitadores del Aprendizaje) se buscó apoyo con Ja empresa Mexiquense Suministros 

Generales de Toluca, S.A., con el fin de otorgarles una beca adicional a los jóvenes docentes Jo 

cual se logro para el ciclo escolar 1998-1999. 

De esta experiencia que fue llevada acabo por la delegación del Estado de México se 

propuso a Ja dirección general del CONAFE que otorgara a las figuras docentes una beca 

adicional, en este caso, la de becario, ademas de Ja otorgada por trabajar de lunes a viernes en Ja 

comunidad. Los Facilitadores están incorporados en los sistemas semiescolarizados, en Jos 

Centros de Bachillerato y las unidades de Ja Universidad Pedagógica y Jos Centros de 
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Actualización Magisterial en el Estado. Este esquema significa adelantarles - la beca que ya 

hablan ganado :en su experiencia previa como instructores comunitarios· de lo~ programas de 

Preescolar o Cursos Co~unitarios. Esta estrategia asegura la permanencia:· de los: instructores 

comunitarios de la Posprimaria. 
. ·,.·,·· 

Uno de los aspectos a destacar es el intercambio ·de experiencias académicas entre 

estudiantes que sirve para motivar, fomentar y fortalecer el _apre~di"'1J~: independiente, retomar 

experiencias para enriquecer el desarrollo de las Unidade_s _DicláC:ticas;_ mejorar el trabajo en las 

demostraciones públicas, dándoles seguridad y facilidad d~ expresión, asl mismo los anima a 

permanecer en el proyecto. 

Estas visitas son organizadas a los centros más cercanos a la comunidad, es organizada 

por los Facilitadores con el fin de intercambiar, experiencias académicas, personales y de 

convivencia social. 

Otro logro importante es el hecho de que al conocerse entre estudiantes de las diferentes 

microregiones se fomenta la continuación del envió de cartas a través del correo comunitario que 

originalmente se enviaba sin un destinatario especifico, pero a partir de los intercambios saben a 

que compañero escriben estimulando asi la comunicación a distancia asi .como el ejercicio de la 

expresión escrita. Las experiencias personales entre estudiantes, ayudan a compartir diferentes 

puntos de vista sobre el modelo, algunos de estos encuentros han sido "El primer encuentro de 

estudiantes de Posprimaria realizado en un centro vacacional de Tonatico (IXTAMIL diciembre de 

1998) Otros encuentros son : El organizado y realizado entre los centros de Barrio 14, Villa 

Victoria y El Jacal, Almoioya de Juárez en 1998. Encuentro realizado en Aserradero Viejo, 

municipio Sultepec, con la participación de los Estudiantes del centro Educativo ubicado en 

Barrio 14, municipio de Villa Victoria (1999). Encuentro de estudiantes de Mesas Altas de San 

Juan Xoconusco, Donato Guerra con la participación de Peña Colorada lxtapan del Oro 1999 ,"3• 

Los Centros Educativos de Posprimaria han sido apoyadas por estudiantes organizados 

en brigadas de instituciones como el CONALEP, UPN, pero principalmente por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Toluca y campus Estado 

de México, quienes desde 1997 se han organizado en brigadas para brindar servicio a las 

comunidades:· Otras instituciones que han venido a conocer y participar con las comunidades 

son "Sourthem lllinois UNIVERSITY at Edwarsville (EEUU) quienes estuvieron en el verano del 

·2000, destaca también la visita de expertos en educación, ellos son: David Tumer de la 

Universidad del Este de Londres. Colín Brock de Oxford. Nicolle Ansell de la Universidad de 

Keeley, Marden Nochez (El Salvador), Dra. Maria del Rió Rumbatis (Argentina) y Madalena Dos 
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Santos (Brasil) CornlsiÓriadé.s d~l Sane~ M~ridial; 8'0 h.;n recllÍidÓ ·visit8. é.deÍnás ·del Ministerio 
de Educación de Pan0máy d~ ~oÍÓ;,ib¡~~·~.o \' ·. , ·.· ·. · 

En los primeros trc~ clcl~s e$c~Jai-~~:de' trabajo se obserVa un' aumento en número de 

;·.·.- .. 
CICLO ESCOLAR CENTROS ALUMNOS 

¡ .· 
.. 

.:· 

1997-1998. 4 81 

1998-1999 8 127 

1999-2000 17 357 

Para finalizar este capitulo, Ubicaremos geográficamente y con algunas de las 

caracteristicas a la comunidad en donde se realiza la investigación. 

1.2.2 CENTRO DE POSPRJllARIA COllUlflTARIA RURAL "8EJOTO JUAREZ" 

CoMUl'fIDAD .. AsERRADERO VIEJO", MUNICIPIO DE SULTEPEC, EsTADO DE Mmco 

El Estado de México cuenta actualmente con 122 municipios es la entidad más poblada 

del país, el XII Censo de Población ubicó al Estado de México con un total de 9 millones 

quinientos mil habitantes de los cuales 24 757 pertenecen al municipio de Sultepec, 12 185 

hombres y 12 572 mujeres42. 

Sultepec o Zoltepek43 (En el cerro de las codornices), forma parte de la VI Región de 

Coatepec Harinas, se le conoce como provincia de la plata y se localiza a 126 Km de la Ciudad de 

México y a 76 Km de la ciudad de Toluca. Colinda al Norte con los municipios de Tejupilco y 

Texcaltitlán; al sur con el Estado de Guerrero y el municipio de Zacualpan; al este con el 

municipio de Almoloya de AlquisiÍ'as f al oeste con el municipio de Amatepec. El Territorio es 

demasiado abrupto ·y lo recó~~/.i '6.es serles de montañas que forman el macizo de Nevado de 

Toluca o Xlnanté;,,.Ü, ·:La ~éi,;';,:i~idací' de "Aserradero Viejo" se encuentra a 2 240 msnm. Su 
~ ·. ·: '· ;:·· ' 

~~~~~~~~~~~""-~ j 

'°"Memoria de ttahájó ¡999·~ 2000'. ·p!g; 86 '. 88 .· 

"Posprfo1arlaéo,;.u+.fRu'mJ
0

.IW7,~; 1999 CONAFE p.6g. 50 
42 Consejo N~cionai de, Pobiacl6~· 1•Lt·',·~bla.~ión ·de ios Mu~icipios de Maico! NEOJ Censo de población y vivienda 
1995 -' - ,·.'.x-; ·:·f~f;~'fi~'.---- ~~~'~;·:·:-~{\:._.-:-~- .:·T.~-.-'º·--

4.1 Joaqutn· Joaquln~·.-santiago;~/,!Sulic¡)éc:··_Mono&rana Munidpnr AMECRO/lnstituto Mcxiqucnsc de Cultura/ 

GobicÍn~ d~I ~stad~ '.d~ ~~~co'. ~-é~có · 1 ~99. P'~: i g·:... 23 
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clima es predominantemente· frie;· lo~::~isc~ ~e Aiirily Mayo son principalmente dé sequla 

mientras los restantes meses son Íle lluvl~;:;-;:.: .·· · •·. · 

Entre las problemáticas que e~f~~i~ e:• ·municipio se encuentra la migración hacia la 

capital del Estado, el Distiit!l .FC<Í_el"a1y· últimamente una creciente migración hacia los Estados 

Unidos. 
'.'>'" .. ':':'.·,-. . _-:' 

La población. de 'este municipio Se. dedica principalmente a las actividades primarias en 

particular a las activldades de,~ti~~d~s ¡,¡ campo. 

En una comunidac(ceré:.;;i~ 8.1 municipio de Sultepec durante los años cincuenta existió 

en una zona boscó~ ~n:a;.¡,r,:~d~~o, en este lugar que pronto fungiria como fuente de empleo 
~ ~ ·- ºr"· . : . ··._· . , , 

para las comunida~es» que se e'ncuentran cercanas, empezó a llegar gente de comunidades como 

en el casó de •suÍtcpequito', que tenia en el aserradero una fuente de ingreso cercana a su 

domicilio. 

El . trabajo en 'El Aserradero' consistía en la explotación del bosque, extracción de la 

resina y aprovechamiento de la madera. 

Al desaparecer el aserradero la gente decide a quedarse a vivir en esas tierras, La familia 

que fundó la comunidad es la familia del Sr. Aristeo Anastasia, poco a poco la comunidad se 

fue poblando hasta formar la comunidad 'Aserradero Viejo'. 

Las principales actividades productivas de esta comunidad son: crianza de animales 

domésticos (gallinas, guajolotes y cerdos en menor proporción), huertos de durazno, cultivan el 

maiz los hombres; las mujeres apoyan a sus maridos en las actividades del campo, las labores 

domesticas as! como de la crianza de los hijos. Existe un fenómeno silencioso, aunque notorio ya 

en esta comunidad: la migración cada vez más constante de los varones (principalmente), a los 

Estados Unidos en busca de mejores condiciones económicas. 

Para llegar. a . esta comunidad se puede tomar como punto de referencia la capital del 

Estado rroluca), la_ cual se encuentra a tres o cuatro horas del municipio de Sultepec, de aqu! (1 

o 2 horas) , se s~gue_ por un camino de terraseria que se tiene previsto para Agosto sea 

pavimentado, y con.euo;··en fechas posteriores (aún no definida la fecha) llegue la luz electrica, 

pues la comunidad no cuenta con luz , agua entubada, drenaje, teléfono ni gas. Al Aserradero 

Viejo se llega en a1Úobús' hasta el municipio y de ah! es "aventón' o esperar el único camión que 

pasa en el dia entre las 2 o las 3 de la tarde. 

De acuerdo·, a la· situación geográfica, la comunidad Aserradero Viejo colinda con las 

comunidades de Puerto Frie, Llano Grande, los Epazotes y Sultepequito. 
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"En el diagnóstico que. se'ical~ para·: ia instalación del proyecto posprimaria se tomaron 

encuenta todas. J~s 'comunÍd~d~~; iult~~ fu~n~io,;adas ·menos Sultepequito quienes cuentan con 

secundaria que es ¡tendida p~; ~n pr~f~soi que es originario de la comunidad Epazotes."44 

El trabajo el~· Cc,,;'9ejo
0 

N~clánái a~ Foment~ Educativo ha tenido gran relevancia en la sede 

microregional.' EY¡;ri.;;.;;. ~~rvicid en i~stalarse fue el de Cursos comunitarios, aproximadamente 

hace 20 años; p~f ~l incre~~nto de la matrícula, en Ja actualidad Ja primaria es atendida por el 

Estado. El servici~·:~e,.Pre~¡;.;01W:',:fue aten.dido por un instructor comunitario desde 1997, pero 

por falta de' niñ~{·~~ '~edad esc~I;,.. fue suspendido para el periodo escolar 1999·2000. Para el 

periodo 2ooo::iooi.;,·~~I~~ a integrar el servicio de preescolar. 

El proyecto" d~ p~sp.rlmaria empezó a operar el 8 de septiembre de 1997, impartiendo las 

asesoría~ en el t~rrello ·destinado para Ja Delegación de la localidad. Se adoptó un Jugar con 

troncos de. árbol, .S. ·cubrieron las paredes con plasticartón y el techo con laminas que donaron 

los padres. de familia. En· tiempo de lluvias se humedecfan Jos materiales del centro, ante esto se 

consiguió una· casa que era inicialmente para preescolar para que los libros y ütiles escolares 

estuvieran mejor protegidos. 

Como Jos estudiantes y docentes se organizaron para elaborar adobe para contar con su 

propio espacio de Posprimaria, los padres de familia se animaron y contribuyeron a trabajar 

junto con sus hijos en Ja construcción de Jo que hoy es un espaciofisico amplio y con planes de 

mejorarlo cada vez más ( observar video del 21 de Marzo). 

Algo relevante del centro educativo comunitario es que los integrantes de la comunidad 

aprenden de todos rompiendo la brecha generacional, Esto es notorio al realizarse trabajos por 

equipo o en parejas cuando al dialogar comunican y comparten sus puntos de vista. 

La integración de estudiantes de alfabetización, primaria para adultos, secundaria y 

personas que les interesa aprender una habilidad para mejorar sus actividades cotidianas, 

permite que todos aprendan de todos, el hecho de dar respuestas concretas e inmediatas a los 

intereses y necesidades de la comunidad estudiantil, hace que el centro de Posprimaria cada vez 

tenga más aceptación por parte de la gente de las comunidades aledañas . 

... Agui!ar Reyna Miguel Angel. lnfonne general del centro educativo comunitario, asenadero uiejo, Sultepec, Mimeo 

Enero· febrero 2000 
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CAPITULO 11 

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN EL AULA 

2.1. TEoRIA GENERAL DE SISTEMAS 

La publicación de la Teorla General de los Sistemas (TOS) ya estnmurada, salió a la luz 

hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1947 y se atribuye formalmente a 

Ludwig von Bertalanffy. . 

Bertalanffy nació a principios de siglo (1901) en Viena. Estudió biologfa en Ja Universidad 

de su ciudad natal, donde fue profesor e investigador, hasta que.en 1949 debido a los problemas 

en que se vio envuelta toda Europa (segunda guerra mundial), se marchó a Canadá y 

posteriormente a Estados Unidos donde su teorla adquirió enorme prestigio. 

El tipo de influencias que contribuyeron a sistematizar Ja TOS, se manifestó en su proceso 

de· formación "algunos elementos del positivismo lógico y otros del materialismo histórico -

dialéctico• ' 

El concepto "sistema• trata de englobar tanto Ja célula, como el ser humano, una máquina 

autorregulable o el universo, por tanto, caerlan dentro de Ja definición todos los fenómenos 

integrados con Jos ·diversos aspectos que los -componen, asl como las interrelaciones que se 

• Outiérrez Pantoja, O. •Metodología de las ciencias Sociales•. Vol. Harla, colee. 1984 MCxico. Pag.13 
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generan entre ellos. El concepto de sistema es variable, dado que no tiene un correlato cmp!rico 

inmediato, por lo tanto quien lo empica, es quien debe designar cuál será la amplitud o estrechez 

con la que va a manejar el término. 

Casi diez años después de finalizada la segunda guerra mundial, se creó en 1954 el 

proyecto elaborado por una serie de científicos, entre ellos el biólogo matemático Anatol 

Rapoport, Kenneth Boulding, el fisiólogo Ralph Gerard y el mismo Bertalanlfy para formar la 

Sociedad para la Investigación General de Sistemas, cuyos objetivos se enfocaban hacia 

"impulsar el desarrollo de sistemas teóricos aplicables a más de uno de los comportamientos 

tradicionales del conocimiento• .2 

Es a partir de ese momento que la teoria queda reconocida como una nueva alternativa 

para la investigación cientifica. 

Esta teorla trata sobre las totalidades y sobre las interacciones internas y externas de las 

totalidades con su medio. Por este motivo llega a ser una poderosa herramienta que permite la 

explicación de los fenómenos que ocurren en la realidad, asi como la predicción del 

comportamiento futuro de esa realidad; por lo que resulta de gran aceptación entre la 

colectividad científica de los años posteriores a la segunda guerra. 

"l.a TOS se opone a los postulados epistemológicos de otras tcorias menos abarcativas, 

donde la realidad ha sido dividida y sus partes explicadas por diferentes ciencias. El 

reduccionismo en el que han caldo las ciencias, ha provocado seudocxplicaciones, por lo que 

esta tcorla propone como contrapartida, que la realidad es la totalidad, que no puede ser 

prevista o explicada por medio del estudio de sus partes aisladas.• 3 

El problema de los sistemas - dice Bertalanlfy - es esencialmente el problema de las 

limitaciones de los procedimientos anal!ticos de la ciencia • ... proceder analítico significa que una 

unidad investigada es resucita en partes unidas, a partir de las cuales puede, por tanto, ser 

constituida o reconstituida, entendiéndose estos procederes en sus sentidos tanto material como 

conceptual" • 

Este es uno de los principios de la ciencia clásica, que puede entenderse como resolución 

en encadenamientos causales y la búsqueda de unidades aislables en los diversos campos 

cientificos. De esta manera: 

"l.a aplicación del procedimiento analítico depende de dos condiciones, la primera es que 

no existan interacciones entre "partes", o que estas sean tan débiles que puedan dejarse a un 

lado. l.a segunda condición es que las relaciones que describan el comportamiento de partes 

2 EguUuz Romo, Luz de Lourdes. •ta teoria aistCmica• UNAM Campus litacala J Universidad de naxcala México 2001 
pg.105-106 
' ibidem. pág. 106 
• ibidem pág. 106 - 107 
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sean lineales; sólo entonces queda satisfecha la condición de aditividad, o sea que una ecuación 

que describa la conducta del total tiene la misma fonna que las ecuaciones que describen la 

conducta de las partes; los procesos parciales pueden ser supuestos para obtener el proceso 

total, etc. Semejantes condiciones no las cumplen las entidades llamadas sistemas, que es un 

conjunto de ecuaciones diferenciales simultáneas que son no lineales."5 

De esta manera la TGS queda constituida como una nueva disciplina cuyo tema es la 

fonnulación y derivación de los principios que resultan válidos para los "sistemas• en general. 

Otros autores como en el caso de Johansen agregan objetivos más particulares y específicos. 

"Los objetivos de la teoria General de los Sistemas pueden ser fijados a diferentes grados 

de ambición y de confianza. A un nivel de ambición bajo, pero con un alto grado de confianza, su 

propósito seria descubrir las similitudes o isomorfismos en las construcciones teóricas de las 

diferentes disciplinas cuando éstas existen, y desarrollar modelos teóricos que tengan aplicación 

al menos en dos campos diferentes de estudio. 

A un nivel más alto de ambición, pero, quizás, con un grado de confianza menor, se 

esperarla desarrollar algo parecido a un "espectro" de teorias, un sistema de sistemas que pueda 

llevar a cabo la función de una gestalt en las construcciones teóricas. Este espectro o gestalt ha 

tenido gran valor en campos especificos del conocimiento humano, al dirigir las investigaciones 

hacia los vacios que ellos revelan."• 

La concepción unitaria de ciencia no se basa en reducir los niveles de la realidad al más 

simple, el de la fisica, sino como señala Bertalanlfy, en encontrar los isomorfismos en las leyes 

en diferentes campos, lo que significa encontrar la unifonnidad estructural en los esquemas que 

estamos aplicando. Lo que se deriva de una concepción del mundo como totalidad que presenta 

•unifonnidades estructurales manifestadas por rastros isomoños de orden en los diferentes 

niveles o ámbitos. Respecto al concepto de isomorfismo Young ( 1972) lo explica como la 

•correspondencia de uno a uno entre objetos de sistema diferentes que preserva la relación entre 

los objetos".' De lo que se desprende, que entre los diversos fenómenos hay similitudes, de 

manera que pueden crearse leyes que tengan una estructura análoga en los distintos campos, 

permitiendo al investigador emplear modelos sencillos para tratar fenómenos más complejos, en 

este caso la educación comunitaria y en particular la educación posprimaria. 

• Eguiluz Romo, Luz de Lourdcs. •t.a teorfa sistCmica• UNAM Campus lztacala / Universidad de Tiaxcata México 2001 pág. 
107 
6 ibidem pág. 108 
1 ibidem. Pag. 109 
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Otro de los objetivos: de la TOS ;·era el ·c:n~ontr~ .. un lenguajé común ·que sirviera como 

punto de unión entre . las diver9as ·Ciencia~ es¡>Cci.diza'd~s, IÓ que pc~ltirla el intercambio de 

conocimiento entre los cientificos:.h~ciendo ~Úmentar el caudal de la ciencia en su totalidad. 

Dentro de la TOS existe una serie de principios teóricos que es importante describir, 

dejando claro, que no son los únicos pero si los más pertinentes para este trabajo. Uno de los 

conceptos base para esta teoría es el de sistema, del que se dice que es •un conjunto de objetos y 

sus relaciones, y las relaciones entre los objetos y sus atributos. 

Los objetos son las partes del sistema, que en la mayoría se refieren a entidades fisicas, 

por ejemplo átomos, neuronas, personas, etc., aunque también pueden referirse a objetos 

abstractos, por ej. reglas, procesos, variables matemáticas, etc. Los atributos son las 

propiedades o características que tienen los objetos, ya sean fisicos o abstractos. A este respecto, 

Bertalanffy señala que los teóricos de sistemas, coinciden en que el concepto de "sistemas', no 

esta limitado a entidades materiales sino que puede aplicarse a cualquier "todo' que consista en 

•componentes' que interactuan. 

Bertalanffy da varias definiciones sobre lo que él conceptúa como sistema, y lo llama 

•complejo de componentes interactuantes• 

Otro concepto relacionado a lo que seria un sistema, es el de sistema abiertos y cerrados. 

Al referirse a los sistemas biológicos abiertos, Bertalanffy señala que "los organismos vivos son 

en el fondo sistemas abiertos, es decir, sistemas que intercambian materia con el medio 

circundante' mientras que los sistemas cerrados quedarían comprendidos dentro de la nsica y la 

química, entendiéndose aquellos sistemas que no efectúan ningún tipo de intercambio con su 

medio ambiente. 

Forrester (en: Johansen, 1986) define al sistema ·cerrado, como aquel cuya corriente de 

salida, es decir su producto final, modifica su corriente de entrada, es decir sus insumos, debido 

a que se encuentra interconectado, alimentándose a si mismo. Por ej. una plancha con 

termostato. Mientras que el sistema abierto es aquel cuya corriente de salida no altera la 

corriente de entrada. Por ejemplo un tanque de agua. ' 8 

De esta forma puede decirse que el sistema cerrado no intercambia información ni energia 

con su medio, manteniéndose de cierta forma aislado; mientras que el sistema abierto, importa y 

exporta información y energía con su medio circundante. 

En este trabajo, la educación es concebida como un sistema abierto pues la comunidad 

intercambia y modifica situaciones históricas, sociales de aprendizaje. 

Otro concepto importante a definir es el de sistema relacional, por que supera y articula 

entre si los diversos componentes individuales. 'Se entiende por sistema relacional al conjunto 

31 



Capiluloll 
FUOdameriiOSde·calTiunJCación Educativa en el Aula 

constituido por una o más unldades vinculadas entre si de modo que el cambio de estado de una 

unidad va seguido por un canibio en las otras unidades; éste va seguido de nuevo por un cambio 

de estado en la unidad primitivamente modificada, y asl sucesivamente .. 

Se entiende entonces que una comunidad se modifica cuando alguno de los miembros 

modifica sus concepción del mundo que le rodea y este a su vez contribuye al cambio de la 

comunidad. 

Para Bertalanffy "todo organismo es un sistema o sea un orden dinámico de partes y 

procesos· entre los que se ejercen interacciones reciprocas. Respecto a las propiedades de los 

sistemas, primeramente nos referiremos al concepto de sinergia. Fílller (en: Johnsen, 1986), 

señala que un objeto tiene sinergia cuando "el examen de una o alguna de sus partes en forma 

aislada, no explica ni permite predecir el comportamiento del todo". •10 Por lo tanto, una parte 

puede ser distinta al todo. 

Ésta es una de las razones del porqué para esta investigación no debe centrarse en el 

comportamiento de una de las partes, sino en las interacciones entre los diversos componentes. 

De manera que permita conocer las relaciones existentes entre las partes, de esta forma el 

efecto final tendrá que ser no causal sino integral. 

La comunidad entendida como sistema abierto, posee sinergia; de manera que resulta 

absurdo por más profunda y ampliamente que se estudie a uno de sus miembros, explicar por 

medio de él, el comportamiento de la totalidad del grupo. 

Otro principio teórico de gran utilidad en la TGS, empicado para explicar la realidad, fue el 

de recursividad; que nos permite entender como un sistema se vincula verticalmente con otros 

sistemas, tanto mayores como menores, siendo los primeros suprasistemas y los segundos 

subsistemas. Los sistemas menores se encuentran contenidos en Jos mayores que a su vez se 

contienen en otros de mayor tamaño, y lo más importante de esta característica es que 

independientemente de si se trata de un subsistema o un suprasistema, cada uno tienen 

sinergia, es decir se comporta como un sistema, como un individuo que posee todas las 

· caracteristicas de su especie o clase. 
··,.,·· 

El concepto de orden jerárquico implica una diferenciación pr.,gresiva en los sistemas, que 

va d~ los más simple a lo más complejo. Es posible enunciar principios de orden jerárquico en 

lenguaje verbal (Koestler, 1967,. en: Johansen, 1986), en las matemáticas (Simón, 1990) en la 

leo.ria .de las grlÍiicas ( el árbol de Koestler) y en otras áreas. La cuestión del orden jerárquico se 

relaciona con conceptos como ·evolución, diferenciación. organización, etc. Y siempre se refiere a 

•Eguihtt Romo, Luz de Lourdes. •La teoria sist~mica• UNAM Campus lztacala / Universidad pag. 109 
• ibídem pag. 1 t O 
10 ibídem pag. 111 
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estados de menor complejidad que evolucionan a estados más complejos a través de formaciones 

estructurales diferenciadas y la acumulación de un mayor número de elementos. Boulding habla 

de nueve niveles de organización diferenciada, donde se pasa de un subsistema a un sistema y a 

un suprasistema1 que van de una organización relativamente simple a un estado donde la 

organización resulta más compleja y avanzada. También puede darse la situación contraria 

donde se va reduciendo el grado de complejidad de mayor a menor, ganando una mayor 

comprensión en el todo y en las interrelaciones entre sus partes. Si desintegramos, perdemos 

información respecto al todo, que serla el sistema mayor del cual se parte, aproximándonos cada 

vez más a un método, reduccionista. De esta manera, la escala jerárquica propuesta por el 

economista Kenneth Boulding se presenta de lo más simple a lo complejo : 

Niveles alatémlcoa deacrit ... por Bouldln& 119561" 

!'Nivel Estructuras semiestaticas moléculas, Las leerlas que avalan son las de la 
atomos, etc. qulmica. 

2'Nrvel Formado por sistemas dinamices: Las leerlas que avalan son las de la 
relojes, maquinas, sistema solar, ele. rnecanica, que explica movimientos 

regulares. 

3'Nivel De los mecanismos de control, la Teorlas que avalan mecanismos 
cibernética, la leerla de la información, homeostaticos, termostatos 
servomecanismos, retroinformación. 

4'Nivel Sistemas abiertos, organismos vivos: Expansión de leerlas flsicas, 
células Metabolismo 

5'Nivel Sistemas genéticos, organismos Casi no existen leerlas 
inferiores. división del trabaio 

6" Nivel Organismos, animales inferiores T eerlas conductuales (S - R). 
Incremento en la movilidad, 
transmisión de información. Evolución 
de reoeplores, desarrollo del sistema 
nervioso. 

7°Nivel Sistemas humanos, simbolización, Incipiente teorla del simboflSITlO teorla 
conciencia de si, comunicación por constructivista. 
lenguaje, elaboración de imagenes de 
tiemoo v relación. 

B'Nivel Sistemas sociales, comunidades de Teorlas sociales, leerlas ecológicas. 
organismos, conjunto de roles 
interconectados, simbolización, müsica 
v arte. 

9' Nivel Sistemas trascendentales y Teorla de los algorttmos 
simbólicos, sistema de lógica 
matematica, filosofla 
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El enfoque de sistemas permite estudiar tanto a un organismo como individuo simple, o a 

una nación com~ totalidad, Íci.que_significa que se toma en cuenta el contexto. 

· Teniendo. en ~uenta que los sistemas vivos no son sistemas cerrados, no podrla hablarse 

de un estado de equilibrio total . 

. El concepto de retroinformación o feedback es la capacidad que tienen los sistemas vivos 

para automodificarse cuando se producen cambios significativos en su medio ambiente. Dicha 

·capacidad podrla medirse por la posibilidad para aprender, o sea, la posibilidad que tiene el 

sistema. pÍlra cambiar su organización o su estructura interna a un nivel más alto de 

complejidad. Por tanto, la retroinformación permite conservar un equilibrio dinámico que se 

ubique entre ta estabilidad y el cambio. 

Como hemos visto hasta aqul, la teoría de sistemas proporciona paradigmas 

metodológicos que permiten definir a la historia, la sociedad, la cultura, la comunicación y la 

cognición como sistemas abiertos, multiafectados e interdependientes. 

Ahora bien, se entiende por sistema como una entidad real, que es la suma de los 

elementos más sus relaciones, es decir, da cuenta tanto de la estructura como del 

funcionamiento del sistema. 

Existe una diferenciación importante entre sistema y agregado. Si bien es cierto que en 

ambos confluyen un número determinado de elementos, el sistema presenta una 

organización definida, lo cual no ocurre en al agregado. 

Se puede decir que un sistema es un conjunto de entidades que se constituyen en la 

concurrencia de más de un elemento, el conjunto de los elementos de un sistema muestra 

una organización, estos elementos son denominados componentes del sistema. 

El ané.lisis sistémico se caracteriza porque explica la organización del objeto de estudio 

y para poder hacerlo debe estar organizado de alguna manera. 

"Un objeto de estudio se encuentra organizado si sus componentes han sido 

seleccionados, se distinguen entre si y se relacionan entre 5¡•1 2. 

Dado lo anterior, los componentes tienen como r.aracterlsticas: 

La selección de los elementos componentes del sistema. 

La distinción entre los elementos componentes del sistema. 

Las relaciones entre los elementos componentes de un sistema. 

11 Eguiluz Romo, Luz de Lourdcs. ·1.a tcorfa sistCmica• UNAM Campus Jztacala / Universidad de Tlucala Mbico 2001 
pdg. 114 
1z Martin Serrano Manuel. 9Tcoria de la Comunicación, Epistemologfa y Análisis de la Referencia•. UNAM Máico pág. 94. 
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Loo componente• del 1latema 

•un componente pertenece a un sistema cuando su existencia es necesaria para que 

funcione o permanezca organizado el sistema"l3, Ahora bien, a la relación entre un 

componente y el sistema se le denomina implicación de la cual existen dos clases: 

Obll¡atorla. Cuando la descripción del elemento afecta la existencia, el funcionamiento 

o la transformación del sistema. 

Optativa. Cuando el sistema puede funcionar sin desaparecer y sin transformarse 

sustituyendo a ese elemento por otro. 

Es importante señalar que la flexibilidad de un sistema esta dada por la obligatoriedad 

de los componentes que lo conformen. Si todos los componentes son obligatorios entonces el 

sistema es rigido. Si existen componentes optativos entonces el sistema será flexible. 

Existe elementos de un sistema a los cuales se les llama incorporados y son aquellos 

que frecuentemente aparecen en el sistema, pero que no están implicados en él, requieren del 

sistema pero éste puede prescindir de ellos sin alterarse. 

La comunidad puede preocladlr de loa medlom tecnol61lcoa, la tecnolocla no oerla 

nada 1ln lom hombreo. 

En un sistema dado para reconocer las implicaciones de los componentes se debe de 

diferenciar si el componente es obligatorio, optativo o incorporado. 

La distinción de componentes se da por las diferencias que existen entre componentes 

o por su comportamiento al interior del sistema, existen dos clases de diferenciaciones: 

"Eltructural. Cuando un elemento ocupa un lugar especifico, Ese lugar no puede estar 

ocupado por otro elemento. 

Funcional. Cuando un elemento ocupa un lugar especifico para que el sistema asuma 

una función dentro de un estado, la cual no puede estar asumida por otro elemento.• " 

Los elementos pueden ser de naturaleza distinta, pero no es condición para 

diferenciarlos: un sistema es grande de acuerdo al nümero de componentes que lo 

constituyen (como en el sistema educativo). 

A las relaciones que se establecen entre los componentes se les denomina 

"dependencia"" y son de tres tipos: 

Solidarias. Cuando el cambio de componentes afecta necesariamente a otro y viceversa. 

1J Martin Serrano Manuel. -reoria de la Comunicación, Epistemología y An4liala de la Reíerencfa•, UNAM Me:xJCO Pág. 94 
"lbldem. pAg.94 • 95 
"· lbldem Pllg 96 
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Entonces ~. O. "'á 
Causales. Cuando el cambio de colllpoJ~~tes arectii a otro, pero no a la inversa • 

• ,:.:.:- .. ·;.:': ~ . _. . • ~ 1· 
."·, 

•· 
,::Entciilces.(~A; .. < a:· 

Especificas._ cu8lldo eLcillñbio (!,;' un'éoml>onenic afe~t8 a. veces a otro componente y 

·- i,;~:,uiiftii,~,m'f . . 
Los elcmentos·:pueden'\o,.no·téner.:relaciones·directas o indirectas con otros elementos 

del sistema y pu~§~#-~:,~,~:w~!ii~~ e~~ ~ects'.cÍones. 
El Modelo de la Cebolla - propuesta por el Dr. Rafael Serrano Partida pennite la 

sistematización °de u¡;: ~~J~to de cstlÍdio a partir de los aspectos que conOuyen en el a través 

de 1os direre~t~s &i&Wiia~ ( 
·:'' ~·-- , ... ·,,, ' 

· Modelo de la Cebolla 

SISTEMA 

Sl~'TEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

HISTORICO 

REFERENCIAL 

SOCIAL 

COMUNICATIVO 

COGNITIVO 

Este· modelo se presenta como un sistema abierto y por lo tanto interdependiente y 

multiafectado: ·si -se :¡úc~de--un;ciünllio dentro de uno de ellos puede modificar a los demli.s 

Manuel Martin Serr;¡;.;~··s~f.~a -~ue todos los sistemas estli.n relacionados entre si, o sea que 

los elementos de un sistema pueden involucrarse con los elementos de otro sistema. 

36 



Capíluloll 
- ~ -_ -- - - =-·-

Fundamentos de Comunicación Educativa en el Aula 

Tomando en cuenta que en un sistema abierto confluyen un sin. número· de elementos 

que no son susceptibles de controlarse, resulta indispensable hacer un cierre categorial p~a 
elaborar el análisis con mayor efectividad de todos los elementos. 

A partir de este modelo se tomara en cuenta la Teoria de la Mediación Social, ya que la 

Comunicación Educativa es un fenómeno que se produce en instituciones sociales que 

funcionan como mediadoras. 

2.2. TEoRfA DE LA MEDIACIÓN SoCIAL 

a) 

La teorla de la Mediación Social es un paradigma teórico que nos permite dar un orden 

a las cosas, objetos, hechos, conceptos y fenómenos: es capaz de interpretar y sistematizar la 

diversidad de elementos que se constituyen al interior de un proceso social. Este orden de 

cosas y objetos se da dentro de las sociedades occidentales de acuerdo a su grado de 

desarrollo. 

Ese orden se puede formalizar en modelos que Martln Serrano nombra "mediaciones": 

se parte de la explicación de que un modelo mediador es comparable a un código. El código, 

afirma: "es un sistema de posibilidades, superpuesto a la igualdad de probabilidades del 

sistema en su origen para facilitar su dominio comunicativo • ••. 

Se puede decir que un modelo de mediación es un código desde dos puntos de vista: 

Un modelo puede interpretarse como un mero sistema codificante, que 

significa lo mismo que una estructura. Estructura y Código son modelos que permiten 

unificar la diversidad del acontecer desde el punto de vista sociocultural compartido • a 

priori" por el mediador y los receptores. 

b) Si todo modelo es un código entonces significa lo mismo que coerción. El 

modelo de coerción explica que el modelo es una forma de tomar partido acerca de lo que 

ocurre, lo que equivale a decir que código e ideología son términos que designan, bajo este 

contexto, la misma cosa. 

Según las circunstancias sociales que atraviesa un grupo, los.códigos se .hacen más 

restrictivos o más abiertos. 

La significación. del código como control soda! es. una cons~t~--~~ltural, en la medida 

que el mediador. utiliza los mismos supersign~s que lo sujetos e,;p¡~ari para pensar y actuar, 

o sea up ordell que ~q~ivale al modo establecido de entenderse con el mu_~do. 

"Martfn Serrano. Manuel. "La Mediación Socialº. UNAM Pég. 55. 
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Cuando por alguna razón este orden social sufre alteraciones ya sea por desajustes 

entre normas, tecnologla o personalidades, las instituciones mediadoras creadas justamente 

para ello actúan como piroscopios (instrumento que sirve para el cambio) restableciendo el 

equilibrio. A estos sistemas de regulación institucionalizados, Manuel Martin Serrano los 

denomina modelos de integración. 

La mediación suele encomedarse a instituciones culturales, politicas, cientificas o 

proíesionales. Por lo tanto cuando el mediador introduce un modelo de orden entre las cosas, 

para ofrecer una visión estable del mundo, se produce un cambio importante. La información 

del mediador cesa de tener por objeto la realidad original y por el contrario, por la realidad 

trata de explicar el orden, como una íorma de interpretar al mundo. 

En concreto se puede hablar de mediación solamente cuando determinados 

significados deben asumir ciertos significantes y para atribuir los segundos a los primeros, 

existe un código mediador, es decir, es requisito íundamental la existencia de un reíerente 

común. 

Dado que el reíerente constituye el elemento íundamental de la veracidad, se dice con 

respecto a el que la comunicación es objetiva. Por esta razón se adopta a la relación que 

establece el médium con el reíerente. 

Como criterio para clasificar a los medios, desde el punto de vista de la comunicación 

según las caracterlsticas de sus lenguajes, se tiene": 

Relación del signo 
con referente 
abstractos 

concretos 
caracterlsticas de 
los mensajes 

Relación del mensaje 
con el referente 

acrónico - sincrónico 
libro/ radio <adio 1 prensa 

cine TV media lndex 
Referentes 
sujetos al 
control 
del 

Referentes 
resistentes 
al control 
del 

n Martfn Serrano: Manuel. La Mediación Social•. UNAM MEXJCO Pág. 83 
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Relacl6n del alcno con su referente 

Abstractos: comunican mediante signos, cuyos significantes no se parecen al 

referente, son códigos sociales particulares. 

Concretos: contienen datos en los propios significantes son isotermos al referente, son 

códigos generales. 

Relacl6n del mensaje con el referente. 

Acr6nlcoa: • ... se prestan al control del significado de sus mensajes por parte del 

mediador. El referente esta ausente de la información cuando se lleva a cabo el mensaje. La 

función referencial del mensaje descansa en una imagen o una expresión. Este referente 

vicario puede ser fragmentado, reconstituido e incluso construido de forma tal que el 

mediador puede introducir en el mensaje una referencia previamente manipulada''ª· 

Slncr6nicoa: el tiempo transcurrido entre lo que sucede y la expresión se reduce casi 

al mlnimo. Son aquellos que, gracias a la tecnología, permiten la recepción de la señal en el 

mismo momento en que esta sucediendo. 

fndex: son sincrónicas e icónicas y estas sujetas al control del mediador. 

Formas de empleo de la comunlcacl6n 

Para determinar las formas de empico de la Comunicación es necesario definir a la 

comunicación. 

La comunicación es la transmisión de mensajes de un emisor a un receptor sobre un 

referente, a través de un médiuml9, 

Esquematizando: 

Emisor -'!Médium) 

Códigos 

~gnos --1'tlédium) 

Referente 

u Martln Scrmno. ªManuel. La Mediación Social•. UNAM MEXICO Pág 86. 
"lbldem. Pág. 107 
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Los elementos distinguibles en este modelo son· emisor, receptor, medio mensaje que 

implica signos, códigos y referente. 

De acuerdo a las relaciones que mantiene el mensaje con el emisor, receptor y medio, 

es posible distinguir tres formas de empleo de la comunicación: 

Informativa. El emisor utiliza la comunicación para transmitir datos, se empican los 

códigos para controlar la información sobre el objeto que llega al receptor. 

Reproductiva. El emisor utiliza a la comunicación para trWlsmitir información sobre 

la información, emplea los mensajes para controlar los códigos de decodificación que va a 

aplicar el receptor. 

Contracomunlcatlva. Carece de un código que ponga en relación al referente con el 

mensaje: la destrucción o la anulación de este código no se debe a la falta de información, 

sino por el contrario. •cuando se priva al receptor y al emisor de los códigos particulares 

emerge la incomunicación, porque los códigos sociales generales no sirven para esclarecer la 

realidad, •carecen de sentido•20. 

Cuando no hay elementos para interpretar el mensaje emerge la incomunicación, por 

lo que el receptor se ubica en una situación disonante, surgen entonces los planos que 

permiten la reducción de dicha disonancia. 

Existen tres planos: 

Plano de Ja •ltuacl6n. Esta constituido por los cambios que el acontecer opera en la 

realidad social, un suceso que afecta al grupo, una norma que cambia, un código nuevo, etc. 

Plano teórico. Constituido por las constancias cuya preservación es fundamental, 

para la existencia del grupo, bienes de producción, normas, organización social. 

Plano de Ja mediación. Es el plano cognitivo en el que se verifica un proceso de 

interacción entre los otros dos planos. 

La mediación, entonces, se propone como el anélisis histórico de las relaciones sociales 

de tal suerte que es necesario responder como se media entre la historia y las relaciones 

sociales. 

Manuel Martin Serrano la existencia de modelos mediacionales, tanto culturales como 

sociales, que permiten establecer las relaciones que se presentan entre estos sistemas. 

ai>Martln Serrano. •Manuel. La Mediación Socia,.. UNAM MEXICO Pág.119 
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Se plantea así, en primer término, como la existencia histórica de cuatro modelos 

culturales de la mediación en los párrafos siguientes, para que inmediatamente después se 

anoten las caracterlsticas de los modelos sociales de la mediación. 

La mediación se propone como el análisis histórico de las relaciones sociales, por lo 

que es conveniente señalar como se media entre la historia y los procesos sociales. Martín 

Serrano señala la existencia de cuatro modelos culturales que son el medieval, de la 

ilustración o enciclopedismo, del capital y, por último, del capital monopólico. 

El Modelo Medieval explica la existencia de una cultura donde la percepción de las 

cosas se manifiesta de manera natural, es decir, a través de los sentidos. Las cosas y los 

objetos eran percibidos como obra de Dios y las acciones del hombre se centraban 

principalmente en la re-creación de su entorno. 

Es debido a la fabricación de las lentes por el hombre mismo que se origina un cambio 

conceptual que hace posible la ciencia experimental y hace un nuevo objeto del saber, emerge 

también un nuevo sujeto de la historia que contempla ya el uso de la razón. 

El Modelo de la Ilustración o Enciclopedismo surge a partir de que el hombre busca la 

explicación de los fenómenos mediante el raciocinio. En esta época se busca la felicidad 

mediante la fabricación de objetos materiales como una forma de sustitución del mundo 

natural. 

La sustitución de la burguesía agraria por la industrial, representa el ocaso del 

naturalismo sociológico, Ja tecnología y la cultura abandonan definitivamente su alianza con 

la naturaleza para oponerse a ella, la razón triunfa como productividad a nivel tecnológico y 

como represión a nivel de Ja socialización. 

El Modelo del Capitalismo se encuentra a partir de la Revolución Industrial con el 

surgimiento de la clase o,brera, la producción en masa y la creación de necesidades de 

consumo artificiales. 

El hombre, a través de su capacidad de racionalizar y, por consiguiente, de modificar 

su entorno, prod~ée .. una· serie .. de instrunientos que le faciliten el proceso de producción en 

las industria~ 'atfu;~<r; ti~· I~: división técnica del trabajo. Ese desarrollo tecnológico 
, ... ": . 

incrementa la plusvalfa que se queda en manos de la burguesla por lo que se produce un 

desfase en la relación proÍetario - burgués. 

La burguesfa se apropia de las ganancias del proletario por lo que la razón se muestra 

incapaz de desarrollar una cultura de liberación donde la tecnología y la cultura serian 

procesos que avanzaran solidariamente. 
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Es asl, que los ·avances tecnológicos permiten al hombre modificar: 'de manera más 

rápida el hábitat nátural y como este le proporcionaba materi~s primas · !"' m~IÍiesta un 

proceso de degeneración del medio ambiente. ·,· ·: ' 

E.n elModelo del Capitalismo Monopólico se acentúan m.\~ l..;; ~c..;.áctért."tii:,,~ de ~da 
arriba mencionadas. Los bienes de consumo los poseen sol~ unos pocos. Es.' la ruptura total 

de lo natural, todo es artificial desde las necesidades, la comida· e inclusive el flslco de los 

seres humanos. 

El desarrollo tecnológico evoluciona de manera acelerada por lo que los medios de 

comunicación tienden mas hacia lo icónico y los referentes se parecen cada vez más al objeto 

de referencia. Lo anterior ayuda a reducir la ansiedad que produce vivir en un medio 

artificial. 

Ea en eate modelo donde awge la Comunicaei6n Educativa en el Aula pues tanto 

los materiales como los medios que vamos a utilizar corresponden a esta época, donde todo 

es tecnología. 

Martln Serrano plantea también cuatro modelos sociales de mediación: Mosaicos, 

Jerilrquicos, Articulares y Latentes o Abstractos, que serán explicados enseguida. 

"Cada forma de mediar la sociedad tiene su paralelo en una teorla cognoscitiva que 

puede ser referida a un modelo lógico; este modelo debe dejar que por su medio se exprese la 

ideologfa que se utiliza para interpretar al mundo•". 

•como las ideologfa están orientadas hacia el control social del grupo, el modelo 

ideológico debe ser relativamente simple, y lo más genérico posible para que pueda ser 

aplicado con eficiencia en cualquier situación concreta•22. 

Moulco. Desune los datos, los desarticula y los presenta sin discriminación uno junto 

a otros, o sea que imponen una visión fragmentada de la realidad, es un orden de secuencias, 

por ejemplo la prensa. 

Jerúquieoa. ·El mundo se presenta estructurado por capas y para llegar al dato más 

profundo hay que atravesar todos los .que se le superponen y no se puede pasar de un hecho 

a otro sin tener en cuenta los intermedios. Los datos se encuentran contenidos unos a otros. 

La mediación jerarquizada trata de mantener la virtud de los signos preservando su 

capacidad de apropiación de la realidad. 

Articulares. Como sistema de orden permite la utilización de subsistemas diferentes 

(palabras, iconos, etc.) los cuales pueden intercambiarse entre ellos sin que se cambie el 

mensaje, por ejemplo, una campaña publicitaria o el plan de estudios de laguna materia. La 

" Mart!n Serrano, Manuel. •La Mediación Social". UNAM MllXICO Pig. 58 
" lbldem. P. 60 
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reproducción del· orden· arti~ÚJ&r'.jpcnnltc ·que los medlad~rcs ·(televisión; maestro, cte.) se 

puedan sustituir. unos· con otros, ';ic~c~~ roriná la·~~ló~ 'del . mundo .conserva ~I mismo orden 
inicial. · .;::'.''.·. --~~~· ~·n.:;~;·~ ::·~·-./ .~\'.~·'.'._:~:~:·:, :~:_"._(_',~. 

Lat~ate:o abatn~t~: Da rcfe~~nda;lli;u~~>d~·¡~~-Íl~io';' Íixplicitos con el objeto de 

interesar al ~sp~;~cÍ~~-~~·~~~·~~;tlÍd~~(cJ 'rri~di~d~~ eni;1~~~.·t~i~téma de orden que posee 

carácter · ·Jatent~;< 'ii-i.nsroniian '. en funcionales las apariencias contradictorias e 

incompre~~ible,s d~ la rcaÍidad. 

· Hasta. ~qui se. ha ex¡iuesto Ja Teoria de Ja Mediación Social. A continuación se 

explicarán· J~s pri.ncipales postulados de la Teoria Social de Ja Comunicación, 

2.3. TEoRfA SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 

La ·teoria social de la comunicación esta relacionada con Ja Teoría de Sistemas y Ja 

Teoría de Ja Mediación Social, porque se habla de dos sistemas abiertos e interrelacionados 

(sistema social y comunicativo) donde Ja institución social mediadora es la escuela y es donde 

se lleva a cabo Ja Comunicación Educativa en el Aula . 

Martín Serrano, autor de dicha teoría dice que las Ciencias de la Comunicación son 

todas aquellas que tienen por objeto el análisis de las interacciones en las que existe el 

recurso de la expresión. 

La Teoría de la Comunicación es aquella que proporciona el paradigma que sirve de 

marco al conjunto de las Ciencias de la Comunicación, a la Teoría de Ja Comunicación le 

corresponde especificar las características que diferencian a la interacción expresiva de otras 

modalidades de Interacción que recurren a Jos actos ejecutivos . 

. La Teoría de la Comunicación Humana se justifica porque los humanos no comunican 

solo a propósito de lo que los animales comunican, ni solo como ellos lo hacen. La 

Comunicación ·Humana incluye un nivel social, gnoseológica y axiológico producido por el 

propio ser humano,. concibiendo a el ser humano desde una visión integral: bio-psico-social· 

tracendente." 

Por ·otra· lado, es conveniente señalar que aún no ha sido esclarecido la dinámica 

Comunicación - Sociedad porque: 

a) No existen estudios en los que se establezcan las correspondencias entre la 

evolución de las sóciedadcs y la organización, funciones y uso de la comunicación pública. 

u Curso de hiteligencla emocional bnpartJdo durante el seminario taller extracurricular comunicación en el aula AcallAn. 
JuUo 200t 

43 



Capítuloll 

Fundamentos do Comunicación Educativa en el Aula 

b) La carencia de estos estudios de correspondencias entre las formaciones sociales 

y las modalidades de Comunicación Pública es un inconveniente importante,: para haber 

avanzado en la teoría capaz de aclarar la naturaleza de la información pública y d~ ,orientar , 

metodologicarnente las investigaciones relativas a las interdependencias entre' ~i~,d~d y 

comunicación. 

Es importante mencionar porque la Teoría Social de la Comunicación•,;¡, i1¿¡a,:~~sl y no 

de otra manera: Si se le llama Teorla de la Comunicación solo se refi~~e •¡tl uílii: d~' prlv~do de 

la información. Si se llama Teorla de la Comunicación Social dice dem.~~i,~d~"p,~o:si:~~r~liere ,' 
a las interacciones que están tecnológicamente mediados, en ; riiu~h.;s}~omu,~idades 
funcionan sistemas institucionales de comunicación con el simple ~,i¿'i;~;i.?p,;.Jabra' ~ral. Si 

se llama Teorla Social de la Comunicación se limita ,el ~pe' d~ -~~t~·;Úo '. ~~~ eÍ objeto 

material. 

Comunicación Social es una denominación históricamente asociada a una concepción 

propagandlstica, cuando no manipuladora, del recurso de la Comunicación Pública. 

Dado lo anterior, es necesario explicar el Campo de Estudio de Teorla Social de la 

Comunicación. 

'El campo de estudio de la Teorla Social de la Comunicación abarca desde algunas 

sociedades todavla primitivas hasta las más desarrolladas. En cualquier sociedad donde la 

forma de operar con la información de interés común se haya institucionalizado. En donde 

una de las interacciones que se realicen sea expresiva y se puedan estudiar las mutuas 

afectaciones entre los cambios de la sociedad y de la comunicación.'" 

El objeto de estudio de la Teoria Social de la Comunicación es que estudia como se 

producen y como cambian las afectaciones entre comunicaciones y sociedad a lo largo de la 

historia, pretendiendo descubrir si existen leyes que expliquen esos intercambios. 

La Comunicación de Masas como cualquier otra modalidad de la Comunicación 

Pública esta marcada por los signos de identidad que permiten reconocer a la sociedad que la 

utiliza. Las mutuas interacciones que le plantean entre el estado de las formaciones sociales y 

las caracterlsticas de la Comunicación Pública no plantean discusión. 

Sin embargo, a nivel teórico se ve detenida por la implicación que tiene el cambio social 

y la evolución cultural. Y a nivel práctico no se pueden plantear estrategias comunicativas en 

un conocimiento de lo que se esta haciendo. 

As!, Manuel Martín Serrano plantea la necesidad de explicar las prácticas 

comunicativas diferenciándolas de aquellas que corresponden al Sistema Social y el Sistema 

24 Martín Serrano Manuel Op. Cit. Pag. 98 
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Reíerencial. Lo anterior no quiere' d~cir que el Sistema Comunicativo se encuentra aislado: 

por el contfario,:por:~r ·un sfstema abierto intercambia afectaciones con los sistemas antes 

mencionados. 

El Sistema Comunicativo se encuentra representado en el Modelo Dialéctico de la 

Comunicación'", el cual se encuentra formado por cuatro elementos: 

A continuación se plantea una breve explicación de cada uno de Jos elementos: 

Los actoreo de Ja comunicación pueden ser: 

Las personas fisicas que en nombre propio o como portavoces o 

representantes de otras personas, grupos, instituciones y organizaciones entran en 

comunicación con otros actores. En este caso tenemos a los instructores comunitarios, 

asesores itinerantes, (ambulantes, son aquellos que imparten talleres a las comunidades de 

los centros de Posprimaria) asesores educativos. 

Las personas fisicas por cuya mediación técnica, unos actores se pueden 

comunicar con otros, siempre que su intervención técnica en el proceso comunicativo, 

excluya, incluya o modifique a los datos de referencia, proporcionados por los otros actores. 

Ejemplo, las personas encargadas de realizar Jos programas de Posprimaria. 

Los actores se dividen en dos de acuerdo a sus íunciones: 

Los actores que se sirven de la comunicación. Los que son responsables de Ja 

información que circula en el sistema de comunicación o responsables de su consumo. 

Ejemplo, alumnos e instructores. 

a Se presenta un resumen de Propuesta para un modelo dialéctico de la comunicación que se encuentra en Martín Serrano, 
Manuel. Teorla de la comunicación. Epistemologla y Andlisis de la Referena·a,, México UNAM-ACATIAN 1992 
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Los actores que sirven a Ja comunicación. Los que J>onen en. Circulación (intermediario) 

información elaborada por otros actores y consumida· por· .ter~eros,: siempre que su 

intervención afecte a los datos de referencia que ll~gan a Alt~;. '_Ej~~plo'.' JÓi(autores de Jos 

libros de texto o de Jos planes de estudio. >' /"·, · :;: ·,'·'· 
Dado Jo anterior, Manuel Martln Serrano, en su libro: Lii« fuid~cciÓ~ Social de la 

Comun~::::: re.:::::si:~nt1::1a:::::ónq~: a:::;~ I~ -'i~f~i::it~ ¡~e es util~da 
posteriormente como un producto comunicativo. '!' 

Mediador: actor que interviene en todo o. en. parte del proceso de selección, 

organización, significación y evaluación de la información. que se emite en un producto 

comunicativo para otro actor. 

Los Actores Mediadores se dividen en: 

Mediadores Estructurales: son Jos actores que realizan una función especifica dentro 

de toda la estructura de la elaboración de un producto comunicativo. 

Mediadores Co1nlUvos: son Jos actores que participan en todo o en alguna parte del 

proceso de elaboración de un producto comunicativo. Realizan la mediación cognitiva. 

Receptores: son las personas fisicas que conocen, o utilizan el producto comunicativo. 

Controladores: son personas fisicas que representan a quienes se sirven de la 

comunicación para controlar las interacciones comunicativas entre los demás actores. Su 

intervención se produce desde fuera del Sistema Comunicativo, pero afecta a uno o varios de 

sus componentes. 

Los ln•trumentoa de la comunicación son todos los aparatos biológicos o 

instrumentos tecnológicos que pueden acoplarse a otros similares para obtener Ja 

producción, intercambio recepción de señales y se dividen en: 

Blol61lcoa. Son todos Jos aparatos que emiten y/o reciben señales y que se 

encuentran incorporados al organismo de los seres vivos. Por ejemplo, el aparato acústico· y el 

aparato fonológico. 

Tecnol61lco. Son los aparatos que envían y/o reciben señales que se sirven de Ja 

electricidad y se acoplan a los aparatos biológicos, podemos señalar la computadora, la 

televisión, la videocasetera. 

Los instrumentos tecnológicos se dividen en dos: 

Amplificadores. Funcionan sin modificar la naturaleza de la señal. Por ejemplo, la 

radio. 
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Traductora. Cambian o traducen señales de un código energético a otro, c.ódigo: Por 

ejemplo, la televisión. 

Los instrumentos tecnológicos pueden desempeñar dos funciones:: 

a) Para servir a la comunicación. Son aquellos que son 'Útl,l~d.os)arll producir 

expresiones. Por ejemplo, los media. 

b) Que se sirven de la comunicación. Su principal. función radica en 

intercambiar y recibir señales. Por ejemplo, la computadora cuando se accede a un banco de 

datos. 

Para hablar de expresiones se tiene que conocer que es una sustancia, la cual es 

cualquier cosa de la naturaleza, objeto fabricado u organismo vivo, sobre la cual Ego ha 

realizado un trabajo expresivo, en otras palabras, ha sido energizada para generar señales y 

modular energia del trabajo expresivo, lo que lo convierte en sustancia expresiva, 

Se dice que una sustancia es informada cuando tienen diferencias perceptivas y/o 

diferentes estados perceptibles y alguna de esas diferencias o estados designan algo para 

alguien. Cada variación o distinción es una expresión distinguible con respecto a otras 

expresiones. Las sustancias expresivas se clasifican en: 

Sustancia expresiva de la naturaleza. Es cuando el hombre asigna a cualquier cosa de 

la naturaleza funciones expresivas, y se convierte así en objeto comunicativo. Por ejemplo, 

utilizar piedras para señalar una portería en un partido de fútbol. 

Sustancia expresiva que es objeto. Son objetos fabricados por el hombre. Por ejemplo, 

el vestido, los muebles, los semáforos. 

Sustancia expresiva corporal. Es tanto el cuerpo humano como animal. Por ejemplo, 

los ojos llorosos, la boca fruncida. 

Las expresiones se clasifican en: 

a) Objetos producidos para servir de sustancia a las expresiones comunicativas. 

Por ejemplo, las luces del semáforo. 

b) La mayor parte de los objetos que fabrica el hombre estAn destinados a 

satisfacer otras necesidades sociales, antes de ser sustancias de las expresiones 

comunicativas, son •bienes·. El bien posee función designativa, ligada a su uso y su valor. 

Por ejemplo, los bienes sociales como el vestido. 

Las repreaeatacloaes son el conjunto de datos de referencia proporcionados por el 

producto comunicativo que posee algún sentido para el usuario. 

La aparición de datos de referencia no tienen un sentido con base a representaciones. 

Por ejemplo, palabras aisladas: quiero, mucho, hija 
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Una representación se genera con base en la organización de datÓs. ·Por ejemplo, 

oraciones con sentido completo: Quiero mucho a mi hija. 

Las representaciones generan modelos: 

Representaciones que guían la acción. Dan a la información un sentido que afecta al 

comportamiento. Por ejemplo, cuando las representaciones producen una actuación 

automática, sin pensar, como es el caminar. 

2.4. 

Representaciones que sirven para la intención. Dan a la información un sentido que 

afecta los juicios de valor. Por ejemplo, la atribución de determinadas intenciones no expresas 

al comportamiento o a las palabras de los demás en la comunicación interpersonal. 

Es importante resaltar que si no existen representaciones no habrá comunicación y 

que Alter y Ego deben generar modelos diferentes para que pueda haber comunicación. 

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

Con la revisión de la Comunicación Participativa se podrán identificar las bases que 

sustentan a dicha teorla dentro del terreno educativo, pues esta brinda la posibilidad de 

reconceptualizar el papel de los participantes en el importante proceso de enseñanza -

aprendizaje y en particular la comunicación que se da en el Centro Comunitario Rural Benito 

Juárez de la comunidad Aserradero Viejo. 

El término "Comunicación Participativa• ha sido acuñado por autores 

latinoamericanos, quienes se han interesado por buscar formas alternativas de relación entre 

los miembros de la sociedad, que contribuyan a la formación de una conciencia plena de la 

naturaleza. 

Con lo que respecta a la Comunicación, se intenta promover modelos horizontales y 

multilaterales que satisfagan las necesidades tales como de identidad, de sobrevivencia 

ambiental - fundamentalmente determinadas por factores socioeconómicos y las de 

participación - determinadas por los factores anteriores, los politicos y culturales. 

El principal sustento de los modelos horizontales de comunicación es la participación y 

se desarrolla en dos fases: 

Fase primera. Se refiere al diseño de procedimientos o técnicas que promuevan la 

interacción y la participación de los miembros de un grupo o comunidad tanto en la toma de 

decisiones como en llevar al cabo acciones en beneficio propio. 

Fase segunda. Se refiere a la enseñanza acerca de los medios de comunicación, para 

que los miembros de una comunidad: 
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No sólo : teng!Úi · acceso a los mismos, sino que posean la capacidad de 

usarlos y operarlos . p¡,;.,¡ satisfacer sus propias necesidades tanto de información como 

educativas, y ' ., . -. \ ; .· . 
.. Para qúe: los: individuos aprendan a desarrollar sus habilidades de análisis, 

critica y ev.iluació_n, l'lcerc~:d~' Í~ infórmadón que reciben de Jos medios y desarrollen a su vez 

una conciencia.. . , ·;·~ · 

El aula ~ori~tituy'e liii ·espacio social donde se realizan multitud de practicas en las que 

se m~teriiilÍzari-y/~i;mari:;í'ohJI.;: los fines de la institución, los planes de estudio, la 

determinada 'concepción.' del conocimiento y de la organización del trabajo. Al mismo tiempo, 

el salón' d~ ''.~lasés. cónstitUye 'un microcosmos con cierto grado de autonomia respecto de las 

determinaciones .8ociiiles e institucionales, ya que es un espacio cerrado donde las prácticas y 

los procesos de interacción que se llevan a cabo ponen en juego las condiciones especificas de 

maestros y alumnos como sujetos sociales y como miembros de una comunidad educativa. 

Por otro lado, el proceso educativo, implica un permanente y cotidiano intercambio de 

informaciones conocimientos y experiencias entre emisores y perceptores. Lo cual quiere 

decir que la enseñanza y el aprendizaje, se dan a través de procesos de creación, emisión y 

percepción de mensajes en diversos sentidos. 

La comunicación participativa tiene su fundamento en la diferencia que se da con la 

enseñanza tradicional propiamente dicha. Por ello es importante analizar los elementos que 

constituyen el proceso educativo y las relaciones de comunicación que se establecen en el 

salón de clases. 

En la escuela tradicional, el conocimiento de los participantes es meramente 

acumulativo pues solo se tiende a trasladar el modelo de comunicación que se refiere a la 

transmisión de información. 

El aspecto central de este proceso lo constituye el maestro - emisor y los contenidos 

que transmite: este modelo corresponde a la educación tradicional basada primordialmente 

en la transmisión vertical de los conocimientos, en donde no existe ningún diálogo y los 

profesores actuan como oradores. 

En contraparte, en la comunicación participativa el proceso de enseñanza -

· aprendizaje es dinámico, ya que permite reconceptualizar a los elementos que forman parte 

de la dinámica educativa en el salón de clases con el objetivo de fomentar en el alumno no un 

saber acumulativo sino un saber reflexivo, como un elemento indispensable en la formación 

integral de su naturaleza. 
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Busca también que el alumno sea activo y reflexivo, o sea que; el alumno participe en el 

proceso educativo: esto corresponde a un modelo de . comunfcació~ ho~ntal y dialógico, 

donde tanto el emisor como perceptor adquieren flexibilid~d en las· pá~e,1.es qué d~;;.,mpeñan. 
Es importante señalar que el nivel de comunic8.Ción se pretende retomar en el proceso 

educativo y es lo que Daniel Prieto llama •6imúi;Í~aclÓ~ l~t~~cdÍ~· la' cual dice • ... 

caracteriza la relación que se da en el seno de grupci; ~uyo~' ~ii.,;brÜ~ .;orn~en una cierta 

finalidad en ella, los integrantes pueden entrar: e~' relá~ióh : i~terpe~~onal cuando lo 
~-;·-. •, "'-,. -, ¡:-., ·- '"",".;-,--., .. , . ' 

consideran necesario•26. 

Son condiciones para que se de esta comunicación: la proximidad espacial, la similitud 

de tareas e intereses, la circulación de mensajes que resultan importantes para la mayoria de 

los miembros del grupo. 

La comunicación intermedia que se da en un grupo, es horizontal y participativa, lo 

cual permite al grupo mismo decidir y enriquecerse mutuamente de diferentes visiones de la 

realidad, asi como de experiencias concretas con la realización de prácticas reales, con la 

utilización de palabras, sonidos e imágenes y con enfrentamientos de contenidos teóricos a 

realidades concretas lo cual permite la elaboración de códigos a medida que el proceso 

avanza. 

Para continuar, es indispensable caracterizar a los elementos que conforman a la 

comunicr.ción participativa en el escenario educativo y las relaciones que se establecen entre 

los mismos. 

Daniel Prieto, reconoce ciertos elementos que resulten fundamentales en todo proceso 

de comunicación: 

Emisor. Se entiende por emisor a todo ser que elabora un mensaje, esta tarea puede 

llevarla a cabo .un individuo o un empresa en la que muchos seres trabajan para producir un 

solo mensaje. En el proceso de la comunicación es él que se encarga de iniciarlo. 

En este caso se hace referencia al discurso educativo, en donde los grupos de 

educación y el poder de la comunicación intermedia pueden pasar a un alto grado de 

concreción, es decir, a una mayor comprensión de la realidad. 

C6dl¡o. Es entendido como las reglas de elaboración y combinación d~ •fgnos, y dentro 

de un discurso, como las reglas concretas de elaboración de un mensaje. . .... _· ~:·:, . 

Así, el código no solo implica las diversas formas de articulación del 'teng.{aje, sino 

también abarca su significado, es decir, constituye un principio regulado/'.p.ii;!''1a ~eÍeccÍÓn e 
.· ;-'-~-"'-' ' -;<· - . ~;· 
. -.,_~ :. ·.:>; '._ ·>". : .. 

:M La comunicación interpersonal involucra a los participantes en una relación Cafa '& car&.- en. ufi di.Alogo en el que 
tienen la posibilidad de convertirse en emisores y perceptores al mismo tiempo. En Melc!ndez.Crespo, Ana. •1..a Educación y 
la Comunicación en MCxico•, en Perfiles Educativos. Pig. 10. · · · · · 
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integración de los significados relevantes, las fonnas de su realización y la evocación de 

contextos, presupone también una jerarqufa en las fonnas de comunicación, en su 

demarcación y criterio77, 

En el caso de las relaciones de comunicación intermedia en el discurso educativo, el 

código consiste en el conjunto de reglas de comunicación que el mismo grupo elabora y 

acepta siempre como algo provisorio, es decir, que puede ser descartado cuando el grupo lo 

juzgue conveniente. 

Meauje. Implica un proceso de selección entre el repertorio disponible de unidades 

culturales y sus combinaciones, que el emisor estructura y el perceptor reconstruye mediante 

la recurrencia ideal paralela a los códigos••. 

Daniel Prieto menciona que en un proceso de comunicación humana, los mensajes 

fundamentales son los verbales (orales y escritos ) y los audiovisuales en general (incluidos 

no sólo imagen, sino además mensajes de postura y de gesticulación).El mensaje educativo es 

el resultado de una elección intencional entre los contenidos posibles y entre las fonnas de 

Interactuar con ellos. Dado que en la Comunicación Participativa los participantes del 

proceso son emisores - perceptores a ambos les corresponde tomar decisiones al respecto. 

Referente y marco de referencia, Daniel Prieto llama referente a la realidad que 

aparece dicha en el mensaje • ... Todo mensaje es siempre mensaje sobre algo, es decir, que en 

el encontramos datos referidos a tal o cual sector de la realidad"29, 

La comprensión de lo que el mensaje nos dice, implica una previa comprensión de la 

realidad, que sólo puede ser social, en el sentido de que consiste en un conocimiento y 

también, fundamentalmente, en una valoración. 

En relación con el mensaje, y a los fines de su decodificación, llama marco de 

referencia, a esa comprensión general e inmediata de la realidad, que sólo puede ser social. 

Un mensaje es referencial, si y sólo si aparece inserto en un marco de referencia, 

previamente conocido por el perceptor y además valorado. La dinámica que se presenta entre 

la referencialidad y el marco de referencia, permite que el proceso involucre dos participantes 

activos, que piensan, que cuestionWl, que reconstruyen. 

Dadas las caracterlsticas de la comunicación intennedia, las posibilidades de 

confrontación con el referente son inmediatas. En un primer caso, el emisor perceptor, se ve 

obligado a presentar una visión lo más leal posible al referente. 

:n Charles Crcel. Mercedes. •E1 salón de clases desde el punto de vista de la comunicación• p4g. 42 
21 Fuentes, Ra1U. •La Comunicación Educativa Audiovisual•. Un marco teórico para el empleo de medios audiovisuales en la 
educación superior". Pág. 41. 
H Prieto Castillo, Daniel. Op. cit p. 22. 
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Medios J recursos. Para Daniel Prieto el medio es el vehiculo a través del cual se 

propone un mensaje. Hace referencia a los "medios y recursos" porque el primer término no 

solo comprende el vehlculo de difusión, sino también todo lo que· ello implica: recursos 

humanos, recursos en materiales, en energía, etc. 

Los medios y los recursos en la comunicación intcnnedia, se refieren a la existencia de 

una amplia red de formas alternativas de difusión. 

En el proceso educativo es de suma importancia la utilización del lenguaje 

verboaudiovisual, ya que los participantes de dicho proceso se encuentran expuestos a 

medios audiovisuales e impresos en el contexto social en que se desenvuelven. 

Perceptor. Daniel Prieto entiende al perceptor como a todo ser que entre en relación 

con un mensaje. El perceptor recibe el mensaje porque conoce el código en que viene cifrado 

el mismo. 

La recepción no es pasiva, puesto que implica un esfuerzo de decodificación, es decir, 

un esfuerzo de interpretación. Hay actividades en el momento de recepción del mensaje, 

actividad que significa selectividad, discriminación, aceptación o rechazo. 

De esta forma la comunicación intermedia identifica a un perceptor activo, capaz de 

convertirse en emisor y por lo tanto de que el mismo se valore en el proceso. 

La formacl6n aoclal. Daniel Prieto señala que todo proceso de comunicación, esta 

inserto en una formación social, a la que entiende como los modos de producción especifico• 

y las relaciones de producción a que dan lugar en un determinado pals. 

En la comunicación intermedia existe la posibilidad de confrontación con el referente 

ya que el emisor se encuentra frente a los perceptores, quienes ejercen la posibilidad de 

retomo, es decir, que puedan cuestionar lo dicho. Con lo cual se abre el camino hacia la 

pregunta, posibilitando la tarea de la critica a la situación actual. 

Daniel Prieto señala la importancia de tomar en cuenta las particularidades de cada 

grupo al iniciar el proceso educativo, puesto que los mensajes deben estar en función de los 

intereses de los alumnos que pertenecen a un grupo. 

La comunicación participativa enriquece el proceso educativo, ya que hay participación 

activa tanto del emisor como del perceptor a un mismo nivel y donde cada uno es capaz de 

hablar, escuchar, discutir, reproducir y producir su propio conocimiento. 

Asimismo se requiere de la utilización de los medios en forma distinta a como 

generalmente se hace, es decir, se pretende fomentar el aprendizaje a través del lenguaje de los 

Medios de Comunicación. 
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2.5. CollUIUCACIÓ1' Elf EL AULA 

La comunicación en el salón (aula) de clases se define como "el conjunto de los 

procesos de intercambio de información entre el profesor y el alumno y entre los compañeros 

entre si, con el fin de llevar a cabo dos objetivos: la relación personal y el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Según Mercedes Charles, en su articulo El salón de clases desde el 

punto de vista de la comunicación, editado en Perfiles Educativos (CISE), la cual retoma esta 

definición de Gilberto Giménez en Notas para una Teorfa de la Comunicación popular. UNAM, 

la comunicación en el salón de clases se define como •un proceso de producción·reccpción de 

complejos efectos de sentido (y no sólo de información), a partir del lugar que los 

interlocutores ocupan en la trama de las relaciones sociales y en función del horizonte 

ideológico-cultural de que son portadores en virtud de su situación o posición de clase•. De 

acuerdo a estos planteamientos se hace necesario explicar las situaciones de relación 

interpersonal y grupal que se lleva a cabo, presuponiendo que éstas son el resultado de la 

necesidad de comunicación que se gestionan en el aula, y de los diversos roles, reglas e 

interacciones que se generan y los cuales están presentes en el intercambio comunicativo.•JO 

Nuevos atributos para el maestro y la enseñanza implican necesariamente una 

reconfiguración del aula como espacio de prácticas pedagógicas. Tradicionalmente el aula ha 

sido un espacio y una disposición de éste que ha desfavorecido el aprendizaje, que los 

alumnos permanezcan sentados en filas, pendientes de la pizarrón, de los contenidos 

decurrfculo y del papel protagónico que asume el maestro, favorece su pasividad y desinterés 

en el aprendizaje. En un aula de estas caracteñsticas hay muy poca enseñanza efectiva. 

En este sentido los centros de posprimaria comunitaria rural del CONAFE que fungen 

como aulas •abiertas• , están orientados a transfonnarJa en un espacio atractivo, de 

colaboración e interacción entre los estudiantes-comunidad que aprenden y enseñan y los 

instructores-asesores que enseñan y aprenden con ellos. La obligación central en ella es 

ayudar al desempeño del alumno y su comunidad, está ayuda, con el consiguiente impacto 

en el desarrollo cognoscitivo y en el aprendizaje, es el objetivo que justifica la transformación 

del aula. La interacción colaborativa que ocurre en este espacio lo convierte, esencialmente, 

en un ámbito de actividad, en el que se hace efectiva la enseñanza como un espacio donde el 

instructor-asesor apoya las actividades, asume dos nociones importantes: (1) las acciones 

cognoscitivas y motrices que ocurren en ella (la actividad) y (2) las caracteristicas de las 

situaciones en donde estas acciones ocurren (el ámbito o situación). 

>ofragoso David en wwwrrm ilrsm 11µ:/dac;s/puhic&ionss/tog,0,.tanteriorut 
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La conju~ción ·d¿ estos dos elementos en el aula establece una relación entre lo que ,el 

alumno hac«y aprende y el, contexto cultural donde ello ocurre(comunidad). Se.pone as! de 

manifiesto el c.aráC:~¿r:· ~ifuado del aprendizaje, y las situaciones se hacen . tan 1.mportantes 

como las actividades:'cognoscitivas que los estudiantes realizan. "De 'este m_odo todos los 

escenariosd~ la ~da' cultural cotidiana de los alumnos (las personas, la co.;;unidad, los 

lugares de trabaj(); l,as necesidades de la gente, sus actividades), requieren ~r inco~radas 

al aula como, funbito, de actividad. La separación de las situaciones d~ las' áctividades de 

aprendizaje de los ·estudiantes reduce drásticamente las posibilidades de las primeras"ll. 

Los ámbitos: de~· actividad incluyen al aula misma con una organización diferente a los 

módulos: a los grupos ·de nivel que trabajan cooperativamente, a los rincones de aprendizaje, a 

los proyecto o unidades didácticas que los estudiantes realizan, a la biblioteca de aula y, en fin, 

a la comunidad IOÍ:al como espacio de aprendizaje. En este sentido, se trata de describir el 

esfuerzo decidido que la Posprimaria emprende para que el aula, en donde los estudiantes 

estudian, se transforme sustantivamente, incorporando una organización, materiales y forma de 

trabajar que permitan a los estudiantes hacerse protagonistas de su aprendizaje. 

Actualmente cuando se habla de comunicación, lo primero que salta a la mente es la 

amplia gama de medios de comunicación social pero en pocas ocasiones se da importancia al 

proceso que se gesta detrás de estos medios (televisión, radio, prensa, etc.) dándose por 

hecho el conocimiento de lo que es la comunicación. La comprensión 'de este'··concepto 

requiere de ciertos elementos históricos, as! como de los distintos co~ponentes y factores que 

confluyen en la comunicación. Los grupos sociales existentes a lo_ largo de la historia de la 

humanidad dejan testimonio de su paso a través del tie~~o;' Ü-;,,,~.;;¡~en' a sus descendientes 

una gran cantidad de información y conocimientos de ·s~'.a~i.~t~cer: cotidiano estableciendo 

así determinados símbolos a manera de crear un código' co~'iln entre ,los miembros de un 

grupo especifico en una determinada época y en un lugar preciso,· la comunicación o las 

distintas habilidades comunicativas proporcionan y legitim~ la: cohesión de un determinado 

grupo La historia de la humanidad y el desarrollo de la civilización han estado vinculados a la 

capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse co~ sus semejantes. Siguiendo 

con este orden de ideas se entiende a la comunicación como •un proceso que nos permite 

compartir experiencias e intercambiar conocimientos, manifestar y captar actitudes, valores y 

sentimientos•32, 

l1 Comboni Salinas, Sonia •Rcsignificando el espacio escolar'" UPN Mhico 2000 p.101 

:u Ramirez S. Alonso, •t.a comunicación educativa y la educación estl!tica en la escuela primaria•, UPN, México, 1997, p 14. 
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La comunicación; co~Ótodo proc~Só;'es de carácter evolutivo y acumulativa ya que el 
- ·.··.' <« :-·-·· .. '. 

hombre a través de,· sú desarrollo ·histórico fue desarrollando la capacidad de percibir, 

asimilar y reproducir los. 'códigos. de comunicación los cuales están formados por la 

información . respecto .del medio que les rodea , asl como situaciones del acontecer diario. 

Conforme el hombre fue evolucionado, los medios no verbales de comunicación también se 

fueron sofisticando haciéndose más complejos tanto al emitirlos como al captarlos; las 

danzas, la música, señales de humo, son ejemplos de ello. 

Las imágenes que el hombre primitivo capturaba a través de sus pinturas rupestres 

dan idea del aspecto referencial que se encuentra presente dentro de la comunicación y esto 

fue el preámbulo para el desarrollo del grafismo que fue evolucionando y a su vez iba 

recuperando o acumulando lo que en su momento era un avance en cuanto al desarrollo de 

slmbolos gráficos que antecedieron a la pictografia la cual diera paso al ideograma. 

A la par del sistema de grafismo e ideogramas se desarrolló también el lenguaje oral; 

este lenguaje tuvo un desarrollo paulatino hasta llegar a un código elaborado de ondas 

sonoras que poco a poco fueron dándole figura a la voz humana hasta conformar el lenguaje 

oral como tal, marcando as! una importante distancia entre el género humano y el reino 

animal. 

Cabe decir que el lenguaje oral sirvió para cohesionar y para jerarquizar un 

determinado grupo social. La estructura lingúlstica de cada grupo daba referencia de su lugar 

de origen y a su vez el vocabulario manejado por cada integrante del grupo era un indicativo 

del estrato social al que pertenecia. Por ejemplo, el latin y el griego en gran parte de la edad 

media fueron necesarios para manejarse dentro del ámbito intelectual y religioso, el estar 

dentro de estos dos ámbitos daba un determinado status social. 

La,· escritura es uno de los más grandes avances en materia de comunicación, la 

escritura le .da' una .determinada consistencia y continuidad al lenguaje oral y también forma 

pa.Íte · d~·.· 1as. caracteristicas propias de determinadas organizaciones o grupos sociales. La 

escritura es . el . medio por el cual se tiene testimonio de determinadas civilizaciones 

estableciendoasl un vinculo comunicativo a través del tiempo y del espacio dando testimonio 

de la vida en otras épocas y en otros puntos geográficos. 

Lo antes' ·eicpuesto da un matiz diferente a la comunicación como proceso humano, 

aparece la comu.11icación como un "fenómeno que presenta una continua modificación a 

través del tiempo o cualquier operación o tratamiento continuo"33• 

n Berlo David, •El proceso de la comunicación•, el Ateneo, Buenos Airea, 1975, p.19. 

SS 



·capltufoll 
·. --FU~rlciaóíénlOS de -C~,~~Of~ción Educativa en el Aula 

r •• -.- • 1•"• 

< --- - - , • •• '· - -

'. ,-. "' 
La escritura tuvo .·en la irTiprenta. iui máxima consolidación, ésta facilitó el -copiado' dé 

libros importantes' c.;n ~;.'yo~ ~~pidez yÍa cantidad de copias que se reali;,..ban era en un 

número mayor que cu..;,d.; ~l~opiad~ era a mano. · 

En.· téimi~Ós g~nerBJes p~emos . decir que ·el libro es el prlÍrlér medio moderno de 

comunicación, pu~·. éoh' "la escritúr~ se hizo posible archivar la comu~i~a~ión; la imprenta 

ha h~ch~ posible ~ti rá~Ída difu~iÓn .• .":... ' 

Ca~ ~I dcscubrlÍrllento de la clectricldad el desarr~llo Ú 11.' c.;rnunicación tuvo otros 

cauces, superancio'.las antig,;á~ "limitaciones'. de los mcdÍos,escrlto~~-encste hablo de la 

rapidez. con q~e es captado eÍ. ~cnsaje y lo~ alcances ~ri ~uailto a la cobertura geográfica. El 

teléi:raf o, el .ÍeléforÍo, 10: radio, el cinc y posteriormente I;; tclc~~iórÍ hicieron acto de presencia 

en la 'escena de la comunicación a distancia (Televisión educativa). Estos medios no 

necesitan que los receptores tengan conocimiento de la é5critura y lectura, en ocasiones 

basta con que fijen su visión y/o su oldo para que puedan recibir el mensaje, medios como la 

radio, la televisión y el cine están pensados para llegar a un mayor número de personas. 

En la actualidad con el advenimiento de la computación y la informática en general son 

mayores las exigencias en cuanto a ser un participante de estos nuevos y sofisticados 

esquemas comunicativos. 

Con base en lo anterior, entiendo que la comunicación. por ser un término y una 

actividad que atiende a un carácter s~bjetivo 'del CJ<Ístir'j/clél '<iuehacer humano, presenta la 

caractcrlstica de ser polisémico y por ende' su~cptible de s~r abordado por distintas 

disciplinas y/o ciencias sociales y hum..;,a~::Resul~·:~ifi~il ·~1 apegarse a una determinada 

concepción en especial, lo que resbi ;,.h.{..~>~'hale/tl~a·d~d~cción formal con base en lo 
expuesto en lineas anteriores. ·. · '·'i¡:,):{f'.'"\'::. --· . 

En un primer acercamiento a I~ c~~~~pt~a.IJ.;~ión de la comunicación dentro, diré que: 

la comunicación se entiende coÍrl.; ~~~ ~~-tl~d,;cl\¡~~ '~s producto de la interacción social que 

se ejerce entre individuos a tre,vés~-d~l.;tl~m~~.-~~ ~a de forma personal o colectiva. Se 

caracteriza por ser un proi:~so de pi;;d~c::lón f recepción de complejos códigos fonnados por 

varios simbolos que son pcrcibld~s p;r.los"distÍnt~s sentidos en juego, proceso en el que se 

establecen un intercambiO ,.de ,,;:s~~~~s;, ideas, costumbres, valores, etc., los cuales son 

vigentes y/o entendibles dentro de'un sistema social determinado. 

La sociedad y, la' c~muni~ación están interrelacionadas entre si, por lo que resulta 

claro que la comunicación esta condicionada por los diversos factores sociales y, por el 

desarrollo histórico de la misma sociedad. 

14 Williams Raymond, •etatorla de loa medios de comunlcacl6n 1octa1•1 Barcelona, pcnfnsula,1971,p.21. 
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Al hablar de comunicación también se está hablando :·de información, socialización, 

educación, cultura, entretenimiento, discusión critica, ;in~g;~~ión': y motivación, que de 

alguna forma son componentes manifiestos dentro· de 1~; coht~~¡~¡;ciÓn 'y el acontecer social 
'i:,;~ .. , __ ¡ .· 

en su cotidianidad. <·, .~:~;:s: · ·· ... 
En un principio los diversos sistemas de é~muni¿acÍÓri' (~~di~~' iclcvisión, etc.) eran 

concebidos como entes aislados de los distinto~·¡ f~~t~r~~ :~-~~es, ' que se encontraban 
< "o- • - • • ,: -~·.' • "' • 

inmersos dentro de la cotidiana dinámica social. ~s. diy~r!"'s sistemas de comunicación eran 

vistos como fenómenos tecnológicos; el proceso·. de . comunicación que gestaba detrás del 

despliegue tecnológico resultaba de poco interés para la. estructura o sector social, ni siquiera 

para el sistema político como regulador. Con el paso del tiempo se fue viendo la necesidad de 

abordar en un estudio más serio a la comunicación, esto es, entenderla desde sus distintas 

aristas, o sea entenderla desde el aspecto interpersonal y a la vez en el aspecto colectivo 

social, en si lo que se pretendla hacer era ver los factores que intervienen y condicionan la 

comunicación en su contexto social. 

La comunicación como un campo de investigación se presenta como un campo 

susceptible de ser abordado y con posibilidades de construcción teórica, es de aqul de donde 

se toma a la comunicación como objeto de estudio para dar pie a lo que se ha dado por llamar 

teoría de la comunicación de la cual han emergido un sin nümcro de versiones o 

acercamientos teóricos, dentro de estas teorías cabe hacer mención a la teoría del EMIREC. 

Esta corriente teórica se presenta como una alternativa a las concepciones clásicas, 

rebasando así las convcncionalidadcs de la teoría de la comunicación en donde ésta quedaba 

reducida a una simple transmisión de conocimiento o información entre emisor y receptor. 

Este es un modelo de tipo democrático, ya que es un enfoque que entiende a la 

comunicación como un fenómeno global de la sociedad, comprendiendo lo polltico, 

económico, social y cultural. ~s medios de comunicación social se conciben como una 

institución social susceptible de convertirse en un vch!culo de promoción humana y social, 

con la capacidad de ser medios generadores de nuevas relaciones sociales autogestivas. 

El diálogo es el eje central de esta propuesta donde no existen ni receptores pasivos ni 

emisores autoritarios, sino EMIRECS en un estado de reciprocidad e igualdad, donde cada 

participante valora a sus destinatarios tomando en cuenta necesidades y experiencias de los 

mismos destinatarios promoviendo as! una forma de recepción a nivel grupal. Dicho en 

palabras de Kaplün: • •... si se desea empezar un real proceso de comunicación en la 

comunidad, el primer paso deberla consistir en poner al destinatario no al final del esquema 
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sino también·. al .. princi~i~: : a'rigiiitu'id~. Jos· mensajes, inspirándolos como fuente de 

prealimentBclón'3S, .. 

Referirse a Já '~omunl.,.;ción educativa presenta de antemano la problemática de 

carecer de un~ cJIÍridad ··c~hceptÜal no sólo en el aspecto semántico sino' también en cuanto a 

su natural~Za qu~ ~·.;,'..!~ ~omo campo de conocimiento. Es un concepto que está conformado 

por otros dos campos ·del saber humano como son Ja educación y Ja comunicación, que 

presentan una problemática análoga ambos términos son polisémlcos debido a su carácter 

subjetivo que los envuelve, además son actividades y saberes humanos omnipresentes en el 

constante evolucionar de Ja sociedad, Jo que trae a colación que ambos saberes sean 

abordados por distintas disciplinas o ciencias teniendo como consecuencia una visión, 

explicación y definición propia de acuerdo al campo de estudio puesto que son abordadas 

desde perspectivas disimiles entre si. 

Siendo tal la complejidad que presenta esta categoria (comunicación educativa) resulto 

necesario el dividirla según sus componentes constitutivos, en este caso estamos hablando de 

una determinada teoria de Ja educación y por ende de una teoria de comunicación, lo que le 

da el carácter de objeto interdisciplinario. 

Se ha requerido de una previa conceptualización de las partes constitutivas de la 

categoria comunicación educativa al ser ésta un hlbrido teórico - conceptual que actualmente 

se presenta como un importante componente del universo educativo, por ende es ahora tema 

y objeto de estudio para Ja pedagogía, a Ja cual le atañe el estudio de este campo en cuanto a 

las implicaciones que este tiene en el proceso de enseñanza - aprendizaje principalmente en 

el ámbito formal. 

En un intento de aproximación conceptual diremos que la comunicación educativa es 

'cualquier proceso de comunicación que genere algún efecto educativo'36• Esta 

conceptualización, de momento, parecerá muy general pero no por ello es ambigua, en el 

entendido que la comunicación y Ja educación se encuentran en una relación de reciprocidad 

a Jo largo del existir humano . A Jo largo de esta investigación se hablara más ampliamente de 

Ja conceptualización de Ja comunicación educativa y educación. 

Desde una visión histórica educación está presente desde el inicio de la humanidad y 

para esto se ha valido de la comunicación para lograr la transmisión de conocimientos, de tal 

forma ·que la comunicación guarda una interdependencia e interacción con Ja educación. 

Siendo asi que Ja relación entre comunicación y educación se presenta como una constante 

» KaplUn Mario, •EJ comunicador popular"',.Humánltas, Buenos Aires, 1987, p 101. 
36 Trilla Jaumc, Op cit. P 22. 
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: -::_:~~~;.;,:_~'-.-:?_.'_::· _'_.:~/ ·::,-·--~-- :--~·- :.-.· , 
histórica,. regularmente' indistlnguible7derÍ~ di: las -~lacion~~ • ~iales que 'implicaban un 

aprendizaje, puest~·~ue'al•' ~d~car.;.; ~ácia"·~So ri'ecesiuio de medios y proceso~ co.;uni~tivos 
- .- ----:- .. - "' .- -., '· .· : - ' 

sin. establecer una e}.,¡. a dfferc:ncia entre u~ó y ,otro proce.so. 

El ·.hombre··:primitlvo·•: se '.'valió ·de determinados elementos comunicativos como 

gesticulaclo~cs, .' 1a'toz,' "su ~ue..Po: ~e¿~rsos en' pri~era instancia biológicos ~on los que el 
·<' '-· '- .,..... . -

hombre cÚentii: pÓr 'naturaleza: Lá evolución que el hombre tuvo al interactuar con su medio 

ambiente!do .Uevd'.a ,de.;,n:oii;.,: sus medios de comunicación haciéndolos más sofisticados 

cada vez,' tenié~do' a·: ~ú '~e:; ef~ctos educativos tal vez logrados de forma asitemática e 

inconscient~ genera~iÓn ·tras gen~ración. Esto se puede ver actualmente en el desarrollo de la 

pintura, la música, la escultura, la cinematografia, la televisión, la radio, etc. 

En este primer momento histórico la dimensión educativa que adquiere el proceso de 

comunicación está dado por el tipo de aprendizaje que está mediando los procesos educativos 

y comunicativos. En este sentido estamos hablando de un aprendizaje espontáneo; dentro de 

esta génesis del conocimiento la construcción intelectual se constituye a través de la relación 

dialéctica del hombre con el medio natural y social, donde los medios y procesos de 

comunicación son ahora un factor insoslayable en la construcción del conocimiento a través 

de determinadas operaciones mentales en conjunción con lo hechos fisicos, afectivos y 

sociales. 

Evidentemente la relación entre comunicación y educación está impregnada por un 

empirismo cognitivo en el que la enseñanza intencionada no era fundamental puesto que la 

educación informal aparece junto con el aprendizaje espontaneo como una actividad 

inherente al hombre. 

La comunicación educativa involucra la génesis individual y colectiva del aprendizaje y 

por ende de la educación que se encuentra permeada por un determinado sistema de valores 

productos de las relaciones comunicativas interpersonales o grupales en una sociedad, estas 

relaciones necesariamente se reflejan en los cambios que llevan a una evolución del hombre. 

Esto nos permite entender en primera instancia que "toda comunicación educativa siempre 

lleva la intencio_nalidad de modificar o alterar a la otra persona"37, muchas veces no de forma 

consciCntc~-

, Por lo tanto, la comunicación educativa está ligada a una práctica y a una reflexión de la 

misma, en d.onde el conocimiento es construido por el individuo en la medida que éste 

interacciona con su medio a manera de cambiar y/o reafirmar conocimientos o prácticas. Lo 

cual es posible mediante procesos y medios de comunicación. 

u· Alvarez Manilla José M. 1 coníercncia magistral, en •comunicación educativa•, CISE·UNAM, México 1993, Oílda Rojas F y 
Ouadalupe Tapia H. Comp. 
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La sociedad contemp0ránea se caracteriza por ser poseedora de una cultura mosaico, 

donde existe un· enorme conjunto de ideas, estructuras, conceptos y formas culturales que se 

presentan como lugares ·comunes y en rápida evolución obligando al hombre a desarrollar la 

capacidad de interpretar mensajes a través del aprendizaje de nuevas formas de codificación 

y decodificación, dado que la •ta radio, el cine, la televisión, los medios impresos y el mismo 

ambiente urbano conforman un sistema de difusión constante de mensajes comunicativos a 

los que dificilmente puede evitar el individuo estar expuesto continuamente"'"· 

Las sociedades modernas presentan con relación a la educación y la comunicación una 

marcada complejidad en cuanto a sus manifestaciones y su estudio, ya que al estar presentes 

dentro de las muchas actividades de la vida social del hombre necesariamente dichos 

fenómenos se encuentran social e históricamente condicionados. 

Por tal motivo, partiendo de una realidad en cuestión, nos encontramos que esas 

nuevas y diversas formas y medios de comunicación e información constituyen actualmente 

una nueva dimensión dentro de la problemática educativa, ya que resulta innegable la 

capacidad de estos medios (en este caso el video y la televisión) tienen como elemento 

educativo ya sea de tipo informal o al incorporarse dentro del sector educativo formal. "De ahi 

la conveniencia de la pedagogía de elucidar la estructura latente de los mensajes informales 

para descubrir leyes que permitan optimizar los resultados de los formales"39. 

Esto nos muestra que tanto en el presente como en el futuro, se estará dando una 

importante y acelerado desarrollo tecnológico, aunado a esto se está dando una renovación 

en las corrientes del pensamiento encargadas del hecho educativo, lo cual a traldo como 

consecuencia que se tengan cambios notables en el ámbito educativo. 

Por lo tanto el presente siglo es hoy en día testigo presencial de la incipiente relación 

que se ha venido gestando en la pedagogía con relación a los medios de comunicación, lo que 

ha traldo consigo una relación un tanto productiva entre comunicación y educación. Ejemplo 

de esto es que "desde 1921 los educadores empezaron a vislumbrar la necesidad de apoyarse 

. eri los medios de comunicación (radio, cine y fotografia)"'º• aunque se tienen datos históricos 

ya desde 1850 el fisiólogo Porkyne empleó en sus labores didácticas universitarias breves 

ciclos de imágenes en movimiento. 

De la relación entre educación y comunicación ha surgido un amplio repertorio 

terminológico con pretensiones de explicar la presencia de los nuevos materiales 

comunicativos en la educación escolarizada. Esto debido a la concepción de que •ta capacidad 

:sa Fucnle Navarro Raul, Comunicación educativa audiovisual en: •1a comunicación educativa•, SEP/COSNET, Mbico, 1985, 
p83. 
,. Trilla B. Jaumc. 1993. Op cit. p.32. 
t0 Moreno y Oarcia Roberto, •Historia de la comunicación audiovisual•, Patria, Máico, 1962, p 319. 
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del individuo para en~ontr.ir ·~~ Iu:ar··~n· el mundo dependía del conocimiento obtenido en la 

escuela. Ahora éstáll coinpÍtl~nd<l el ~istema educativo y el sistema de comunicación"º· 

Déntr<l d~ ~st~ ~o'icxt~ ~Ür~cm como alternativas pedagógicas la tccnologia educativa, 

la tecnologia · Ú Ía' educaéiÓn> la tecnologia didáctica, entre otras. Estas presentaron al 

campo · eÍlu~9.ti~;,' uh;. ~Ü~~9,· ~ interesante visión del acto educativo, al incorporar la 

tecnologia Íl•e{'mo~ent~ a lá educación. 

Dadas las carencias y contradicciones de la tccnologia educativa en donde se 

privilc~aba··;. la tccnologia al margen de su uso especifico y del contexto cultural, surge la 

comunicadón educativa cuestionando esa visión utilitarista y funcionalista, aunque cabe 

aclarar que no es desacreditada en su totalidad, sino que la "comunicación educativa ha 

venido imponiéndose como un concepto más adecuado que el de tecnologia educativa ya que 

implica por una parte, una sólida Fundamentación en la teoría de la comunicación y en la 

pedagogia, y por otra, un marcado énfasis en la consideración global de las relaciones 

especificas establecidas entre seres humanos en el proceso enseñanza - aprendizaje en todas 

sus dimensiones .. :42. 

De hecho el término comunicación educativa surge al parecer en la década de los 

sesenta del presente siglo junto con un sinónimo, el de cducomunicación43, pero en nuestro 

pals el término se empezó a empicar a finales de los años setenta aunque estaba la tendencia 

de confundir el término con e: de audiovisuales. La comunicación educativa se fue 

conformando en un campo interdisciplinario de gran importancia principalmente en el ámbito 

universitario dado que en él se empezó a conceptualizar a la comunicación educativa como 

un proceso con aportaciones significativas, dando como resultado la creación de centros 

especializados en esta área como el lnstituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. 

La comunicación educativa es nueva en cuanto a ser un objeto de estudio que ha ido 

constituyendo un área del conocimiento pedagógico que aún se encuentra en vías de 

consolidación, contemplando así el área de la investigación, diseño, sistematización, práctica 

y evaluación de todos los factores y elementos de la comunicación que intervienen en el 

proceso educativo dentro y fuera de las instituciones escolares. 

Actualmente es importante el estudio de la comunicación educativa, pues se presenta 

como un binomio de la vida social que involucra en anitlisis de los medios de comunicación a 

la luz de cómo se utilizan y/o se producen para la educación, en todas sus dimensiones. 

'• MacBride Sean y otros •un solo mundo•, voces mU.ltiples., FCE, México, 1993, p 52. 
'1 Fuentes Navarro R, Op. cit, p 72. 
u Fragoso Franco D, •Perspectiva de la educación para la comunicación•, tesis de licenciatura. México, ENEP-AcatlAn, 1987, 
p 90. 
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Las ¡.;,plicaciÓnes •. ~ue trae ~~nsig~. la • comunicación educativa como área del 

conocimiento· pedagógico,' es· éi' rep·l.;¡,t~ar la ·práctica educativa, con respecto a la 

incorporación de Í~s· ni~d.los de . comunicación . en. la construcción. del conocimiento en un 

ánibito:esc~t'ar.y aÚn en ét eXtraescolar. Dado que este nuevo enfoque educativo conlleva una 

modificación. de los roles d¿ los miembros activos en el proceso educativo. 

· _Eri e~te·. sentido la comunicación educativa se presenta como un campo alternativo al 

ser una nueva opción ante el discurso, métodos técnicas y prácticas dominantes con matices 

autoritarios y funcionalistas como es el caso de la tecnologia educativa, (cuestión que se 

discute en el cuarto capitulo del presente proyecto). Dado que la tecnologia educativa en su 

vertiente de educación programada asi como de medios, no garantiza de antemano la 

sustitución total de la enseñanza tradicional, asi 'la comunicación educativa se produce en 

nuestros paises por una necesidad social, que de tal sentido constituye experiencias 

alternativas a los procesos dominantes caracterizados por un despilfarro comunicacional'"· 

La comunicación educativa alternativa no implica una desacreditación de los medios 

de comunicación (ni de la tecnología educativa) en cuanto a la evidente influencia que tiene 

en el medio social, siendo estos una evidencia del desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino 

que busca enriquecer la comprensión de la realidad, valorando y respetando la diversidad de 

las formas culturales manifiestas en cada grupo social. Presentándose asl, como un recurso 

estratégico para el desarrollo, esto en la medida de que es una práctica producto de la 

reflexión que permite crear, construir y compartir el conocimiento asl como propósitos 

comunes encaminados a acciones concretas. 

La comunicación educativa cada vez más se presenta como una ·realidad dentro del 

universo educativo, por lo tanto insoslayable a la práctica profesional de la pedagogía, a su 

vez se presenta como un objeto de estudio en l_a· investigación sistemática arrojando 

resultados interesantes dentro de dicha relación comunicación - educación. Esta se entreteje 

de tal forma que requiere de una responsabilidad, pÜesto que es posible y necesario educar a 

través de procesos comunicativos que conduzcan a los individuos hacia una construcción del 

saber mediante la reflexión y por ende de la práctica. Esto con miras a generar un cambio 

cualitativo en la enseñanza ya que la comunicación. educativa se presenta ahora como un 

constante participativo . 

.. Prieto Castillo O. •oisello y comunicación". Coyoacán, 2da. Ectic. 1 México, 1997, p 103. 
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Capitulo 11 

Fundamentos de Comunicación Educativa en el Aula 

LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA DESDE EL ENFOQUE SOclOLÓGICO 

Puesto que existen varias definiciones de la llamada comunicación educativa y dependen 

de diversos enfoques, es necesario apoyarse en algunos avances; en tal caso, un grupo de 

académicos de la Universidad Iberoamericana lo expresa de la siguiente manera: 

•La comunicación educativa engloba todas aquellas actividades de: 

a) la educación intencionada (es decir, escolarizada y no escolarizada) que se lleva a cabo 

vehiculizada con el apoyo de los medios de comunicación impresos, audiovisuales, informáticos y 

de las telecomunicaciones; b) asi mismo, se incluyen dentro del área temática aquellos esfuerzos 

de investigación sobre el impacto o efectos de educación no intencionada (informal) en los 

auditorios, que se dan a través de los medios de comunicación comerciales, as! como de la 

nuevas tecnologlas para el entretenimiento, como los videojuegos, el nintendo y algunas fases de 

Internet c) de la misma manera, se incorpora a esta temática de la comunicación educativa el 

campo de las investigaciones y de las prácticas dirigidas al logro de una recepción más activa y 

responsable de los mensajes de los medios por parte de la sociedad receptora. (Rebeil, M. et al. 

1999: 99 .. ) .... 

Si lo social, com.unicativo, educativo y la interactividad académica se relacionan, para 

efectos. de estudio y. reflexión es necesario reconocer enfoques sociológicos, comunicativos y 

educativos que nos permitan constatar que existen posiciones teórico metodológicos que 

responden a épocas especificas y, en consecuencia, señalar que en este tiempo se requieren no 

sólo perspectivas de análisis clásicas y actuales sino, incluso, en nuestro caso, diseñar y 

construir un enfoque suigéneris. 

El término comunicación educativa representa la confluencia de dos disciplinas cuyo 

punto de contacto implica una intencionalidad o sentido que se refiere al uso de los medios en 

situaciones escolares e incluso no escolares, asimismo se refiere al impulso y desarrollo de la 

investigación acerca de los usos, impactos y efectos que tienen los medios en situaciones 

educativas tradicionales, modernas e incluso relativamente inéditas. 

A la vez, comunicación educativa representa una asociación con la llamada 

modernización, o sea el impulso del desarrollo material que implica el permanente consumo de 

las tecnologias recientemente producidas para asumir y proyectar nuevas formas de ser. 

4s Oonz41ez Mendóza, Luis Hector 
delnvcatigación México 200 t Pag. 11 

•1.a comunicación Educativa en los horiz.ontcs sociológicos•, UPN, Direccon 
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En este marco, la comunicación se relaciona directamente con la economlá, la 'ciencia, la 

tecnologla y la cultura, ya que los principios del desarrollo ·y el progreso ·:·raclo~ales ·cobran 

sentido en tales esferas de la actividad humana que, a su vez, afectan' la~ ro.:m~,¡· d~ i>ercibfr y 

actuar de los seres humanos, de tal manera que ámbitos soclales)r~dicion.;ies·. y' re~ientes se 

modifican. 

Pero comunicación educativa también impll~ ·entornos. de\ d~sarrollo, entre los cuales se 

identifican las llamadas sociedades de masas y, reclent~mente, la~; • .;;,.,¡~dades de la información. 

Las sociedades de masas . representan a este tipo 'de · ~on'Stomerados sociales que a partir 

de la posguerra desarrollan mejores niveles de vida a través de la producción de bienes social 

que, a su vez, favorecen el incremento demográfico y la demanda de servicios de bienestar social 

en las ciudades. 

Este tipo de sociedades implica también el desarrollo de los medios de comunicación 

terrestres, marftimos y aéreos, asl como del periódico, el teléfono, el telégrafo, la radio y la 

televisión. 

En las sociedades de masas, lo que caracteriza a los medios de comunicación es el 

tratamiento hacia la población como un todo social amoño y anónimo dispuesto a consumir 

servicios, mensajes e imágenes. 

Al igual que en las sociedades de masas, en las de la información el desarrollo económico, 

cientifico y tecnológico se profundiza, pero de manera segmentada. 

Al parecer, la segmentación consiste, entre otras cosas, en la formación de públicos 

especificos, que permite la conformación de identidades sociales. 

Estamos ante Ja creación e impulso de estrategias de comunicación que utilizan y 

desarrollan nuevas tecnologlas, asl como la diversificación extensión en el uso de las 

tradicionales, dando como consecuencia formas de comunicación que se insertan en proyectos 

como el presente .. 

Hasta aqui, podriamos señalar algunas de las características que sugieren los términos de 

sociedades de masas y de la información; sin embargo, es necesario revisar algunos postulados 

sociológicos que nos permitan observar lo relativamente nuevo de este tipo de conglomerados 

sociales. 

La sociologla trata de manera más directa lo relacionado con la educación, de tal forma 

que existe una tradición al respecto que, por cierto, se diversifica con base en el transcurso de la 

propia disciplina, asi como por los avatares sociales que corresponden a ciertas épocas de 

desarrollo o crisis. 

Ahora bien, la llamada sociologia de la educación se relaciona de manera indirecta con la 

comunicación, y a últimas fechas existen intentos de correlación más intima entre ellas. 
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Al respecto, el enfoque diseñado originalmente por E,' Durkheim•6, en su texto clásico 

Educación y Sociologla, pone de manifiesto la asociadón de , la , educación para entender las 

relaciones sociales del capitalismo. 

En tal texto, se pone de manifiesto la relación sociedad, educación y comunicación en una 

singular trama de vlnculos; baste mencionar la definición clásica: "La educación es la acción 

social ejercida por parte de la generación adulta sobre las que aún no están maduras para la 

vida social, tiene por objeto la socialización, es decir, la transmisión de conocimientos, hábitos y 

valores que requiere la sociedad politica y el medio particular al que se estA destinado"". 

Si observamos que acción social y socialización son no sólo actos o actividades, sino 

también vehlculos o formas de comunicación, estamos, entonces, desde el inicio, ante la 

conexión de lo social, lo educativo y lo comunicativo, pero en este tipo de asociaciones es 

necesario profundizar, revisando precisamente los enfoques clásicos. 

Un texto más clásico para realizar un acercamiento a la relación comunicación educación 

es, sin lugar a dudas, ldeologia y Aparatos Ideológicos de Estado, de Louis Althusser'•, en donde 

se trata la tesis de la llamada reproducción educativa, pero, a la vez, se abre una reflexión acerca 

de la ideologla y las funciones de ésta en el sistema capitalista. 

En ella el autor estudia la llamada ideologla en tres momentos: primero como reflejo de las 

condiciones materiales de existencia de los hombres, en cierta manera señala la forma inmediata 

y práctica con la cual se entiende la ideologla; en segundo lugar establece nexos de estudio 

relacionados con la ideologla y la estructura de las clases sociales, de tal forma que la clase 

dominante ejerce fuerza no sólo fisica y material, sino ideológica, en tal sentido existe una 

ideologla como conciencia falsa, sobre todo cuando los miembros de las clases dominadas 

asumen la ideologla de la clase dominante; por último, destaca la doble condición de la ideologia, 

aquella que tienen historia y la que no la posee, en este plano Althusser permite observar que la 

ideologla no sólo se presenta como un conjunto de prácticas materiales que permite la 

constitución de identidades sociales, en este caso, los llamados sujetos. 

Por supuesto que "existen enfoques más actuales en donde se trata la relación educación 

comunicación, uno de ellos seria el de la Teoría de la Acción Comunicativa, de Jürgen 

Habermas. En esta obra se desarrolla una sólida argumentación acerca de lo significativo que 

resulta estudiar a las sociedades no sólo a través de las relaciones sociales que sustentan 

diversas escuelas sociológicas, sino al considerar que una sociedad sin comunicación es 

inconcebible, por supuesto que con este enfoque se revitaliza el enfoque sociológico sustentando 

en la llamada acción social que, a su vez, implica una estrategia de estudio centrada en los seres 

,.. cfr. Durhcim, Emlle. •Educación y Sociologia•. México Colofón. 
41 lbidem colofón 
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individuales, que en este caso a través de los actos del hablá. indican acciones Instrumentales, 

estratégi~s y comunicativas. Con este tipo de acciones es posi.bl~ .conoí:er estructuras, procesos 

y mecanismos de coordinación tendientes al ente~dl.:Oien·t~,·: d~ . tal forma que entonces la 

sociedad· se muestra como un extenso conjunto de redes'!~al~s: que sustentan un vasto ... .,,. ... 
universo de interacciones comunicativas. •"9 

Otro texto de esa clase seria Los Intelectuales y la 'Formación de la Cultura, de A. 

Oramsciso, en donde se aborda la cuestión de la educación de una forma singular, ya que se 

propone, entre otras cosas, que si se pretende conocer el nivel de desarrollo de una sociedad 

capitalista, bien se podria realizar a través del estudio del sistema escolar y su organización 

horizontal y vertical, as! como de los niveles de formación que parten desde la base y que se 

multiplican conforme se avanza hacia los segmentos más altos. Al realizar este tipo de estudios 

se observarla que entre más extenso y complejo es el sistema escolar, más diversificada y 

desarrollada seria la sociedad capitalista en cuestión. 

Pero aún más, entre los conceptos gramscianos existe la llamada hegemonla, con la cual 

el autor destaca las formas de dominación y consenso existentes en las sociedades capitalistas. 

Incluso, Gramsci propone que a todo patrón de acumulación de capital corresponde un patrón 

de acumulación de dominación y consenso, o sea, de hegemonfa. Al referirse a estos aspectos 

propios de las sociedades capitalistas, es posible advertir que a la hegemonfa corresponden 

formas de comunicación, de tal manera que ésta seria una perspectiva sociológica más para 

analizar las relaciones comunicación y educación. También está el texto de Anthony Giddens•• 

Modernidad e Identidad del Yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea, en el cual se 

aborda la idea de las sociedades de la información y se ofrecen algunos elementos de análisis 

acerca de los mecanismos de la comunicación en general. Pero se pone especial interés en la 

formación de identidades en situaciones de la llamada modernidad tardia. 

También existen enfoques clásicos, sobre todo de la escuela norteamericana, que tratan el 

llamado interaccionismo simbólico, que puede ser abordado de forma indirecta a través de La 

Teoria Social Hoy, de A. Giddens y J. Turner"'. 

Un enfoque clásico de reciente manufactura seria el de la llamada Sociologfa del Riesgo, 

en donde varios autores contemporáneos proponen una nueva forma de análisis social acerca de 

''cfr. AJthusscr, L. •ideología y nparatos ideológicos del Estado• Quinto Sol, 1987. 
n Oonzálcz Mendóza, Luis Hector •t.a comunicación Educativa en los horizontes sociológicos•, UPN, 01.reccon 
delnvestigación Mhico 200lpag14 
lll Cfr. Oramsci, Antonio. Cuadernos de la cArcel : •Los intelectuales y la organización de la cultura•. Juan Pablos 1975 
M~xico 
"Cfr. Oiddens, A. •Las consecuencias perversas de la modernidad• Antrophos. 1996 
u Cfr. Oiddens •La teoría social Hoy-. alianza conaculta. MCxico 1990 
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la percepción de ·•.la" población en situaciones de desarrollo tecnológico, ecológico y de 

conflagraciones reglonBles. 
'-.-. . 

En resumen, . el. enfoque sociológico trata:· d.e. forma indirecta las relaciones de la 

comunicación'. educativa; ·de tal forma qi.ie:~xisten 'autores y textos clásicos y contemporáneos 

que as! lo .indican. Pero, a la vez, existe una rama ·d~ la sociologia que trata en forma poco más o 

menos directa . una de las relaciones que nos interesa, nos referimos a la sociología de la 

educación, a través de la cual se obtiene un horizonte de observación más especifico. 

"A diferencia de otras disciplinas de las ciencias de la educación, la sociología de la 

educación se interesa sólo por los procesos de transmisión de conocimientos, los métodos de 

enseñanza o los contenidos educativos en tanto que procesos importantes para la estructuración 

y el contenido de las relaciones sociales. Es decir, el interés sociológico por la educación reside 

en sus caracterlsticas como institución que constituye identidades y posiciones sociales que 

condicionan la forma en que los individuos viven en sociedad, sus actitudes y formas de 

interacción y sus oportunidades vitales. (Bona!, X. 1999:21 .. )."53 

Sin lugar a dudas que la sociología de la educación como institución congrega 

colectividades, de tal forma que conocer las regularidades de grupo que inciden en los procesos 

institucionales desde ámbitos sociales es importante, pero a la vez interesa estudiar las formas 

en las cuales las identidades culturales individuales y colectivas se conforman en espacios 

sociales y educativos. 

Dentro de la sociologia de la educación "existen orientaciones que tienen por objeto de 

conocimiento la comunicación y la educación. Entre otros podemos mencionar la llamada teorla 

de la reproducción de Bourdieu y Passeron; la del propio Althusser de la educación como 

aparato ideológico del Estado; la teorla de las redes escolares de Baudelot y Establet. En especial 

resalta la presencia de Basil Bemstein, quien desarrolla, fundamentalmente, dos tesis. La 

primera se refiere a las formas de regulación que la pertenencia a determinada clase social tiene 

sobre las formas de comunicación familiares, en donde resulta significativa la infancia; la 

segunda se refiere a la regulación de la institucionalización de los códigos elaborados en 

educación. De esta forma, el texto Clases, códigos y control resulta significativo, junto con el 

denominado La estructura del discurso pedagógico .• ,.. 

Otra área importante de revisar es la que se refiere a las relaciones del empleo y la 

educación, máxime cuando el cambio tecnológico y las nuevas formas de organización del 

s.s Oonzálcz Mendóza, Luis Hector "La comunicación Educativa en los horizontes aociológicos•, UPll, Oireccon de 
Investigación MC.Xico 2001 p4g. 15 

s..i Oonzález Mendóza, Luis Hector "La comunicación Educativa en los horizontes sociológicos•, UPN, Oircccon de 
Investigación MCxico 2001 pág. 16 
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trabajo implican también -nuev_as ·necesidades de fonnación y reestructuraciones ·a_ los •.istenias 

educativos. 

Otra rama . sociológiea es -la llamada sociologia de la comunicació~, que es .algo ~uy 
reciente, probabl~~.~¡;;' po~quc la ;.p,;.;ción y extcn~lón. de los medios cÍé c~lllu~icaéÍón y su 

creciente. impo~tam:ia ·~~'ün rénóincn~ social. áctual~ 
rultcs dcl~~~~.i.ícnÍ~ y.· desarrollo de ·.10.s · namlldos medios .. d~ ._comunicación . "(.;.) las 

personas pcrcibi~ ;, :'.ti~ttipó pas;;.do y el lllund~ ~ tr~vés de cJ<pcrlencias construidas en 

regiones pr~pias d'/~'u~ é'<i~'i'iíiidad~s· de uná f~~~\~,i;·~ ~~no~ "fija•, a~I como mediante la 

comunicaéiÓn'.o~al y d~ I~~ r~la~lo~~~;i~Í~r;r~nal~s ~~n lo~ individuos de su población; en 

cambio, IÍho~ll ~~; po~ible ~b;~;,.c hcch~s·. y . ~XÍ>erimentar circunstancias lejanas, asl como 

conocer nuc~os ~spacios :_.'.·~caté~ ~".;¡rt~al¿~ :_.\ través de una multiplicidad de imágenes, 

sonidos y lenguaje~; .. 

La sodologia de la comunicación, aunque reciente, mantiene un conjunto de paradigmas 

que' se' ~sacian ·a)os. clásic~s !de lá sociologia, entre los que se cuentan: el funcionamiento 

cstructur.tl, el mOct~lo de co~Oict~ ~Íll y el intcraccionismo simbólico. 

ÉÍ :análi~is furid'?n.al se ocupa de la comunicación examinando las consecuencias de este 

fenómeno social qú'c afecta la.adaptación o funcionamiento de cada uno de los sistemas, a saber: 

el individual, el gnipal, el cultural y el social. .. . . 

El mOctclo de conflicto social concibe el desarrollo de la sociedad -como -Ün conjunto de 

relaciones sociales que ~stán en contradicción y que desde las csftra~ económica~ pénnca las 

demás. esferas.· Asi, tenemos que una sociedad está constituida por '?"'1P.º~ y,·i.~gados sociales 

cuyos - intereses económicos están diferenciados y generalmente .. se 'éontriípanen; tales 

. componentes sociales tratan de imponer sus propios intereses en tá' ~olllpet~¡;c¡~ con otros, o 

bien· resistiendo los esfuerzos competitivos de los demás; cuando ciért~~ <sn:ipos procuran 

obtener mayores ganancias o conservar privilegios, el conflicto social 'se Úbic~ ''eri diversas arcas 
' - · .. ,,{. 

de la sociedad; en consecuencia, el cambio de este tipo de sociedad se; da.de manera pennancnte 

y surge en distintas arcas socialcs.•ss ,_ _ ... . . 

Lo expresado permite establecer, en cierta manera,. el -se~tido;:.~ue ~dquicre la ... , : 

comunicación en general, pero a la vez ubicar ésta a niveles , especificos: ·Por: ejemplo, "si la 

comunicación implica los intereses y preferencias de grupo, entonces se observa que los avances 

tecnológicos, asl como el sentido de las imágenes y contenidos transmiten posicion~s de grupo. 

Si esto se mantiene como parte del uso de medios, entonces podrlamos estar frente a actividades 

"lbldcm pág. 16 
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educativas en las cuales dicho uso conlleva intereses y preferencias grupales que se transmiten 

a través de formatos, imágenes y signos de esos grupos."56 

Por su parte, el interaccionismo simbólico intenta entender el orden social a través del 

estudio y análisis critico del lenguaje, subrayando las relaciones existentes entre las actividades 

mentales Individuales y los procesos sociales de la comunicación. 

Para el interaccionismo simbólico la sociedad se entiende como un sistema de 

significados, el individuo participa de los significados compartidos que están vinculados a los 

slmbolos del lenguaje, de tal forma que las actividades interpersonales permiten conocer 

expectativas estables y comúnmente entendidas, guiando asl a conductas previsibles. Las 

conductas, las realidades sociales y fisicas se construyen con significados ya existentes, de tal 

forma que a través de la interacción simbólica las interpretaciones que realizan los individuos 

son socialmente convenidas e interiorizadas. Las ideas básicas que sostienen los individuos 

acerca de si mismos son construidas personalmente con los significados surgidos de la 

interacción simbólica; por tanto, las creencias subjetivas que sostienen las personas acerca de si 

mismas, de los otros y de los entornos, son significativas para la vida social. La conducta 

individual, en una situación dada de acción, se gula por los significados que las personas le 

otorgan a la situación dada de acción, en consecuencia la respuesta se construye subjetivamente 

sobre uno mismo, los otros y sobre las exigencias sociales de la situación. 

2.7. CARACTERIZACIÓN SIBTi!:lllCA DE LA CoMUlllCACIÓN 

EDUCATIVA EN EL AULA 

Este apartado ubica a la comunicación educativa en diversos niveles. Se le considera a 

esta como un hecho o entidad real; y, por lo tanto, organizada de alguna manera. 

Tomando en cuenta que es una entidad real y que forma parte de una realidad, se 

puede analizar como fenómeno histórico, cultural, social comunicativo y cognitivo. 

2.7.1. SISTEMA HISTÓRICO 

La enseñanza, parte de la educación, exige la competencia de la comunicación, ya que 

sin esta última no puede darse la primera, por lo cual, la relación comunicación y educación 

es una constante histórica. 

se. Oon.zAlez Mcdóza, Luis Hector •t.a comunicación Educativa en los horizontes sociológicos•, UPN, Oireccon delnvestigaclón 
Mexico 2001 pag. t6·t7 
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El hombre prehistórico que. por. primera ~éz de9eo dejar sus- conocimientos a otros 

hombres con el .• fin. de;. ¡;~.;~¡.y;.,:: tal~s. ~~~oi:i;i:;¡~.;i~s. iÚil~ l~ relación :comunicadón~ 

educac~:· instrumentoJ'.;~e·~: ~ar~ "cu~ d~bieron ~~Ó ~¡~~.los, bi~l~~¿L,.io~o .l~ voz 

producida por tos· Órganos fonadóre!I, ta exliibÍcióit de ~u' étiérP.,:< eón .et Uempo, tos 

instrumento~ de ta' comunicación han variado. debldo···principalmente :i.los.'.avances 

tecnológicos de cada grupo social. 

Durante muchos 11.ños Ja relación comunicación-edu~ciÓn se coníemplÓ d~~tro d~ la 

acción misma de educar, es decir, las estrategias y procedimientos para educar, el contenido 

de Ja educación, las actitudes del •enseñante• y los instrumentos de la comunicación usados 

para educar, entre otros aspectos más, se conceblan como componentes indiferenciados de la 

educación. 

Importa resaltar de entre Jos componentes de la educación a los instrumentos de Ja 

comunicación, ya que hasta la década de 1920, no se habla recapacitado en que dependiendo 

del instrumento de lograban aprendizajes diferenciados. 

La relación comunicación-educación ha existido desde el nacimiento mismo de la 

educación, pero no es hasta que se diferencia, se ªdescubre• y estudia en forma separada de 

la educación misma, que se puede hablar de la comunicación educaUva como campo de 

estudio. 

La comunicación educativa nace en la década de 1920 como objeto de estudio 

diferenciado y estudiable, sin negar que ya existia. 

Hay algunas condiciones especificas que permiten hablar ya de comunicación 

educativa; principalmente o como elemento desencadenante: el avance tecnológico aplicado a 

los instrumentos de comunicación. 

Se podrla decir que un avance tecnológico, muy importante, fue la escritura aplicada a 

piedras y sobre todo a papiro, por más rudimentario que parezca. 

Sin embargo, esta tecnologia no era de uso masivo, es decir, no se producla ni exhibía 

para el conjunto del grupo social en cuestión, sino que era producido para una cierta elite 

con conocimientos y funciones sociales especializadas, como por ejemplo los sacerdotes, 

chamanes, brujos, sabios. 

No es sino hasta el advenimiento de los medios electrónicos que las formas de 

transmisión, que recogen la voz humana y las imágenes que percibe el ojo humano, son tan 

parecidas a. sus formas naturales que quien recibe tales mensajes no necesita de una 

instrucción tan sistematizada y especializada como el de la lecto-escritura. 
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Esta chiro, í¡u~ de~e· la inv~~~ión'·íÍé 1i'racÍio a principios de siglo (en la década de 

1890), su uso no se g~ne~ali,.;, en ia pÓblación/sin~ hasta 1919 cuando se hace la primera 

trans01isión' púbÍica (casi v~inte ~os\lés~~~s:de· su i.nvención por Marconni y casi treinta del 

descubrimiento · de · l~s ondas'. electr~~¿gnéticas por Hertz). Lo mismo sucedió con la 

televisión, transmfsión ele sónidos e imágenes por ondas electromagnéticas. 

Es importante mencionar que desde 1921, los educadores se aplicaron a observar y a 

utilizar medios (en aquel entonces radio, cine y fotografias, aunque estos dos últimos no 

el~ctró~iCos). en el. acto educativo. E~te es el momento del nacimiento de la comunicaciÓn 

edÚcativa, aunque por aquellos años se le llamaba comunicación audiovisual o auxiliares de 

la enseñanza57. 

El termino comunicación educativa surge en la década de los 1960"s. junto' con. un 

sinónimo, el de educomunicaciónss. 

Resumiendo, la comunicación educativa como objeto de estudio e~ r~l~ti~.,';;.~n~e nueva 

(1920) y surge gracias al uso de los instrumentos de comunicación .rriasivá' ~plléados a la 

educación. Las caracteristicas de estos medios consiste en presentar· expr~~iones. cada vez 

mas analógicas al objeto de reícrencia. 

El siguiente cuadroso presenta un resumen de los expuesto: 

LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN EL ENTORNO HISTÓRICO 

COMO OBJETO REAL 

COMO OBJETO DE 
ESTUDIO 

DESDE LA EXISTENOA DE LA 
EDUCACIÓN 

DESDE EL USO DE LOS MEDIOS 
ELECTRÓNICOS EN EDUCACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO EMPLEADO 
·VOZ (ONDAS SONORAS) ADQUISICIÓN SOCIAL 

DEL LENGUAJE ORAL. 
-TEXTO (PAPEL, PIEDRAS) ADQUISICION DE LA 

LECTO·ESCRITURA 
-VOZ (ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS) ADQUISICIÓN 

SOCIAL DEL LENGUAJE ORAL 
-IMAGENES (ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Y PAPEL) 
CAPACIDAD NATURAL PARA VER 

PERIÓDO HISTÓRICO 
PREHISTORIA 

DECADA DE 1920 

USADO POR 
-TODOS LOS HABLANTES 

-SOLO INICIADOS 

-TODOS LOS HABLANTES 

TODOS LOS VIDENTES 

5• Moreno Oarcia, R. Y M. L. l.ópez Ortiz. •Historia de la Comunicación Audiovisual•, P. 319. 
!>• Fragoso Franco, O. Perspt"ctiva de Educación par •Ja Comunicación: Una opción para Fonnar en los Niños un Juicio 
Critico Hacia los Medios de Comunicación Social•. pég. 90. 
5 ~ Torres Llma, H~ctor Jcsüs. •comunicación Educativa: Objeto de Estudio y Areaa de Trabajo•. UNAM MEXJCO P. 84. 
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2.7.2. SIBTBllA REFERENCIAL 

En los grupos existen diversas instancias sociales que proveen a los miembros de esa 

comunidad de un conjunto de interpretaciones sobre el entorno (ya sea material, social o 

ideal) y de lo que acontece en ese mismo entorno. Estas instancias, entre . otras, san: las 

escuela, la familia y los medios de comunicación 

Estas instancias no sólo informan sobre lo que acontece o pasa en el medio ambiente 

intelectual, .social o fisico, sino que proporcionan a los miembros un co~j~nto.'dc .v.;¡ores, 

creencias, actitudes y modelos que permiten interpretar a esos ambientes, lo. qu~· ocurre en 

ellos e intervenir en los mismosoo. 

En el proceso de enculturización de un individuo o grupo se ponen en relación: lo que 

pasa (sucesos), los fines y las creencias que los grupos sociales quieren preservar. Esto es 

cuando al grupo se le exponen los hechos que se han sacado en el entorno y como esta este 

último y además se le dan algunos parámetros para que los puedan interpretar o intervenir y 

ese grupo los interioriza y los adopta como suyos, entonces, se pude decir que ha sido 

enculturizado. 

La. enculturización tiene afectaciones en el nivel cognitivo de los individuos 

enculturizad.os; es por ello que este proceso no es completo sino hasta que el individuo los a 

interiorizado, pero, también es importante indicar que no a toda intención de enculturizar por 

parte de alguien (Ego) se da una interiorización de tales interpretaciones en otro (Alter). 

La enculturización se produce y reproduce al mismo tiempo que las organizaciones 

sociales,· dado que en estas actúan hombres que al relacionarse intercambian 

interpretaciones que gufan la acción. 

Es en la producción y reproducción de las instituciones sociales y de la enculturización 

donde se dan los cambios inherentes al desarrollo de los mismos individuos y de las 

instituciones. 

La enculturización que se hace en la escuela y en otras instituciones sociales, se 

presenta en algunas ocasiones que las representaciones de los individuos coincidan con las 

del grupo social. 

60,ibidem pág. 85 
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Esto sucede porque los individuos (alumnos) participan. de la misina SÓciedad en la 

cual se les esta enculturizando, es por ello que la enculturización: proporcionada en las 

escuelas no proviene solo de los profesores, directivos, etc. sino de los mismos ;.iumnos. 

Esto se explica porque tanto los profesores, di~ectivos y: ~u'rri;ó~·:Í~omo pri~~ipales 
agentes educativos) pertenecen a la sociedad en la 'cual se han desarr~liad~ y J{a.ri cainbilÍdo, 

han producido y reproducido no solo la cultura sino a la escuela misma .. 

Ahora bien, estas coincidencias se puede~ d~ en ,cuent~' a repre8e'n~~~nes (ideas, 

creencias, valores), expresiones (actos que recu..;.~¡, al ~so de ~l~b~Ío~ p¡¡,.á ~~stitUir a los 

actos ejecutivos que modifican el entorno), o en las pr~ctlc;~ soclales. A ~~ces pu'ede existir 

congruencia entre lo que se piensa, dice y hace, pero otras veces no~ 

Cuando existe una congruencia· entre lo· que ·_9e. piensa, ·dice· y hace és · porque ese 

individuo o miembro del grupo ha asumido. como ·imagen (ha interiorizado como suyo) una 

interpretación colectiva y con ello obtiene cierta validez social, puesto que ha sumido un 

conjunto de roles prescritos socialmente para una persona con "x" caracteristicas. 

Puede existir coincidencia entre: un· cambio social y la transformación de las 

representaciones colectivas, y por ello a .veces a las transformaciones en las representaciones 

colectivas coinciden con los cambios sociales. 

De manera general, se pude decir que existen dos formas de enculturización 

complementarias: una, de la sociedad al Individuo y, otra, del individuo hacia la sociedad. M. 

Martín Serrano propone el siguiente esquema que explica tales formas. 

ACTIVIDADES QUE PARTICIPAN EN UNPROCESO DE AFECTACIÓN ENTRE 
LAS PRACTICAS ENCUl TURIZADORAS Y EL ESTADO DE LA SOCIEDAD.". 

TIPO DE ACTIVIDAD 

ENCULTURIZADORA COGNITIVA SOCIAL 

A Exteriorización de represen· Interiorización de las • Prflctica social de cada 
taciones del mundo. P. E. El•· representaciones del ador como miembro 
boración y DWuslón de un rela· mundo por cada actor. de un grupo. 
lo mltico sobre el origen de la 
comunidad. 

B. Exleriorización de la repre • Congruencia entre vi· Adividades prescritas 
sentación subjetiva como re- sión subjetiva del mun para cada ador según 
presentación colectiva. do y posición prescrita. su posición y lunción. 

Interiorización de la 
Actividad prescrita CO· 
mo meta o vocación. 

HISTORICA 

Cambio de la orga-
nlzación de la 
sociedad. 

Marcos para la 
acción social de 

los actores. 

•• Ton-es Lima, HCctor Jesús. •comunicación Educativa: Objeto de Estudio y Arcas de Trabajo•, UNAM MEXICO p. 39. 
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2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

La Comunicación E<iucativa: sigÍJ~ el' mismo pr0ces.;'enciu1rurizador marcado en el 

esquema. · .•.. . •• : C .. ,( · • < • ··. < , . . . ; , /, . > . 
Es . importante especificar· la, función· enculturizadora de la·. comunicac'.ón educativa, 

para éllo habrla que record~ ~ú~ la c~municaciÓri educativa·~ ha definid~ ~º~~ un' sistema, 

diferente al.de la ei:lii~~ció.iy'íi~ Ía c~rtlu~icación. 
La Comunicaclóri Educativa puede ser una Instancia encultunzadora : siempre y 

cuando: Co~;enga un~ i.iterpreÍaclón acerca de la realidad; y que lo~ ~gén)es'~du'cativos' la 

interioricen. y la lleven al nivel de las representaciones, expresiones y ''pra~ticas; ·~ociales, · 
aunque pueda haber alguna incongruencia entre esos niveles. 

Es importante enfatizar que la enculturización de la comunicación·· educativa·: es una 

posibilidad, Independientemente de que tenga o no la intención o finalidad de encultUrizar. 

La enculturización es un proceso, que contiene bási~ente ·modelos generales que 

permiten la Interpretación del entorno y de lo que en el sucede·. Por lo tanto, las variables del 

proceso enculturizador son: 

sucedan. 

Es una posibilidad de la Comunicación Educativa. 

Se puede hacer intencional o no. 

Contiene una interpretación para el entorno y los cambios que en el 

Las interpretaciones son interiorizadas por los individuos y pueden ·ser 

expresiones de representaciones colectivas y/o subjetivas, y pueden coincidir ambas. 

Las manifestaciones de la enculturización se pueden dar en tres niveles: el 

de las representaciones, de las expresiones y de las prácticas sociales. 

Finalmente, las expresiones de las representaciones pueden coincidir con 

los cambios sociales y con el desarrollo propio de las personas y de las organizaciones 

sociales que enculturizan. 

La Comunicación Educativa como objeto de estudio, es resultado de una visión, en 

donde los productos son para una colectividad homogeneizada (llamada masa) a la cual se le 

proporciona mensajes producidos de manera industrial, es decir, bajo condiciones de 

producción caracterizadas por un trabajo de diversas personas, organizadas bajo ciertas 

divisiones sociales y técnicas de producción. 
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La división social del trabajo esta determinado por u~·pr<iceso'de 'pradu.;clón de bien_es 

que la sociedad ha establecido, tales como el que haya ciertos grupo~ ,sociales. p.)seedores de 

la fue: d:i::~~º;écnica del trabajo se ve reflejada en la produ~ión ~~é'1a}~inunicación 
Educativa, cuando se necesita de personas que ideen 1~. mensajés, otras· que lo~ prOduzcan, 

otras que los difunda, estudien y utilicen: son estas características las que .. comienzan a · 

diferenciar, sustancialmente, el trabajo docente en el aula. 

2.7.3. SISTEMA SoclAL 

Otra forma de ubicar las características de la Comunicación Educativa, es considerarla 

como una práctica social, es decir. situar el acto mismo de la Comunicación Educativa como un 

hecho concreto que se realiza en la vida cotidiana de los miembros de las sociedades, al menos 

occidentales. 

Es necesario ubicar a la comunicación educativa como una práctica educativa en si 

misma, dado que es una forma especifica de educar esto no quiere decir que no se pueda educar 

esto no quiere decir que no se pueda utilizar en otras instancias y/o formas educativas sino que 

su uso es más frecuente en una especifica: la escuela. 

Es imponante considerarla (además de cómo un hecho histórico y con posibilidades 

enculturizadoras) como enmarca en lo educativo, sobredeterminada por el acto de educar, por lo 

cual queda abierta la posibilidad. de que. en cualquier forman, lugar y modo se pueda empicar a 

la Comunicación Educativa •. 

Ahora bien, si_ l~ ~~unÍ.~ción Educativa esta sobredetcrminada por lo educativo, esta a 

su vez se encu~ntrá in~ersa'·có'.úna práctica social. Se considera que la educación es un hecho 

social y quci ·se _encú~ri'l.;:~'~~~··~rta manera en congruencia con los fines últimos de la especie 

humana, de la c~l;~;~·-~,d~Í'Fi{~o grupo social62. 

Para·.::i;;gu'ii¡eritii/, ~~~sff;J~~s, . habría que considerar a la educación, como un hecho 
.'- ,·_,:_' .. _-_,,_.· •• -·'·;;.·_-,: .-;:-r,}l,_;; "-}t:;.-.:~'' '• . . 

concreto y.especifico',dc.l~·c~ndició~_-humana y como un recurso con bases estructurales de 

1ndo1e natufitl· ·• >· A\;,~~:'.t; ~i~ '. · · •. .•. . . 
La educación está equifinalizada ·con la cultura, dando que, como ya se argumento antes, 

tiene posibiÍid~d~~ ie h.;~e~'.'~u~Falgún miembro del grupo interiorice un conjunto de 

interpretaci~~es)Íd~ ~~bi~'~ ~ií~~·~d~nÍro del ac~ntecer. 
~-..e--"~~~:?;- .:.~)fo'~-'! -~~~-"_:;" ;-~--, _ 

__ -·.,:::· ··.:~:,·~--

. . ,·_._ ·:''' , :·-·:. •, 

' "' -. . 

u Torres Lima, Héctor Jcs\l.1, _·comuni~~cló~ ~ucaÜ~: Objeto de Estudio y Áreas de Trabajo•. UNAM MEXICO. 98 
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Por otro lado, Ja cdu~ación e~ un incc~nismci ·de enclusión/inclusión social en Ja medida 

en que con ella es capaz dé "indi~,·~ ~ris:;iii~r;:.b;o.s.;c~alés 8on la •rorinas de vida" que ese 

grupo esta interesado 'e~ j;i'r~;..,~;t,.,>~sÍ ij~i¿n~s no ~~tAn dé acuerdo/ tienen Ja posibilidad de 
• ., • . . - ... - -~. . . . -· - ' .• -.. • - "' ·¡' ., -

salirse y/o ser' "expul~~os• dé ese gfupo' ci bien de cxcluirlo de'ciertas tareas o roles sociales, 

indicados solo para qui~nes danc~~rdén'~on'i~s ;ró~a~-.:¡~ ~dá" del grupo63• 
' - ' . ·' ~ .,_ .. , '. ,_ " ' . '" 

Se pretende con· 10· mencionado· hasta ahora, no ver a la educación como práctica social de 

una manera aislada de~tr'O de l~ re.tlidad. 

Es convenien;e ~~tonce~, e~~eciflcar .;,as en la educación como practica social. 

Cualquier estudio que se: realic~ ..;bre Ja educación debe tener como premisa el anatisis 

concreto de la situación social .especifica en la que se ubique, dado que lo educativo depende 

directamente de esas condiciones concretas y especificas de la sociedad en cuestión. 

Dada esta perspectiva resulta de interés identificar las instancias sociales que mas 

iníluyen en Jo educativo y observar cuales son las relaciones que se establecen. 

Para ello, se considera que Jo social esta compuesto fundamentalmente por relaciones que 

el poder politico establece a nivel superestructura y las relaciones que Jos hombres establecen 

para producir satisfactoriamente materiales y /o inmateriales a nivel estructural. 

Se considera aqui, que el ejercicio del poder politico y la producción de bienes materiales 

y/o inmateriales son constantes que aparecen casi siempre ligadas al centro educativo, en la 

medida en que este esta prefigurado a partir de ciertas relaciones de "dominación social" y de 

"preparación para producir algo•. 

Por otro lado, Ja educación esta dirigida a enseñar a Jos miembros de ese grupo "x", las 

formas en que se producen/reproducen Jos satisfactores a las necesidades materiales y/o 

espirituales que tarnb!én le han permitido sobrevivir y diferenciarse de otros grupos. 

En otras palabras, la escuela sirve para capacitar a ciertos individuos en un conjunto de 

actividades productivas socialmente útiles, en este sentido, las instituciones educativas son una 

especie de fábrica o de "agregadoras• de valores hacia Jos individuos que cursan por Jos 

diferentes niveles o grados. 

A mayor nivel educativo más acumulación de valor tienen y, por Jo tanto, mas capacitados 

para el proceso productivo. 

Por otra parte, el ejercicio del poder politico se simboliza ene el acto educativo 

principalmente el ejercer un consenso sobre. las bondades de las actuaciones politices y de esta 

manera evitar sanciones corporales o represiones que excluyan a Jos sujetos del grupo social. 

Así, tanto el ·poder ¡í~liti~~ como Ja producción se encuentran implicados en Jos actos 

educativos . 

., Op. cit. p. _100 
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Al analizar a Ja educación ~~~I) p~¡~ti~ ~ial, habrla que clasificar sus caracterlsticas en 

dos niveles diferentes: estructl'in;i,0:·~.;finido·· como aquellas características que les son 

sobredeterminantes. Qué . 1.e '~rmlt~ri ·[~~clonar de manera congruente con el todo social, en 

una cierta medición cuando·;;..,·. esíabiécen relaciones sobre el ejercicio del poder pol!tico, la 

producción de bienes y la ed~~~~ión'/'.Y 1\: 

En el nivel funciona(,;;; ,'~~~ti~~tf.;¡:; las formas, tipos y producción al interior del sistema 

educativo. ,.-; >"~j;: ---~!:~ ;. ··:·:· '. .• 
Por Jo que resp~cta·;a_l.as caracteristicas estructurales del sistema educativo, existen 

implicaciones obUgatori~s:\ntr~'erp.;.¡ér pol!tico y la producción, ya que siempre que aparece el 

acto educativo. aparéc~ ~Üá:r;laclÓn especifica de dominación social y de producción, es decir, 

todo actó cdu~tiv~:·sé\e:Ínv.~ltJ'¿rado en una relación (profesor-alumno) estructural de lucha por 

el poder y po~ tr.uf~~ÍtÍ~~conb.:;~ientós útiles para producir satisfactores64 • 

De ~Í es'cl~·e s/d¿ ~n;·doble implicación: el poder pol!tico implicado obligatoriamente en 
' ·' ' ' .... _ ... , ' 

la educacióll Y. la 'l'rOii~cción»implieada obligatoriamente en la educación. 

Po~ otra parte;'cu!'-"do hay un cambio en el sistema social (en la pol!tica y/o en las formas 

de p~oducción d~,IÍÍ~ll~~). !Je.da un cambio en la educación. 

Es décir, .· CXisten · dependencias de la educación con respecto al sistema social, por lo 

tanto, si·h~::u~·cambio en la educación se tienen repercusiones en la producción y en el 

ejercicio: del Poder pol!tico: lo cual quiere decir, que hay interdependencias y que estas son 

solidarlas,· és' decir, lo que pase a uno (sistema educativo) tiene que repercusiones en el otro 

(sistema social). 

Con lo anterior, se podrla establecer que la educación depende (de manera 

sobredeterminada) por factores externos (estructurales), tales como el ejercicio del poder político 

y la producción de bienes. 

Las dependencias solidarias y las implicaciones obligatorias entre pol!tica-producción

educación, generan como consecuencia lógica una relación dialéctica entre la 

funcionalidad/disfuncionabilidad de muchos de los elementos de la educación. 

Es claro, que la relación función/disfunción no es una caracterlstica exclusiva del sistema 

educativo y que no se puede simplificar, por lo que es importante mencionar que muchas de las 

funciones/disfunciones del sistema educativo tienen su origen en la 

funcionalidad/disfuncionabilidad del propio sistema social que sobredetermina al primero. 

Con lo expuesto, se pueden abordar las relaciones entre politica, producción y educación, 

como relaci~nes de carácter obligatorio, dependencias solidarias y asincrónicas, en donde las 

M Torres Urna, Héctor Jcs1ls. ComurJimdón Educativa: Obirto de Estudio 11 Át'l'Os de Tmbaio. UNAM MEXICO p. 103 
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relaciones son poco flexible~- y ~si se ve ~esde: la educación, tanto la polltica comÓ la producción 

se incorporana lo educativo.: / : , '. _, _ , _ , _ '/ < --

Como ya se apun-ío,' l~s i earacter!stieas fu~~ionales de la ecÍÚcácfón dependen del 

desarrollo propio e· int~~o de :~Íla -~Í~~a. •pero aÍ •- mi~mo tiem~o so'brcd~termir{'ad¡;s por las_ .. , . ' •, . ~ ~ ~ . . ' ' . - . -
caracteristi~as· estnl~tu~ale~:··:'./ -~-~;.~::: - (, .. > .. 

Las caracterlstica~ -funcionáles'de ta: éducación tienen' ires:'comp()itentes principales: la 

forma, los tipos y la m~~;a :~~· q~~ se produce/reprodÜc~ la ~~uli~~iÓ~- coni'o un~ practica 
••' •; • "! .c." ;.·.,:;+'_. 

social. " "" >;· · ''.;,· 

FORMA. Si la educación, ~r una parte, esta sabr~clet~rininada 'por ciertos factores 

(ejercicio del poder- politice y- la producción de bienes materiales y/o inmateriales), también es 
- -

cierto que necesita de otros 'para que la misma educación, al riten~s l~ enseñanza , pueda darse. 

En estos últimos factores se encuentra la comuni,cación, sin ella la primera no puede 

darse, no tendr!a_ un ~eh!cÚlo de transporte para poder traÍlsm!tir información de la experiencia 

de un individuo a la cognición de otro. 

En este sentido, la comunicación es necesaria para que el acto educativo logre su 

finalidad: "pasar ciertas experiencias de un enseñante a un enseñado". 

Las formas educativas se han adaptado a las diferentes formas de comunicación que 

históricamente han existido: de individuo a individuo (interpérsonal), en grupo, por redes y 

masiva. 

La comunicación de individuo a individuo exige ciertas particularidades, como estar 

cara a cara, en un mismo lugar, tiempo y circunstancia~,_-;~~~ qu~~n- -~dese-a comunicar como 

quien es comunicado (actores de la comunicación). e•---. 

En la enseñanza individuo a individuo, se debe encontrar un enseñante (profesor) y un 

enseñado (alumno) en el mismo lugar, tiempo y circunstancia. 

Quiza esta sea la forma más antigua de educar: cuando un padre o "mayor" le enseña a su 

hijo o miembro de la comunidad a hacer, interpretar o representar un acontecer y/o a producir 

un cambio en ese acontecer. 

En la actualidad esta forma existe en diversas instancias sociales tales como la familia, 

amigos, talleres laborales, asesorla académica individual y otras mas. 

Sin embargo, este tipo de educación socialmente no es reconocida por el mismo grupo 

social el que pertenece al individuo. 

La comunicación grupal se realiza entre más de dos actores, generalmente 

utilizando las -mismas capacidades fisico-biológicas naturales, de las cuales también se hacen 

uso en la forma "individuo a individuo•, por lo c1;1al, también se implica que los actores deben 

estar reunidos en una misma circunstancia, tiempo y lugar. 
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. La comunicación por redes' Sé da· ruando la información'· Se transmite por ciertos 

"conductos• preestablecidos y solo' ~ aqu~íícis 'que p~rtenecen a clert~s ~~~-. elites o número 

reducido de personas, q~ié~e~ entr~ ~i int~;~bian documentos,; libro~;: informaciones o 

conocimientos. · :::>.:·, ·'.·_l/\.:'.'.~ .~· . ._. ~,_·(~· 
dJ La última forma de comunicación que aqul se clasifl~a e~ -.~ .;¡~~i~a; ell do~de la 

competencia de los medios de comunicación masiva con ti>das s~~··: car~c:t~r!~tÍéás, es elemento 

definitorio más claro. 

Es decir, la intervención de una tecnología que permit~- p~';,d~ci~ (~rnitirJ cada vez un 

mayor número de mensajes a unos receptores que áon considerados como anónimos y 

heterogéneos y quienes son comunicados de manera simultanea. 

Esta forma de educar concibe que la interacción fisica entre enseñado-enseñante, no es 

necesaria, sino que puede sustituirse por la 'imagen• (ya sea visual, sonora y/o verbal) en donde 

se 'supone la presencia" de enseñados para quien enseña, dado que los actores de enseñar y 

aprender son producidos, temporalmente, antes y otros después. 

Cualquiera de las formas de comunicación educativa antes descritas conllevan una 

relación funcional/disfuncional impiicita. 

La disrunción/función de la relación profesor/alumno se manifiesta en los indices de 

reprobación/aprobación; en otras palabras, bajo otra perspectiva, es una expresión de las 

relaciones de dominación entre profesor y alumno. 

TIPOS. Existen dos tipos de educación: privada y pública; esta clasificación se refiere a la 

utilidad que la educación representa ya sea para un individuo, en particular, o bien para, la 

sociedad o grupo social al cual pertenezca el individuo (pública), :} 

Se entiende por educación de tipo público a aquella en la cual se trata de que un alumno 

produzca/reproduzca· ciertas conductas que son útiles al· grupo en el cual se desenvuelve, sin 

que importen, o bien se pongan en segundo plano, los intereses particulares del alumno como 

individuo. 

Aunque a veces es dificil separar entre· un aprendizaje que no tenga un correlato o 

trascendencia individual y, a largo o mediano plazo su correlato o trascendencia social, en la 

realidad educativa tanto el profesor como los alumnos encuentran una cierta disfunción entre lo 

que se predica y lo que se hace, por la simple razón de que obedece a una lógica vivencia!, 

operativa, de corto plazo. 

Uno de los factores que influyen en los perfiles de egreso de los estudiantes, es la corriente 

pedagógica que la institución educativa predique con relación a la teleología de la educación. 

ESTA TESIS NO SA.Lk 
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Con esto se qui~re decir que las instituciones especializadas en educar, tienen un perfil de 

egreso, manifiesto o no: ·en donde se eligen ciertas premisas teleologicas de la educación que 

imparten, y con base en ello se enfatiza en aspectos privados y/o p(lblicos, entre otros aspectos. 

A pesar de que cada una de las corrientes pedagógicas plantea diversas posibilidades para 

que la sociedad y los hombres pudieran ser de una determinada manera, todas ellas coinciden 

cuando menos en dos aspectos: una, excluyen/incluyen ciertos contenidos; y, en segunda, 

plantean un deber ser en general: la virtuosidad, en donde los atributos de ese concepto 

cambian de sociedad en sociedad. 

PRODUCCIÓN. Se entiende la manera en que se realiza (produce socialmente) la 

educación. Se clasifica primeramente a la no institucional, en donde no hay una institución que 

dedique recursos materiales y humB!1os especificamente a la educación. 

Se entiende que una de las primeras instituciones educativas es la familia pero, su 

función principal no es la de enseñar aunque ocupen parte de su tiempo en ello. 

Enseguida se encuentra la no institucionalizada, en donde aparecen ciertos agentes 

sociales, cuya función primordial es dedicarse a la enseñanza profesionalmente y paralelamente 

se forma la escuela como institución dedicada específicamente para ello, con personal 

capacitado, con licencia para ejercer la docencia, además de una cierta infraestructura e ideas 

para enseñar y un aparato administrativo que garantice su funcionamiento. 

2.7.4. SISTEMA COMUNICATIVO 

En este apartado se especificaran las caracteristicas propias de la Comunicación 

Educativa, bajo una perspectiva comunicativa. Habría que considerar que los elementos 

definitorios del sistema comunicativo son: los actores, los instrumentos, las expresiones y las 

representaciones. 

Ya se definió el concepto de actor de la comunicación, se menciono que estos 

desempeñaban diversas funciones seg(ln el sistema en el que act(lan y cuando lo hacen en el 

sistema de la comunicación desarrollan cinco funciones: actores mediadores, actores emisores~ 

fuente, actores receptores, actores controladores y actores redactores. 

·se entiende por nivel de actuación no a los tipos de actuación, ni a una clasificación de 

acuerdo a la génesis de las acciones, sino al lugar y rol que ocupan los actores para ·actuar. 

Partir del rol de actuación permite conocer una cantidad reducida de Jugares donde se act(la y 
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en consecuencia los· roles que cub~~n; S~ aclara que un mismo actor puede cubrir varios roles y 

que un rol pu.ede ser cieS.mpeÍlado p~r varias personas••s. 

Los_ . actores rec~ptores ...;n ,'quien~s viven la experiencia de recibir un mensaje de 
. . . ...... ,_ .. 

comunicación educativa·y se les deilomiria a!Úmnos • 
. · · .. · ·<·. .·' ¡'; 

Los alumnos, en ·la comunicación· educativa, se homogeneizan en cuanto reciben todos un 

mismo producto-p~ogr;.má y e.i~_'es posibl~ porque cuando el material se planifica y elabora se 

tienen en cuenta a hn receptor~aiull1rih virt~ái. ideal. 

Estos alumnos Üun~Íén · se c~~~;~~n ·~~ 'objetos• transformables o modificables como . -~ . .,. . ~- .. - .. . 

consecuencia de ser ellos d~ quie'iics·sc··espera que aprendan. Ya se conoce que la escuela busca 

dirigirse a las esferas iritelcctiJ.;i;' e;n~tiva':y psiéomotora de los alumnos y que en la medida en 

que estas se ~odiflcan :~~ habI'a de ap;~rÍd~Íc. 
Los_. actore~· éontrolád~res son quienes controlan el momento o la circunstancia de la 

recepción del inensaje de la comunicación educativa y se les conoce como proíesores de grupo, 

instructores o coordinadores. 

"Son los proíesores quienes dirunden y •acostumbran• a los receptores a estos programas, 

aunque no son los únicos que influyen en su adopción como practica generalizables, puesto que 

los recursos económicos para la compra de los programas, adquisición y mantenimiento del 

equipo, infraestructura, salas de proyección, etc., las relaciones sociales de producción 

establecidas para la enseñanza, por usar este concepto para designar el establecimiento de las 

jerarqufas laborales, y la aceptación meramente ideológica o superestructura! del grupo social en 

el que se usa o no Comunicación Educativa: son también condicionantes, pero una vez más, son 

los controladores quienes deciden las ventajas o desventajas de los programas Verbo-Audio

Visualcs•66. 

Los actores mediadores son quienes producen los materiales para las expresiones de la 

Comunicación Educativa y se les denomina mediadores. Quienes producen técnicamente los 

guiones, planifican la expresión y los contenidos, los locutores y proíesores-monitores. 

Cabe señalar, que en este mismo apartado se retomara la concepción de actores 

redactores, puesto que tanto actores mediadores como redactores cumplen, para la 

Comunicación Educativa las mismas funciones. Se aclaro que un actor puede desempeñar 

. vwias funciones. 

Los mediadores son quienes realmente producen los materiales-programas y a quienes se 

les definen como educomunicadores, nunca funcionan como individuos aislados sino como un 

u Torres Uma, Hktor Jesús. •eomunlcación Educativa: Objeto de Estudio y Arcas de Trabaja• pAg. 199 
66 Torres Uma, HktorJesíaa. •eomunica<'.ión ~ucatlva: Objeto de_ Estudio y Areas de Trabaja• Pág. 125 
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equipo neceSariamente lnterdisciplinario, como un equipo en• donde bdst~ una divi~ión técnica 

del trabajo muy marcada. 

Este .-división no ·~s casual se debe fundamentalmente ·.;:.la' ~énesis de la comunicación 

educativa'• el ··éltlpÍeo. de·· la tecnologia debido: a ello eJdsten'.'ties grarÍdes clasificaciones u 

ocupac~ones. 

a) Los pl..¡;ificadores ' y los guionistas, quienes deciden que organización estrategia 

b) 

particular deben 11,evar Í~s contenidos en eÍ progr~a. Son especialistas en la argumentación, 

elaboración de fofuÍatÓs~de prógiani;,s y mÍlnejan el vocabulario en las condiciones de recepción. 

· · EsÍ~s Ílledi~c:lbres ;:sori 'esÍíécialistas ·.en el tema, generalmente son profesores que se 

relacionan ·con. ·comÚniéador~s':·i¡u~· hacen guiones, y se especializan en estrategias de selección 

de medios, y en condlció;;~~ de ~~c~~~iÓn. 
Hay -truÍIÍiié~' ;~i~Ólogo~ 'educativos y pedagogos que diseñan y eligen los fines y medios 

con los c~áié~' dei,;i.; · ~~i~cidir los programas, definen la organización (deductiva, inductiva, de 

.los simple·á l~,'~o.;;~lej~ ·~ vi.ceversa) de los contenidos, y las actividades anteriores o posteriores 

que los a1últlno.s-~eceptores y los profesores-controladores deben realizar. 

Los realizadores son los técnicos especializados en la producción material de los 

programas, en ellos radica la calidad técnica de los materiales. 

c) Los directivos se encargan de mantener la infraestructura y definen las jerarqulas y 

el tipo de relaciones y horarios dentro de su equipo. Son quienes contratan y venden los 

programas a los clientes (escuelas). 

Para concluir con los mediadores, es importante sancionar, precisamente por que son 

mediadores y que median. 

Es en esta medida que los mediadores solo pueden seleccionar tanto a personajes como a 

lo que estos pueden decir. Solo seleccionan lo que su modelo mediador les permite decir, y 
organizar. 

En el sentido en que "traducen o interpretan" de acuerdo a sus intereses, c.onciente o 

inconcientemente, es que median y lo hacen en dos niveles: 

a) Mediación cognitiva que corresponde a la aplicación intelectual de lo mediado, y 
b) -Una mediación estructural que tiene que ver con la organización de los contenidos 

y con el instrumento o canal que se empleen. 

Resumiendo, se puede decir que un mediador participa en tres formas de_ selección (de 

autor, de tema, y de la forma de decir). 

va· se nienciono que los actores fuentes son quienes actüan en otro de los niveles y cuya 

función, al menos en la C.E., es la de servir como fuentes de información, de quienes obtiene el 

que se va a decir en el relato que los mediadores elaboran. 
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Existen dos tipos de Enii5ores Fuentes: 

a) Los identificados en el relato con nombre propio que sirven en el mismo para darle 

mayor credibilidad, enfatizar en algún punto. 

b) Los no identificados y que generalmente son expresiones ·º actos ejecutivos (hechos) 

cuya diíusión en la sociedad es tan amplia que no necesitru1de'. una···~utoridad en la materia" 

para ser crelbles o retomarlos en el relato. 

Lo que importa destacar sobre Jos emisores fuente, ;,es q·u:~. p.uede~ ·.;¡¡,r ~~resiones no 

producidas por los mediadores, personas reales o instituciones .~ialcs;" S~n l~s fuentes o los 

responsables de lo que "dicen los contenidos" que a su vez·.·~ lo qÚe 'los mediadores utilizan 

como •materia prima• en sus relatos67 

En el cuadro recreativo de lo que se ha expuesto hasta ahora"" 

ACTORES 
CARÁCTER MEDIADORES EMISORES RECEPTORES CONTROl.AOORES 

ACCIONES .f>ROOUCEN TECNICAMEN • PROPORCIONAN LOS RECIBEN LAS EXPRE· .CONTROLAN EL MO-
COMO TE LA EXPRESlóN. DATOS O INFORMA· SIONES. MENTO O LAS CIR· 

ACTORES .f'l.ANIF!CAN LA EXPRE· CIONES aue SON RE· DECODIFICAN SIMBO UNSTANCIAS DE LA 
DELACO. SION. RERIOOS EN LAS EX LICAMENTE LAS SENA PROOUCClóN VIO RJi 
MUNICA· ·ESTRUCTURAN LOS CON· PRESIONES LES MODULADAS EN CEPClóN DE LA EX-
ClóN. TENIDOS LA EXPRESlóN PRE~lóN. 

OENOMJNa :reCNICOS ·AUTORES DE LIBROS -ALUMNOS ·INSTRUCTORES DE 
ClóNDELA GUIONISTAS -INVESTIGADORES GRUPO 
COMUNICA· -LOCUTORES -LIBROS DE TEXTO ·ASESORES 
ClóNEOUCA .PROFESORESMONITORES .COORDINADORES 
CATIVA PLANIFICADORES OE CON-

TENIOO 

ACCIONES -TRABAJAN EN EQUIPO IN· -PROPORCIONAN LOS .SE LES CONSIDERA · ~ONOUCEN Y REPRO. 
COMO TERDISCIPLINARIO CONTENIDOS ACAOE· COMO RECEPTOR OUCEN LAS CONDt-
ACTORES -DECIDEN LA ORGANIZA • MICOS A LOS MEDIADO VIRTUAL Y HOMOGE CIONES DE RECEP 
DELACOMU CION Y ESTRATEGIA DE RES. NEO. CION. 
NICAClóN LOS CONTENIDOS LA LO. PUEDEN APARECER • ES "EL OBJETO A • -HACEN O NO MOOI· 
EDUCATIVA. GICA Y ARGUMENTAClóN DENTIFICAOOS EN LA TRANSFORMAR. FICACIONES LEVES 

.CREAN PERSONAJES COMUNICAClóN EOU· O DRÁSTICAS. 
REALES O FICTICIOS. CATIVACONNOMBRE 
·SUGIEREN LAS CONDI- PROPIO ONO. 
1'1"'-'CO ne ccrcor1n.1 

61 Torres Lima, Héctor JesUs. •comunicación Educativa: Objeto de Estudio y Arcas de Trabaja• Pág. 130 

61 Torres Lima Hector Jesías. Op. cit. p 131 
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El ·uso de la tecnologla en· la. educación fue la causa desencadenante de un nuevo 

fenómeno: la comunicación educativa; Se .ha mencionado que el uso de la tccnologla en 

educación se da bajo los auspici.as de un modela cultural mediador (el capitalismo monopalica) 

que conlleva una formación socioeconómica cuyas caracterlsticas esenciales son la masificación 

social y la producción en serie de bienes materiales e inmateriales y una división técnica del 

trabajo nunca antes vivida. 

Es necesario retomar esas ~otaciones porque cuando se mencionan. los instrumentos de 

la comunicación educativa, solo .se puede hablar de ellos considerando·. et.: significativo avance 

tecnológico que ha sufrido. 

Pensar en el avance tecnológico implica la rapidez can que se pr~uccn las expresiones,· 

la posibilidad de repetir y difundir mensajes, la accesibilidad a las.: i'.n~~s. Los medias de 

comunicación son el origen de un cambio sustancial en la forma de vida actual. 

"Cuando se introducen estos medias al aula, la relación profesor-alumno se ve 

intervenida, es cuando se utiliza la imprenta para promover más y mejores aprendizajes, 

las dispositivas y las grabaciones de Audio para hacer más vividos los conceptos, la 

televisión para alcanzar cada vez a más estudiantes y a menor costo, la computadora para 

organizar mejor las contenidos y evitar la •subjetividad" de quien enseña y borrar las 

diferencias individuales bajo la premisa de la igualdad educativa, de la telemática para 

poner en contacto a cualquier estudiante con los enormes bancos de datos de casi todo el 

mundo desarrollado"º•. 

Conviene rescatar que los instrumentos de la Comunicación Educativa tienen coma 

caracterlsticas esenciales ser instrumentos can un importante valor tecnológico, lo que llevarla a 

establecer la diferenciación entre la práctica de la comunicación educativa con la práctica de la 

didáctica: la forma en como un profesor utiliza su cuerpo, el pizarrón y el gis o equivalentes para 

enseñar es campo de la didáctica, si se introduce algún medio de comunicación, un 

instrumentas tecnológico, entonces se hablará de comunicación educativa en el aula. 

Es decir cuando se refiere en este apartado al empico de la tccnologla para designar el 

uso de la electricidad, electromagnetismo y otros tipos similares de canal que solo son pasibles a 

partir de las formulaciones matemáticas de la existencia de las ondas electromagnéticas. 

Una de las consecuencias directas de la delimitación anterior es que los libros no pueden 

ser considerados como instrumentos de la Comunicación Educativa. estos solo constituyen una 

fuente de información para los alumnos. Receptores, profesores/controladores, y para los 

mediadores. 

WJ"orres Lima, Héclor Jesús. •comunicación Educativa: Objeto de Estudio y Areas de Trabaja• pág. 133 
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De igual forma na· se considera a las pinturas, a los objetos materiales, a las esculturas y 

a los monumentos como instrumentos de la comunicación educativa a pesar de que, para su 

elaboración, se haya empleado mucha tecnología. 

A manera de . conclusión se presenta el siguiente cuadro en el que se reúnen las 

características de los instrumentos en cuestión. 

INSTRUMENTOS DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA'° 

INSTRUMENTOS BIOLOGICOS DEL 
PROFESOR Y ALUMNOS. 

.AflEMANES 
-EXPRESIONES CORPORALES 
.EXPRESIONES GESTUALES 
.PROXEMICA 

INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS 

.CONDICION NECESARIA. EL EIM'LEO 
DE ELECTRICIDAD. 

-RADIO. TELEVISION, ACETATOS, 
VIOEOC~ COMPUTADORS, 
TELEMATICA. 

INSTRUMENTOS DE LA DIDACTICA 

-GIS. PIZARRON 
-LIBROS, LAMINAS Y MODELOS VIVOS O 
ARTIFICIALES 

Nótese que los instrumentos de la Comunicación Educativa pueden emplear a los 

biológicos y didácticos, pero, también pueden coexistir con ellos, es decir, los instrumentos de la 

comunicación educativa pueden empicarse solos en la Enseñanza·Aprcndizaje, o bien, pueden 

usar como auxiliares (para reforzar, introducir o inclusive, suplir) a los didácticos. Con respecto 

a los biológicos dado que son sentidos de percepción filogenéticos de los humanos, la 

comunicación educativa debe acoplar sus señales a estos sentidos, siempre y cuando estas 

señales tengan información y pueda ser significada por los actores de la comunicación. 

Por otro lado, en este apartado se explicará la mediación que se realiza en la expresión: la 

del propio sistema educativo, lo que se le conoce como currículo, planes de estudio o programa 

de estudio. Analizar como, aparte de la mediación que realizan los actores de la Comunicación 

Educativa, también se hace otra mediación por el propio sistema educativo. 

1"1'orres Urna, Hk:tor JesUs. •comunicación Educativa: Objeto de Estudio y Arcas de Trabaja•. P.136 
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, C~p!~~lo 11 . 

~uñ-da_nl~rifOs-dé qo~ur1lc8ci6n ~du~tiva en el Aula-

Es importante ~clarar qlÍ~ Já escuel~ ~s un sistema dinfirni~~iabierto'; cciritfadictorio que 

sintetiza un conjÚnto .de .inte~elaclo~es eni:JÓgeníi:s ·ª Ja propia insti~ución y exógenas al sistema 

escolar que en última instari~ia se ex¡)resan'en í:,1 cufrfcuJÍJm~.· >::: ' ' 
.,. _:~-· -,.~; ,'."Jt·.'. ¡ ,,. ,~·,e·: ~' ·,..~~'' ','}!,:~-,; • .. 

De las princlp..ie~ fue~s i~Í~~~s se ~ued~n ~.;~;¡~¡~ la~ ~i~i;nt~~: '. 
Los ~oll~i,'~id~~· de'ó'Ja' éii~~~iÚiza~aprendizáJ~ q~~· 's~n cahtbiados, modificados o 

permanente~. :~~-~-: 2. ~~ij'~-:-~:(_/:\\.-,.~--
LOs act~;é~ : educativos 

.. -}~: ·;' 
cjue se· encuentrári ·'en la: administración, en la 

planificación/supei'Visióiii en el ~ón de clases y personal de apoyo. 

Mét~d~~ de enseñanza. 

. EstÍl cuarta fuerza es producto de la interacciones entre las tres mencionadas y son 

las relaciones que a· veces agudizan las contradicciones entre Jos actores educativos en cuanto a 

las jerarqu!a~, las formas en que se toman las decisiones y Jos salarios. Deben ser consideradas 

como acciones para explicar finalmente Jo que aqu! interesa: Ja mediación educativa. 

Importa resaltar que esa mediación es propia y exclusiva de Ja educación. Sin embargo, a 

pesar de que Jos mediadores son quienes deciden en última instancia una estrategia, método o 

versión del contenido, no crean o producen otros diferentes a los ya aceptados. 

Para explicar esto habría que analizar a Ja expresión con respecto a su presentación. 

La expresión es trasmitida por un instrumento tecnológico que "impacta" Ja 

percepción del receptor precisamente por la tecnologia usada. 

No permite una retroalimentación directa con Jos mediadores y, en ocasiones 

tampoco con el profesor del grupo hasta que emisión termina. 

La expresión supone un conocimiento nuevo para Jos alumnos/perceptores, (ya sea 

que se les use coÍnci un refuerzo de Jo ya explicado por el profesor del grupo o que sustituya a Ja 

explicación, o que se a empleado como una estrategia introductoria), siempre será un 

conocimiento por aprender. 

Las expresiones de Comunicación Educativa van acompañadas de un conjunto de 

actividades complementarias a Ja expresión propiamente dicha. Es este un punto central, porque 

aqu! Jos mediadores ponen un cuidado especial y es donde generalmente se Je solicita al 

alumno/perceptor que realice actividades que van desde hacer resúmenes, discusiones grupales 

y hasta elaborar expresiones audiovisuales con Jos mismo contenidos. 

En la medida en que las expresiones van dirigidas a un sistema especifico que tiene 

un curriculum, plan de estudios, programas y un sistema de evaluación del aprendizaje, las 

11 Ibídem. p. 137 
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expresiones no pueden hacer ~cxH~C:..ciÓ~es sustruiciales, si. lo: hicieran simplemen_te no se 

usarlan: 

Los controlado~es'no ~erian c;;'~~enie'nt~' el uso de expresiones con contenidos, métodos, 

estrategias "x"; cúaI1~o ~I 'prÓfesor de grupo.emplea crin temidos; métodos y estrategia~ ªy". 

_:·,.~ •• ,,_, ''1- . ' _., 

TCldás Ía~ ~resio~~~ ·son aliaineriie sistemátii,;d~s y orgá.rtizadas ~~ cu~to a Jcis 

contenidÓs, ~~ d~~¡;, ~(~l"d~n en q~e se van ~oniendo Jos contenidris Óbedé~e 'á .un c~idadoso 
pian elaborado por los planificadores. 

Aslpues, se puede concluir que las expresiones de la Comunicación Educativa: 

a) •Están doblemente mediadas: por que propio sistema educativo y por los 

actores mediadores de la C.E.". 

b) •suponen un conocimiento nuevo para ser aprendido por el alumno•. 

c) •se acompañan de un conjunto de actividades complementarias". 

d) •No son disonantes en esencia con los paradigmas mediadores del sistema 

educativo•. 

e) •son sistemáticos y organizados". 12 

Ahora se tocaran las especificaciones concretas de las expresiones en la Comunicación 

Educativa. 

En la propuesta de Arellano Aguilar'' en relación al trabajo de comunicación educativa en 

el aula, propone los siguientes ejemplos que sirven para clarificar lo antes expuesto. 

n lbldcm. p. 142 
u Arellano Aguilar, E:C: •eomunicación Educativa: una Alternativa para la EnseMnza de la Tcorfas de la Comunicación. 
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Sustancia expresiva de la naturaleza, empleadas en una clase:' 

Maestro: 

Cuando lleva material para 

ejemplificar su clase, como un 

pedazo de gis para escribir 

en el pizarrón. 

Alumno 

Cuando realiza un 

ejercicio similar 

al expuesto por 

el maestro. 

Sustancia expresiva que son objetos íabricados, cuya función principal es comunicar: 

Maestro: 

Gis, pizarrón, hojas de papel, 

lápiz, pluma, acetatos, diskettes, 

cinta para cassettes de audio y video, 

etc. 

Alumno: 

Lápiz, plumas, hojas de papel, 

plumines, acetatos, diskettes, 

cinta· para audio y video, etc. 

Objetos fabricados cuya función no es primordialmente comunicar: 

Maestro: 

La vestimenta del docente puede 

significarle "algo• al alumno, 

aunque esto no tenga nada 

que ver con los contenidos 

de la clase. 

Sustancia expresiva corporal: 

Maestro: 

Al exponer una clase el docente 

realiza actos comunicativos con 

su propio cuerpo: modula este con 

sus movimientos, asl como los que 

hace al escribir y al hablar con la 

finalidad de que su mensaje llegue 

mejor a sus alumnos. 

Alumno: 

El vestido puede significar 'algo' 

para el maestro, aunque no tenga que 

ver con los contenidos. 

Alumno: 

Al exponer una clase el alumno 

realiza actos comunicativos con 

su propio cuerpo: modula este con sus 

movimientos, asl como los que hace al 

escribir y al hablar con la finalidad de 

que su mensaje llegue mejor a sus 

compañeros y al maestro. 

Las representaciones de la C.E. son el conjunto de datos de referencia proporcionados por 

el producto comunicativo q~~· ·p~;..e ·;.¡gÚn sentido para el usuario, la aparición de datos de 

referencia no tienen un sentido con base ·a representaciones. 
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Las. representaciones generan mocÍelos que gufan · Ía acción," que ·sil"Ven pará ·Ja cognición y 

para Ja intención.· 

Al hablar de las interrelaciones de fa Educación cori Ja . Comunicación y . la Cognición 

implica abordar el último Sistema Cognitivo por Jo que se plant~ara en· el si!Íuiente apartado. 

2.7.5. SISTEMA CoGNITIVO 

Considerando, que el pensamiento es toda actividad mental que un sujeto desarrolla, esta 

actividad incluirla las tres estructuras básicas que Freud menciona: el Ello, el Yo y el Supero Yo. 

Se define el "Ello" ("instintos"'•) como al conjunto de factores psicológicos presentes al 

hacer, incluyendo los instintos: es el reservorlo de Ja energia psfquica y provee la fuerza 

necesaria para Ja actividad de Jos otros sistemas75, 

El "Ello" no permite que se eleve la energía, desencadenándose en estados de tensión; en 

esta última, el Ello funciona para lograr la inmediata descarga de esa tensión, este principio de 

reducción ha sido denominado principio de placer. 

Para lograr este objetivo el "Ello" dirige dos procesos: l. Acción Refleja, que es congénita o 

automática, como es estornudo y el parpadeo y 2. Proceso Primario, que procura Ja descarga de 

Ja tensión mediante Ja formación de una imagen del objeto capaz de eliminarlo, esto es, genera 

una experiencia alucinatoria, Ja cual se denomina, realización del deseo. 

Se define al ~Yo" (subjetividad) como el conjunto de factores de factores que existen en 

virtud de las que el organismo requieren apropiadas relaciones con el mundo objetivo. El "Yo" 

obedece al principio :de la realidad en cuanto impide que Ja descarga de tensiones se realice 

hasta el descubrimiento del objeto adecuado, para Ja satisfacción de Ja necesidad. 

Se dice que el "yo" es el ejecutivo de Ja personalidad porque orienta los caminos para Ja 

acción, selei:~iona las caracterlsticas del ambiente a Jos que ha de responder y decide cuales 

instintos y como serán satisfechos. . . .. 

· El "yo" está gobernado por el principio de Ja realidad medi.""te un plan de acción que se 

desarrolla por Ja razón, es decir, por Ja resolución de prnblemas;' .. ·· · ··· · 

En núestro proyecto podemos ver este proce~o r~p~~~~n¡;;d~ 'én lo .. intereses que muestra 

un. alumno . del centro al desarrollar su Unidad. Témáti~a:,6 e;; . palabras del Maestro David 

Fragoso Franco"( ... ) es el ejercicio de Ja razón en base d~Ú1 ~e.n6.'ió¡;•, . 

"Fragoso Franco David Seminario taller de titulación comunicación en el aula mayo 2001 
n Calvin A. Hall y Oarder l.Jndzey. •La Teoría Psicoanalitica•. P. 133 

16 Ver video ¿Cómo se desarrollan las unidades didácticas de acuerdo a la MAPCP? Centro de Posprimaria Comunitaria 
Rural Lic. Benito Juárez Comunidad Aserradero Viejo. 

89 



_Capllulo 11 
FUnd~mentos de Co~unl~ción Educativa en el Aula 

Se define el "Super Yo" como al representante interno de los vá.Io~es tr~dicionales' y las 

normas sociales, le concierne decidir qué estA bien y que mal, para. tener_ un Ílctuár 'deacuerdo a 

las normas autorizadas por la sociedad. 

Operl\ bajo dos sistemas : a) la conciencia moral ocurre cuando ~1 nifio ap~endc; ori~ntar 
la conducta según los lineamientos trazados por los may~r~s. :~',; )~~pÚ~~i;.' 'a' l~S\m~ios y 

·. ·J,~ . 1: •. ~: castigos :··,; :·-~ ·· ~ 

b) El ·ideal· del "Yo" cuando el infante merece 1~ llpro~llciÓ~i:o ~[ p~~Ítli~· p;.,:ental:"- si· la· 

conciencia. castiga al indi~duo . conduciendo!~ a. se~tir~e. c~l~abl~. el ide;,í det_•_y~·; io premia 

ilevánd~lo a ~entir.C orgulloso-de si (seguridad, m;ti.;adón; 'dur-¡;e~'firii~il Con ¡~·~structJración -

del "Super Yo", el co~trol "paterno~ es sustituido por eÍ a~i~ conhot.• n : •- '" · · ·· • , 

•A partir de estas definiciones .;, podrla men~ionar q~e la ~~'tiy¡~;d -.:i;entii.I (pensamiento) 

es un conjunto ele element~s que establecen interrelació~es 't;;úy c~~pl~jas'' ;¡ int~rlo~ d~l mismo 

pensamiento y con el e~tomo que rodea al individuo que piensa.~7. ·. 

n Calvin A. Hall y Oarder Llndzcy op. clt, p. 20 
"Torres Lima Hector Op. Cit. P. 140 
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11La educación significa formar creadores, aun cuando las creaciones de una pe~sona sean limitadas en comparación con otras, 

Pero hay que hacer innovadores, inventores, no conformistas•. ,. .. "-"' 

..... al aaber no ea un derecho, aepro aeri un Izquierdo" Sllvto Rodrlsuea en .. el escaramujo" 

CAPITULO 111 

PEDAGOGIA, EDUCACIÓN Y TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

3.1 PEDAGOGIA, CONCEPTO Y CAMPO DE ACCIÓN 

La noción de pedagogía se refiere a : 

•( ... ) la disciplina que elabora una teoría que busca, por un lado explicar y por otro lado orientar la 

actividad educativa. Entonces, lo pedagógico en sentido estricto es aquello que es producido desde una 

elaboración teórica sobre la educación y desde la intencionalidad normativa( ... ) Originalmente la palabra 

pedagogo se utilizó para designar al esclavo que llevaba a los hijos de las familias de ciudadanos griegos a 

la casa del maestro. Por eso la idea de pedagogía en sentido etimológico significa • conducir al niño•; donde 

la idea de conducir tenia un sentido totalmente literal, no metafórico como lo a adquirido posteriormente."' 

Entendemos que el pensamiento pedagógico no es cualquier pensamiento, es un pensamiento 

reílexivo, ordenado, sistemático. Con preguntas objetivas, reales, concretas; a lo que debe corresponder la 

exigencia de tener respuestas objetivas, reales, concretas, sistematizadas. Este modo de pensamientos 

constituye la pedagogía. 

1 Furtan, Alfredo. El campo de estudio de .la pedagogía en •Entrevistas sobre educación: Plaza y Vald~s. México 1999 pég.30·31 
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Capitulo 111 _ _ 
.PodagOglri. Educación y Teorias del Aprendizaje 

Podemos dividir _a - la· pedágogía en tres variantes: Si cuando pensamos en educación, pensamos en 

los hombres, en su origen, en su destino, en nuestros ideales, en lo que queremos formar de los hombres, 

entonces abriremos un 'cámpo al que llamaremos del pensamiento filosófico dentro de la pedagogia. Pero si 

la educación como hemos dicho es un hecho, es una práctica, es algo que se realiza, es algo que se hace 

entre humanos entonces tenemos que preguntarnos cómo hacer bien esas cosas, y hacer bien· las cosas 

sólo se refiere a_ un campo que llamo técnico, entonces estamos en aptitud de crear un· campo de 

pensamiento técnico de lo educativo y eso también forma parte de la pedagogía. 

"Si queremos avanzar mucho más allá y hacer más comprensivo el fenómeno de la educación, y 

encontrar los mecanismos generales de actuación, las formas comunes en las que educamos. en_ t~~s las 

culturas; encontrar la mayor claridad en la explicación de cómo el fenómeno acaece, entonces cuándo' me 

pregunto por el cómo es, y por qué es as!, entonces la descripción y explicación me dan la~Portu~idad de 

abrir un campo al que llamaremos el campo cie11tifico de la pedagogia."> 

La pedagogia está constituida por la mayor armonía y riqueza entre filosofia de la educación, técnica 

de la educación y ciencia de la educación. 

La pedagogía es actualmente objeto desconsideración desde diferentes niveles de la actividad 

proíesional. 'Tradicionalmente confinada a la docencia, hoy se le concibe operando en diferentes dimensiones: 

investigación, planeación, evaluación, capacitación etcétera y se le cita en diferentes quehaceres desarrollo de 

comunidad, salud, polltica, cultura, etcétera. En su interior parece debatirse en un mar de confusiones".3 

Estas confusiones . se dan desde la concepción de entender a la pedagogia como una ciencia o una 

disciplina. No es la intensión de este trabajo entrar en la polémica, baste con decir para fines de este trabajo 

-que la pedagogia cuenta con un objeto de estudio común a otras disciplinas de las Ciencias Sociales: La 

·educación. Max Weber plantea: "Los campos de trabajo de las ciencias no están basados en las relaciones 

materiales de los objetos, sino en las relaciones conceptuales de los problemas.( ... )alll donde se estudia un 

nuevo problema con ayuda de un método nuevo con el fin de descubrir verdades que nos abran horizontes 

-nuevos e importantes alli nace una nueva ciencia".4 

La pedagogía como disciplina estudia al hombre en el proceso educativo, entendiéndose que: "el 

hombre es un ser cuya existencia se caracteriza por la producción práctica de la realidad humano-social, 

por la reproducción espiritual de la realidad humana y de la realidad ajena al hombre y a su comprensión 

como a la naturaleza y al conocimiento y dominio de ella"• 

2 Furlan, Alfredo. El campo de estudio de la pcdagogia en •Entrevistas sobre educación. Plaza y Valdéa. México 1999 pág.31 

i Hoyos Medina, Carlos Angel. Pcdagogfa de la modernidad. En ªEpistcmologia y objeto pedagógico. ¿es la pedagogia una ~ " 
UNAM/CESU/ Plaza y Valdés. México 1997 pág. 9 
"Weber, Max. "Sobre la teoría de las ciencias socialcs" .• Barcclona, ed. Peninsuta. 1974. pég.30 
s Kosik, Karcl. Oialktica de lo concreto en ·organización acad~mica de la Ucenciatura en Pcdagogfa• Acat!An México 1986 
pág. 22 
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Pedagogía, Educación y Teorías del Aprendizaje 

3.2 PEDAGOGIA Y COllUKICACIÓll EDUCATIVA 

La educación como un acto critico en el sentido que lo que define es el ser una actividad práctica, 

que se encuentra condicionada por los factores culturales, sociales, politicos e históricos que se 

manifiestan en el contexto en el que se da la educación; y a su vez mediante las prácticas educativas en 

entorno social es susceptible de ser transformado o modificado en este sentido se apunta hacia una 

educación dialéctica, reflexiva y por ende critica. 

La pedagogía que requiere esta educación por ende debe ser una pedagogía critica que contenga una 

construcción teórica, producto de la reflexión en cuanto a los valores, intereses y acciones que influyen en 

la praxis educativa. Lo importante dentro de dicha reflexión es que se tenga como finalidad plantear 

acciones que permitan a los protagonistas tener conciencia de su papel y capacidad transformadora. 

El producto de su reflexión se debe reflejar en fines educativos que contemplen estrategias o 

lineamientos de acción concretos; los cuales deben contener una cierta consideración respecto a intereses 

y requerimientos de los alumnos a los cuales se les ayudará a construir su conocimiento. Situando al 

alumno como un sujeto . activo y creativo cuyo conocimiento tiene alcances extraescolares y de 

transformación en la comunidad. 

La pedagogía que proponemos debe de estar enfocada principalmente y de forma concreta al campo 

práctico de la educación y su contexto, sin dejar de mantener un equilibrio con teorías que orienten y se 

sustenten en la práctica educativa, a su vez estas teorías debe de sustentarse en las experiencias y 

situaciones concretas de los participantes del proceso educativo, por ende debe de contemplar el 

planteamiento y resolución de los problemas que partan de la propia comunidad sin olvidar sus 

situaciones sociales y culturales, teniendo a la tecnología como un instrumento del cual el hombre se sirve 

para romper barreras de tiempo, distancia y marginalidad. 

Una ciencia educativa critica "( .... ) atribuye a la reforma educacional los predicados de 

participativa y colaborativa; plantea una forma de investigación educativa concebida como 

análisis critico que se encamina a la transformación de las prácticas educativas, de los 

entendimientos educativos y de los valores educativos de las personas que intervienen en el 

proceso, as! como de las estructuras sociales e institucionales que definen el marco de dichas 

pcrsonas6, 

Esto es; si dentro de la práctica no se cubren las expectativa planteadas, se denota necesariamente 

que hay fallas en la teoria que la sustenta y apoya a dicha práctica. 

• Carr W •• Y.Kemis S., op ctJ. Pg:, 168. 
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' · . . :-.,e : :··e ·_.-

La teoría da un plant~~1nic;:.to:,.al~~~ativo a los .intereses ideológicos que merman la educación, de 

tal forma que lateori~ ~rl~nb;, :la. ~~i\~tica '.~oii miras a una constante transformación de la práctica 
educativa. '·· :.::,: ".\i;: · 

Desde este eníoq\le'el ;.8beq)~dagcÍi:;co es provisiOnÍll'fa qÚe s~éo~s~ye cori~omtement~ a través 

de un proceso de bÍ1squeda;pues no sigue u,;a'.Crie~de cárÍones preestablecidos y está sujeto a una nueva 

y constante critica q\le'conlleve a un~ ll\le~~,~~lls~c~ióll·d~coÜ~tJ"\í~c)ll 1<lel"8b~r,ped~ógico. De aqul 

su~ge la. teoría que sustenta y orienta la p;ác.ti.;;,:· péda~Óg¡6°,;: ~~i~ ;'~¡¡;'¡;¡~~~:Y '.c~¡,,¡;do Ía teoría sea un 

eXttáctÓ refle;.¡vo de la praxis misma. · <"f' ' \.' i',t'_.:;:;~: ;;:; : '': 
. Para la pedagogía desde el enroque critic~; 1d'~\l~ d~!ill; 'a I;,: ~oh;\lnicáciÓll ·~ducatlv~; no es tanto la 

vinculación o incorporación de los medios de. con1~nicaciÓ~ ~xa· educación'; ·;ino; los p~ocesos de reflexión, 

concientización y critica que se gestan como filtr~s ·~,:; dlch~ i;¡corpdradó;:. d~ lo~ medios; todo ~ste proceso 

lleva implicita la visión transformadora dentro d~I.~ p~~ctic~ ed~~~tiva: : :; .•. 

En este sentido el papel del instructor eomuniuirio \y· del alumno. radiea' en··. desarrollar una 

capacidad de recepción más problematizadora· y, 'rencid~a ~ti~~to ~\le "la eficien~ia y en gelleral los efectos 

educativos de los miedos masivos de comllii'iciiétón' h·~ q~e c~~siderarlos en los ámbitos de su recepción y 

( ... )de su uso•1, 

La construcción de los conocÍriti~llios es significativo en la medida que detrás de los contenidos 

proporcionados por los medios, ... ~sÜ. ull . trab~jo intelectual de reflexión que conduzca y tenga como 

resÚltado la .con.strueción y /o rccori~trucclón de los conocimientos (prácticos o conceptuales), los cuales 

también deben de contemplar acciones· concretas de experimentación y manipulación de los mismos 

objetos o instrumentos de comunicación; dicho en palabras de Monserrat Moreno: "El conocimiento no 

procede de los objetos, sino de las acciones que los sujetos ejercen sobre los objetos"•, 

Lii comunicación educativa en función de la pedagogia critica está obligada a estructurarse de 

acuerdo al aprendizaje humano y a su vez con los objetivos que éste persiga. Dentro de sus posibilidades, 

el docente debe de brindar a los alumnos alternativas en cuanto a las formas de abordar los contenidos, 

siendo el análisis y la reflexión critica el filtro entre el sujeto y el objeto de conocimiento dentro de la 

construcción del saber, que está condicionada por una ideologla, una historia e incluso por una economia 

y una política gubernamental. Sin olvidar. el potencial educativo del sector informal que también tiene las 

mismas condicionantes. 

Para la pedagogia y sus practi~tes el educar debe de implicar el motivar a los alumnos a 

interactuar en un proceso comu.nicacional, conformando así un sistema educativo y elementos 

comunicativos que den pauta a. la• i.ncorporación de los alumnos en el uso y reflexión de los distintos 

elementos de tecnología; en el entendido de que ea mú f'4cll aprender coaatruyendo que repitiendo; 

'Trilla B. Jaime, op cit. pág. 32. las cursivas son del autor del presente proyecto 
•Moreno Monserrat, ·i.a pedagogta operatoria•. Fontamara, México, 1997, pág. 49. 
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pues la educación es un proceso participativo de comu~icación, 
0

dond,~ a~e '.el 'c_ompro~Íso a _los d.ocentes, 

de aprender con_ y para los medios de comunicación. 

Si •nuestro accionar educativo aspira a una real apropiación del· conocimienu;·: por' .parte. de los 

educandos, tendrá mayor certeza de lograrlo si sabe brindarles y ofrecerles instancia;·¡¡~ comimic;,.ción"•. 

Uno de los retos que se le presentan a la comunicación educativa, • soh";~I i de . transfo.'.mar los 

contenidos educativos en mensajes comunicativos y éstos a su vez tienen que -se; 1elta~ó~co~· ~n la medida 

de que brinden elementos necesarios para la construcción del conocimiento medi.;rite"Í.tna recepción activa 

y critica, en la que los contenidos son trabajados previa la decodificación activa,•ia'·~~-;.¡ ·;:;;n~luyc con una 

apropiación del conocimiento y con una transformación de la práctica educativa· en la_ que se involucra 

necesariamente la dimensión emocional del individuo, incluso la imaginación y la estética se conjugan con 

el proceso de cognición y racionalización que involucra a la educación a través de la comunicación. 

Así la estructuración pedagógica de los medios y mensajes comunicativos dependerá en gran medida 

de las consideraciones que se tengan con respecto al destinatario, el cual es un importante agente 

transformador dentro de las prácticas educativas dentro y fuera del sector escolar. Partiendo de la idea de 

que "toda información debe de Ir precedida de cierta problematización''º• la pedagogía debe brindar 

elementos formativos a los alumnos para que adquieran una visión critica y reflexiva en tomo a los 

medios de comunicación con los que conviven cotidianamente. 

La pedagogía debe hacer hincapié en que a través de los medios se presentan intereses pollticos, 

económicos, comerciales e incluso personales que hacen referencia a grupos sociales, de ahl la necesidad 

de aprender a detectar este tipo de manifestaciones en los medios lo cual pone de manifiesto la no 

transparencia de la realidad que se representa y fragmenta en este tipo de medios. 

Esto es, los medios a través de sonidos, imágenes (lijas o en movimiento), estructuras narrativas, 

etc. construyen una red de significados presentando una retórica de una cultura mosaico, producto en 

gran medida de los mismos medi~s. 

Es necesario para los instructores, aprender y enseñar a detectar las ideologías que sustentan un 

discurso a través de imágenes y/o sonidos, puesto que hay valores e intereses de por medio propiciando 

que la puesta en escena de la realidad a través de los medios sea selectiva, fragmentarla, parcializada y 

distorsionada en muchas ocasiones. pero que es la comunidad quien debe caer en la reflexión y acción . 

Así los instrumentos utilizados por la tecnología educativa pueden ser elementos sujetos al análisis critico, 

desechando así la idea de que éstos son un enemigo püblico. 

' Kaplun Mario, •A La educación por la comunlcacl6n: la practica de la comunlcacl6n educativa", UNESCO, Santiago de Chile, 
1992, pág. 148. 
'° Freire Paulo, •cartaa a Guinea - Bissau", Siglo XXI, México, 1997. Pág. 19. 
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En síntesis •urge la 'ncc~sidad · d:···;e~~. la 'edu'cación ·a la luz· de los nuevos planteamientos que 

ofrecen los medios de co~u~Íc~~iórl .;,¡,i;.i, ~i~ por s~s contenidos como por sus fonnas"ll, ya que los 

nuevos medios de comurii~~ió~' ·se· coristltUyén c~ínó' agentes educativos informales e incluso e lo no 

formal y formal y qu~ deb'in ~siiüct~reÍ'se pedagógicamente.en el sector escolar, esl los medios puede~ ser 

objetos o contenidos· de aprendizaje' cuando se brindan elementos de análisis y reflexión que le permitan el 

sujeto ser selectlvo··y criti~o en ~uanto e los ofrecimientos de los medios que utiliza la Tecnologie 

educátive. 
- - - . . 

Le pedagogfe y sus practicantes deben de contemplar que el uso Tecnología educativa con fines de 

aprendizaje, educación y de desarrollo de les comunidades en particular les rurales implica el manejo y 

experimentación por parte de los usuarios con dichos medios, dando así un aprendizaje más significativo 

donde el conocimiento se construye o se reestructura mediante la interacción de los individuos con los 

objetos que proporcionen, contienen y comunican determinados conocimientos. 

Por último es importante decir que la profesión del pedagogo (de "pro·fe·sar: decir le fe, decir lo que 

cree"") es un compromiso que se adquiere e través de le formación de capacidades y habilidades pera el 

desarrollo de un trabajo espec!fico, en este caso la educación, el compromiso del pedagogo es social y 

humanista, es la aplicación del quehacer educativo pera la formación de un tipo de hombre en una 

sociedad, su papel en el aula es la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

mejoramiento a partir de un grupo y situación social especifico. 

Para explicar nuestra visón sobre educación y donde se inserte el presente proyecto continuaremos 

con algunas conceptuelizeciones que den bese a nuestra propuesta. 

3.3 ¿ Qut ES LA EDUCACIÓN? 

Desde el ángulo fonético y morfológico la voz educación "significa guiar, orientar, conducir, e lo cual 

debe añadirse su significado semántico que recoge las Idees de extraer, hacer que salga a le superficie, dar a 

luz( ... )"13 

El papel de la educación a cambiado a lo largo d~l)i~.mP()Y. cada sociedad no sólo tiene sus propios 

modelos educativos, sino que también formula sus prÓpia.sde.~'!i~i.°'!:s: '• 

John Locke afirmaba en su obra Algunos pe"c~iéntós.sobre:educa7ión:."De todos los hombres con 

que tropezamos las nueve décimas partes: s;,-~•;10.' q~~· ~~~! btie~o~· c/·•.i;.;i~,¡; útiles o inútiles por la 

educación que han recibido. Éste es l~ causa d~'.i'~ 'gi~i~ifer~~é¡~'~riJ:~'i¿{tio~bres". Desprendidos de 

este información tendriamos que pensar que los: huÍn.;nos teríemos.uila base biológica constitutiva básica, 
--:,e· --;-o-_,,0;0o.=-o ¡-- ·F::C-''.º -;:;_·--~·;. -~:~ ~o-,o.-;-'C ; 

'•. \. ~ ,' '· 
-;-i 

11 Outiérrez P. Francisco, •Lenguaje lotar, Humá~itas,_Buen~sAire~:·1?76~ Pég. 19. : 

u Fragoso Franco David en el seminario taller de titulación Comu_~icación en el.aula Mayo 2001 
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igualmente· sómos romiado~ y d~venf~os'eri h~~~os producto de una acción p..rti~ulai. As! ia causa de 

ser tal o cuiil lllane~a ~s un 'ienÓrne~~ ;~in el cual, no habría esta formación o tr~sformaciónde los 

individuos; la evidencia es
0

de tal llla~iiÜd que sólo queda aceptar en palabrasd~ Lci;cnz¡, Luhiriag~ que 

"la educación constituy¡ ~~;;:.realidad ~~ncial de la vida individu~ y social hum~~. que .ha eXÍstido en 

todaslasépocas·y~nH0~1';;~~ueblos•:. . ...••......•... · .. 

El papel de, l~ cd1J~Ció~ ·~ ;;,.,nblado a lo largo del tiempo y cada sociedad no sóÍo tiene' sus propios 

modelos educativos, sin~ºqu~'~bién forniula sus propias definiciones. .·. .. . . . .. 

Lit' edu~aéiF'~~1:d~~('~1.•·•p.;~to de vista para este trabajo, un proceso perm~erite.don~c. los 

miembros de' uriii7 comunidad ·"C:oinparten el cumulo intelectual y cultural, con el fin de 'prcsc,'.Var. o 

perpetuar su·cxi~~~rii:la· ;l:'~u desarrollo continuo mediante un conjunto de actividades; a Úa~és.'d~ las. 

cuales se trata c:I~' a~;irai- qu~ los miembros adquieran la experiencia acumulada a lo largo del ti~ri,Po d~ . 
su propia com~nidad ·u otras comunidades cercanas o lejanas en tiempo y espacio de la cuiil , ~e 'ha. Ido 

organimndo de acuerdo con las pautas sociales culturales e ideológicas del grupo. '··/·; 

La educación como una actividad compleja no puede ser definida desde una sola defini~ÍÓn ·o· Un solo 

punto de vista, a continuación desarrollaremos algunos puntos que nos muestran a la educadón·: de ·ro'rma 

pertinente para este proyecto. 

3.3.1 LA EDUCACIÓN Es UN ACTO HUMANO 

Resulta dificil precisar el origen de la educación ya que no posee una cronologfa exacta pues es tan 

antigua como la existencia misma del hombre, al igual que la comunicación. LÓ .. que es un hecho es que 

podemos entender a la educación como "una realidad esencial de la vida individual y social humana, que 

ha existido en todas las épocas y en todos los pueblos""· 

Hay que considerar que la educación es una actividad netamente humana que ha tenido matices 

diversos a lo largo de la historia, condicionada por las creencias, costumbres, actividades, etc., que han 

regido en el contexto en que se ha dado, en general la educación como actividad que tiene la tendencia de 

evolucionar de Igual forma que el hombre ha evolucionado, es un condicionante para el desarrollo del 

entramado social en el que se gestan diversas actividades. 

Dado que el hombre es capaz de aprender de su mismo medio y adquiere la capacidad de utilizar ese 

aprendizaje para transformarlo, la educación se toma significativa para el progreso y es vehiculo para la 

relación que se gesta entre el hombre y su medio. 

La educación en las sociedades primitivas era un acto de lo más natural para el hombre, de forma 

consciente o inconsciente el hombre iba transmitiendo de generación en generación valores, costumbres, 

as Enciclopedia ªPráctica de pedagogfa •, Barcelona Espar'\a, 1989. 
14 Luzuniaga Lorenzo, citado por Caballero Roberto, ªEn nombre de la peda¡o1la", UPN, Ml!x.ico,1995, pég. 8. 
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habitas, conocimiento, habilidades ·e info;,,;ació~'. . Én. pueblOs cazadores y en pueblos sedentarios, el 

método para la apropiación de conocimientos fue.:_a través de la repetición, la imitación y la coparticipación 

valiéndose del ejemplo y el lenguaje para diCha.transmisión. 

La intencionalidad de la edu·c~c:ión en· ~sto~ pueblos primitivos en sus distintas etapas obedecia más 

a cuestiones rituales y no a una acción consciente de la necesidad de educar a las nuevas generaciones, 

eran las personas mayores quienes mediante un proceso de comunicación interpersonal (de persona a 

persona, de padres a hijos o anciano a joven de una misma comunidad), las que proporcionaban a los 

jóvenes el conocimiento necesario para la permanencia dentro del grupo, de tal forma que la educación 

dentro de los pueblos primitivos se basaba en un proceso de adquisición de cultura mediante la 

comunicación unidireccional e interpersonal donde se empleaba el lenguaje como medio y el ejemplo como 

método dentro del proceso educativo. 

La institucionalización de la educación se dio con el advenimiento de la escuela y la educación 

pública en el siglo XVI. La escuela es una de las más representativas instituciones que se tienen en la 

sociedad y según la teoría de sistemas: "la educación es un subsistema social del sistema social general y, 

por lo tanto en ella recaen todas las contradicciones, tensiones e incertidumbres de éste""· 

La educación fue el mecanismo mediante el cual se reproducia o transfontiaba a la sociedad, al igual 

que todos los demás sectores que convergen en una sociedad, y mediante la escuela se cubría 

determinadas necesidades sociales en cuanto a recursos humanos, de ahl que la escuela también 

obedeciera a determinados estratos sociales. 

La comunicación que se ha practicado dentro de las escuelas desde sus orígenes, es unidireccional y 

verticalista sólo a través del profesor y de los libros se podia acceder al conocimiento. El lenguaje sigue 

siendo el medio más importante dentro de la escuela,' y el método más practicado es la memorización y 

repetición, tanto el método como el medio antes mencionados han sido constantes dentro de los sistemas 

de aprendizaje que se han practicado durante varios siglos, a este tipo de educación se le llama 

tradicionalista o también de acuerdo con Paulo F'reire • educación bancaria"'• se caracteriza por poner un 

alto énfasis en los contenidos, como si el conocimiento sólo hubiera que depositarse en la mente del 

alumno. cabe decir que no por haberse practicado este tipo de educación hace ya varios años o siglos no 

siga vigente en la actualidad, aunque los matices que se le han dado son diversos. 

3.3.2 LA EDUCACIÓN CoMO ACTO CRÍTICO 

A principios de siglo surgen nuevas formas de concebir el acto educativo, todas ellas criticaban al 

viejo modelo debido a su rigurosa disciplina y por ser completamente intclectualista, as! la escuela nueva 

"Lorenzo M. En Sacns O. Y Otros. •pffa¡o¡la aenent•, Anaya, Madrid, 1984. pAg. 35. 
"Freirc Paulo, •t.a educación como practica de la libertad•, siglo XXI, México, 1990. 
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era una educación centrada en el niño y sus caracteristicas· prÓplas; es uria escuela donde se desarrolla 

tanto actividades humanas, manuales e intelectuales con el fin ·_de fortalecer su imaginación, el esplritu de 

:iniciativa y audacia· ~eadora, las relaciones maestro - alun1no sory-dlalógicas en la medida de que el saber 

se constriiye en un. p~rmanente descubrir, buscar y construir . del conocimiento donde el interes es el 

motivador del_ alumno, -respaldado por una utilidad social, por lo que la escuela es concebida como una 

continuidad coO: la vida, el aprendizaje sirve para enfrentar situaciones cotidianas. 

"Eritre -l~s · principales representantes de esta teoria se encuentran: Dewey en los Estados Unidos, 

Maria Montesori eri Italia, Claparade en Bélgica, Reddie y Neill en Inglaterra, etc. los psicólogos Jean 

Piaget, Kurt Lewin, Sigmond Freud, entre otros no menos importantes tuvieron aportaciones teóricas. 

Dentro del ámbito de la sociologia de la educación existen teóricos neomarxistas como Antonio 

Gramsci, para quien los problemas pedagógicos pueden ser entendidos dentro del conjunto de problemas 

~iales, culturales y pollticos inherentes a la existencia y convivencia humana. Otros teóricos del mismo 

corte como Bourdieu, Passeron, Baudelot y Establet quienes ponen de manifiesto la función reproductora 

del aparato escolar a nivel ideológico, tambien nos hablan de la falsa autonomla del sistema escolar y nos 

dan una visión de la escuela como una consecuencia de la división social. 

Resulta pertinente dentro de este apartado referirse a la teoria pedagógica de Paulo Freire, esto 

debido a que el pedagogo aborda la problemática educativa de manera ontológica con relación a la 

concepción y educación del hombre; además nos habla también del papel que juega la comunicación 

dentro del proceso educativo principalmente, el cual necesariamente tiene repercusiones en la sociedad en 

la medida de que el hombre adquiera una actitud critica y consciente que le permita reestructurar su 

realidad de forma permanente. 

En el presente trabajo se abordarán cuestiones básicas del discurso freireano que sirvan de sustento 

teórico al presente trabajo, principalmente al· abordar -la cuestión de la comunicación y la educación en 

tanto a la interacción que éstas guardan. Resulta pertinente mencionar en este apartado el hecho de que a 

la educación se le contempla como un acto critico producto de la reflexión y que a su vez, es la praxis 

consciente y responsable lo que le da sentido a la educación y a la vida del hombre en sociedad. 

En este sentido la educación no es una cuestión ajena a las actividades que la sociedad tiene, 

llámense ideologia, politice o religión, entre otrns, la educación por lo tanto adquiere matices dialécticos en 

la medida de que también a traves de ella el hombre interaccionan con su medio para conformarlo y 

transformarlo, esto sin olvidar que el contexto y el desarrollo histórico de los individuos es un 

condicionante dentro de la conformación de la sociedad. El hombre esta constantemente cambiando y 

evolucionando en su realidad, los actos de conciencia y critica son permanentes ya que nuestra historia se 

escribe a cada momento con base en nuestras acciones. Dicho en palabras de Freire •A través de su 
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permanente quehacer irait~r~rmador ·~e la·· r~aíi<lá~ • obje:Íivá, los' hombres simultáneamente crean Ja 

historia y se hacen ..;,res histórico- Soci;,;i~~·11, :· .. ·. > \ 
En la obra pedagógica. de. Frelr~· la acti~d.;d ,~d~¡,;,tiva aparece como una actividad gnoseológica, 

entendida la educllción'~omo un ~pe' en 'et qu~ c6nnúye.i-d~ forma dialéctica y dialógica, la praxis y la 

teoria del conociml~nto, la ~al :collsi~te. en ~;;-: .;~to e; de asirse al conocimiento existente y 

subsecuentemente:crear u~n~~voC<liiocÍmi~llto,t~o'e~tJ,á. través de un filtro critico. Dicha actividad 

gnoseológica contempla que el apr;nd;Z;.j~ atr~vi,~sa ¡;';,¡.'·u'~ ;proceso en el que primero se descubre y luego 

se reinventa; o m~j~r:dicho'; 1á'~apropi~96~··a~ c~~OcÍ~ierih; solo existe en la búsqueda dinámica, 

permanente e in~..¡.bl~·;d~I h~.rib~~''e~:~~·:~¿~t~¿;/c~~"su mundo y con los demás para construir y 
• ' J.~ ..... : •• ::: .,. é:,._ ',·~· • ·•, :::·-~'/'! ·~ ' 

reestructurar_~·- Sa.~~r?: :;~i:·.t~,¡·'.~,~~~~Úi;~.r~~? ·,('.~/_., ·."Y:i V./~·~':_: ... '.; .::(~ ·~/~;: ' 
Dentro del proce~. educa.tivo. es lmportante.:te~er·~un, previo conocimiento de las expectativas y 

.. conocimi~ntos•~.el"~~~~cl!:~t~~t~}'.~~;;~~.~~~i~Fffciú~·~¡ acto educativo permita al hombre descubrir 
por si mismo el'm~ndo'ºqueº•te rcxleaºy a¡irenda'a to~ar conciencia de ello para reestructurar su realidad, 

iiecesari~~n;~j1 '.~~t?H~~~~·~J~~~~~j,~e~l~~,' ~· '.qu~ e~ esta propuesta pedagógica tanto el alumno 
como. el profesor son. susceptibles de ·aprender. uno del otro en una relación dialéctica dentro del salón de 

. c1asés, •.. · .. ··. '.··.· '{5.);'.:9;;i~~·;:~~Jfi.:':~,;·J;i::;'.!;{ .. 
. La educación y la ·éomunicáción:.deben de ~esponder a las necesidades de la sociedad para lograr 

gen~rar en é~~'un. c.;;;;tí{o; 
0

111:'.~í~i;i~'Íi~l;I~ q~~ia estimula y se enriquece de ella. Todo esto implica un 

método activo ~üe .tr,aspc;iad~º ~ (~"~d~a.clÓny i~ comunicación contribuye a la formación de individuos 

participalltes y gestlld~~e·~ de'i;ii~Íiina dcm~r~tico, personalistas y comunitario. 

. · P~~ el .proc~s0: e~u~ti.~o;.~(diÁíÓgo es medular ya que implica también un proceso de conocimiento 

entre d<is'suj~tos.~~giio.':~nt'ei:, fre.:ite a objetos de conocimiento. Esta visión dialógica de la educación 

implica ~n~ i~Btd~d ~;..tre'~d~~anÍlo y educador, el maestro debe fungir como orientador del proceso de 

dons;~c~iÓn d~l d~~oei;;;ie~t~~~ii el á!umno, y a la vez es susceptible de aprender del alumno. por otra 

part~; el iÍlumrici deb~',,d¡:~r{~~jeto activo- cognitivo que se torna autogestivo y cooperativo. 

EÍ ~ne~¡;._. l~. teori~ «:~.n l~ práctica es un requerimiento indispensable para las disciplinas actuales, 

y en el casó de.la pedagogía ·no es la excepción. En la propuesta de Freire esta vinculación teoria - práctica 

apru:ece ·.como, una .~ecesid~d insoslayable en toda práctica pedagógica, donde la teoria aparece como la 

reflexión que está .lntiniámcrite ligada a la acción, asl ... .la praxis teórica sólo es auténtica en la medida 

que no se rompa el movimiento dialéctico entre ella y la subsiguiente praxis a ser realizada en el contexto 

concreto ... •1s. 

n Freirc Paulo, .. Pedagogía del oprimido•, siglo XXI, Mbico, 1970, pág. 119. 
"Freire Paulo citado por Trilla B. Jaume, en •otru educaciones•, Antrhopos, Máico, 1993, pág. 162. 
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paradigma•9 

la tcorla con la práctica también se hace presente dentro del nuevo 

ya no basta con la simple descripción y análisis objetivo de la 

educación . en donde . las soluciones dadas a las problemáticas educativas son de carácter instrumentalista 

(paradigma positivista o cuantitativo), as! como tampoco basta con la interpretación del proceso educativo, 

incapaz de establecer lineas de acción que tengan verificación y explicación teórica (paradigma cualitativo o 

interpretativo simbólico). Dentro de este paradigma critico se guarda una postura constructivista del 

conocimiento, puesto que el conocimiento se concibe como algo que se desarrolla mediante un proceso de 

construcción activa y a su vez una reconstrucción de la teoria y la práctica por quienes intervienen en 

ellas. También dentro de este paradigma se requiere de una reflexión adyacente a la participación por 

parte de los sujetos que participan en la construcción del conocimiento, llámense éstos; investigador, 

docente, alumno, cte.; • ... puesto que la educación es una empresa práctica, dichos problemas serán 

problemas prácticos, es decir, de . los que a diferencia de los teóricos no quedan resueltos con el 

descubrimiento de un mero saber, sino únicamente con la adopción de una linea de acción"'°· 

Como podemos ver ·las · pr.~~l~máticas educativas necesitan de una nueva visión del universo 

educativo, donde entre la teoría y ·la . práctica que sobre él se ejercen no puede haber vicisitudes ni 

dicotomias en cuanto af contexto en el que se desarrolla la práctica educativa, ya que ésta se encuentra 

condicionada por todo el entorno social en el que se da, donde las ideologías y los estratos sociales no se 

encuentran ajenos al acto educativo. 

Por . tanto "Los desacuerdos entre la teoria y la práctica que todo el mundo deplora, en realidad van 

indudablemente unidos a la opinión de que pueden producirse teoría educativas dentro de unos contextos 

teóricos y prácticos diíerentes de aquellos en que previsiblemente deberla aplicarse•21. 

Cabe decir que dentro de este paradigma de investigación, el papel del instructor también consistiría 

en ser constructor y ejecutor de conocimiento pedagógico que se genera dentro de su práctica educativa. 

Para que haya una vinculación entre esta tcoria y práctica pedagógica, es necesario tomar en cuenta tanto 

los problemas como la realidad inmediata en la que se encuentran inmersos tanto los alumnos como los 

mismos docentes, con la finalidad de que los resultados que de esto se obtengan se vean reflejados en el 

diseño curricular y organizacional del . proceso . educativo, adquiriendo as! una significatividad para quienes 

son participes activos de die.ha procc&o de aprendizaje. 

De todos los seres vivos, el "que escapa a las condiciones impuestas por el miedo, a la repetición 

ciclica de la naturaleza y ·que además de : ~r~ar ~·nocimicnto acerca de ella es capaz de transformarla, en 

ocasiones de forma catastrófica es el hombre: : Esta condición o característica peculiar es resultado de la 

formación humana. Emmanuel Kant ya expresaba en sus lecciones de pedagogía que • ... únicamente por 

1• ~gün Tomas Khum, el paradigma son las cosas que comparte una comunidad denUflC8 o bien los m~lodo¡, tearias y pdcticas que 
caracterizan a una comunidad cientifica. (Khum Tomas, La cstn.1ctura de la.a revo1udonea cienliflcas, FCE, 1978J 
10 Carr Wilfred r Kemmis Stephen, .,.corla critica de la enscrlanza•1 1988, Martinez Roca, Barcelona, pAg. 121. 
11 Jbidem. pág. 128. 
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la educación el hombre · IJega ·a ser hombre. No es sino lo que la educación le hace"''. La· educación 

entonces no es sólo un fenómeno por el cual nos hacemos humanos sino que es un hecho que sólo 

practicamos los humanos. 

· a.a:a LA EDUCACIÓN Es UN llEcHO SOCIAL 

· · No·. obstante que en su elemento más básico la educación es un elemento per.Onal, . tanto su 

reall;,..ción como su contenido al igual que su finalidad es social. . .. _ 

Su realimción se produce en el seno del grupo social. El hombre nace y se.forma en el.seno de su 

propio grupo, el contenido de la educación proviene del propio grupo. A este 're~pc~tci tendrl8rnos ·que 

enfatizar que no hay otro contenido en lo educativo que no provenga de .tan;~~lares prOcÍuc~onc~ dé 

cada cultura, no puede evitarse aceptar que el verdadero y ünico conte..;id~ de·.:1a~ é:Íluca~ión Í~ proporciona 
- ;~,: 

lacultu~;nd:lc~::::;·polemizar se acepta para los propósitos d~'~s;~;lr~~~~.~lll~iÓn:~~ Ed~~ B. 

Taylor23: "Cultura ... es aquella totalidad compleja que iriclJye c~~'oci~i~~,t~.;'C::~encl~,~·~e; rri~ra1;- ley, 

costumbres, y todas las demás capacidades y hábitos que el h~:i,¡,;¡, ::~~~~fiic \~¡;;~ 'ciiembro de la 
>~ ..... • ~::;_-,' ~,;,/ - " ~ 

sociedad". 

Resulta interesante incluir la opinión de Theodore Br;;meí<ld.,;~no :~e lo~ más importantes teóricos al 

respecto: • ••. la educación ha sido directamente creadá a' piiitifé~Í~í' rilatcrlal cultural que le proporciona no 

sólo sus propias herramientas y materiales, sino también sú ~aZó~ de ser". 

Por su finalidad la educación es eminentení.~nte · .;n hecho social. Si bien ya apunté que el arranque 

de toda educación es un acto individual, su.' conclusión invariablemente es colectiva. La necesidad de 

convivencia, la necesidad de comunicarse, la necesidad de trabajar, de producir, de transformar a la propia 

sociedad sólo pueden cumplirse por el esfuerzo colectivo y este esfuerzo de integración y de suma de 

voluntades se logra a través del hecho educativo. 

Toda verdadera educación es una educación social. 

Para John Dewey»: "La educación significa la suma total de procesos por medio de los cuales una 

comunidad o grupo social, grande o pequeño, transmite sus poderes y fines adquiridos, con el objeto de 

asegurar su propia existencia y su desarrollo continuo•. 

n Roberto Caballero •Educación y pedagogta• en •El nombre de la pcdagogta•, colección archivos, UPN, MCxico 1995 p4g. 8 
"Roberto Caballero en •e1 nombre de. la pedagog(a• colección archi~s.UPN _México 1995 pAg. 9 
24 ibldem. pig. 9 
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3.3.4 LA EDUCACIÓN Es UN HEcuo INTENCIONAL 

Fonnarse como hombre es un fenómeno que puede producirse de manera •espontánea•, por la 

propia -convivencia con otros hombres, la influencia del medio, las relaciones interpersonales, la vida 

familiar, el contacto con los medios masivos de comunicación influyen de manera importante en la 

constitución de cada persona; pero tendremos que aceptar que no toda influencia es educativa. 

La educación es lntimamente un acto o un conjunto de ellos que trata de dirigir hacia un 

perfeccionamiento. Para que valga la pena que un hecho reciba la calificación de educativo obliga a que se 

directo, explicito, intencional y valorativo hacia el mejoramiento del ser que lo experimenta. 

La educación como un hecho intencionado, es el aspecto mas estudiado por los profesionales de este 

campo ya que debemos agregar que esta intencionalidad es la que ha desarrollado las metodologías, la 

creación de ambientes, la explicitación de metas, la evaluación de las acciones y programas y la reflexión 

teórica que permite superar las tradiciones y las practicas anquilosadas y rutinarias. Jonas Cohn: 

"Educación es el flujo continuo de formación .. .", o en los ténninos empleados por Emst Otto: "Educación es 

el desarrollo planeado de un sujeto en la interacción .de la sociedad"••. 

Tanto individual como colectivamente entendemos a la educación como una necesidad. Cuando 

explicamos a la educación como un hecho social ya apuntabamos que la propia convivencia es una 

necesidad que para ser satisfecha requiere de una preparación. Si. pensamos en la complejidad de las 

grandes urbes, esta afirmación adquiere aún mayor validez. ·AcCiorÍcs· como pensar, comunicarse, producir 

nuevas relaciones sociales y culturales requieren del sujeto individual una preparación que sólo puede ser 

alcanzada por lo educativo. De la misma forma en el medio rurBI podemos distinguir esta necesidad en el 

medio comunitario rural. 
·,'_.,,_ 

De no existir esta formación_ que· individualmente sumada e integrada se transfonna en colectiva o 

social, la vida comunitaria se. desintegrarla, los conocimientos acumulados durante muchos siglos se 

perderian y quizá mas grave las colectividades no estarian en oportunidades de mantener el dinamismo que 

las mantiene vivas y en constante proceso de evolución. Como algún autor diña metafóricamente, "( ... ) asi 

como necesitamos reproducimos biológicamente igualmente necesitamos reproducimos culturalmente, y 

esto último puede lograrse a través de la educación."27 

Se debe entender que el hombre al nacer es sólo una posibilidad, llega a ser un humano producto de 

su educación. Por lo tanto entendemos por educación que es un proceso humano, social, intencional y 

necesario de formación activa. 

u Roberto Caballero en •El nombre de la pedagogía• colección archivos UPN México 1995 Pdg.10 
,., ibidem. Pág. 10 
"Ibídem. pAg. to - t 1 
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3.4 LA EDUCACIÓN CoMUNITARIA 

En el Marco Teórico referencial de este trabajo (Capitulo 1) definimos lo que es educación comunitaria 

rural en el CONAFE, Antes de pasar a las modalidades de la educación es importante mencionar la definición 

que otros autores desarrollan acerca de la Educación Comunitaria que nos darán mayor comprensión de 

nuestro trabajo. 

"comunidad. : l. Un grupo social de cualquier tamaño cuyos miembros residen en una localidad 

especifica' comparten su gobierno y poseen una herencia cultural e histórica común .••• 

.. '.j(:C<2;:;:•1tn'püca'condiciones básicas y/o esenciales de una vida en común, más que el simple estudio de un 

· ~La práctica educativa que se preocupa por el desarrollo social y económico de la comunidad basada 

/cit l~'proiri;,.,¡ón de la participación directa de los pobladores"ll 

:·:?:. i ~Un: ~ovimiento que promueve la cooperación entre sistemas escolares y grupos y fracciones diversos 

· ·¡·G·-dc · Í¿~ c~;J;unidadcs locales o vecindarios, se pone el acento en la participación comunitaria para la 

~duc~ción•.32 
3. "Un fuerte Valor que toma a las escuelas como el principal vinculo común.•33 

4. "Proceso mediante el cual los niños y los adultos adquieren un sentimiento de identificación con su 

comunidad, aprenden a identificar sus defectos y a practicar en actividades destinadas a mejorar su 

calidad de vida."" 

' . -· 

Acabamos de percatamos que la educación comu~itaria. centr~ su atención en las actividades que 

desarrollan a la propia comunidad, es decir se preocupa por el mejoramiento de diversas áreas, tales como 

,. Gómcz del Campo Estrada •Paicologfa de la comunidad!. Plaza y Valdés México 1999 pég.26 
n Anega Basurto Carlos •Desarrollo Comunitario• .UNAM/Escucla Nacional de Trabajo México 2001 plg. Sl 
»Ediciones trCbol •oiccionario Enciclopédico Visuar. Colombia 1996. pég.239 
i1 Pieck Oochicoa: •Función social y Significado de la educación comunitaria• Zinacantepcc, Estado de Mbico:- Col~gio Mcxiquense: 
UNJCEF, 1996 pág.21 · 
32Rffii Horace B. •eeyond Scools. Education for Economic,!._Community Education Resurte Center School oí educatión University of 
Massachuseus. USA. 1984 pág. 48 
u ibldcm. pág.54 
"UNESCO "Glosario de lcrminos dcTecnologia de la educación" N. Y. U.S.A. UNICEF. 1986 pág. 156. 
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la· educación, 'salud,I~fraestructura local (caminos , escuelas, viviendas, letrinas etc.), técnicas ai:rfcolas, 

nutrición etc. con la particularidad de que estas actividades son consideradas como parte del proceso 

social que surge en la comunidad y se orienta a mejorar las condiciones de vida por medio de la 

participación de la gente. 

3.4.1 EL ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN CoMUNJTARIA RURAL 

Para nuestro proyecto es importante aclarar cual es el enfoque que damos a la educación 

comunitaria el cual es concientizador en la medida en que la comuÍÍidad descubre sus necesidades, evalúa 

sus recursos y se percata de su propio poder, es aqul que tiene lugar el creciente desarrollo de la 

conciencia individual y social que se manifiesta en mayor interés, compromiso, participación, empalia y 

responsabilidad comunitaria. "El termino concientización se utiliza en el sentido que le da Freire ( ... ) para 

referirse no sólo a una simple toma de conciencia ( ..• ) un percatarse de algo, sino a la elección voluntaria 

de una postura históricamente comprometida; concientización es una inserción critica de la historia, para 

crearla, para transformarla. El proceso de concientización incluye la calda de mitos y conceptos que 

limitan el crecimiento personal y grupal( ... ), el mito de la incapacidad del marginado para resolver sus 

problemas tanto individuales como grupales, o la idea de que toda liberación de la opresión tiene que 

lograrse por medios violentos. El proceso de concientización es central en la búsqueda y desarrollo de 

nuevos modelos y estrategias de cambio'" ,Js 

3.5 MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN 

En apartados anteriores se ha hablado de la educación como un proceso y una actividad inherente 

al desarrollo del ser humano, lo cual nos da la pauta para poder dilucidar que también ha estado sujeta a 

las distintas visiones y conceptualizaciones que el hombre le ha dado a través de su evolución. 

Por lo tanto es necesario dar una categorización de lo que es el acto educativo en sus tres aristas o 

modalidades manifiestas y consolidadas en la actualidad, las cuales son producto del desarrollo histórico 

de la propia educación y del hombres. 

Se puede decir que el punto clave dentro de esta categorización del universo educativo es la 

aparición de la escuela como institución social que se encarga de la organización e impartición de la 

educación. Se hace tal aseveración en el entendido de que es en la escuela en donde se hace manifiesta la 

educación con cierta intencionalidad social, política e ideológica. 

" Oómez del Campo Estrada "l'lllcologla de la comunidad' • Plaza y Valdts Mtxico 1999 ptig. 65·66 
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Antes de la escuela resultarla dificil distinguir característica dis!iniles dentro del universo 

educativo, la transmisión de conocimiento es tan cotidiana en el existir humano que dicha transmisión de 

conocimiento pasa desapercibida en ámbitos extrainstitucionales. 

La educación al ser un proceso social se encuentra presente dentro .de• todas las actividades del 

hombre, de tal forma que en la actualidad podemos encontrarla categonzada· en tres dimensiones o 

modalidades; formal, no formal e informal, las cuales se encuentran presentes dentro de todas las 

funciones o actividades propias de un sistema social. 

3.5.1 EDUCACIÓN FORMAL 

El grado de formalidad que adquiere .la educac16a dentro de esta modalidad, e1U enmarcado 

por la la1tltucloaallzacl6a ea la que oe adocrlbe. La escuela es el espacio creado ex profeso para la 

impartición de la educación formal; y es la escuela una institución que está dentro del sistema educativo 

oficial de un determinado gobierno, que legitima los estudios que se realizan desde la educación elemental 

o basica, hasta el más alto grado académico. 

La educación es formal al estar jerárquicamente estructurada y guarda una graduación cronológica 

(regularmente), por ende esta oficializada. Todo se hace manifiesto y avalado mediante la certificación en los 

estudios que brinda la institución a cargo, a su vez es respaldado y avalado por el 1latema educativo 

oficial que es el encargado de regular la educación mediante normativas y disposiciones legales que se 

ponen de manifiesto en toda una politica educativa a través de planes y programas de estudio incluso en la 

edición de libros de texto. 

Todo lo anterior se ve reflejado mediante el diseño curricular que implica esta modalidad educativa. 

De tal forma la educación formal sirve producir o reproducir un determinado orden social, puesto que: 

"Las normas, vátores, actitudes, y prácticas que enseña (el sistema), aunque se aprenden en la familia y a 

travé~ de loS··~~~i~S-·d~ comunicación, asf como de otros medios, son transmitidos predominantemente por 

la escuela, pues ningún aparato ideológico del Estado dispone de asistencia obligatoria, ni del nümero de 

horas diarias, ni de los años con que cuenta la escuela para práctica ideológica"º· 

La inRuencia ideológica que ejerce la escuela es también reforzada e incluso contrariada por distintos 

procesos y medios comunicativos dentro de la educación informal, que no por no pertenecer al orden 

educativo formal no quiere decir que no sustenten una ideologia. 

Jr. AJlhuser Luis, citado por Salomón Magdalena, •panorama de las principales corrientes de interpretación de la educación como 
fenómeno saciar, perfllea educativos, nüm. 8 (primer época), pAg. 19. 
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3.5.2 EDUCACIÓN NO FORMAL 

Esta modalidad de la educación se encarga de un proceso de enseñanza que se gesta fuera del 

contexto institucional, sin embargo también parda una or1anlzael6n y alatematl&acl6n de la 

enaeilanza y el aprendizaje, aua objetivos y poblacl6n de aprendizaje aon altamente heterog6neos 

debido al amplio campo educativo que cubre esta modalidad, va deade actividades deportiva• 

culturalea, recreativa• haata de educac16n eapeclallzada ( por ejemplo, curaos de ln11'•, 

computación, regularización, etc.). que de alguna fonna tienen la intención de reforzar la educación 

formal; la certificación que estas instituciones proporcionan carece en ocasiones de oficialidad en este tipo 

de estudios, aunque algunos pueden tener valor curricular. 

La educación no fonnal también comprende "la formación en los niveles correspondientes a la 

educación básica, media superior y superior, en los que se denomina educación abicrta•J1, 

Es claro que esta modalidad es muy reciente con respecto a la anterior y aún más con respecto a la 

educación informal. 

Dentro de esta modalidad educativa se rcqueria de una amplia cobertura debido a la creciente 

demanda que lo solicitaba. El uso de los medios de comunicación colectiva se incorporó al sector educativo 

de íonna gradual y en constante aumento. 

3.5.3 EDUCACIÓN INFORMAL 

Esta modalidad se caracteriza por se asistemática y "desorganizada", es la practica más antigua de 

la educación, se ha practicado en todos los puntos geográficos donde el hombre ha vivido en sociedad y ha 

sido una constante a lo largo de la vida de todo ser humano, a trav6a de la educacl6n Informal el 

hombre ha adquirido y adquiere conocimientos, babllldadea, valorea, culturales, experiencias 

cotidianas dentro de au medio aoclal. 

Uno de los factores altamente educativos dentro de la sociedad ha sido y sigue siendo la familia 

debido al contacto directo entre sus miembros; además es un espacio en donde confluyen una amplia 

gama de saberes, valores y prácticas que obedecen y se ven influenciadas por el medio social en el que se 

manifiestan. 

En la actualidad los medios de comunicación colectiva en permanente comunión con la escuela, la 

familia y demás sectores sociales confonna el universo educativo en el que se encuentra inmerso el hombre 

de nuestro ahora. Este contexto actualmente experimenta un avance tecnológico que le sugiere a la 

comunicación y a la pedagogia nuevas formas de entender, explicar, interpremr, incluso practicar las 
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diversas relaciones entre los individuos que mediados por instrumentos electrónicos cada vez más 

sofisticados impelen modificaciones en dichas relaciones. 

Este avance tecnológico que emerge y se propaga vertiginosamente en todos los sectores sociales, 

sugiere a la pedagogia un replanteamiento de su quehacer teórico - práctico con respecto a la educación 

formal y no formal, esto mediante la previa comprensión de los factores y estructuración propias de la 

realidad inmediata reflejados y presentes dentro de la educación informal, en donde los medios y mensajes 

que ésta comprende son clave nodal para entender los procesos de interacción social que se dan a nivel 

cognitivo. 

A la luz del vertiginoso desarrollo científico - tecnológico que el hombre experimenta actualmente es 

imperativo que la pedagogfa tome una postura critico - propositiva sobre las nuevas vertientes susceptibles 

de experimentar y que se empiezan a experimentar dentro del universo educativo, principalmente en el 

sector formal sin menospreciar las otras dos modalidades puesto que la pedagogia nutre su discurso de 

todas ellas aunque su aplicabilidad es más significativa en el sector formal y en el no formal por las 

grandes similitudes que una guarda con respecto a la otra. 

Resumiendo lo anterior, la educación en cualquiera de sus modalidades, se realiza a través de procesos 

de comunicación y todo proceso de comunicación requiere de uno o más medios, para transmitir los mensajes. 

El impulso dado al uso de los medios audiovisuales en México se inicio en la década de los sesenta y se 

intensifico en los setenta. Bajo la postura modernizadora. 

La educación no puede dejar a un lado su carácter social, de acuerdo con el punto de vista de Olac 

Fuentes38 la educación cumple tres funciones que son en primer termino contribuir a la reproducción de la 

estructura de clase, pues permite y legaliza la división social del trabajo. 

Segundo difunde e inculca la ideología dominante. Por último forma la fuerza de· trabajo que se 

incorpora al sistema productivo. 

Consideramos que es importante comprender que la educación, como proceso, tiene un carácter 

formal, no-formal e informal. 

El carácter formal se caracteriza por una asistencia obligatoria, tiene su lugar dentro de las aulas, va de 

la educación elemental a la superior se instrumenta y supervisa por el Estado. 

Educación no formal organizada fuera del marco de trabajo de la escuela formal, va encaminada al 

mejoramiento de la vida social o al desarrollo de destrezas ocupacionales especificas no normado por planes 

curriculares, responde a necesidades predeterminadas, como vimos anteriormente, la educación abierta donde 

la responsabilidad recae en el educando. 

n Melcndes Crespo Ana, •Ja educación y la comunicación en México•, en perfllea educatlvo1. Núm. 5 CJCE, UNAM, Abril .. junio. 
1984. pág. 14. 
31 Melendcs Crespo Ana cita a Fuentes Molinar Clac Educación estado (sic} y sociedad en México en •La educación y la comunicación 
en Mb.ico• en pcñLlcs Educativos pig.6 
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La educación •informal '-e~ ~~~~n't~meitte desorganizada y asistemética, la encontramos en las .· : ·· .... 
actividades cotidiam1s que ' nd; ' ~ropordona una 

persona esta en la capacidad d~;~dqÜirir. 
gran cantidad de conocimientos prácticos que . cualquier 

La educación Posprimiuia' se - encuentra dentro de Ja modalidad formal, no formal e inform;.1 y 'Je I~ 
comunicación participativa/;~·, ~~e los miembros que acuden al centro de Posprimarla rural uti.li~,: por: 

principio un intercambia' de. mensájes cuyo contenido esta encaminado a un fin personal· pero a su vez ·para Ja " 

colectividad. ··· · 

En· Ja educación · PÓsprimaria se encuentran las tres modalidades de Ja educación, por una parte· la 

educ.ación eri Posprl~~a responde a necesidades predeterminadas que buscan Jo mismo la certificación (si es 

e;o lo que se "desea por parte del alumno), la apropiación de un sistema de cultivo para optimizar los recursos 

·. de su tierra que trabaja , Ja· alfabetización o el simple placer de una lectura nueva, en el caso de estos centros 

el reunirse a escuchar la radio o mirar la televisión (en el caso de Aserradero Viejo el centro es el único Jugar, 

dentro de Ja 

comunidad, donde existe una televisión), por tanto entra también como factor de educación por Jo que 

reiteramos se encuentran las tres modalidades descritas. 

Para entender la forma en que la Tecnologla Educativa a sufrido y sufre un proceso de transformación 

conceptual hace falta remitirnos a Jos enfoques teóricos de aprendizaje que le han acompañado desde su 

aparición. El apartado presenta las teorias que de alguna forma han acompañado las diversas formas de 

distinguirla. 

3.6 TEoRIA DEL APRENDIZAJE 

Aprendizaje como "el proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas 

(motoras e intelectuales) incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o 

El proceso ensei\anza - aprendizaje se ha venido 'l'rellC,;;lándo. ~~ diversas modalidades a través de este 

siglo. Entre Jos dos paradigmas centrales sobre la ensefi;.n'za ~-~( :~~rendizaje, la teorla conductista y Ja teorla 

cognoscitivista, se ha generado un debate para dar cue~ta y'~l\bai- cÓmo es que las personas aprenden. Es 

pertinente mencionar en estos momentos que ambas teorlas no surgen de la nada, hay un trasfondo histórico 

que se remonta a Jos inicios del pensamiento racional occidental, "La divergencia entre la postura platónica y 

H Oana, Rosa Maria •Aprender cómo aprender"' México 1998 Trillas/JTESM/ILCE Pág. 14 
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aristotélica acerca del conocimiento, se presenta en el siglo XX, bajo un nuevo contexto de desarrollo cientlfico 

y tecnológico."40 

3.6.1 EL APRENDIZAJE DESDE EL PurfTO DE VISTA CoNDUCTISTA 

El aprendizaje, en base al conductismo, se reconoce cuando se observa en el aprendiz un cambio de 

conducta observable. Basada en este paradigma utiliza una serie de criterios que permiten llevar un registro 

de las conductas adoptadas por los estudiantes a medida que participan en un proceso educativo. 

El disei'lo de objetivos de aprendizaje que se propusieron en la primera mitad del presente siglo, tuvieron 

una gran inOuencla de las posturas positivistas que se estaban introduciendo desde finales del siglo XIX. 

Como todo deberla ser comprobable se creyó que lo único que pod!a garantizar eso, era justamente que fuera 

observable como los fenómenos de la fisica y de la química. De este modo la educación adoptó tal idea e inició 

una era en donde se empezó a ver la necesidad de que los programas curriculares plantearan una serie de 

objetivos "observables• y por lo tanto medibles, que permitieran al docente darse cuenta de que efectivamente 

su disc!pulo estaba aprendiendo (para ello basta con observar los libros de texto que se usaron en la segunda 

mitad de la década de los 70's en nuestro pals). 

"Los objetivos de aprendizaje deberlan contar con los siguientes 3 elementos según Robert Meger (en 

Woolfolk, 1993): 

a) La conducta del estudiante. 

b) Las condiciones de actuación. 

c) El criterio ml~imo de ~ceptación. • • • 

. Estos _elementos muestran el enfoque que sobre el aprendizaje plantea el conductismo, un cambio de 

conducta esperada._ 

Pozo menciona que •un rasgo distintivo del conductismo ... es la equiparación de aprendizaje con 

·conducta• (Pozo, 1993, p. 28). Para que se dé el aprendizaje en los estudiantes, dentro del esquema 

conductista, es importante que no sólo el disei'lo de objetivos esté orientado a ello, sino el mismo diseño 

instruccional debe contar con ciertos elementos basicos: 

Suficientes estlmulos para generar las respuestas esperadas: combinación de condicionamiento 

clasico E-R, condicionamiento operante R-E. En donde E= estimulo y R= respuesta. Una cadena de éstos 

constituyen el aprendizaje. (en esto se precisa la postura de la tecnologia educativa en sus inicios) 

"° ibfdem. P. 15 
•1 Oana, Rosa Maria •Aprender cómo aprender- México 1998 Trillas/ITESM/ILCE pag. 18 
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Un ambiente adecuad~: Pozii· m~~clg;¡~ ~~~ ~,¡;.a el ~ncluctismo "el aprendizaje siempre es iniciado y 

controlado por el ámbiente•, :· •)i> ·.-'<> • 
Desde este punto de vista el aprc..;diZaj~ dépéncle más de lo externo al individuo que de lo interno. 

+ Un aprendiz pasivo: ·él se:li~ita ,;:'-re~~díicie~ 'a los estimulas que se le presenten. Aunque en el 

condicionamiento operante se Íe d~ _ uri::~~tlz; d~- iniciativa con el esquema R·E, sin embargo siempre se 

maneja que la respuesta d~I sujeto· es- motiv~éla por un cierto tipo de reforzamiento, nuevamente todo inicia 

con un estimulo. De hecho el reforzamierito ~s as! un requisito del aprendizaje. 

+ Un contenido que no ejerce influencia sobre la posibilidad de ser aprendido o no: su factibilidad de 

aprendizaje no depende de su grado de complejidad o abstracción, sino más bien de la forma en cómo se 

presenta en una cadena de E- R. 

Ana Woolfolk, en su libro titulado "Psicologla Educativa•, cita un articulo del American Psychologlst de 

1984 en donde B. F. Skinner da a conocer cuatro lineamientos generales para mejorar la enseñanza basada 

en principios conductuales: 

Ser claro acerca de lo que se va a enseñar: tanto el maestro como los alumnos antes de empezar la sesión 

de enseñanza • aprendizaje tienen que tener muy claro lo que se espera que aprendan estos últimos. 

Enseñar primero lo primero: debe seguirse un orden en la presentación de estimulas y también se debe 

esperar que primero se aprendan los aspectos más sencillos y después los más complejos de modo que los 

primeros estén incluidos en ellos. 

Evitar que todos los estudiantes avancen esencialmente al mismo ritmo: esto tiene que ver con el hecho de 

que se puede esperar que no todos respondan del mismo modo ya que cada uno de los estudiantes entran 

a la escuela proviniendo de ambientes distintos. Además los estudiantes poseen diversos intereses y 

aptitudes. La instrucción programada ayuda a que esto pueda ser manejado bajo control. 

Programar los temas: esto implica que el docente requiere hacer una planeación instruccional especifica de 

modo que se pueda orientar al estudiante paso por paso en la adquisición de aprendizajes. La instrucción 

programada requiere del diseño de un "conjunto de materiales instructivos que los estudiantes puede usar 

para que se enseñen a si mismos un tema particular"." 

Bajo este último principio del que escribió Skinner podemos observar que el conductismo también 

contempla la posibilidad de que el estudiante aprenda a aprender por su propia cuenta con la diferencia de 

que el alumno lo que tiene que hacer dentro de una instrucción programada, es seguir (al pie de la letra) una 

serie de pasos que lo llevarán a las respuestas correctas, a dichos pasos se les denomina cuadros. 

Woolfolk menciona los principios fundamentales establecidos por O'Day, Kulhavy, Anderson y 

Malczynski en 1971 que toman en cuenta en el diseño de dichos materiales: 

1. Especificación del objetivo que deberá alcanzarse • 

.u Gana, Rosa Maria Aprender eómo aprender México 1998 TriUas/ITESM/ILCE pAg. 29 
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2. Una cuidados prueba piloto del material. 

3. Establecimient~ propio de la velocidad de avance para permitir que el estudiante repase su material al 

ritmo con el que desea avanzar. 

4, La necesidad de respuestas definitivas de quien aprende. 

5. Retroalimentación inmediata, de manera que se sepa si da la respuesta correcta. 

6. División del material en pequeños pasos. 

El procedimiento que siguen los estudiantes en el uso de los materiales en la instrucción programada 

se muestra a continuación:4J 

Leen el material 

Contestan las preguntas o ltems 

Revisan si la respuesta es correcta 

Pasan al siguiente cuadro 

El procedimiento anterior se aplica en dos modalidades básicas de la instrucción programada: 

,, 
a) Programas. lineales .. , ·,· 

b) Progranias ram!licados'. 

En un" pro~a. lineal los estudiantes tienen que crear su respuesta, si aciertan siguen al siguiente 

·cuadro,'.sin~;':·se·.1~8 :orienta hacia una opción en donde se dan cuenta de su error y después se les dirige 

. hacia 'el ~gui~~t~ ~~~d~Ó. 
E;) ün'''proliama ramificado los estudiantes tienen opciones de las cuales ellos eligen la que les parece 

. · ... la respuesta"~órrecta; una vez que eligen una respuesta son dirigidos hacia un área en donde se les indica si 

43 Garza, Rosa Maria Aprender cómo aprender Mc!xico 1998 Trillas/lTESM/ILCE pág. 32 
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, aecrtaron o no, si al.1 fue ~'te'; :,da un reforzamiento verbal, si no se les dan algunas explicaciones como 

repaso y se les regresa a qué'int~ntén' de nuevo el aprendizaje del cuadro. 

Hasta' aqul se puede observar que el aprendizaje desde el punto de vista conductista da razón de 

respuestas' especificas a preguntas o expectativas también muy especificas, bajo este mismo postulado sólo 

as! se puede saber si efectivamente se logran los aprendizajes en los estudiantes. Como el aprendizaje es 

, equiparable a un cambio de conducta en el estudiante, se espera que ésta pueda ser observable. En este 

sentido la orientación conductista no trata de dar cuenta de lo que pasa en el interior del sujeto que aprende 

(caja negra), sino sólo de aquello que puede ser mostrado, si no hay un cambio observable se sostienen que no 

hubo aprendizaje alguno. 

la psicología educativa se ha auxiliado del conductismo, se observa que él mismo ha aportado aspectos 

de gran trascendencia para el campo de la docencia (de hecho por eso aun se sigue usando). Qué estímulos 

presentar, qué reforzamientos dar, qué ambiente de aprendizaje ofrecer, etc., son cuestiones que dia con día 

enfrenta el profesor para que los estudiantes aprendan realmente y encuentren motivación en esta actividad, 

por tal razón el docente que es consciente de la importancia de los estímulos en el aprendizaje, se reconoce a 

si mismo como un estimulo más. 

Dentro del conductismo se habla del Aprendizaje Observacional, el cual tienen su base en el 

aprendizaje a través de la imitación de conductas presentadas inicialmente por una persona que se constituye 

como modelo. 

Este modelo puede ser el mismo maestro o alguno de los condiscípulos del estudiante del que se espera 

que aprenda. "Woolfolk ofrece una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para que este tipo de 

aprendizaje se haga efectivo: 

Sirva como modelo de las conductas que desea que sus estudiantes aprendan: trate de hacer paso por 

paso y de manera explicita aquello que usted espera que los estudiantes hagan, ya sea que se busque el 

aprendizaje de algún contenido en particular o bien, del aprendizaje de destrezas o actitudes. 

Emplee a compañeros alumnos como modelos: fomente el trabajo en equipos asegurándose de tener en 

cada uno de ellos a un estudiante que por lo general logra lo que se espera y además sea estimado por 

sus compañeros. 

Asegúrese de que los estudiantes vean que las conductas positivas de otros conllevan consecuencias 

positivas: ofrezca reforzamientos justos. 

Pida la colaboración de los estudiantes estimados para que sirvan de modelos de conducta ante el grupo 

completo: selecciones estudiantes colaboradores que sean populares dentro del grupo en general." 

••Garza, Rosa Maria AprendercfJmoaprender México 1998 Trillas/ITESM/ILCE pág.36 
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3.6.2 EL APRENDIZAJE DESDE EL PuNTO DE VISTA C0oNOSCITMSTA 

El punto de vista cognoscitivista sobre el aprendizaje se orienta a sustentar que todo cambio de 

conducta tiene un trasfondo Interno en el sujeto, el cual incluye aspectos tales como procesos mentales, 

estados y disposiciones de naturaleza mental (Riviére, 1987, en Pozo, 1993). Si bien es cierto que al igual que 

el conductismo toma diferentes modalidades, la trascendencia que se le da a la posibilidad de explicar lo no 

observable (la mente) hace al cognoscitivismo el punto de incisión de una nueva manera de entender al 

aprendizaje. El sujeto que aprende ya no es un ser pasivo que recibe estimulas y responde a los mismos de 

manera mecánica, que gran parte de su éxito o fracaso depende de factores externos a él mismo, sino altera es 

concebido como una persona que puede tener logros de aprendizaje en la medida que él mismo lo desee, y se 

entrene para ello. El procesamiento mental se vuelve una prioridad. Esta nueva corriente tuvo una fuerte 

influencia con la aparición de la Cibernética, las Ciencias de la Información y Comunicación y la 

Neurofisiologia. La aparición de la computadora permitió establecer una analogía básica para el sustento de la 

nueva ciencia cognitiva. La mente se equiparó a un ordenador, la explicación de su funcionamiento permitió 

que se propusiera la indagación de esa caja negra que por un buen tiempo habia estado sellada para el 

conductismo. En la siguiente slntesis de Rosa Maria Garza, Aprender cómo aprender, se explica el paso que 

se dio hacia la comparación e incorporación de la tecnología en el aprendizaje. 

3.6.2.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN45 
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Aunque si bien· es cierto que la teorla del procesamiento de la iníonnación ayudó a un cambio de visión 

en el terreno de la educación, también se observa que tuvo sus limitaciones en su origen. El hecho de que a la 

mente se le considerara como un sistema activo que trabaja transformando los inputs que entran en ella y 

generando productos nuevos, ayudó a pensar en un sujeto aprendiz activo y no pasivo . 

Teoria de elatemae, ea la que ee bae6 la expllcacl6a de la aaalocla mea te - computadora. 46 

Mente 

Input. .. Proceaos mentales Reeiiltado• "' 

La teorla del procesamiento de la información tuvo en sus inicios algunas resistencias, por el hecho de 

comparar a la mente con un ordenador, pero como el conductismo no oírecla más que una interpretación 

mecaniclsta del aprendizaje, ésta interpretación rue adoptada (Pozo, 1993) y superada por el procesamiento de 

la información ya en este enroque, el sujeto ya no dependla de factores externos, sino de factores mentales 

internos. Las teorlas cognoscitivistas que aparecieron posteriormente trataron de salvar esa situación y le 

dieron una orientación organicista y estructuralista. Por eso aparece el concepto de •aprendizaje significativo• 

de Ausubel, la teorla constructivista de Piaget, el constructivismo cultural de Vygotsky, etc. 

Pozo escribe: "El aprendizaje significativo es una cualidad que define a los organismos, no a las 

maquinas• (Pozo, 1993, p. 59), Las teorlas cognoscitivistas le dan un giro a la teorla del procesamiento de la 

información centrando su atención en la naturaleza significativa de la mente, ésta no es sólo una máquina 

que mezcla datos y genera información nueva a partir de ese proceso, sino que además de esto le concede un 

significado, ese procesamiento está cargado de ideas, emociones, interpretaciones, que hacen que el 

aprendizaje no sea solamente reproductivo, sino generativo. 

Los teóricos cognoscitivistas de la segunda corriente que mencionamos "creen que el aprendizaje es el 

resultado de nuestros intentos de darle sentido al mundo" (Woolfolk, op, cit., 1990, p. 245). 

Aplicando el cognoscitivismo al diseño instruccional observamos que los objetivos que se plantean en 

los planes curriculares tienen la caracteristica de hacer referencia al aprendizaje en términos de procesos 

mentales, no observables. Estos, en comparación con los objetivos de aprendizaje conductuales se muestran 

más generales y menos restringidos, su comprobación es diversa. 

" lbldem pAg.37 
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En comparación con el conductismo, el cognoscitivismo propone que para que suceda un aprendizaje 

efectivo en el estudiante, el diseño instruccional debe estar sustentado bajo los principios básicos: 

Un estudiante activo mentalmente. 

Lecciones diseñadas bajo un esquema estratégico. 

Usar estrategias que estimulen y/o generen estructuras mentales. 

Una participación del maestro jugando el papel de mediador más que de informador. 

Uso de estimulos que inviten a pensar. 

Una reorganización previa del contenido que permita generar estructuras en base a los distintos tipos 

de razonamientos (inductivo y deductivo). 

Una secuencia probable que se podría seguir seria la siguiente: 

l. El maestro presenta el o los estimulos (no la información completa). 

2. El alumno percibe los estimulos. 

3. El maestro genera preguntas, siguiendo una estrategia de la cual él es consciente y en base a ella va 

orientando a los estudiantes, ya que de esto depende que tenga buen término la sesión y se logren los 

aprendizajes propuestos. 

4. El alumno participa en una interacción verbal con maestro y compañeros, construyendo o 

reconstruyendo el conocimiento. 

5. Se concluye con una cierta organización de la información. 

6. Al final el maestro puede llevar a reflexionar al grupo sobre la forma en cómo pensaron y cómo 

llegaron a organizar la información. 

Este procedimiento, puede extenderse tanto como se quiere o repetirse las veces que sea necesario, lo 

que le va dando flexibilidad y movilidad es justamente las distintas estrategias que el maestro vaya adaptando 

a su curso, la naturaleza y profundidad con que se desea que se aprenda el contenido, la participación activa 

de .los e_studiantes que con la diversidad de significados enriquecen el aprendiuije del resto del grupo, y con la 

· flexibilidad inisma de la mente que no sólo organiza y reorganiza información, sino que también genera 

-nuevas.!~eas;.pr~~~los; cte. 

·Es importante· señalar que las teorías del aprendizaje basadas en el cognoscitivismo son diversas. Pozo 

. h~ce. una· clasificación que las identifica como asociacionistas y constructivistas. Las primeras son aquéllas 

que surgieron a partir de la teoría de sistemas y del procesamiento de la información, a decir de Pozo, éstas 

· ·tienen una fuerte influencia del esquema conductista. Lo importante de este tipo de teorías es que empezaron 

hablar de elementos no observables que influyen en el aprendizaje: la memoria, la atención, el procesamiento 

de información, etc. El segundo grupo de teorías cognoscitivistas, las constructivistas, se salieron de la 
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analogía mente - computadora, y plantearon que el aprendizaje era un,proé~so todavía mucho más activo que 

estaba fuertemente influenciado por la estructura misma del conocimiento/las estructuras mentales y el 

medio cultural del sujeto que aprende. 

A continuación presento en s!ntesis Jos puntos más sobresalientes de cada una de ellas. Es importante 

señalar que no estamos mencionando todas las teorías cognoscitivas del aprendizaje, sino sólo algunas. 

3.6.2.2 APRENDIZAJE POR AsOCIACJÓN 

Teoría computacional del aprendizaje ACT- Anderson. 

(Control adaptativo del pensamiento) 

• Fundamentación 

Se basa en la analogía mente - computadora. 

El sistema del ACT está implementado en su totalidad en programación computacional. 

El conocimiento se almacena en forma de producciones: condición - acción. 

Es una teoría del aprendizaje procedural, de total carácter sintáctico. 

Enfocada a la adquisición de destrezas: intelectuales y motoras. 

Existe un conjunto de procesos mentales que son básicos, a partir de ellos se puede adquirir cualquier 

tipo de aprendizaje. 

La percepción es una copia de aprendizaje. 

• Propuesta como teoría de aprendizaje. Se basa en tres frases: 

Interpretación declarativa: el sujeto conoce los contenidos semánticos, los organiza en cadenas de 

relaciones semánticas (redes). 

Compilación: el contenido semántico se transforma en procedimental. 

El conocimiento declarativo se lleva a la_ acción a través de la práctica, ésta se constituye en una 

condición para la automatización (ejecución de la acción de manera automática, cada vez que sea necesaria). 

Ajuste: cuando hay un cambio en la condición' de la ejecución de los aprendido sucede una adaptación, 

esa habilidad ya adquirida se ajusta a esa nueva situ,ación. En esta fase se lleva a cabo la generalización a 

otras situaciones similares a las de la práctica que a su vez tiene un cierto grado de distinción. Por otro lado se 

da también la discriminación en cuanto a que reconoce su diferencia y reconoce que no es idéntica en su 

totalidad, es en este momento que el sujeto de aprendizaje reconoce en qué situaciones el procedimiento 

aprendido no se aplica y ademas da la opción de generar uno nuevo, producto de la combinación de otros 

previamente adquiridos. Por último se habla ,dentro de la fase de ajuste la etapa de fortalecimiento, es en ella 

en donde se consolida el uso de un procedimiento e~pecifico, y en donde se le 'llama' para que opere cada vez 
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que se hace más versátil en el uso ante distintas situaciones. Por eso, entre más flexible y mayor demostració~ 

de éxito del uso de un procedimiento, implica que se recurrirá a él con mayor frecuencia. 

3.6.2.3 TEoRIA DE LOS EsQUEllAS 

Fundamentación 

Es una teorla basada en la analogia mente - computadora. 

Está implementada en parte en un sistema computacional. 

Considera como importante tener un sistema que cuente con dos tipos de componei:tes: ~intácticos y 

semánticos. 

Se basa en que el conocimiento se adquiere gracias a que se presenta a través ·de esquemas, •un 

esquema es una estructura de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la memoria" (David 

.. Rumelhart, 1984, Citado por Pozo, op., p. 122). 

· "Un esquema contiene, como parte de su especificación, la red de Interrelaciones que se cree 

normalmente que existe entre los constituyentes del concepto en cuestión" (Rumelhart y Ortony, 1977. Citado 

en Pozo, op. cit. 1993, p. 123). 

Hace énfasis en que los esquemas pueden representar conocimiento declarativo (semántico) y 

procedural (procedimental). 

Los esquemas no representan definiciones sino relación jerárquica entre conceptos a través de 

proposiciones. 

• Propuesta como teorla de aprendizaje 

Se identifican tres tipos de aprendizajes (Rumelhart y Norman, 1978. Citado en Pozo, 1993): 

Crecimiento: funciona como una base de datos, es decir se recibe el conocimiento a partir de los 

esquemas ya elaborados. El proceso de memoria, bajo el concepto de copia parcial de la realidad, es el que 

permite lograr este tipo de aprendizaje, cuando el aprendiz percibe un dato, la memoria se encarga de guardar 

la información recibida y as( de inmediato lo ubica dentro de una red de información más amplia. 

Ajuste: momento en donde se introducen modificaciones en los esquemas iniciales a través de los 

procesos de generalización o especialización, según sea el caso. Los esquemas se van modificando en la 

medida en que se introduzca información. 

Reestructuración: elaboración de nuevos esquemas (semánticos) a partir de los iniciales y de las 

modificaciones que se les hicieron. Los procesos bajo los cuales se da este tipo de aprendizaje es por 

inducción y por analogia. 

Esta teorla aunque emplea el aspecto de la reestructuración, no se maneja dentro de las del segundo 

bloque ya que en este caso tiene un enfoque asociacionista, en donde un concepto se añade dentro de una red 

semántica y sólo va ampliando las redes. El concepto de construccionismo a decir por Pozo es estático, sólo 
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hace reíerencia a la reconstrucción de la realidad, tal cual es ella, y no tata nada acerca de la reconstrucción 

·de los mismos esquemas, en otras palabras la tcorfa de Jos esquemas sostiene el principio de 

correspondencia: en la mente hay datos que corresponden fielmente a la realidad, en el procesamiento de 

iníormación no se le añade ningún tipo de información que se pueda deducir o iníerir a partir de ella. Esto 

harfa imposible explicar como algunos científicos han podido plantear teoria a través de procesos 

inferenciales. 

3.6.2.4 APRENDIZAJE POR REESTRUCTURACIÓN 

Teoría de aprendizaje por Ja equlllbraclón - Placet 

Fundamentación 

El aprendizaje se logra a través de la construcción del conocimiento. 

Existen estructuras mentales básicas para todos los seres humanos en los que descansa el 

conocimiento en su totalidad. 

El tipo de aprendizaje que se adquiere depende del desarrollo biológico del individuo, descansa en la 

psicologia evolutiva, depende de Ja edad el tipo de operación mental que se pueda ejecutar y, por consecuencia 

el tipo de conocimiento que se pueda adquirir. 

El aprendizaje resulta a través del proceso de equilibración, es decir a partir de que se produzca un 

•connicto• cognitivo. 

Pozo citando a Piaget escribe •para representar una noción adecuada del aprendizaje, hay primero que 

explicar cómo procede el sujeto para construir e inventar, no simplemente cómo repite y copia". (Piaget, 1970. 

citado en Pozo, 1993, p. 178). 

• Propuesta como teorfa del aprendizaje 

El proceso de aprendizaje se da mediante 3 fases: 

Asimilación: tiene la runción de darle un sentido a los datos percibidos a partir de los conocimientos ya 

adquiridos. 

Acomodación: en esta fase son los esquemas mentales los que se reestructura, sufren un cambio debido 

a la influencia de la información nueva recibida. 

Equilibrio: es el balance que se genera cuando los datos y las estructuras mentales se corresponde, esto 

implica que Jos proceso mentales pueden darle significado a Jos datos y a la vez éstos se ajustan a la nueva 

organización cognitiva. Por tal razón siempre habrá una oportunidad de adquirir un aprendizaje nuevo cuando 

hay un desequilibrio, en la medida que se forme una nueva estructura que pueda explicar la nueva 

iníorrnación es entonces que se llega a un estado de equilibrio. 
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3.6.2.5 TEoRfA DE APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO - BRUNER 

• Fundamentación 

El aprendizaje se da a través de procesos por deseubrimiento. El proceso de aprendizaje se fundamenta 

en el razonamiento inductivo. El estudiante tiene una participación activa dentro del proceso de enseñanza • 

aprendizaje. 

El maestro se encarga de organizar estructuras instruccionales que permitan que Jos estudiantes 

deseubran el conocimiento. 

Propuesta como teoría del aprendizaje 

El aprendizaje por descubrimiento supone un proceso enseñanza - aprendizaje basado en la inducción. 

El sujeto percibe materiales, datos, etc., organizados bajo el propósito de generar un aprendizaje que se 

construya a través del descubrimiento. 

El aprendiz formula hipótesis, establece relaciones, etc. al final se espera que el aprendiz establezca 

generalizaciones. 

3.6.2.6 TEoRIA DE VYGOTSKY 

Fundamentación 

El aprendizaje se da por reestructuración: el sujeto de aprendizaje no sólo recibe los inputs y los 

organiza de acuerdo a una correspondencia sino que los transforma, le imprime un significado y una 

interpretación que genera cambios en la misma realidad. Bajo este principio se explica Ja transformación 

cultural que se va dando a través del tiempo. 

Elementos mediadores son básicos para que se logre el aprendizaje. La mediación se da a traves de 

instrumentos denominados signos (las palabras básicamente).EI sujeto aprendiz cambia sus estados 

cognitivos a través de los estimulas recibidos del medio y a Ja vez éste revierte cambios hacia el exterior. Se 

habla de aprendizaje como un proceso de intemalización: del exterior del sujeto hacia el interior. 

Esta teoría está orientada hacia la adquisición de conocimiento cientlfico. 

El tipo de razonamiento propuesto es el deductivo, ya que a través de el se puede comprender el 

conocimiento como un sistema, y los conceptos como parte de el. 

• Propuesta como teoría del aprendizaje. 

El proceso para llegar al aprendizaje "efectivo• seria el siguiente: 
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una co~prensión d~ su:~ignificado'.Cái>.;J~ É~ co.;;cí c~an~~:un~'.ve un t~~oe~. unidi~ma cleseonocicio', se 

P.rcibcndatos.perori~~tÍen~~i~gÚ~siilriÍfidad~d~ello~. ;.t· ''>.<.·Y. ;; .. ·· '· .... · . 
· Fase 'de·· complejos:.·. en este momento se cuenta 'adi:m~s'. de•.: la' idcntlfica'Ción de . daios de ciertos 

·.:·~\;.;,;.'".';:•,' '.:.>:· '.~'".'::·,:.,~·-.,··• ", •,": '·': .' . 'c.'. .·.•:.-·:_.:;.·,O";';</:'.'·'.-''·~ .. --.:~;·;'.:·,<~.::··., <:~•:.-"e: , 
.s1gn1ficad~si; Dichos s1gn1ficados están basados en caracterfstlcas superficiales de los datos sin llegar a ser 

·comprendidos completamente en su verdadero o pleno significado. Por ejemplo, cuando un niño reconoce que 

-'~U~~ -~~ci:- =~s .. ~i.milar a un perro porque tiene cuatro patas y los rCconoce como •animales•, aunque no 

. éomprenda·a cabalidad el significado completo de lo que es un animal. Vygotsky considera que en esta fase se 

forman los pseudoconceptos, y éstos siempre están presentes en el ser humano independientemente de su 

edad o madurez. 

Conceptos: es cuando se adquiere el significado real y completo de los estimules percibidos. 

3.6.2. 7 TEORfA DE APRENDIZAJE POR REcEPCIÓN (APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO) - AUSUBEL 

Fundamentación 

El aprendizaje resulta de un proceso de recepción de información. 

El tipo de razonamiento utilizado es el deductivo. 

El aprendizaje es significativo en la medida que se genera en un ambiente y en condiciones que 

pennitan su contextualización, esto se presenta por memorización. 

La enseñanza bajo esta teorfa es secuencial y organizada bajo estructuras deductivas. 

Propuesta como teorfa del aprendizaje 

El procedimiento que se sigue en la implementación de esta teorfa en la instrucción se sustenta en los 

siguientes elementos: 

El maestro elabora organizadores previos que presenta a través del método expositivo a los estudiantes: 

se les presentan el conocimiento semántico y procedimental y gran número de ejemplos. 

Los estudiantes después de esto aplican el conocimiento en Ja solución de problemas o lo reconocen en 

los ejemplos (opera de manera deductiva). 

Cuando los procesos de aprendizaje escolar parten de problemas relacionados con al experiencia previa 

del alumno; cuando Jos resultados del aprendizaje son aplicables a problemas de la vida real; cuando, a través 

de un proceso gradual de interiorización y abstracción, con aclaraciones y reconstrucciones, se obtienen 

conceptos y operaciones, estamos hablando de aprendizaje al¡alficatlvo. Procediendo asl - dicen Guillermo 

Colussi y Lucia Mangin en Fundamentos psicológicos de una didácticas operativa- "hay buenas perspectivas 

de proporcionar al alumno un pensamiento que, pasando reflexivamente por su acción concreta, lo ponga en 

la situación de construir sus planes de acción clara y efectivamente y, más allá de ello, posibilitarle ver 

claramente en la estructura profunda de la realidad y sus interrelaciones internas, cuestiones que, 
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sobrepasando su utilidad, juegan un importante rÓI en el proceso de su maduración y el logro de su identidad 

psicológica. 

No olvidemos que quien aprende construye su propio aprendizaje vinculado toda información nueva con 

sus ideas previas: todo lo que uno comprende está conectado con algo conocido de antemano. Estos 

conocimientos de mundo han sido adquiridos, a lo largo de la vida, por interacción social o por propia 

experiencia. Los conocimientos previos están organizados en esquemas o estructuras abstractas que se 

activan cuando son movilizados por alguna pista. Es el docente el que objetivará sus propios esquemas y la 

hipotética red del alumno partiendo de los aspectos del tema que tenga que enseñar, para convertirlos en la 

pista adecuada que desencadene el pensamiento y la necesidad de aprender. Cuando el maestro encuentra 

buenas situaciones problemáticas (no tareas ni acertijos, sino situaciones ligadas a los intereses y 

necesidades del estudiante que, presentadas de manera incompleta, insatisfactoria, desequilibrada, sirvan 
'.•. 

para que el alumno se sienta impulsado a completarlas, equilibrarlas y llegar asl a la solución), el alumno 

siente que la escuela se parece a la vida. Aprendizaje significativo representa, también, el abandono de la idea 

de aprendizaje memorístico, concebido como "docente que explica lo que el alumno repetirá luego sin 

reflexionar". El educador deja de ser quien trasmite, atomizados, los conocimientos producidos por otros. 

Ahora recurre a la acción: trabaja y hace que sus alumnos trabajen con objetos, lleva las problemáticas a lo 

concreto, dramatiza y hace dramatizar situaciones para poner en contacto, desde el cuerpo, a alumnos y 

problemas. Y en este aspecto es necesario recordar que la actividad por la actividad misma no conduce a 

nada. Toda actividad debe promover una aprendizaje y desarrollar la inteligencia y, por lo tanto, debe 

promover un aprendizaje y desarrollar la inteligencia y, por lo tanto, debe tener como protagonistas a los 

mismos sujetos de ese proceso. No basta con mostrar situaciones, es necesario vivirlas. ªLas observaciones de 

las actividades de los otros, incluidas las del maestro, no son formativos de nuevas organizaciones en el niño•, 

dijo Piaget (citado por Schawel y Raph, 1986). Pensemos, por un momento, en cómo se aprende a nadar: uno 

puede leer precisas instrucciones sobre la mejor manera de practicar este deporte, puede escuchar 

atentamente al mejor nadador del club, hasta puede repetir correctamente los mismos movimientos que hace 

el nadador ... , sin embargo, sólo aprenderá a nadar cuando esté en- el agua. Sólo con la práctica podrá inscribir 

en su memoria, más fácilmente, las acciones necesarias. Pero la acción no tiene que convertirse en una 

colección de sucesos vividos. La reflexión posterior sobre las situaciones desarrolladas y las relaciones entre 

ellas permitirá intemalizar nuevos conceptos que pasarán a ampliar los esquemas de la memoria de cada uno. 

En el aula flexible el maestro pasa a ser no sólo el coordinador de la clase sino también uno de los 

actores junto con sus alumnos. Deja de ser un mero espectador de los aprendizajes de sus discipulos para 

involucrarse con ellos. 
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En el siguiente cuadro. se re~u~·e:el tl¡}o d~ aula y ~I tiPo de c~munlcadón que existe al interior 

Cultura· 

Educación 

Comunicación 

Hombre 

Conocimiento 

Escuela 

estAtica, heredada 

institución educativa en 

Exclusividad 

vertical 

visión parcializada: racional 

atomizado- 'enciclopédico 

cerrada 

dináIÍtica; en construcción 

permanente, continua 

Horizontal 

visión integral: 

bio-psico-social-trascendente 

globalizado 

bicrto en nnanentc evolución 

abierta/ flexible 

Basado en Garza, Rosa Maria. Aprender cómo aprender México 1998 Trillas/llESM/ILCE pág.68 
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3.6.2.8 APRENDER A APRENDER 

Paulo Freire, en su libro "La educación como práctica de la libertad' afirma que muy pocas ~eces .se 

concibe la educación como praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo (Freire, 

1971). Esto significa que nadie debe pensar, ver, hablar ni actuar por otros. Para que esto sea posible, se debe 

aprender a aprender, pues al aprender a educarse, las personas aprenden a liberarse. 

"Para Freire, la eduración consistla en un proceso de liberación individual, grupal y social en donde no 

cabia (sic) la memorización de conceptos para ser evaluados y después ser olvidados para nunca recurrir a 

ellos. Esto no implica dejar a un lado la memoria, sino el hacer un uso adecuado de ella.' 

Guillermo Michel, en su texto •Aprende a aprender", menciona que si verdaderamente se desea a 

aprender a aprender, se debe aprender a utilizar la memoria, a leer, a escuchar, a escribir y, al menos durante 

la vida estudiantil, a presentar exámenes, a explorar, probar y experimentar. El afirma que si se adquieren 

estas habilidades y se practican durante toda la vida, darán seguridad a cada individuo. Parece paradójico que 

después de asistir a la escuela, se sugiera aprender a leer y a escribir, pero en realidad, muchos estudiantes 

terminan su instrucción sin haber desarrollado esas habilidades. Asimismo, muchos profesores se enfocan a 

comunicar conocimientos en lugar de dar un tiempo para practicar determinadas habilidades. Lo cierto es, que 

enseñar algo tan abstracto como una habilidad no es tarea fácil. 

Sin embargo, la psicologia cognitiva se ha tomado tiempo durante los últimos veinte años para buscar la 

manera de cómo enseñar a los alumnos a desarrollar ciertas habilidades. Los enfoques cognitivos manejan 

diversas estrategias o metodologia completas dedicadas a esto. Para desarrollar habilidades necesarias de 

independencia y control sobre su proceso de aprendizaje todas las metodologia coinciden en que los alumnos 

deben: 

Reflexionar acerca de su propio aprendizaje, estar conscientes acerca de cómo aprender y practicar el 

autocuestionamiento. 

Practicar diversas estrategias para aplicar se!ectivarnente en la ejecución de ciertas tareas. 

Los estudiosos en el área coinciden en que los estudiantes deben ser guiados para pensar y controlar la 

manera en que realizan las tareas si se desea que adquieran habilidades para aprender por cuenta propia. 

Asimismo, afirman que las habilidades requieren práctica sistemática y deliberada para poder ser transferidas 

y utilizadas en diversos textos. 

Las oportunidades de practicar dentro de la escuela dependen del apoyo activo de los profesores que 

deben de preparar ejercicios adecuados para reforzar y practicar las habilidades 
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Que Implica Aprender a aprender 

Aprender a aprender en una nueva escuela implica un ~bio que involucra al educador y al educando 

en un mismo proceso y supone una doble transformación: actitudinal y metodológica. 

La transformación actitudinal requiere: 

que los actores (docentes - alumnos comunidad) asuman con responsabilidad y protagonismo el 

proceso de auto· socio - construcción del conocimiento, como sujeto y no como objeto del cambio; 

una actitud abierta, curiosa e investigadora respecto del conocimiento, por ser éste esencialmente 

dinámico, en permanente evolución, y no acabado, único e irrefutable. 

El cambio metodológico supone: 

la incorporación de contenidos, métodos, técnicas y procedimientos como instrumentos válidos para 

operar en la realidad cambiante de hoy; 

el protagonismo del alumno en torno al aprendizaje; 

el desarrollo de la iniciativa y la creatividad en torno al saber; 

el reconocimiento de la realidad social {polltico - económico - cultural) como punto de partida y de 

llegada de la nueva propuesta didáctica. Así, el grupo clase podrá: 

Identificar y/o elaborar situaciones problemáticas, 

Procurar la resolución de las mismas poniendo en acato todas sus capacidades, en relación con sus 

pares, investigando y capacitándor.e intelectual, práctica y socialmente. 

volver a la realidad social de origen para observarla desde una nueva óptica y transformarla con los 

instrumentos adquiridos en la renovada interacción áulica. 

Aprender a aprender, entonces, modifica sustancialmente el diseño, la gestión y la evaluación de los 

proyectos de aula. 

En síntesis, la diferencia entre el aula tradicional y el aula flexible se centra en que, en la primera, el 

proceso de enseñanza - aprendizaje es estático, lineal, rígido; en la segunda, en cambio, el mismo proceso 

implica una continua retroalimentación, es abierto y dúctil y sus componentes adquieren significatividad 

en el contexto sociocultural en el que el alumno está inmerso. 

3.6.2.9 APRENDIZAJE GRUPAL 

Es pertinente fundamentar el proceso de enseñanza - aprendizaje desde la perspectiva del 

Aprendizaje Grupal y reconocer Jos factores que intervienen en· la formación de "los grupos", que dieron 

origen a lo que hoy puede llamarse "Teoría de Grupos". 

La dinámica grupal se define como el surgimiento, cambio y desarrollo de la fuerzas sociopsicológicas 

existentes dentro de un grupo y se refiere precisamente a: 
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A la formación y cambios en la estructura y función; explica los cambios internos producidos como 

consecuencia de_ las :i~te~abcio~es del grupo e investiga los procesos por los cuales Jos individuos cambian 

y porque reaccionan. 

Todo ello· se refiere a una serie de premisas valorativas en función de Ja educación, basadas en 

ideales democráticos y de mantenimiento del orden en el grupo. 

La Dinámica de Grupo dada su complejidad debe ser entendida como totalidad de procesos que se 

desencadenan en el momento en que un conjunto de personas establecen interrelaciones. Es a partir de 

este momento que se pretende abordar la noción de grupo en la educación. 

Tradicionalmente los sistemas educativos, han tenido como tarea fundamental, la transmisión de 

conocimientos, bajo una situación de dependencia entre el maestro, que es el "depositario del saber" y el 

alumno a quien se el considera sólo •un recipiente vacío". 

Esta concepción de la educación ha cambiado a lo largo de la historia, ya que las sociedades en su 

constante proceso de modificaciones, a nivel tecnológico, cientifico, económico y social han demandado 

una nueva concepción de hombre, capaz de afrontar su realidad, de entenderla y contribuir al desarrollo 

dela misma. 

Es por ello que, entre la s nuevas finalidades de la educación se incluye básicamente, Ja aptitud 

para el cambio, el equilibrio personal, la capacidad de diálogo y el deseo de participación, procurando 

formar individuos maduros, capaces de autonomía 41, 

Autores como Pichón Riviere, José Bleger, Armando Bauleo, Hernán Resseloman, Antonio y Nicolás 

Caparros y Ernesto Liendo entre otros, marcaron una linea importante de investigación (dentro de la 

corriente psicoanalltica) que ha aportado Jos principales fundamentos de la concepción del Aprendizaje 

Grupal. 

Por su parte, autores como Edith Chehaybar y Kuri ubican al docente como seres sociales que 

transforman el conocimiento desde Ja perspectiva del grupo. 

"( ... ) Hablar del aprendizaje grupal implica ubicar al docente y al estudiante como seres sociales, 

integrantes de grupos que buscan el abordaje y Ja transformación del conocimiento desde una perspectiva 

de grupo, valorar la importancia de la comunicación y de la dialéctica en la modificaciones sujet<>-grupo 

( ... ¡·••. 

Es de suma importancia considerar. al hombre como un ser social, productor y producto de 

relaciones sociales e_ inmerso _en una problemática histórica determinada. Asi, el aprendizaje y la docencia 

que en esta investigación cobran 1;1n papel relevante, se ubican en el terreno de la psicologla social, en 

. dond~ el homb~e participa :en _la _rep_roducción, producción y creación del conocimiento. 

4' CestrcJÓ~, J~~ y et. Ál. •oi~u~lonc~ sobre la Oirulmica de Grupos•. P. 51-52. 
41 Chehaybar y Kuri. ~écnicas para el Aprendizaje Grupal•. s. p . 
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Dentro los : objetivós: :-~rl~~ipal~~-_' del Aprendizaje Grupal está: fomentar la -comunicación 

interpersonal, acércar al al~m~oa !a"~cáJÍd~d y fomentar fas relaciones humanas. 

Estos -iie logran· a , través de;' técnicas vivenciales, que consolidan la interpretación realista de los 
canten.idos leóriC~~:. · - ,::;'('._ -( .;·. 

-El Apren;ú.;.'j~ ó;,ip;.J: pá:rte de las siguientes premisas: aprender es resolver problemas, adquirir 

experiencias y tr~srorm.J la Vida. 

Sin embargo; _no se debe perder de vista que las técnicas por si mismas no van a dinámizar el 

proceso de -enseñanza-aprendizaje, sino que son elementos que pueden promover la aceleración del 

proceso, siempre y cuando sean utilizados con objetivos bien definidos, de acuerdo a la situación del 

grupo, del docente de los alumnos y de los momentos grupales entre otros. 

Por otro lado, los ejes del Aprendizaje Grupal son: 

l. El aprendizaje centrado en el alumno. 

2. Responsabilidad de los alumnos en la ejecución de los objetivos. 

3. Conocimiento de los objetivos por parte del alumno. 

En este ambiente, el alumno encuentra que existe libertad y no ordenes, responsabilidad y no 

dependencia, planificación y no dogmatismo, libertad y no autoridad. 

La función del profesor en el Aprendizaje Grupal es muy importante ya que se centra en la 

planificación del trabajo, aclaración de dudas, sugerencia de actividades, propician la catálisis del grupo, 

as! como la revisión del progreso individual. 

En el Aprendizaje Grupal tanto los alumnos como los profesores son conductores del aprendizaje, 

quienes a su vez se habitúan a reaccionar positivamente ante el surgimiento de nuevas situaciones. 
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¿Con qué? 

¿Dónde? 

¿Cómo se 

evalúa? 

Procedimientos: repetición, , 

memorización 

Descubrimiento. 

• Cc,nipetencia: .. 

pacid~cÍ~~ irÍtelectuiiles, prácticas y sociale~ .· 

Contenidos: 

rocedimentiiles y actitUdinales. 

Construcción 

Individual y/o grupal 

protagonismo del alumno 

Coordinación, asesoramient.;. 

~º~~nicÍ~d~ en ei campó, ~n 
·~ri~b~jO y ia uidá cotidiana. 

y exti-aclasc 

Evaluación del 

proceso, por medio del 

Alumno, sus compañeros, 

el asesor y la 

comunidad 

basado en Garza, Rosa Ma.rla Aprender cómo aprender México 1998 Trillas/TTESM/ILCE pág. 70 
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3, 7 MODELOS PEDAGÓGICOS 

1. Modelo: •un modelo es una imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno, 

con miras a su mejor entendimiento•49 

2. "Ejemplar que por su categorla se debe imitar"SO 

t. Modelos pedagógicos: •Los modelos pedagógicos representan formas particulares de interrelación entre los 

parámetros pedagógicos."" 

2. "Modelos pedagógicos son representaciones esenciales de las corrientes pedagógicas""· 

Los modelos pedagógicos con los que se construye nuestra propuesta se derivan de el modelo 

"Romanticismo pedagógica•, "el desarrollismo Pedagógico" y "la pedagogia socialista• basados en Rafael 

Flores Ochoa•l, estos modelos serán explicados a continuación: 

3.7.l ROMANTICISMO PEDAGÓGICO 

Sostiene que el contenido mas importante del desarrollo del alumno •es lo que se produce en su interior 

y por consiguiente el centro, el eje de la educación es el interior del alumno ( ... } El desarrollo natural del 

alumno se convierte en la meta y a la vez en el método de la educación.",. Entre los ideólogos de este modelo 

destacan Rousseau, illich y A.S. Neill. 

En cuanto al papel del maestro se dice que sólo sera •un auxiliar o un amigo de la expresión libre. •ss 

'" Flores Ochoa, Rafael.• Modelos pedagógicos y en.seitanza de la ciencia! en •Hacia una pedagogía del conocimiento• McGraw-hill, 
Colombia 1994 pAg.160 
!oO Ediciones trébol Diccionario Enciclopédico Visual_ Colombia 1996 pág. 628 
s1 Op. cil. Flores Ochoa, pAg.162 
s:r ibidcm. pág.164 
"'ibldem pág.168·172 
" lbldem pág. 168 
" ibldem. pág.169 
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METAS 

Máxima autenticidad, 

espontaneidad y 

libertad individual 

DESARROLLO 

Natural, espontaneo 

Y libre 

CONTENIDOS 

Ntncuna procnmacl6n 

Solo la que el alumno 

Solicite 

3.7.2 DESARROLLO PEDAGÓGICO 

MAESTRO 

(auxiliar) 

MÉTODO 

Suprimir obstáculos e 

interferencias que 

inhiban la libre 

expresión 

En este modelo la meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la 

etapa superior de desarrollo intelectual, deacuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. El maestro 

debe crear ambientes de experiencias estimulantes que faciliten en el alumno su acceso a las estructuras 

cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior. "el conlenido de dichas experiencias es secundario, no 

importa que el niño no aprenda a leer y a escribir",. siempre y cuando contribuya al afianzamiento y desarrollo 

de las estructuras mentales. Dewey y Piaget. 

Ni Flores Ochoa, RafacJ.•MocJelos pedag6gicos y enserianza de la ciencia! en •Hacia una pedagogia del conocimienlo• McGraw-hill, 
Colombia 1994 pág. 171 
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DESARROLLO 

METAS 

Acceso al nivel superior 

De desarrollo intelectual, 

Según las condiciones 

Biosociales de 

Cada uno 

Progresivo y Secuencial a 

Estructuras mentales Cualitativamente 

Y jerárquicamente diferenciadas 

CONTENIDO 

Experiencias que faciliten acceso a 

A estructuras superiores de desarrollo. 

El alumno construye sus propios contenidos 

De aprendizaje 

3. 7 .3 PEDAGOGIA SOclALJSTA 

NJ80 IALVJl'Ml) 

MAESTRO 

(Facilitador- estimulador 

de experiencias} 

llt'roDO 

Creación de ambiente 

Y experiencias de 

afianzamiento ( ... ) 

Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del individuo. Este 

desarrollo está determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación 

están lntimamente unidos para garW1tizar no sólo el desarrollo del espiritu colectivo sino el conocimiento 

pedagógico polifacético y politécnico. 

El siguiente modelo se propone y será el que se desarrolle para la propuesta: 
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METAS 

El desarrollo libre y pleno del 

individuo por y en sociedad 

DESARROLLO 

Natural, progresivo 

Espontaneo libre 

CONTENIDOS 

Programación en común acuerdo 

Con el alumno, Creando experiencias 

Que faciliten la apropiación del conocimiento 

3.8 CONCEPTO DE DIDÁCTICA 

Didáctica: propio, adecuado para la enseflanza o instruir" 

ALUMNO ~TRO 

"dialogan y descubren" 

juntos 

MÉTODO 

el aprendizaje por 

cuenta propia 

"aprender a aprender" 

El alumno "investigador" 

Para definir el termino didáctica debemos advertir que la Didáctica "( ... ) nos muestra una variedad de 

matices y acepciones dispersas que ponen de relieve que la Didáctica esta lejos de aparecer, en el momento 

actual, como un campo de conocimiento homogéneo y estructurado. Se constata la ausencia de una definición 

conceptual e institucional que sea ampliamente aceptada por todos los didactas y otros profesionales de la 

educación•sa 

ª1Ftores Ochoa, Ra(ael:Modela& pedagógicos y en.setlanza de la ciencia: en •Hacia una pedagogía del conocimiento• McOraw·hill, 
Colombia 1994 pAg. 295 

~ Pla i Molis ·cumculum y educación: Campo RmAntico de la didáctica• Edicions Universitat de Barcelona Espal"la 1997 pag.69 
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El termino didáctica es un "didaktios• de "didasko". enseñar. Enseñar como 
.. - • - > > \ 

disciplina Coherente que adquiere un matiz especial desde cada uno de los focos conceptuales inscritos en su 

campo semántico•s9 

Ahora mencionaremos algunas definiciones a partir de .~~ ~u;~rei; en Curnculum y educación: 

"Fernindez Huerta (1964, p. 2671: Estudia el trabajo di~e~i~ ,'éongrunte con el método de aprendizaje 

y, por extensión, recoge el trabajo docente colegiado co_n',~1::entérior.'. También se encuentra un fin propio 

para la Didáctica: la instrucción. ;~?k~ ~J( -· 
Rodríguez Dleguéz(l973, p. BO): La ciencia y la técnica d~'Ía instrucción. 

Glmeneo(l977,p.45): Didáctica es la ciencia que deb.~. co~p;~n-der y guiar el aprendizaje integrador de la 

cultura y que al tiempo posibilita al hombre para incorporáse'ereadoramente a la cultura. 

Pérez Gómez(l9B2,p.62): La ciencia y tecnologla: deL ~istema de comunicación intencional donde se 

desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje '•en' ~rden . a optimizar principalmente la formación 

intelectual. 

Ferrindez(l986): Propone una conceptualizaci.ón de la Didáctica como teoría de Ja enseñanza y del 

aprendizaje con dos perspectivas: al práctica-tecnológica que se inscribe en una tecnología que describe y 

explica, y b) describe y explica el fenómeno de la enseñanza-

aprendizaje como algo que aparece en la realidad. A su vez, el autor, señala la complejidad de su 

estudio epistemológico "todo el quehacer de la Didáctica tendría que compartir de la práctica• y "La Didáctica 

como ciencia del saber tecnológico". 

Benedlto(l987,p.ll): define Ja didáctica como "Ciencia y tecnología que se construye desde la teoría y la 

práctica, en ambientes organizados de relación y comunicación intencional, donde se desarrollan procesos 

de enseñanza y aprendizaje para Ja formación del alumno•:oo 

En las definiciones anteriores y las de teoría del aprendizaje podemos observar otro concepto básico: 

la instrucción. Para el desarrollo de este trabajo la instrucción no se toma en sentido de adoctrinamiento, 

sino en el sentido de enseñar desde dos autores ya señalados: 

Instruir: Enseñar, proporcionar conocimientos&• 

Para Bruner6• instruir ·a alguien es enseñarle a participar en ·el prÓCe5o · que hace posible el 

establecimiento del saber. Ense6amos una materia no para producir biblirit~ca~ ,-viviéntes ( ... )sino para 

""Pla 1 Molis •Curriculum y educación: Campo semántico de la didáctica• Edicions Unlvcrsltat de Barcelona España 1997 pág. 70 
"lbldem. pAg. 71 ·. · ·· 
" Ediciones tttbol •oiccionario Enciclo~ico Visual• .. Colombia 1996 pág.502 _ 

133 



r· 

-.: . __ ;·'~·:·";,.'·.·. ,·.·'.·caP1t~1a·ii(:.;.... . _ . 
e Pedagogla, Ed~cacl?~ Y.T~orl~s del Aprendizaje '· 

:t~_-=,::~-~··//:·~¡~ :'.ft·:~~· 

conseguir que el estudiante piense · (::.) : .,Or si·. nÍismo, para que considere las cuestiones como hace el 

historiador y tome parte de obtener eÍ cdnoclmiento. Pues el saber es un proceso no un producto. 

En este sentido. Vygotsky63 dice que la instrucción es valiosa sólo cuando precede al desarrollo, 

cuando despierta y provoca de manera viva, las funciones que están en proceso de maduración o en zona 

de desarrollo próximo. Es en este sentido que la instrucción juega un papel extremadamente importante 

en el desarrollo. 

3.8. l DEFOOCIÓN DE CURRfCULUM EN SUS DIVERSAS TRADICIONES 

Curriculum: Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus 

posibilidades64 

En el siguiente apartado dirigiremos nuestra atención a definir algunos conceptos sobre el curriculum 

apartir de Curriculum u Aprendizaje l Román - Dfez. 1989, 111 - 1191 

Comenzaremos por ubicar la tradición academicista, la tradición tecnológico- positivista, la tradición 

interpretativa, ubicaremos la tradición Socio-critica, para finalmente hacer una relación entre curriculum y 

tecnologia educativa. 

3.8,l.l TRADICIÓN ACADEMICISTA 

En esta tradición el concepto de curriculum posee un sentido de saberes conceptuales organizados en 

disciplinas. Estos saberes consideran la cultura como una estructura conceptual secuenciada de una manera 

metódica y sistemática. Estos saberes organizados <crean mentes jesuíticas> al sistematizar los conceptos o 

formas de saber, en hipótesis, teorías, leyes, sistemas conceptuales, principios ... con un olvido, de ordinario, 

de los hechos, ejemplos o experiencias próximas al aprendiz. En el fondo curriculum equivale a programa o 

plan de estudios. 

Citaremos entre otras las siguiente definiciones en: 

~ Bruner. J.S. •1nvcaüg~icioncs sobre el desarrollo cognitivo• Madrid. Pablo del Rfo. 1966 pAg.96 

"Vygotsky, L.S(t956J. en: Wertch.(edJ ... "Las formación social de la mente• Paldós. Ban:elona 1988 p4g.87 

~ •Qic:ci.onario de la Real academia ~-spañ~~·. en: •Aprendizaje y curriculum•. Novedades Educativas. 6•. Ed. Argentina 2000 p4g. 150 
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Smltb et al, (1957) consideran al currlculum como <Una secuencia de potenciales experiencias, 

establecida en la escuela con, el propósito de disciplinar a los alumnos y jóvenes en grupos, según su 

pensamiento y ejecuciones. Este marco de experiencias corresponde al currlculum.> 

Beator ( 1958) entiende por currlculum un programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales, 

que se transmite sistemáticamente en la escuela, para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia. 

Good (1959) considera al currlculum como <un plan general de contenidos y materiales especfficos de 

instrucción que las escuelas ofrecerían a los estudiantes, como medio de cualificarlos para la graduación o 

certificación o para la entrada en un cwnpo profesional o vocacional.> 

Dleuzlede ( 1983) entiende por currlculum zuna organización sistemática de actividades escolares 

destinadas a lograr la adquisición de un cierto número de conocimientos,> 

3.8.1.2 TRADICIÓN TECNOLÓGICO - POSITMSTA 

Las definiciones de currlculum se orientan a la planificación del mismo desde un modelo de base 

conductual, S - R o S -O - R, tratando de controlar las variables independiente (S), dependiente (R) o 

intervinientes (O). Este modelo está centrado en la obtención de productos observables, medibles y 

cuantificables. Puede considerarse una organización de medios - fines, orientados a la consecución de 

objetivos observables, medibles y cuantificables. 

Inlow (1966, Pg. 7) afirma que el currlculum es <el esfuerzo conjunto y planificado de toda la escuela, 

destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados.> 

Jobnson (1967, Pg. 130) precisa: <En vista de las deficiencias de la definición popular actual, diremos 

aqul que currículum es una serie estructurada de objetivos del aprendizaje que se aspira a lograr. El 

currlculum prescribe (o por lo menos anticipa) los resultados de la instrucción.> 

Neagley y Evana ( 1967, Pg. 2) entienden por currlculum, <el conjunto de experiencias planificadas para 

ayudar a los alumnos a conseguir, en el mejor grado, los objetivos de aprendizaje proyectados, según sus 

capacidades.> 

Wbeeler (1967, Pg. 15) indica: <Por currículum entendemos las experiencias planificadas que se ofrecen al 

alumno bajo la tutela de la escuela.> 

Hint (1968), Pg. 40) afirma que el currículum <es un programa de actividades diseñadas de forma que los 

alumnos puedan adquirir de modo más eficaz ciertos fines y objetivos educativos.> 

Taba 11974) concreta que <el currlculum es en esencia un plan de aprendizaje.> 

Tanner y Tanner ( 1955) consideran al currículum como <las experiencias de aprendizaje planificadas y 

guiadas y los resultados de aprendizaje pretendidos, formulados a traves de la reconstrucción sistemática del 

conocimiento y experiencias, bajo los auspicios de la escuela, para la superación de los aprendices y la mejora 

de las competencias en lo personal y social.> 
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n·Halnaut (1977, Pg. 7) indica que <el currlculum no sólo comprende los programas de las distintas 

materias, sino también una definición de las finalidades de la educación, una especificación de las actividades 

de enseñanza y aprendizaje, que suponen programas de contenido y, por último, indicaciones precisas sobre 

la manera cómo el alumno será evaluado .. > 

Doll (1978, Pg. 6) afirma que <el currlculum de una escuela es el contenido y los procesos formales e 

informales mediante los cuales el alumno adquiere conocimientos y comprensión, desarrolla capacidades y 

modifica actitudes, apreciaciones y valores bajo el auspicio de la escuela.> 

3,8.1.31'RAI>ICIÓN INTERPRETATIVA 

Esta tradición posee una doble dirección: por un lado se prima lo cognitivo del curriculum y por otro lo 

socio - cultural; en unos casos se subraya más lo primero y en otros lo segundo, mientras que en otras 

situaciones se intenta un equilibrio (Stenhouse). El movimiento reconceptualista se enmarcarla en esta 

tradición y su diversidad es muy amplia. No obstante su unidad radica en su critica visceral hacia lo 

conductual curricular y su sentido de práctica. 

Stenhouae ( 1981, Pg. 29) indica que <un currlculum es una tentativa para comunicar los principios y 

rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión critica y pueda 

ser trasladado efectivamente a la práctica.> 

Beauchamp ( 1981, Pg. 7) señala que el curriculum <es un documento escrito que diseña el ámbito y la 

estructuración del programa educativo proyectado para una escuela>. 

Schiln ( 1983, Pg. 296) considera el curriculum como un contrato reflexivo entre el profesor y el alumno 

unidos por la indagación. 

Zabalza (1987, Pg. 14) refleja esta idea de currlculum como <el conjunto de los supuestos de partida, de 

las metas que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes ... que se consideran importantes trabajar en la escuela año tras año.> 

Coll (1987, Pg. 31) concreta que <entendemos por curriculum el proyecto que preside las actividades 

educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guias de acción adecuadas y útiles para los 

profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución.> 

Glmeno (1988., Pg. 34) afirma y concreta que el <currlculum es el eslabón entre la cultura y la sociedad 

exterior a la escuela y la educación, entre el conocimiento o la cultura heredados y el aprendizaje de los 

alumno, entre la teoria (ideas, supuestos y aspiraciones) y la práctica posible, dadas unas determinadas 

condiciones.> y puntualiza aún más: El curriculum es la expresión y concreción del plan cultural que una 

institución escolar hace realidad dentro de unas determinadas condiciones que matizan ese proyecto. 
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3.8.1.4 TRADICIÓN SOCIO - CRITICA 

La tradición socio- critica del currículum surgida a partir de la Escuela de Francfort y sobre todo de la 

lectura de Habermas considera el currículum como análisis criticó - cultural, cuya función principal es 

polltica, liberadora y emancipadora. 

Lawton (1983) define el currículum como una selección de estudios realizada por las escuelas, para cada 

una de la siguientes estructuras del sistema cultural: 

estructura social / sistema social 

sistema económico 

sistema de comunicación 

sistema de racionalidad 

sistema de moralidad 

sistema de creencias 

sistema de rendimiento estético 

encaminadas al planteamiento del currículum total como mapa o plano de la cultura y su sentido es el 

uso critico de la misma. 

Kinc (1986) tras una relectura y análisis critico de Apple (1979) y Glroux (1983) considera el currículum 

como un acontecimiento o una situación en un contexto social dado: el contexto de clase, el contexto personal 

y social y el contexto polltico, como parte del ambiente del aula. 

Kemmla ( 1988, Pg. 45) define el currículum como: <Una construcción histórica y social, apoyado en una 

metateorla> y ésta no es otra que la teorla critica construida desde una perspectiva dialéctica y emancipadora. 

De acuerdo a Román - Diez, se considera que el currículum posee una doble dimensión : 

a. Cultural, es una selección cultural y constituye la cultura escolar. Como tal consta e capacidades -

destrezas, valores - actitudes, contenidos y métodos - procedimientos que utiliza una sociedad determinada y 

ello en una dimensión sincrónica y diacrónica. Por ello decimos, desde una perspectiva socio - cognitiva, de 

una manera directa y sencilla que currículum <es la cultun aoclal convertida en cultura acolar por 

medio de lu lnatltuclonea educativa• y loa profeaorea>. Desde este enfoque tanto las instituciones 

educativas como los profesores son mediadores de la cultura social. 

b. Modelo de aprendluje - enaeñanu: en este sentido el currículum posee una dimensión psicopedagógica 

que se enmarca en las instituciones educativas. Por ello decimos, desde una perspectiva cognitivo -

contextual, que curriculum es <un modelo de aprendluje - enaeñan&a en el cual ae lnaertan loa 
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pro1ramu eacolarea>. Desde estos supuestos Jos profesores son mediadores del aprendizaje a partir de una 

mediación instruccional. 

Una vez secuenciales las definiciones mb significativas de currlculum veamos Jos aspectos más 

representativos contenidos en ellas 

J. Estas definiciones oscilan entre dos extremos, el currlculum como programa de intenciones escolares 

capaces de ser realizadas y el currlculum como el marco global cultural y politico que incide en Ja escuela. En 

sentido más restringido se convierte en diseño o proyecto curricular y en su sentido más amplio abarca Ja 

totalidad de elementos de Ja educación formal (e incluso informal). 

2. El trasfondo común de la mayorla de las definiciones es su sentido anticipativo como previsión, pero 

proyectado a la práctica. 

3. Las primeras definiciones suelen tener un marco más restringido próximo al concepto de programa 

escolar, las últimas suelen insistir en el contexto o escenario escolar, cultural y pol!tico y todos los factores 

que inciden en él, aunque esto no es necesariamente lineal. 

4. Los términos y conceptos de enseñanza y aprendizaje suelen ser prioritarios en las definiciones anteriores 

a la década de Jos setenta, mientras que posteriormente se insiste más en el análisis critico - cultural de Ja 

escuela (visiones reconceptualista, cognitivo - simbólica, y socio - critica). 

Eataa dellnlcloaea reopoadea al puadl¡ma predomlaaate ea el momento ea que ae formulan 

(coaductlamo, paradtcma cocaltlvo, paradl¡ma ecol61lco ... }, aunque con matlcea dtrereatea. 

Ahora estableceremos una relación entre el currlculum una visión en Ja realidad mexicana, La tecnología 

educativa y Ja didáctica. 

3.9 LA RELACIÓN CURRfCULUM, TEcKOLOGIA EDUCATIVA Y DIDÁCTICA 

Las primeras dos disciplinas tienen la misma procedencia: la teoría educativa gestada en los Estados 

Unidos frente al proceso de Ja industrialización "( ... )En el sentido amplio de la tecnología educativa el 

curriculum es una de las técnicas que la conforman, mientras que en un sentido histórico ambas son 

disciplinas que surgen de las necesidades e intereses especificas de la industrialización' .•s 
Los recientes desarrollos del curriculo ponen de relieve la importancia de esta segunda explicación. En 

el momento en que la critica a la tecnología educativa se hace más fuerte, el campo del currlculo se diversifica 

y enriquece con múltiples ópticas y abordajes disciplinarios e incluso amplia su objeto de estudio 

El campo del curriculo tiene en su origen un doble sentido: Ja perspectiva que llamaremos "deweyiana• 

( 1902), que lo visualiza como un conjunto de experiencias educativas que se realizan fundamentalmente en el 

u Dfaz Barriga Angel •Et campo del campo del cuniculo: Tergiversaciones y lineas de diversificación.• En Revista •tecnologia y 
comunicación cducativa•.Núm. 25 OcL/Dic. 1994 pág. 6 
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aul~, perspectiva que se enriquece á partir de. la :iric~Joración de la investigación etnográfica y de la llamada 

•nueva sociologfa de Ja educación•. 

currlculo: Conjunto de estudios y prácticas destinados a desarrollar plenamente las posibilidades del 

alumno. oculto: conjunto de valores, normas, principios sociales y culturales también se le conoce como 

implícito. Formal: Son los propósitos y fines educativos a alcanzar resultado de una planeación (explicito). 

Vivido: (acción) Prácticas escolares, interpretación de la vivencia escolar y procesos de socialización 

interacción en el aula en una institución66 

"( ... ) el campo del curriculo ha diversificado enormemente su objeto de estudio sobre la educación. Sus 

lineas básicas, en sus desarrollos iniciales, fueron el estudio de la experiencia educativa que se promueve en 

la actividad escolar y el conjunto de procedimientos para elaborar planes y programa de estudios( ... ).esta 

visión se constituyó en una perspectiva dominante en el campo del curriculo. Hoy dla en los procesos de las 

instituciones educativas se concibe al curriculum como loa planea y procramu de la escuela"•7 • 

Una de las grandes aportaciones del campo del curriculo a Ja educación radica en su visión de 

investigación. 

En la realidad mexicana el problema de Ja Fundamentación de un plan de estudios se haya reducido a 

un apartado asl denominado. 

•EJ pragmatismo es la perspectiva filosófica que inicialmente subyace en la construcción del campo del 

curriculo; bajo esta orientación se busca que la escuela transmita conocimientos útiles para el futuro 

desempeño en el mercado ocupacional."68 

Las lnveaUcaclonea en relación con los contenldoa: su estructura, Jos mecanismos psicosociales de 

selección, las formas de apropiación y construcción de los mismos, desembocan en dos temas básicas para el 

trabajo en el aula: los procesos de aprendizaje y las estrategias metodológicas de enseñanza. 

Junto con los estudios para fundamentar el plan de estudios y para seleccionar y organizar el 

contenido, se han ido conformando los análisis y propuestas referidos a la evaluación curricular. 

En la década de los sesenta se desarrolla el concepto Currlculum oculto en el que se reconoce que en 

el acto educativo existen un conjunto de aprendizajes de normas, valores e ideologfas que surgen en la 

relación que se establece en el aula entre maestros y alumnos, mediados por la institución, las autoridades 

educativas, los contenidos y las formas de trabajo. El concepto currículum oculto busca dar cuenta de este 

conjunto de aprendizajes que no pasan por el plano de la conciencia. 

66 Seminario taller comunicación en el aula modulo 11 Lle. Laura Angélica Chávez Tovar. Marzo-abril 20001 

6t Oiaz Barriga Op. cit. pág. 7 
61 OCaz Barriga Angel •E1 campo del campo del currículo: Tergiversaciones y lineas de diversificación.• En Revista •tccnologia y 
comunicación cducativa•.Num. 25 Ocl./Dic. 1994 pág. 8 
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En México, esta perspectiva se incorpora paulatinamente y ha. sido . objeto . tanto de elaboraciones 

conceptuales, como de indagaciones con referente emplrico. · 

La noción del Cuniculum como un proc:eao, de suerte que el conjunto de Cxperiencias escolares abre 

la posibilidad a que una serie de estudiantes adquieran un~ ""Perlen~l~ ed~~tiva única, mediada por las 

relaciones que existen en un momento educativo dado. L8:~I":bo~~eió~ .de Furlán (1981): Currieulum 

penaado-currlculum vivido, es básica en estos desarrollos., ya que· recÓnoció un conjunto de distancias que 

existen entre lo que se planea y lo que se realiza. De esta forma el currlculo es una experiencia educativa 

particular y responde a un proceso en el salón de clase. 

La incorporación de las ciencias sociales, en particular la sociologla, al campo del currlculo es evidente. 

A principios de los setentas, como influencia de loa sociologla de las profesiones, se realizan esbozos que 

apuntan hacia una •sociología del conocimiento•69. Se reconoce que el contenido escolar es un conocimiento 

social, que se selecciona y distribuye de acuerdo con una serie de "intereses dominantes". El desarrollo de la 

nueva sociologla de la educación imprime una nueva fuerza al estudio del valor social del conocimiento. 

Las relaciones entre currículum e ln1tltucl6n también se convierten en un objeto particular de 

análisis. Las condiciones institucionales se establecen como determinantes de una propuesta curricular. Dlaz 

Barriga7o establece que el proyecto educativo, relaciones de autoridad, formas de nombramiento del personal 

académico se visualizan como aspectos que condicionan una propuesta curricular. 

Ibarrola elabora el concepto estructura curricular para reconocer que la propuesta curricular 

constituye una estructura que permite una relación entre plan de estudios y procesos institucionales.?• 

La Tecnologla educativa, al igual que la Didáctica, se preocupa por las prácticas de la enseñanza, pero a 

diferencia de ésta, incluye entre sus preocupaciones el análisis de la teoria de la comunicación. Incluye 

asimismo el análisis de los nuevos desarrollos tecnológicos de acuerdo al enfoque de la teoria del aprendizaje 

con que se maneje el acto educativo, Entendiéndose que los nuevos desarrollos tecnológicos pueden ser la 

computadora, el video, la T.V. la radio, el Audio y los impresos, viejos o nuevos, desde libros hasta carteles. En 

el capitulo 4 nos enfocaremos a describir con más amplitud lo que es la Tecnología educativa, sin embargo nos 

parece pertinente en este momento mencionar que: 

"La tecnologla de la educación(sic) ha pasado por varias etapas en América Latina; hoy, frente a la 

pobreza económica de la reglón, es necesario pensar las posibilidades de realizar y, sobre todo, emplear (usar, 

desde la orientación de este trabajo •uso•) en grupos amplios desarrollos tecnológicos aplicados a la educación: 

El émbito de los videos y la robótica educativa (en particular simuladores) son tecnologias que 

cambiarán radicalmente el trabajo escolar y las formas de acceso al conocimiento. 

69 Young, M. •Knowlcdegc and control•. Collicr McMillan, London, 1971 
10 Oiaz Barriga, A. •Ensayos sobre la problcmAtica curricular". Trillas, México, 1984. 
" lbarrola, M. De :cinco principios para la revisión curricular del CCH•, en Cuadernillo, no 6 1 Documento de trabajo para la semana 
académica, Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM, 25 de septiembre de 1992. 
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Para muchos autores, estas tec'~ologfas van a establecer un impacto en las formas educativas similar al 

que estableció la imprenta en el siglo XV .( ... )Es necesario desarrollar tecnologfa económicas que apoyen Jos 

procesos educativos, Jo que entre otras cosas puede implicar reconocer la creatividad que tienen los grupos de 

extracción popular .•12 

El campo del currículum y la didáctica, al igual que el de la tecnologfa educativa, es el resultado de un 

proceso histórico-social, es por ello que para nosotros analizar a Ja Tecnologfa Educativa desde su génesis es 

importrutte para aclarar nuestra propuesta. 

A continuación revisaremos brevemente el camino que a llevado Ja tecnologfa educativa hacia su 

conceptualización y su campo de estudio, advirtiendo que el fin de mostrar este recorrido es el de enmarcar Ja 

definición que tomaremos en cuenta para el desarrollo del proyecto. 

n Oiaz Barriga, Angel. 9EI campo del currículo: Tergiversaciones y lineas de diversificación• en Tccnologia y comunicación educativas 
Número 25 Oct./Dic. 1994 pág.10 

141 



•La educacl6a c¡ue no H tranlforma al ritmo de la naUdad, 

no "'durarta• por c¡ue no atarla 1lendo" ......... ,.........,. _ __.,., 

•Ninguna ficción está completamente fuera de Ja realidad ... se necesita mucho de 
ficción, para llegar a la rcalidacr. OAllRIEl.OARCIAMARQUEZ 

CAPITULO IV 

TECNOLOGIA EDUCATIVA 

En 1990 se reunieron En Jomiten, Tailandia los principales representantes de los paises del 

planeta con la intención de mejorar la educación del nuevo siglo, esta reunión tuvo su impacto en 

la forma de concebir y adecuar la educación en un mundo globalizado, en el caso de nuestro pals 

su mayor repercusión se dio en el Programa Nacional de Modernización Educativa•. A diez aftos de 

dicha reunión los representantes de los paises se volvieron a reunir en Dakar, Senegal con el 

propósito de analizar lo que se logro y no se logro en materia educativa y hacer las adecuaciones 

necesarias. Como introducción a este capitulo reproduzco una síntesis de lo expuesto en Dakar 

para tener una visión de lo que a propósito de este trabajo se refiere, nos llevará a la conclusión de 

saber que tan pertinente es el uso de tecnologia educativa en paises como el nuestro que están en 

vías de desarrollo, si es un lujo o una realidad de nuestro tiempo: 

"( •.. ) Un importante cambio que se produjo de Jomiten a Dakar fue la aparición de las 

nuevas tecnologias de la información y de la comunicación ( ... ) l.<>s participantes en el Foro 

Mundial tenian clara conciencia de que , en la medida en que afecta a la consecución de la 

1 Cír.• Programa Nacional de Modernización Educativa 1995-2000• SEP/SG. Mexico 1995 
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educación para todos, Ía re ... olución. de la tecnología al servicio de la educación puede ser una 

arma de doble filo. · Por. u~ . iado. las nuevas tecnologías aportan instrumentos adicionales para 

proporcionar edu~aci·ó~. a regiÓ~es g~ográlicas y grupos de estudiantes desatendidos. Brindan la 

posibilidad de' s~per..;: la;· di¿~cias geográficas, dan mayor autonomia a lo docentes y 

educandos gracias a · 1¡; lnforrnaci.ón y llevan el mundo al aula mediante la pulsación de teclas o 

una mirada a' la pímtalla. Por otra parte, la proliferación de tecnologías acentúa las disparidades 

existentes -~ntre qulenes tienen educación y quienes no la tienen. 

En er Foro se examinaron las repercusiones de la tecnología -tanto nueva como tradicional· 

sobre la educación básica en una plenaria temática que empezó por un debate para determinar si 

el uso de la tecnología de la información es un lujo o una necesidad. Los participantes analizaron 

los diversos modos en que Internet brinda la oportunidad de llegar a las comunidades rurales y de 

otra lndole que aún no han sido - y tal vez nunca lo sean· conectadas a tecnologías tradicionales 

como los teléfonos. La capacidad económica es un aspecto, pero paises como Ghana han logrado 

resolver este problema mediante •centros de apren.dizaje comunitarios•. Dichos centros, dirigidos 

por grupos comunitarios, han constituido un medio rentable de reforzar la educación básica, 

capacitar docentes, crear empresas locales, fortalecer las organizaciones gubernamentales y de 

acción cívica y proporcionar información sanitaria a la población de pequeñas aldeas!Este es uno 

de los proyectos parecidos al que aqul se desarrolla). La radio comunitaria es otra tecnología de 

inmenso poder cuyas posibilidades se han reforzado gracias a nuevas tecnologías como las 

emisoras FM portátiles de bajo costo y sistemas numcricos de radio que transmiten vía satclite y a 

través de telCfonos celulares. 

Se recalco que ¡ ... ) la tecnología es sólo un instrumento y que su contribución al 

mejoramiento del suministro de una educación de calidad depende de la calidad de las decisiones 

previas con respecto a los objetivos, las metodología y el contenido pedagógico. Como destacó un 

orador, "ninguna tecnología puede compensar prácticas y principios educativos inadecuados, ni 

una falta de compromiso politico•. El desafio reside en reconsiderar los objetivos de la educación y 

adecuar las decisiones relativas a las tecnologías, el equipo y los programas didácticos 

informáticos a esos objetivos educativos. En la reunión se presentó información sobre el modo en 

que Costa Rica equilibró las prioridades referentes al equipo, los programas informáticos y "los 

recursos humanos• en un programa de 12 años de duración destinado a introducir computadoras 

en la mitad de la escuelas primarias y en cuatro de cada cinco escuelas media y secundaria. 

Otro tema que se mencionó a menudo durante los debates fue la importancia de implantar 

las nuevas tecnologías en· una infraestructura racional, no es realista pretender que los docentes 

que luchan con las nuevas tecnologías asuman la responsabilidad técnica del equipo informático. 
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Es más, en la medida en que la integración de las nuevas tecnologfas en la educación es un 

proceso complejo y polifacético, es importante poner en marcha proyectos piloto y efectuar los 

ajustes apropiados antes de aumentar en escala. 

Los oradores destacaron que jamás se deberla considerar que las nuevas tecnologfas son la 

panacea para la Educación para Todos. No obstante, habida cuenta de que siguen apareciendo 

constantemente nuevas tecnologías educativas y que sus costos disminuyen notablemente, aun los 

paises pobres pueden hallar el modo el utilizar esos nuevos instrumentos de maneras adecuadas. 

Por su parte, la comunidad internacional debe cumplir un papel importante para aligerar la 

reg1amentación que restringe las posibles conexiones, crear las infraestructuras necesarias, 

propiciar la utilización compartida tanto de la programación como de las competencias educativas 

y apoyar la elaboración de programas didácticos informáticos."2 

4.1 HISTORIA DE LA TECNOLOGfA EDUCATIVA 

Podemos empezar una breve historia de la TE que va tomando cuerpo en EE. UU., 

fundamentalmente a partir de los años cuarenta. En el campo formativo, la primera referencia 

especifica son los recursos diseñados para especialista militares apoyados en instrumentos 

audiovisuales, impartidos durante la Segunda Guerra Mundial. Aparece por primera vez como 

materia del currículum en los estudios de Educación Audiovisual de la Universidad de Indiana, en 

1946 (Ely, 1992). 

Referencias históricas al desarrollo y formación de la TE han sido tratadas en diferentes 

trabajos, como los de Eraut (1989, 1992a), Ely (1992) Seattler (1990) o Cabero' (1991), entre 

otros. Eraut (1989) diferencia tres etapas básicas de desarrollo: centrada en los medios 

audiovisuales, la orientación psicológica conductista, y la aproximación sistémica. 

Más exactamente, Eraut ( l 992a) reconoce que el periodo que va desde 1967 a 1972 puede 

considerarse como un periodo de consolidación, comenzando a ser aceptada la TE como una 

categoría ocupacional. A modo de "hitos" en el desarrollo de conceptos sucesivos propios del 

campo, al concepto de instrumento del maestro, el concepto de las comunicaciones de masas y el 

concepto de sistemas añade un cuarto, el concepto interaccionista, caracterizado por el principio 

de que los estudiantes se apoderan del control de sus procesos de aprendizaje, mientras que los 

otros tres conceptos, explicita o implicitamente, sitúan las funciones de control en el maestro o 

sistema de enseñanza. 

'UNESCO Mejorar ta calidad y ta equidad de ta educación para todos en "in!onne !lnal parte 11" UNESCO NY. 200i 
' Este autor en una obra anterior(l989J Ubtca cinco momentos cr. Cabero Almenera, Julio en 9Tccnologia Educativa: Utilización 
didActica del video .. Promociones y Publicaciones Universitarias. Barcelona 1989 pAg. 23-32 
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cinco momentos: el primero comprende la denominada etapa prehistórica; el segundo está 

marcado por· la influencia de Íos medios; el tercero vienen a partir de la introducción de la 

psicologl~ con.ductisia en Cl proceso de enseñanza-aprendizaje; el cuarto refleja ala introducción 

del.· enroque sistémico aplicado a· la educación; y el quinto presenta las nuevas orientaciones 

surgidas como consecuencia de la introducción de la psicologla cognitiva y de los replanteamientos 

epistemológicos planteados en el campo educativo en general y en el curricular en particular, bajo 

la rúbrica de •etapa rcconceptualista•, en la que aún nos encontramos. 

Al introducir la dimensión histórica del campo ambos consideran como precursores (antes 

de 1900) a los sofistas, a Sócrates, a Comenio, al sistema Lancaster, a Pestalozzi, a Froebel y a 

Herbart, autores que en nuestro contexto siempre han formado parte del bagaje de la Pedagogla y 

la Didáctica. El punto de ruptura con esta tradición se encuentra en los comienzos de la Ciencia y 

la Tecnologla de la Instrucción entre 1900 y 1950, donde engloba a autores como Thomdike, 

Dewey, Kilpatrick, Montessori y a métodos de enseñanza (como la instrucción individualizada, Plan 

Winnctka, Plan Dalton, Morrison Plan), para acabar con Lewin, Skinner y la aproximación 

piagetiana al desarrollo. 

El predominio de los medios audiovisuales se sitúa en la utilización educativa del cinc, 

siendo elementos de importancia considerable en este enroque el movimiento de la instrucción 

audiovisual, el impacto de la 11 Guerra Mundial, y la aparición de radio educativa. 

Los primero indicios de investigación sobre los medios se encuentran en tomo a 1918, 

considerando la década de los 50 como un punto clave en el posterior desarrollo de todos los 

ámbitos de la TE. A partir de aqul, el tema de la comunicación comienza a tomar gran importancia, 

a pesar de la falta de lazos entre la investigación, el desarrollo y la práctica. 

Seattler también analiza como en componente fundamental de la TE las aportaciones de la 

Psicologla que ya he tratado anteriormente, asl como las aproximaciones al desarrollo del disei\o 

instructivo desde las teoria de Bruner, Gagné y Briggs, la teoría nco-piagetiana de la instrucción 

de Case, la teoria de la elaboración, etc. 

ªMás recientemente, la aparición de la sociedad de la información no hace sino 

reforzar la vertiente artcíactual de la TE, por lo que las nuevas tecnologlas de la información 

y la comunicación pasan a tener un papel importante, asi como la investigación y la politica 

en relación con ellas•. 

En examen de la mirada histórica y exhaustiva de Scattler ( 1990) desde la perspectiva de los 

Estados Unidos lleva a Bartolomé y s.ancho ( 1994) a señalar tres cuestiones. 

" Gallego Amlí~t. Ma. Jeslls •t.a tecnologia educativa ~n acción• Universidad de Granada 1996 pág. 85 
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(1) Podrla parecer que la TE es un campo claramente definido con su bagaje teórico, sus 

realizaciones prácticas y su posición académica, aunque apunta la •dependencia• o 

necesidad de contar con las contribuciones de otros campos de estudio. 

(2) Parece englobar prácticamente toda Ja vertiente aplicada de Jo que en nuestro contexto 

cultural ha venido a formar parte de la Didáctica, en Ja parcela más especifica de Jos 

medios de enseñanza, sobre todo desde Ja emergencia de las tecnologlas de Ja 

información y Ja comunicación. 

(3) Parece reforzar un enfoque de Ja TE, que está bastante extendido, y es Ja visión 

tccnicista de Ja enseñanza, que en un afán de resolver Jos problemas de forma 

rápida y eficaz centra su atención en planificaciones docentes altamente definidas, secuenciadas, 

prescritas y objetivadas y todo lo relativo a Ja utilización de aparatos en el proceso de enseñanza. 

En términos similares De Pablos (1994), basado en el análisis de Ely (1992) resume la 

cronologla de la TE a partir de la utilización de los medios audiovisuales con una finalidad 

formativa, que constituye su primer campo especifico. Paralelamente Jos trabajos de Skinncr dan 

lugar a una segunda vertiente de desarrollo. En el Reino Unido, la enseñanza programada marca el 

arranque de Ja TE como campo de estudio. 

DÉCADA VERTIENTES DE DESARROLLO 

Años 40- 50 Utilización de medios audiovisuales 

Años 50-60 Psicología del aprendizaje, enseñanza programada 

Años 60-70 Medios de comunicación de masas (radio y televisión) 

Años 70-80 Video, computadora 

Años 80-90 Informática y currículum 

Años 90- 02 Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

4.2 DIMENSIONES CONCEPTUALES DE LA 1'EcNOLOGfA EDUCATIVA 

"Técnica, del gr. •rfil<VN" (arte): !. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias 

y las artes. 2. Aplicase en particular a las palabras o expresiones empicadas exclusivamente en el 

lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, cte. 
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Derivados: 

arte (Del Jat. •ars. artis". ·l. "Virtud, disposición y habilidad para hacer alguna cosa•. 2. "Acto 

o facultad mediante las cÚales, vali~ndose d~ la materia, de .la imagen o del sonido, imita o expresa 

el hombre lo mat~rial o Jó inmateriai, y c~éa copiando o f~taséando" 
artefacto (Del lat. •arte f~ctus", "hecho ~~ti ait~·¡ 
artesano (Del Jat. ·Bíti~~o·; '.;'pér;;,,na qué ej~~clta un arte u oficio meramente mecánico• 

- .. ·- ., - i, . - . -

,·._- ::·--:~;?': ~-,: ··~: ?-:~:, ·> 

•tecaologia", del gr.'. "T~XVN" (arte)y,"XÓYOS~ (tratado): l. Conjunto de Jos conocimientos 

propios de un oficio mecáni~~ o 'i.rte Í~dus¡;:j;.i:i~2'.'.TrataÍlo de los términos técnicos. 3. Lenguaje '' ': .. '. . ... ,, .. ···-.¿-.; .. " 
propio de una ciencia o artc.•s :;-~'.-~~ ,~;~-~ -::,,~:>'.-:,: . 

. ~-::o:i .-" - .,,,:~ 

En la Grecia clásica .u; "t~cnic~~:("TltXVN")ºsig;}ificó una capacidad originada a partir de la 

experiencia, pero que no se reduéÍá:a.·l~~¡~;,;~:;·o~'iihr que pasara de ser entendida como un 

determinado procedimiento a ser· ~~~~id~;ád~ ~.;rí{~i ~Í conocimiento del procedimiento que hay que 

aplicar, con lo cual, al ser objeto:de r~ÍíbdÓ~'teÓ'ric~·o "saber hacer con conocimiento de causa•, 

dio paso a la "TECNOLOOIA'. ~ TltCNICA seria entonces el objeto de estudio de la TECNOLOOIA 

y ésta seria la ciencia de la técnica: 

Buscar el sentido y la especificidad de la tecnologla en sus ralees etimológicas nos lleva, por 

tanto, a concebirla como un "SABER + HACER', es decir, un hacer (arte) con saber (lagos). La 

tecnologla es el "saber hacer", distinguiéndose, por tanto, de la ciencia y el conocimiento cientifico 

("saber"), pero también de la experiencia, la intuición y el conocimiento práctico ("hacer") que hoy 

se pretende recuperar desde la tradición fenomenológica."• 

Ya Aristóteles diferenció el "hacer" del •actuar" ("saber hacer"), en tanto que el conocimiento 

sobre el "hacer• introduce un matiz diferencial en la acción: 

ACCIÓN TÉCNICA Hacer No reflexivo 

ACCIÓN TECNOLÓGICA Actuar. Fruto de la acción deliberada . .. D1ferenc1as entre •tecmcas y Tecnologia ' 

' Real Academia Española •Diccionario de la Lengua Espaflota• en Gallego Am.lfat, Ma. Je1Us •La tecnología educativa en acción• 
Universidad de Granada 1996 pág.20 
6 Contrcras Isabel Eisa, •Principios de tecnología educativa• Edicol México 1980 pág. 8 

1 Op cit Gallego Arruíat, Ma. Jcsüs 1996 p4g. 35 
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La CIENCIA· no posee el carácter aplicativo propio de la tecnologla. Si situarnos en un 

continuo los tres conceptos· razonamiento - tecnologla - experiencia, tenemos que "( ... )la tecnologla 

es superior a la experiencia, pero Inferior al razonamiento, en el sentido del •puro pensar", aun 

cuando el mismo pensar tecnológico requiera reglas. 

En la tradición aristotélica, las distinciones conceptuales cruciales, por tanto, no estriban 

entre •teor1a• y •práctica• o •conocimiento• y "'acción•, sino entre diferentes formas de acción 

(theoria, poesis y praxis), cada una de las cuales se emprende para su propio fin distintivo y a su 

vez está regida por su propio modo diferenciado de pensamiento: 

a) La theoria (acción contemplativa) se refiere a un pensamiento orientado hacia el descubrimiento de 

la verdad eterna e inmutable que está gobernado por lo que los griegos denominaban sophia 

(sabiduria teórica), y que alcanza el saber •por el saber•. 

b) La poesis (acción de hacer-confeccionar) es acción orientada hacia la producción se objetos o 

artefactos, refiriéndose a las actividades de artesanos cuyo saber y habilidades constituyen los 

medios instrumentales de alcanzar un fin determinado y previamente especificado. Está regida por 

un cuerpo relativamente fijo de conocimiento y principios técnicos que Aristóteles llamó techne (la 

palabra griega para designar la "destr.eza") y que nosotros denominariarnos •teoria aplicada" o 

tecnologia, . . 

c) La praxis (acción de hacer-real~) es acdón encaminada a alcanzar y mantener una forma de vida 

moralmente buena, aunque este fin ético no es un producto fijo para el que la praxis sea el medio 

instrumental. Precisamente praxis ("hacer") difiere de poesis ("saber hacer") porque su fin puede 

discernirse unlcamente en la praxis y ella misma constantemente está siendo reinterpretada tal 

como es perseguida mediante la praxis: el bien ético que constituye el fin de Ja praxis no puede 

•confeccionarse solamente puede •realizarse•:s 

Seg(¡n Kuhn," la ciencia se hace desde paradigmas que consideran los problemas relevantes, 

los fenómenos a estudiar, los requisitos de aceptación de teorias, etc. Un paradigma es lo que los 

miembros de una comunidad científica comparten. Recíprocamente, una comunidad científica 

consiste en hombres que comparten un paradigma y manifiestan una relativa unanimidad en sus 

juicios profesionales. 

Desde una perspectiva dinámica para Kuhn la actividad cientifica se mueve entre la "ciencia 

nonnal•, que está gobernada por un paradigma, y la •ciencia revolucionaria•, en la que se 

rechazan y sustituyen los paradigmas. Podemos entender que para él la ciencia normal seria una 

actividad de contrastación de hipótesis en la que se elaboran y encajan teorias, pero ocurre que en 

ocasiones el paradigma se rompe, adoptando entonces la actividad científica una actitud 

8 Snrramona Jaume. "Tecnologfa Educativa. Una Valoración Crítica•. CEAC Universidad de Barcelona. 1992 pág. 13 
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•revolucionaria•, bu'scarid~' ud ~onJ~ritC.''~e: principio"• rectores y de soluciones al rompecabezas, un 
nuevo paradigma.· ,,,~ __ :· . .,-,.- .. ~~;,.· :;:¡-_-;-·-·-·>,_: •:«-

Se explicació!'.' la '.ci~llda y)~ tec0'.óloiiia'i:o1Tlo ,complejos •constructos sociales• que suponen 

un iunplio abánicode cuésti;,n~spollticas, ~ti~s'y teóricas en general (Cutcliffe y Mitcham, 1994, 

189). La tec~~l~gi~ h.,c, d~jad~ 'dé' verse 'silTl'plelllente 'como instrumento neutral preparado para 

cualquier uso; lllás bien,sepercibe ~orno: 
•proce,;;,s .·~ialés. ·~argado~ ·de valoración que tienen lugar en contextos especificos 

configurados po~, y qu~· contigur~ a ~u vez, los valores humanos tal y como se reflejen en las 

instituciones culturales, pollticas y económicas• • esta visión interpretativa y critica de la ciencia, 

Ja tecnologia y" la.· técnica es Ja encargada de enfatizar Ja importancia de los aspectos sociales, 

politicos y económicos de la tecnologla. De este modo se intenta resituar el campo de lo 

tecnológico, derivando "hacia una tecnologla critica": 

" "La tecnología y la ciencia son moldeadas por las sociedad en las que se desarrollen y 

existe un fuerte componente sociopolltico y económico que determina Ja orientación y el 

sentido que las gula. Las decisiones sobre áreas prioritarias de interés, adjudicación de 

recursos, transferencia tecnológica, etc., son realizadas por hombres y mujeres ( ... ) que 

conformen los grupos de presión económicos, politicos y sociales" (Sancho, 1994, 9) ... 

En cualquier caso, actuar requiere deliberación, razonamiento o pensamiento. La acción sin 

conocimiento no es actuación: 

"Desde el punto de vista clásico son distinciones entre formas diferentes de acción 

(pocsis y praxis, acción técnicamente efectiva y acción éticamente ilustrada) y las formas de 

acción apropiadas a ellas (techne y phronesis, razonamiento técnico o instrumental y 

razonamiento práctico o deliberativo)" (Carr. 1990. 99). 

En tecnologia, no se entiende, pues, acción sin conocimiento. Como dice Carr, dentro de las 

estructuras conceptuales de la. tilosotia clásica tiene poco sentido nuestra preocupación moderna 

por Ja relación entre teoría y prácticR: no existe práctica sin teoría, 

TECNOJ.OOIA ~SABER HACER• CONOCIMIENTO EN LA ACCIÓN 

Este es el concepto de tecnologla, derivado de su origen etimológico. 

De lo que n~· cabe duda es de que, siguiendo este esquema, es imposible disociar 

conocimiento y:' acción: '.'La acción tecnológica se realiza al aplicar conocimientos científicos. 

Conocimi~nto, cientÍflco (teoñas) y conocimiento tecnológico (prescripciones, modelos, diseños para 

• Op Cit. Oallcgo AJ:Uíat, _Ma. Jcs~s p. 69 
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la acción ... ) convergen al intentar abordar la resolución de problemas prácticos, sin que ello 

excluya a la ªsabidurfa práctica" desde la esfera de la praxis, como veremos enseguida. 

El continuo ªciencia - tecnología - técnica" (saber - saber hacer -hacer) es uno de los planes 

básicos de Jo que Mitcham denomina ªlilosofia de la tecnología ingenieril". La base de esta lilosofia 

es racionalista e incluye concepciones tradicionales de la ciencia, la tecnología y la sociedad 

(Medina, 1994). Basado en un modelo teocrático, se trata de un análisis de la tecnología desde 

dentro. En esta tradición se llega a comprender la forma tecnológica de existir-en-el-mundo como 

paradigma para comprender otros tipos de acción y pensamiento humanos. 

Se concibe que todo cuerpo de conocimientos constituye una tecnología siempre que sea 

compatible con la ciencia, este regulado por el conocimiento científico y se utilice para controlar 

procesos naturales o sociales. Es la imagen de la tecnología proporcionada por Bunge o 

Quintanilla. De este modo, se ha venido conformando la TE (según el enfoque retomado por 

profesores del área de Teorfa de la Educación como Sanvisens, Castillejo, Colom, Escámez, 

Sarramona, De La Orden, Garcla Carrasco, Vázquez, entre otros) como teorfa de la técnica al 

mismo tiempo que como •enfoque científico de los problemas prácticos" o, lo que es lo mismo 

"aplicación de las teorfas científicas para resolver problemas prácticos en educación'. Asl, por 

ejemplo, Sarramona afirma: 

ªLa tecnología supera la mera aplicación de conocimientos -técnica- para abarcar 

también una dimensión especulativa sobre las metas y los procesos sobre los cuales se lleva 

a cabo tal aplicación. La tecnología parece asi muy estrictamente ligada a la ciencia, en la 

medida que sirve de verificación de los mismos conocimientos científicos" (Sarramona, 1988-

89, 65). 

Cabero ( 1989) afirma que el carácter pragmático o de aplicación, definitorio de la tecnología, 

a veces lleva a considerarla como "ciencia de la acción" superando Jos limites entre Ja teorfa y la 

práctica, en un continuo re0exl6n/accl6n 'accl6n/re0exl6n (Cabrero, 1989,12). 

El desarrollo de la tecnología en todos los campos que constituyen la vida del hombre 

moderno es un hecho evidente, y todas las previsiones auguran su continuación acelerada. 

La educación, como cualquier otro ámbito de la vida humana, no puede escapar al impacto 

de la tecnología; hay dos razones básicas por las cuales se justifica la introducción de la tecnología 

en la educación: a) la incorporación de los beneficios que al actuar tecnológico comporta (lo cual 

no supone olvidar sus posibles deformaciones) y b) la necesidad que la mlama educación tiene 

de preparar, mediante el correspondiente razonamiento critico, para una vida donde la 

tecnología lmpen de manera lnequivoca. 
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Una primera definición de tecnologla aplicada a la educación es •como la aplicación de un 

enfoque cientffico y sistemático con la información concomitante al mejoramiento de la educación 

sus variadas manifestaciones y niveles diversos• (Chadwick, 1978: 12). 

Kaufman ( 1978) relata de manera muy clara y sintética la evolución sufrida por la tecnologla 

de la educación. Inicialmente existía una preocupación básica por el cómo, por los medios, bajo el 

amparo del principio macluliano de que •el medio es el mensaje•. Luego se pasó la preocupación 

hacia el qué, los objetivos, movimiento representando en este caso por Mager que determinó las 

normas básicos para la determinación y redacción de los objetivos educativos especificas, de modo 

que resultaran claros, observables y medibles. 

Ambos aspectos, el que y el cómo, se vieron integrados en teorlas complejas del curriculum 

(Gagné), donde se seleccionan los medios en función de los objetivos. Pero inevitablemente habrla 

se surgir la reflexión acerca del porqué y el para que, esto es, preguntarse sobre el sentido de 

formalizar el mlnimo detalle la redacción de los objetivos sin entrar antes a justificar la naturaleza 

de tales objetivos: el modelo filosófico en el cual se enmarcan, el tipo de sociedad que fomentan. 

Paralelamente se interpreta el aprendizaje desde perspectiva cognitivas y psicoevolutivas (Bruner, 

Ausubel, Piaget) que superan los meros esquemas mecanicistas. A este esquema de evolución que 

señala Kaufman cabria añadir aún la preocupación sobre quien recibe la acción educativa. Con 

ello se salva la dimensión personal y se garantiza una atención por los problemas reales de los 

sujetos y los grupos destinatarios. 

Resulta a estas alturas incuestionables que el contexto social y cientifico de la TE viene 

legitimando la existencia de diferentes niveles de abstracción, caracterizados por significados 

alternativos: 

a) Educational Technology 

b) Technology in education. 

La traducción (quizás más literal de lo deseable) de ambos en nuestro contexto ha llevado a 

distinguir, por una parte, la existencia de un enfoque teórico y procedimental para el diseño y 

organización de procesos instructivos (Educational Technology) y por otra la presencia de medios y 

herramientas tecnológicas (Technology in education), aunque con un único termino: Tecnología 

Educativa. El hecho de que aún hoy se presenten disociados, pero bajo una misma denominación, 

unido a las criticas formuladas tanto a un significado como al otro ha llevado incluso a un 

cuestionamiento del propio campo disciplinar. La distinción se tradujo diferenciando entre 

Tecnología de la Educación y Tecnologla en la Educación. 
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"Se puede emplear la denominación de tecnolo1ía de la educación o tecnología 

aplicada a la educación, eln mú. Hablar de •tecnolo1la educativa" hay que entenderlo 

como una almpllficaclón del lenlU&Je, que no reeletlrla un rtguroeo anillele eemintlco; 

•ID embar10, ee trate de una expreelón de uso habitual en el mundo peda1óglco y por 

ello ee eegulri empleando en eete eecrtto. "1º 
Desde el presente proyecto utilizamos la denominación de Tecnología Educativa pues es la 

que se acerca más a una concepción educativa, No pretendemos considerarnos •neutrales•. Si 

asi fuera ya no podriamos plantearnos siquiera la valoración critica en una de la objeciones que 

con más frecuencia se hacen a la Tecnología educativa, como vimos anteriormente sus rafees 

empirico·positivas: la de pretender •objetividad• y •neutralismo• en sus planteamientos, por 

encima de intereses y condicionamientos polltico-sociales. La tecnología educativa de hoy se puede 

defender no es la tecnología educativa de los años sesenta. 

4,3 ¿Qut ES LA TECNOLOOL\ EDUCATIVA? 

A continuación mostraremos algunas de las definiciones con las que se ha pretendido caracterizar 

a la Tecnología Educativa reflejan distintos enfoques teórico-metodológicos impllcitos en su 

estudio, asi como recapitulaciones de algunos de sus autores" . 

10 Sarramona Jaume. "Tecnología Educativa. Una Valoración Critica'. CEAC Universidad de Barcelona. 1992 pag.37 
11 Basado en Dirección de investigación y comunicación educativa .,.ecnologfa educativa: apuntes sobre su campo de acción• en 
Revista .,.ccnologiay comunicación educativas• MCxico, ILCE, No. 21, 1993 pág. 8. Complementado en \\'\\W.rC"~u unnm m:c/rgt· 
hin/\\"'\\wisis.t•:cc7hn0jkr.jnl, Gallego, Cabero, Ferres, Ut\\in, 
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1963 ELY: La tccnologfa educacional es 

aquel campo de teoría y práctica 

educativa, involucrada principalmente con el 

diseño y uso de mensajes que controlan el 

proceso de. aprendizaje. 

1968 OAONE: La tecnologfa educativa 

es un cuerpo de conocimientos técnicos en 

relación al diseño sistemático y la 

conducción en la educación,· con base en la 

investigación científica, 

La tecnologfa educativa puede ser 

entendida como el desarrollo de un 

conjunto de técnicas sistemáticas y 

acompañantes conocimientos prácticos para 

diseñar, medir y manejar colegios como 

sistemas educacionales. 

1969 KOMOSKY: Lo que el tecnólogo 

educativo sabe es que su función crucial 

como educador radica en que estructura el 

medio ambiente en favor de la educación y 

que este proceso de estructuración 

educacional o instruccional del medio es 

la tecnología a través de la cual, 

aspectos reproducibles del arte ·de educar, 

pueden ser analizados efectivamente asi como 

imitados. 

COLLIER et .al.: La tecnología 

educacional en el sentido . mas amplio, abarca 

la aplicación de sistemas, técnicas y 

materiales para mejorar el proceso del 

aprendizaje. 

1971 OASS: Es la concepción orgánica 

y la puesta en práctica de sistemas de 

CapllulolV 
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aprendizaje que utilizan provechosamente 

modernos de comunicación, los sistemas 

los materiales visuales, la organización de 

la clase y los m,todos de enseñanza sin 

esperar milagros de ellos. 

1971 OFESH: La tccnologfa educativa 

es la aplicación sistemática de los 

conocimientos cicntlficos a la solución de 

problemas educacionales. 

1971 DAVIS: Considera que la 

tecnología educacional presenta dos aspectos: 

uno referente a los equipos (hardware) y otro a 

los programas (software). 

1972 Agencia Norteamericana 

para el Desarrollo Internacional: La tecnología 

educativa es una forma sistemática de 

planificar, implementar y evaluar el proceso 

total de aprendizaje y de la instrucción en 

términos de objetivos cspeclficos basados en 

las investigaciones humanas, empicando una 

combinación de recursos y materiales con el 

objeto de 

efectiva. 

obtener una instrucción más 

1975 OAONE: La tccnologfa educativa 

es un conjunto de técnicas sistemáticas 

acompañadas de 

práctico, puesto al 

un conocimiento 

servicio de 

planificación, control y operación 

escuelas, vistas como sistemas educacionales. 

1977 Asociación para 

la 

de 

la 

Comunicación y Tecnología Educacional 

(AECT): La tecnología educativa es un proceso 

complejo e integrado que incluye personas, 
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procedimientos, ideas,,·:··· _aparatos y 

organizaciones par~": : analizar' .. problemas y 

proyectar, aplicar, e~al;¡~ y administrar 

soluciones a esos · problcmás relacionados con 
', . · .. ' . ~:. '-' -... 

todos los aspectos del_ ~P~~ndizaje humano. 

1977 MITCHEL:; La tecnologla 

educativa es el_ rea de. es'tu.dio . y de práctica 

(en educación) que se ocupa de todos Jos 

aspectos de. orgmÍizaciÓ~ ."de los sistemas y 

procedimientos 

los recursos 

resultados 

educativos y » buscaasignar 

para la obtención de 

educacionales específicos y 

potencialmente repetibles. 

1978 Centro de Experimentación para 

el Desarrollo de la Formación Tecnológica 

(CEDEF'll: Tecnologla educativa es Ja 

aplicación sistemática del conocimiento 

cientifico y organizado a la solución de 

problemas, con el propósito de mejorar la 

eficiencia y la efectividad del sistema educativo. 

1978 OEA: La tecnologla educativa se 

entiende como la aplicación de un proceso 

metódico, diseñado para enfrentar y resolver 

problemas en el sistema educativo con el 

objetivo de hacer óptima su operación. 

1978 CHADWICK: La aplicación de un 

enfoque cientifico y sistemático con la 

información concomitante al mejoramiento 

de la educación en sus variadas 

manifestaciones y niveles diversos. 

1979 A. WOOD: La tecnología educativa 

como la aplicación sistemática del 

conocimiento organizado a lastareas prácticas 

de la educación, y al 

como a la persona 

técnico educacional 

que trata de 

comprender la teoria y de aplicarlo. 

1980 CONTRERAS OGALDE: La 
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tecnología educativa es ·,la aplicación de 

conocimientos _ci~n'tÍficos : a' la solución de 

problemas · de la educación, "La Tecnología 

Educativa aborda el proceso ensefianza-

aprendizaje 

organizada 

en 

y 

forma 

nos 

estrategias, procedimientos 

sistemática y 

proporciona 

y medios 

emanados de los conocimientos cientificos 

en que se sustenta". 

1980 UNESCO: La tecnología educativa 

es una aplicación sistemática de los 

recursos del conocimiento cientlfico al 

proceso que necesita cada individuo para 

adquirir y utilizar conocimientos. 

1981 ler. Congreso Nacional de 

Investigación Educativa (México): La tecnología 

educativa es un conjunto de procedimientos o 

m,todos, técnicas, instrumentos y medios 

derivados del conocimiento, organizados 

sistemáticamente en un proceso, para 

obtener productos o resultados educativos de 

manera eficaz y replicable. 

1986 CHADWJCK: Tecnología 

Educativa es el enfoque sistemático y la 

aplicación de un conjunto de conocimientos 

cientificos para el ordenamiento del ámbito 

especifico conocido con 

educación. 

el nombre de 

1986 Ul'fESCO En su sentido or!clnal. 

ae refiere al uao, para flnea educativos de 

loa modernos medios de comunicación ( ... !, 

loa materlaJe• audloviaualea, la 

computadora etc. En au sentido mb amplio 

abarca la aplicación de todo alatema, 

técnica o material que permite melorar el 

proceao de enaeñanza aprendlsale. tomando 

en cuenta tanto 101 recunoa los recunos 
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técnicos como los humano• y au lnteraccl6n 

con el fin de con•ecuir la mayor eficacia 

posible, en este sentido, la tecnolocla de la 

educac16n emplea el anillals de slatemas 

como lnatrumento te6rlco. Sln6nlmo 

tecnología educacional. 

1990 QUESADA CASTILLO El estudio 

científico de las prácticas educativas, técnica 

práctica fundada en el conocimiento científico .. 

1993 LITWIN El cuerpo de 

conocimientos que, baaindose en las 

dlaclpllnas cientlficas referida• a las 

pri.ctica1 de la enseñanza, incorpora todos 

sus medios a au alcance y responde a la 

consecuc16n de fines en 101 contextom socio 

hlat6rlcos que le otorgan aignlficacl6n. 

1994 SARRAMÓNA Ea aquella que 

reflexiona aobre la pallcaci6n de la técnica a 

la reaolucl6n de problema• educatlvoa 

justificada en la ciencia vi¡ente en cad 

momento historico, 

1995 ÁREA, CASTRO y SANABRIA 

la ubicandes de dos polos: l. la equiparación 

de T.E. a los medios y recursos instructivos 

(fundamentalmente audiovisuales) siendo su 

ámbito de estudio los artefactos pedagógicos. 2 

Un campo de estudio caracterizado por diseñar 

y controlar científicamente los procesos de 

enseñanza. 
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4.4 PERSPECTIVA SOCIAL DE LA TECNOLOGfA EDUCATIVA 

Como hemos visto tanto la palabra •técnica• como el término •tecnología• tienen la misma 

ralz: el verbo griego tictein, que significa •crear, producir, engendrar, dar a luz•. 

Para los griegos, la técnica (techné) tenla un significado amplio. No era· un _ inero 

instrumento o medio, sino que cxistia en un contexto social y ético en el cuál· se itidagabá i:ómo y 

por qué se producla un valor de uso. Desde el. proceso al producto>en/un,conte~o ·.sociat 

determinado hasta que el prOducto quedaba terminado, la techné ~ust~ntllba''url j~ici~. rnetaflsico 
sobre el como y el P~rqué de la producción. , ' ··,: ~-· . . . 

Aristóteles .aclara que la techné es un estado que se·oc~~ií del há~e~•qu~ iriipliea una 

verdadera· linea. de razonamiento. La techné compre;¡de ·no sólÓ ·'i~s· materia: prlíhas;· las 

herramientas,· ias · máquinas y los productos, sino -tambié~. áJ -pr~dúcíri~. ,'~n "~~j~~~ •'llÍtamente 

sofisticado del cual se origina todo lo demás. 
, ., ' . 

En la producción industrial moderna, en cambio, importÍl el producto, no su. productor y 
sus patrones éticos. El eje pasa del sujeto al objeto, del productor al producto. 

Para la mentalidad moderna, la técnica es simplemente el conjunto de materias primas, 

herramientas, máquinas y mecanicismos que se precisan para producir un objeto utilizable. El 

juicio definitivo del valor de una técnica es operativo: se basa en la eficiencia, habilidad y costo 

(Bookchin y Murray, 1993). 

Esta concepción reduce la noción de técnica a los instrumentos por eso se hace necesaria 

la utilización de un término que proponga una visión ampliada y global. Asi, encontramos que la 

tecnología se entiende como el uso del conocimiento cientifico para especificar modos de hacer 

las· cosas de manera reproducible. La modernidad, entonces, imprime a este concepto un 

carácter más general que el de ser un conjunto de herramientas empleadas en un proceso de 

producción. S~para el pensar del hacer, la explicación de la aplicación, lo racional de lo 

instrumental, y define la relación entre ambos aspectos como una relación unidireccional y 

lineal. En el camino se han perdido los valores éticos y la importancia de seguir todo el proceso 

de creación. 

Caract~rizamos - al -proceso educativo como proceso de incorporación a las formas de 

comprensión y -adecuación para la .vida, en una sociedad y una cultura donde las formas 

habituales. de educación se generan en contextos de acción en los que el aprendizaje se produce 

casi' .como 'subproducto de operar, en general, directamente con el mundo y en donde se 

refleXionay actúa con algunos objetivos pragmáticos en mente (Bruner, 1988). 

Cuando los procesos educativos se constituyen como formas sociales planificadas de las 

cuales la escuela es la más representativa, los procesos de enseñanza se constituyen en procesos 
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políticos y los - currlculos qú'e '...; ,··r~fo'nn~ exp;esan la ideología que la sociedad acuerda en 

reconocer como legitima y vercÍ~de~a'.' .• 

Sarramona LÓpez it994J afimia ·<¡ue Tecnoiógia Educativa es aquella que reflexiona sobre 

la aplicación. ~~ la técni~a a: Íá iM;soiÜ_cjón °de problemas educativos, justificada en la ciencia 

vigente éri i:ada momento. histórico> Enfatiza el control del sistema de enseñanza y aprendizaje 

como aspecto, ~~~tral.y ,~a.J.1Ulua:_cie·,ca1idad, a la vez que entiende que las opciones más 

importante estdri" ~el~éiéínad~~ c~;, el tipo de técnica que convierte y cómo incorporarla 

adecuadamerú~; E~_'.1\1~~0,'_QíÍesada Cllstillo (1990) define la Tecnología Educativa como el 

estudio. cientifico_:_d-e',las prácti'cas Cducativas, tc!cnica-práctica fundada en el conocimiento 

cientific~. dad¿ q~e"I~ t~cn~ld~apretende borrar esa distancia entre la eficacia infundada y el ,,, .. '. 

saber den tífico, al serVir depuénte entre la técnica y la ciencia. 

Según la ·cori~ePciÓ_n_ de que se trate, y en los diferentes momentos del desarrollo del 

campo, 'esa referencia a -una disciplina científica en la que apoyarse ha estado dada por las 

psicologías· del ·aprendizaje, las -!corlas de la comunicación y la teorla de sistemas, o por la 

confluencia de todas ellas. 

Entendemos a la Tecnología Educativa En su sentido original, se refiere al uso, para fines 

educativos de · los modernos medios de comunicación, los materiales audiovisuales, la 

computadora etc. En su sentido más amplio abarca la aplicación de todo sistema, técnica o 

material que permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta tanto los 

recursos técnicos como los humanos y su interacción con el fin de conseguir la mayor eficacia 

posible, en este sentido, la tecnología de la educación empica el análisis de sistemas como 

instrumento teórico, as! mismo entendemos a la tecnología educativa como el cuerµo de 

conocimientos que, basándose en disciplinas cientificas referidas a las prácticas de la enseñanza, 

incorpora todos los medios a su alcance y responde a la consecución de fines en los contextos 

sociohistóricos que le otorgan significación. 

La Tecnología Educativa, al l¡ual que la Dldl.ctlca, ae preocupa por Jaa pñctlcaa de la 

enaeñanza, pero a diferencia de hta, lnduye entre aua preocupacloaea el aúllala de la 

teoría de la comunlcacl6n y de loa nuevoa de .. nolloa tecnolópcoa: la lnformitlca, hoy ea 

primer lugar, el video, la TV, la radio, el audio y loa lmpreaoa vlejoa o nuevoa, deade llbroa 

hasta carteles. 

Para Poloniato (1994), la línea dominante iniciada a comienzos de 1960, que se reafirma en 

la decada de 1979 y marca a la Tecnología Educativa, fundándose en el desarrollo y la 

administración de elementos sistémicos. 
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En. el enfoque . ~i:M.;;Íco ·lá e~Üca~~~ •es ~oncebida como el sistema o la totalidad de 

subsistemas interrClacionado~, El ·s1síema es un conjunto de datos vinculados entre si y con los 

datos del .;edio ~bierlte.' Fum;io~~ en ~elación con los propósitos para los cuales fue creado 

y, desde .la re'troii!imentación, · ~ pretende uniformar su funcionamiento, volverlo estable. La 

preocupaclón ce~tral t:Íene que ver con administrar, regir, controlar, regular, mejorar esos 

sistemas · educativos en general o algunos de sus subsistemas; o bien, los procesos de 

aprendizaje, entendidos también como sistemas. La búsqueda, en este enfoque, está orientada al 

acrecentamiento de la eficiencia y al control de que realmente se produzcan los efectos buscados. 

Se pretende la regularidad. No aparece una búsqueda de Ja contradicción como el modo de 

avanzar en el conocimiento. 

Las teorías psicológicas que ponen énfasis en el aprendizaje, tienen un amplio desarrollo 

en la actualidad, especialmente las derivadas de los enfoques cognitivo, psicogenético y 

sociocultural. Entre sus derivaciones mas destacadas se cuentan: aprendizaje significativo y 

generativo; estrategias instruccionales (organizadores previos, mapas conceptuales, redes 

semánticas, analogías, estructuras textuales, resúmenes por macrorreglas); estrategias de 

aprendizajes para comprensión de textos, composición, solución de problemas; programas para 

enseñar a pensar; tutores informatices inteligentes, sistema expertos, software interaccional. 

Clasicamente, las propuestas de Tecnología Educativa se han apoyado en la confluencia de 

tres ciencias sociales: la teoría de la comunicación, la psicología del aprendizaje y la teoría 

sistémica. 

La tecnologla forma parte del acervo cultural de un pueblo. Por eso existe como 

conocimiento acumulado y por esa misma razón es continua producción. Porque las culturas son 

dinamicas y se nutren de Jos aportes permanentes de la comunidad social en espacio, tiempo y 

condiciones económicas, politicas, sociales determinadas. La cultura, en su acepción 

antropológica, se entiende como "el conjunto de significados o informaciones de tipo intelectual, 

ético, estético, social, técnico, mftico, comportamental, etc., que caracteriza a un grupo social• 

(Gimeno Sacristén, 1994 "). Las producciones tecnológicas se Inscriben en ese marco histórico

polltico y socio-cultural. La educación, también. 

Esta relación aparece en la obra de Vygotsky, para quien "las tecnologlas de la 

comunicación son los útiles con los que el hombre construye realmente la representación, que 

mas tarde se incorporará mentalmente, se interiorizara. De este modo, nuestros sistemas de 

pensamiento serian fruto de la interiorización de procesos de mediación desarrollados por y en 

nuestra cultura ... • • 

12 Sarramona Jaume . .,.ccnologla Educativa. Una Valoración Critica•. CEAC Universidad de Barcelona. 1992 pég.40 
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El foco está puesto en el sistema social. las producciones tecnológicas siempre incluyen 

significado y sentido cognitivos. Los humanos usan signos, instrumentos culturales y artefactos 

para mediar sus interacciones entre ellos mismos y con su medio ambiente. La esencia de la 

conducta humana reside en su carácter mediatizado por herramientas y signos. Entender que la 

tecnologia es un producto sociocultural y que sirve, además, como herramienta y signos. 

Entender que la tecnologia es un producto sociocultural y que sirve, además, como herramienta 

fisica y simbólica para vincularse y comprender el mundo que nos rodea es una derivación 

importante del pensamiento de Vygotsky. 

La tecnologia no sólo permite actuar sobre la naturaleza, sino que es, sobre todo, una 

forma de pensar sobre ella. 

Para no "caer" en forrnas de pensar solamente técnicas, es preciso incorporarla con un 

sentido, con un para qué, no sólo como aplicación del afuera al adentro sino con una mediación 

critica y fundamentada acerca de por qué se introducen las diversas tecnologias en la enseñanza. 

En este para qué incluimos esta "vuelta de tuerca": la tecnologia se relaciona también con 

los modos de cooperación y de organización. 

Queremos recuperar la dimensión social de la escuela. Por eso, creemos que es necesario 

incorporar estas tecnologias en el marco de metas educativas que tomen en cuenta las 

dimensiones histórica, ética, social, politica, pedagógica y didáctica. Estas formas de cooperación 

y organización traen aparejadas otras forrnas de pensamiento, ya no técnicas simplemente. 

Es decir, recuperar nuestro poder de critica y de autonomia relativa, revalorizar la 

producción en los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta que esta producción no es ajena a 

las relaciones de saber y de poder en las instituciones educativas, volver a la idea de engendrar, 

de crear, de dar a luz, de hacer y pensar sobre el hacer y valorar tanto producción como 

producto. En sin tesis, recuperar la dimensión creativa del verbo de origen (tictein). 

La reconstrucción histórica de la relación entre escuela y tecnologia ha demostrado que se 

han ido incorporando a las aulas diferentes producciones: materiales impresos, audiocasetes, 

televisión y video, informática y ahora, en algunos casos y supeditado a cuestiones económico

pollticas, las nuevas tecnologias de la información y de la comunicación. Conocer el para qué de 

cada una 'de ellas, valorando las virtudes y las limitaciones de cada uno de los soportes 

tecnológicos y h~~iendo hincapié en las propuestas pedagógicas que hay detrás de las decisiones 

que se ,toman para su incorporación, implica empezar a despojarnos de los "mitos' y de los 

prejuicios y otorgarle a la tecnologia educativa un significado y un sentido enriquecidos y 

potentes. 
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Esto nos lleva a entender de modo diferente las innovaciones y las reformas: no quedamos 

con lo nuevo y con lo último por una cuestión de marketing. 

Tal vez una cuestión que pueda ser clave en esta síntesis final es la perspectiva que la 

tecnologfa merece desde el humanismo, existe el acuerdo generalizado que bajo tal denominación 

se pretende abarcar la capacidad del hombre para forjar su propio destino, para lo cual ae debe 

volver la vista a la antJ&iledad en b1111ca de principios rerorzadorea de la dlmemlón 

espiritual. 

Conviene decir que la tecnolo1ia ea un producto humano, por tanto sólo de manera 

enfática se podría aceptar acusaciones que la califiquen de "in humana". Todo aquello que 

hace el hombre ea un producto humano, moralmente condenable aecún la moral Imperante 

en cada momento y lugar. Por tanto, la tecnolo1ia ea una rorma de hacer y de 

razonar estrictamente humana, creada para facilitar la vida del hombre, potenciando su 

capacidad de intervenir sobre el mundo que le rodea, y quizás por eso mismo se presenta como 

inapelable a estas alturas de la historia de la humanidad enrolando todos los procesos en los 

que el hombre busca trascender, como con la educación, de modo que mia que combatir au 

existencia parece necesario centrar loa earueno en ver c6mo utilizarla de manera critica 

alrvléndonoa de ella y no al revé•, para ello comlderamoa, deade el punto de vlata de 

nuestro proyecto, que el aer humano debe mirar hacia adentro y hacia atrú para poder 

mirar hacia au hoy y mallana en una bíaaqueda Interna de crecimiento que no deje a l'uera 

el con, por y para loa demia. 

"Tratándose de la tecnolo1ia educativa, esto ea, de la acción educativa realizada 

tecnol61icamente, la sustantividad reside en la educación, que no ea otn cou. que un 

proce10 de humaalzaci6n a través de conseguir una concreción o "especialización• sobre 

el amplio abanico de posibilidades que la base genética nos ofrece•.13 

Si la tecnologfa cumple aqui sus principios epistemológicos de claridad en la formulación 

de las metas, eficacia, habrá que hablar forzosamente de éxito en el logro de la humanización, de 

lo contrario, se tratarla de una intervención no·educativa (domesticadora, alienadora, etc.) 

posibilidad ciertamente latente, pero no exclusiva de la intervención tecnológica. 

Exlate el pellcro de conalderar a la tecnolo1la como la única manera de proceder, 

despreciándose con ello otras alternativas posibles, sea para intervenir sobre la realidad, sea 

para interpretarla. En otras palabras, se podría temer la exclusividad de un pensamiento 

utilitarista que marginara otras formas de pensamiento. 

IJ Op cit. Sarramona, ja urna. Pag.109 
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Lo que conviene ahora subrayar es la necesidad de estar abiertos a diversas concepciones 

del pensamiento y no provocar, mediante Ja mitificación de Ja tecnología el desconocimiento y 

desprecio de otras maneras de proceder. 

"El proceder tecnológico es una forma de entender la profesionalidad pedagógica, de 

modo que merecerla el calificativo de tecnólogo (no confundir con tecnócrata) de la 

educación todo profesional que actúe tecnológicamente en educación, en consideración de 

la tecnología educativa como una forma de proceder que resulta propia de todo profesional 

de la educación, en especial de los profesores. Recordando que In tecnología no es un mero 

actuar sino una reflexión sobre ese mismo actuar que lo lleva a teorizar sobre la técnica.•14 

Este proyecto se abre a la finalidad de una propuesta encaminada a reinterpretar la 

tecnología educativa desde una mezcla de lo comunitario y lo tecnológico, y uso en la educación, 

"el enfoque filosófico postmodemista en TE (Hlynka Yeaman, 1992), participa de una visión 

critica de la realidad social superando totalmente esquemas tayloristas o mecaniscistas, pero sin 

alejarse de la práctica e intervención educativa. Se ponen en cuestión las posturas positivistas y 

los paradigmas cientificos del progreso lineal representados en las bases clásicas de Ja TE, 

aunque por otra parte insisten en Ja coexistencia, yuxtaposición e interacción de múltiples 

enfoques•1s 

4.5 Tecnología educativa en la educación comunitaria 

Como hemos descrito a lo largo de nuestro proyecto, en nuestro pals existen sectores de Ja 

población que viven bajo marginalidad económica, social, cultural o geográfica, que tienen en 

estos tiempos un peligro latente y es el de quedar aún más marginados, pues esta brecha se hace 

más grande con cada nuevo adelanto tecnológico del que disfrutan unos pocos y del que carecen 

muchos. 

Para nosotros incorporar las tecnologías en las comunidades con fines educativos y 

evidentemente de desarrollo social, cultural y comunitario deben tener en cuenta lo particular 

de cada comunidad, pero sobre todo partir de Jo que ellos quieren aprender y comunicar. Poner 

las nuevas tecnologías en manos de los interlocutores (cada una de las personas que establecen 

un diálogo), genera nuevas formas de aprender y comunicar, ellos pueden lograr no por ello sino 

con ello , un desarrollo integro que permita a un individuo reconocerse en su comunidad sin que 

esto represente una brecha de marginación cada vez más grande, Ja pertinencia de la 

introducción de estas tecnologías debe estar también al criterio de cada una de las comunidades 

que finalmente decide si son pertinentes o no. 

••Sarramona Jaume. -rec:no1ogfa Educativa. Una Valoración Critica•. CEAC Universidad de Barcelona. 1992 pág .. 111 
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La educación comunitaria debe tener en cuenta que los desarrollos tecnológicos son cada vez 

más acelerados y quererlos frenar o •esconder" son totalmente inútil e injusto, por tanto la 

propuesta gira en tomo a como introducir estas tecnologías de forma tal que sean parte del 

aprendizaje y la comunicación que se general al interior del aula, pero que evidentemente 

también tienen un impacto en el desarrollo comunitario. 

u u Op Cit. Gallego Arrurat. Ma. JcsUs pág. 78 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Caracterización y esclarecimiento de la propuesta 

El presente trabajo se encuentra ubicado en una propuesta exógena pues se busca el 

proceso de adquisición del conocimiento por medio del uso integral de tecnologia educativa. 

Consideramos que los medios con que cuenta la comunidad Aserradero Viejo pueden ser usados 

de tal forma en que el aprendizaje se de descuerdo a la metodologia de aprendizaje por cuenta 

propia. 

HIPOTESIS 

El uso integral de la Tecnologia educativa permite un aprendizaje acorde a la metodologia 

de aprendizaje por cuenta propia en la educación Posprimaria comunitaria rural del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

;6.3 
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Diseñar propuestas que permitan utilizar de manera integral los medios tecnología educativa 

que sean pertinentes a la metodología de aprendizaje por cuenta propia de la educación 

Posprimaria del Consejo Nacional del Fomento Educativo y de las comunidades que atiende. 

Objetlvoa particulares 

Describir la atención que brinda el Consejo Nacional del Fomento Educativo en nuestro 

pals, particularmente la educación Posprimaria. 

Diagnosticar el uso que los instructores, estudiantes y comunidad le da a la computadora, 

planta solar, videocasetera y televisión. 

Crear un programa de introducción al uso de las tecnologías con que cuenta el centro. 

Diseñar por medio de la computadora un "periódico comunitario" 

Diseñar un archivo de las unidades didácticas de los estudiantes del centro 

Diseñar un fichero electrónico de los materiales del centro 

Crear el correo comunitario electrónico 

Crear un archivo de oficios y documentos en general de la comunidad. 

Realizar por medio del video "la historia de la comunidad" 

Utilizar el video para formar una videoteca que tenga materiales realizados por los mismos 

estudiantes mostrando su trabajo escolar y comunitario. 

5.2 Presentación por etapas 

La metodología empleada en este proyecto es "el estudio de caso• 

Una característica del método de casos es el empleo de una herramienta 

educativa llamado •caso". 

Los casos son instrumentos complejos que revisten la forma de narrativa. Un 

caso incluye información y datos que pueden ser psicológicos, sociológicos, cientificos, 

antropológicos, históricos y de información. Aunque los casos se centran en áreas 

temáticas especificas, en la educación, encuentra un amplio margen de acción. 

• .. ,estudio de casos bien considerado como método de investigación - centrado 

en la descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas 

únicas-... • 1 

1Stake E., Robert. _ºInvestigación con estudio de casos" segunda edición, España, ediciones Morata. 1999 
P.15 
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En nuestro proyecto Ja atención se dirige a una problemática especifica: el uso 

integral de tecnología educativa en la educación Posprimaria del Consejo Nacional del 

Fomento Educativo. 

El trabajo, en una primera parte, centra su atención al diagnostico por medio 

de cuestionarios a algunos de los instructores de Posprimaria con que cuenta el 

Estado de Guanajuato (J)), Chiapas (2 al 6), México (7 al 28), Michoacán (29 al 51), 

continua a partir de las propuestas de Ja experiencia de los instructores 

comunitarios que cuentan o no con los medios electrónicos, de las que se recojan a 

partir de la experiencia de personas dedicadas a la tecnología educativa para 

finalmente poder observar en la práctica algunas de las propuestas. 

Para tal efecto se delimita el problema de un universo total de 232 centros de 

Posprimaria en todo el pals a una sola comunidad: centro "Benito Juárez", ubicado 

en la comunidad "Aserradero viejo" del municipio de Sultepec , Estado de México, 

este centro fue uno de Jos cuatro con que se comenzó a trabajar en 1997 el proyecto 

de Posprimaria y es pionero en el uso de la planta solar, computadora, televisión y 

videocasetera por Jo que cuenta con más tiempo de trabajar con Jos recursos 

tecnológicos, ventaja que se toma en cuenta para Ja selección del centro. 

El cuestionario• consta de 31 reactivos dividido en datos generales del instructor, 

datos de la comunidad y el cuestionario en materia; para el análisis de la propuesta se 

tomaron en cuenta los reactivos 27 al 34 pues son los que en mayor medida dan pie a 

este proyecto, se. quiere dejar claro que los reactivos del 1 al 26 son tomados en cuenta 

de manera implícita. 

Los resultados son 'analizados de la siguiente forma: 
... 

·,,· 

27. Tu laix;r p.Íra ei a'p.r:en.dizaje con ~1. uso de tecnologías: 

a) 

b) 

e) 

Se facllit~~.~~~ple~~ritti·'c.,====~:::::::==- 47 
,· }-

Se entorp'e~e. Y. confunde:: e'=====:::::::~== 

Es igual 

No contestaron 3 

o 

2 ver el anexo 1 
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30. La metodología de aprendizaje por cuenta propia y la Tecnologia Educativa: 

Son compatibles 

No son compatibles 

Probablemente sean compatibles > 

No contestaron 3 

46 

31. En mi trabajo con los estudiantes con el fin de construir el aprendizaje he notado 
que cuando se apoyan en las tecnologías con que cuenta el .centro: 

a) Mejoran sus unidades de didácticas y en general sus trabajos.~ 42 

b) 

c) 

No mejoran sustancialmente sus trabajos 

No hay diferencia. 

No contestaron 4 

5 

o 

32. Desde tu punto de vista que ventajas puede tener la comunidad rural con el uso de 
tecnologla 

a) lograr un desarrollo integral 21 

b) no quedarse rezagados 11 

c) un mejor proceso de aprendizaje e:===========~===--===- 17 

d) mayor comunicación con otros lugares 4 

e) Todas las anteriores 17 

f) Ninguna o 

33. Para ti como estudiante que ventajas obtienes con el uso de t;~rÍ~l~gia 
a) Son de gran apoyo en mi labor como estudianté' ~ 41 

b) 

c) 

Son importantes, pero me apoyo más en otros m'atériales 

No me sirven 
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34. Consideras que el Invertir en tecnologiá para lo,s centros de Posprimaria 

a) Es una buena inversión porque la comunidad tiene la oportunidad de 
aprender y comunicarse por otros medios. 

46 

b) Posiblemente sea una buena inversión, pero hay cosas mas importantes c:::>2 

c) Definitivamente no es bueno o 

No contestaron 3 

Podemos distinguir que los instructores comunitarios en su labor para el 

aprendizaje con el uso de tecnologias se complementa y facilita, que para ellos la 

metodologla de aprendizaje por cuenta propia y la Tecnologla Educativa son 

compatibles, que cuando se apoyan en las tecnologias con que cuenta el centro 

mejoran sus unidades didácticas y en general sus trabajos mejoran. Las ventajas 

pueden tener las comunidades rurales con el uso de tecnologla son principalmente 

las de lograr un desarrollo Integral, un mejor aprendizaje y no quedarse rezagados. 

Las ventajas que como estudiantes de licenciatura o de bachillerato obtienen de 

la tecnologla son el apoyo a su labor estudiantil. Finalmente la mayoria de los 

instructores comunitarios contestaron que el invertir en tecnologia en los centros de 

Posprimaria son una buena inversión porque la comunidad tiene la oportunidad de 

aprender y comunicarse por otros medios. 

Por otra parte los instructores manifestaron algunas opiniones entre las que 

mencionamos las siguientes: 

"Las tecnologías son de muy buena utilidad pero que definitivamente 

necesitamos toda una capacitación para saber darle una mejor utilidad a los 

materiales (video, tele, computadora, impresora). •3 

"AGRADEZCO QUE SE INVIERTA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA LAS 

COMUNIDADES RURALES, YA QUE LA MARGINACIÓN HA CONTRIBUIDO AL GRAN 

REZAGO EDUC. (SIC) EN CHIAPAS Y CON LA TEC. EDUC. (SIC) ESTAMOS LUCHANDO 

EN CONTRA DE ESTE REZAGO."• 

3 Alvarez Zirate, Carlos. comunidad "El Ahijadero", Villa Madero, Michoacán 
'Gómez Pérez, Virgilio. Comunidad "Cerro Perote" centro "12 de Octubre" Siltepec, Chiapas. 
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Para Ja comprensión del capitulado y su relación entre cada uno· de ellos se elaboró 

una serie de esquemas que permiten visualizar de manera más ágil Ja intención de nuestra 

propuesta. 

CAPITULO 1 

Marco Referencial 

Función y programas del CONAFE a nivel Nacional 

El programa de Posprimaria y la Metodologia de Aprendizaje por 

Cuenta Propia 

El CONAFE en el Estado de México 

El Programa de Posprimaria Comunitaria Rural en el Estado 

de México 

El municipio, comunidad y centro de Posprimaria comunitaria rural ªBenito Juárez• del 

municipio de Sultepec. 
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Fundamentos de la comunicación educativa' en el aula 

TeÓrfa General de Sisie01as 
~.···· 

L ·,_: . -. . Y,ª de la mediación social 

~··.· ... 

Teorfa Social de la Comunicación 

~ 
Comunicación participativa 

Comunicación en el aula ------. 
Comunicación y educación 

/ 
Comunicación Educativa Desde el enfoque sociológico 

~ 

S. Histórico S. Referencial S. Social S. Comunicativo S. Cognitivo 
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Pedagogía, Educación y teorfas del aprendizaje 

Pedagogla y com"f cación educativa 

¿Qué es la EducaCión? + 
.-- ~7~ 

es un acto humano . como acto critico es un hecho social es un hecho intencional 

hecho necesario 

Aprender a aprender 

Aprendizaje grupal . 

Educación comunitaria .. 
El enfoque de la educación comunitaria 

Modalidades de la educación 

~ 
E. Formal E. No formal 

Teorfa del aprendizaje 

"""°'J:"'~~ 
- Procesamiento de 

De la información 

-Aprendizaje por 

asociación 

esquemas 

Modelos pedagógicos 

E. Informal 

Piaget 

Bruner 

Vygotsky 

Ausubel 

.--~--------.-------.... ~ 

... 
es un 

Romanticismo. pedagógico Desarollismo pedagógico Pedagogía socialista 

Modelo propuesto 

Concepto de Didáctica y Curriculum 

Relación Didáctica, Curriculum y Tecnología Educativa 
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Tecnologia educativa . ---------. 
Conceptualización 

Breve historia de la tecnolog!a educativa 

Perspectiva social de la tecnolog!a educativa 

~ 
El uso integral de tecnolog!a Educativa en el medio rural 

PROPUESTA 
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APARTIR DEL ' 
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TEORIASDEL 

APRENDI E 

APRENDER 

A 

C.P. APRENDER 

USO DE 

TECNOLOOIA CON 

TEORIA 

GENERAL· 

DE 

SISTEMAS 

-ES EL DIALOGO ES EL MEDIO 

INTERLOCUTOR ... M ... INTERLOCUTOR 
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5.4 Implicación pedagógica 

Nuestro papel como pedagogos en este proyecto puede ser definido en tres 

niveles que se dan por la particularidad de nuestra carrera; el primer nivel seria Ja 

planeación e instrumentación de la propuesta para llevar acabo el taller. 

En un segundo plano tendriamos Ja implicación de teorías del aprendizaje que 

convergen en la tecnología educativa y Ja comunicación educativa, entendiendo que 

la Tecnología y Ja comunicación educativa están inmersas en un proceso que 

avanza constantemente a través del tiempo y el espacio, y por Jo tanto requiere de 

una reflexión - acción constante asl como de una verdadera actualización. 

Un tercer nivel seria señalar que en nuestra carrera la visión de Jo educativo 

por lo regular se.da en el plano urbano y no en Jo rural por Jo tanto es pertinente 

aqul la intervención pedagógica desde una perspectiva más acorde al tipo de 

personas Y. comunidades que se atiende para reconocer, proponer, aplicar y evaluar 

situaciones edu.cativas en este medio y en concreto al interior de las aulas (centros), 

que contribuyan a terminar con rezago y aislamientos de las comunidades rurales. 

Es pertinente que el pedagogo realice tareas de investigación, pero a través de 

la práctica· y el campo mismo, no podemos solucionar con Ja pura intuición, de aquí 

la importancia de que el pedagogo adquiera Jos elementos necesarios para llevar su 

tarea etl situaciones concretas. consideramos que en esta temática de educación 

comunitaria rural existe un gran campo de investigación y que puede ser desde el 

aula universitaria aterrizando en el campo un valioso laboratorio de producción de 

ideas y proyectos en beneficio de las zonas rurales. 

5.5 instrumentos y etapas 

El primer instrumento que se utiliza y que sirve para diagnosticar la situación a 

estudiar es el cuestionario(ver anexo} 

Los lnatrumentoa materiales con que se realiza la inveat11acl6n aon los 

siguientes: 

-Grabadora de reportero para las entrevistas con Ja comunidad instructores, 

asesores y todas las personas que me puedan aportar alguna información 

pertinente con mi proyecto. 

-Cámara de video modelo "comodore" convertidor VHS cartucho VHS·C 

-Cámara fotográfica 35 mm 
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-Proyector de acetatos "PERALTA" (CASERO) 

-Computadora IBM pentlum mx 

-Planta solar 

-Televisión 27" y videocasetera cuatro cabezas 

La programación de laa actlvldadea a realizar quedan conformadas de Ja 

algulente manera: 

ANALISIS O ESTUDIO DEL PROBLEMA 

ENERO- OCTUBRE recopilación de información, aplicación del instrumento 

diagnóstico (cuestionario) a los instructores del Estado de México análisis de 

propuestas (instructor, bibliografia, personas relacionadas con la tecnología 

educativa) 

PILOTEO.DE PROPUESTAS 

MARZO - pCTUBRE pilotear propuestas en el centro de posprimaria "Benito 

Juárez". 

municipio'~e:~ultepec Estado de México. 

Comunidad .cAserradcro viejo• 

CONCLUSIÓN_ Y /O REFLEXIONES 

OCTUBRE análisis y adecuación de las propuestas 

Las lnatltuclonea que principalmente apoyaron el trabll,jo con Información son: 

Consejo Nacional de Fomento Educativo oficinas Centrales CONAFE 

(D.F.) 

Lic. Dalila López ( Coordinadora Académica del programa de posprimaria) 

Delegaciones Estado de México, Chiapas, Guanajuato y Michoacán. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo delegación Estado de México 

Lic. Víctor (Delegado del Estado de México) 

Maña de Jesus (encargada del proyecto de Posprimaria en el Estado de México) 

UCA España (vla correo electrónico) 
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Maestro FranclsÍ::.; Pavón ( Tec.:lologla Educativa) 

Instituto Politécnico Nacional 

Lic. Roela Ledesma Sauceda (Tecnologla Educativa) 

Colegio Salesiano plantel santa Julia 

Lic. Alejandro Cuevas ( Taller de Radio y Televisión) 

Presidencia Municipal de Sultepec Estado de México. 

Ingeniero Marcos Ledesma Sauceda (Redes de telecomunicación del banco 

BlTAL) 

5.6 Propuesta para la intervención 

Crear brigadas comunitarias que lleven una verdadera labor de servicio a 

las comunidades rurales, en estas brigadas que bien podrlan ser también 

practicas profesionales, se podrla dirigir en periodos vacacionales (vacaciones de 

diciembre, semana santa , julio - agosto) ya que en los centros de Posprimaria 

no cierran las puertas durante este tiempo y los instructores comunitarios 

toman un receso o van a capacitación por lo tanto se puede aprovechar el 

tiempo de ambas partes. 

5. 7 Alcances y limitaciones 

Dentro de los alcances que se lograron fue que a pesar de las distancias y los 

tiempos se lograron los objetivos planteados, se logro crear un vinculo de confianza 

con la comunidad y la instructora del centro, lo que facilito el trabajo en la comunidad. 

También se debe destacar que la institución (CONAFE oficinas centrales y delegación 

Estado de México) me apoyaron para poder transitar libremente en la comunidad 

Aserradero Viejo, de hecho asistir a reuniones de los instructores comunitarios y 

participar en la asesorla de Asesores Itinerantes del mes mayo del 2000 para poder 

formar parte como uno de ellos dentro de la comunidad. 

Las limitaciones que se presentaron fueron el tiempo, los recursos tecnológicos y 

económicos, uno de los problemas era que la comunidad a pesar de contar con una 

computadora ésta se descomponia constantemente y una nueva se trajo hasta el mes 

de Septiembre, por lo que el trabajo se atraso un poco. Otro inconveniente fue el que 

se decidiera llevar a cabo la propuesta pues si el tiempo fue corto para dejarlo a nivel 
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de propuesta, el llevarlo al hecho fue verdaderamente una odisea. Considero que este 

proyecto rendirá su segunda cosecha cuando se evalüe y pueda dársele una 

adecuación y continuida . 

5.8 Presentación de producto 

Para nuestro trabajo proponemos llevar acabo un taller de "Uso integral de 

Tecnología educativa", sin intención de ser reduccionista describo brevemente el 

trayecto desde el inicio del seminario hasta la adecuación del producto. 

En el mes de septiembre y octubre se llevó acabo una primera etapa de este 

taller, para fines de este proyecto termina a finales de noviembre, pero que se 

continuará con un seguimiento en meses subsecuentes. 

En febrero conocí a la que es la coordinadora del programa de Posprimaria Lic. 

Dalila López (quien es egresada de Acatlán) con quien discutí la posibilidad de acudir 

a una comunidad con el fin de llevar acabo mi propuesta, se decidió llevarla acabo en 

la comunidad Aserradero Viejo en el Estado de México, pues es pionera en el programa 

y a servido de observación por parte de otras instituciones nacionales e 

internacionales. 

Antes de llegar a la comunidad me informe con los documentos que llegan a las 

oficinas centrales y con los que documentalmente pude conocer la delegación del 

Estado de México y a la comunidad Aserradero.Viejo. 

Leí por parte de los: primeros .instructores y asesores pedagógicos sus 

experiencias, avances y lim.it~ciont;s . con la metodología y los alumnos del centro, me 

percate de las éaracterlstiéás' ge.;gráfica·s (humanas, económicas y territoriales) de la 

comunidad que e~t~l:>J~i-'~~Ü\.,é~~;; / 

Es el mes d~ it;;i'~'{ia:~~a''~é~:~xacto) logre tener un primer acercamiento con 

la comunidad, /.;s~ dli Í~·~é~;;i~ri'i~~d:celebraria el natalicio de Benito Juárez y la 

respectiva coronáció'ñ d.;'i~' ~~¡~~~~ Ja~rl~~vera. 
Log~c llegar a la·;~~iri;,;'~id~~( g;::,;¡;¡a's a la invitación de la encargada de la 

·.'·_ :: ··-- :.w.~:-··"'·;:: ·. ·.· , 
Posprimarla en el Estado de México, Maria de Jesüs, además nos acompañaba Ignacio 

............ '·""- ", .· . ,,. 
uno de los primeros instructor~s .. de la 'comunidad a quien entreviste (ver video) y nos 

platicó el inició del proyecto. de P~-~prl~aria en la comunidad asi como la metodología 

que se emplea para el aprendiz'a:Je por-:'c~i.nta propia, es importante destacar que 

Ignacio utilizaba ejercici;,s de miuÍ~~~~ión· con una maquina de escribir para poder 
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introducir al . uso de la computadora; 'estos. ejercicios de n'.iaciúra~16n'· se toman en 

cuenta para la propuesta del taller'.:•:· ,· 

En este primer acercamiento .con la comunidad pude i:totar'::i>artiéip'aCióri de las 

instructoras (Patricia e Isabel) y dé Ja' c~rnunidad ·para <irg~~i~·r .sil e~~~t.;, .cabe 

destacar que ese dla también llego el Presiderité Mu.~icipal quien' se c<imprometió a 

hacer el patio civico del centro a petición de comunidad instruct<ira~, exinstructor y 
encargada del proyecto. 

El 29 de marzo habla reuniones a nivel de asesores locales de Posprimaria~ estas 

reuniones se dieron por región (los del sur y centro del pals en la escuela.·de teatro .d~ 
San Cayetano en Santiago Tianguistengo y los de el norte en la .ciudad de San Luis 

Potosi). Acudl a Toluca (sede de la delegación del CONAFE en el Estado de México) a 

una reunión de tutorla para los instructores comunitarios, se l~s ~~t~b~··dando. un 

curso del uso de la computadora y la videocasetera el curso 'to imparÍ!a~· iiri· Instructor 

con estudios en computación. 

Las reuniones de tutorla pueden ser de dos a tres dl~s 111.~imes con jornadas que 

van desde la mañana hasta ya entrada la tarde y a veces Ja'i1óche, los instructores a 

pesar de ello me contestaron el cuestionario (ver :anex~)" esi:ril:>iéndome además el 

croquis de la comunidad que atienden. Ese mismo dla· solo que en la madrugada envle 

vía correo electrónico· un cuestionario a S.L.P., ·de está reunión me regresaron el 

cuestionario de Guanajuato y posteriormente los de Michoacán. Ya entrada la noche, 

del mismo dla, me traslade a la escuela de teatro de San Cayetano para entrevistarme 

con los . asesores regionales de Chiapas quienes llevaron cuestionarios a los 

instructores de aquel Estado. 

Durante la reunión de instructores comunitarios me entere de que para el mes 

de abril se llevarla a cabo una asesoria para Asesores Itinerantes (son asesores que 

llevan talleres de una comunidad a otra). 

A mediados del mes de abril asisti a la asesorla que duro dos dias, en esta 
. - . . 

asesorla se hablo de lo que es del proyecto de Posprimaria y de sus caracteristicas 

como modelo educativo, fue aquí que realice mi Unidad Didáctica, mi mapa mental y 

prepare mi taller para presentárlo á los instructores comunitarios · el dia cuatro de 

mayo. 

En la presentación de talleres itinerantes (además de. 1..:, nuestra que fué de 

Tecnología Educativa) hubo temas referentes a construcción;cartesanias, hongo •z• 

inglés, matemáticas, lectura dlnámiica, computación (3), artes plásticas, elaboración 

de pan entre otros. Cuando todos los cursos o talleres fueron presentados los 
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instructores qu~· es~'·a cargo de la posprimaria en los diferentes centros del Estado, 

preguntaron sus duda~ y\i~licitaron el trabajo que convenla para la comunidad, Las 

instructo~as'cie Ase~i'.;.dero\riejo sablan de antemano que presntaria en su comunidad 

mi prop~es~.:·_ 
Para i;i{partl~: el Wler con te con la participación de la comunidad en su conjunto, 

pero el-¡;PoYD)>rlildado por don Anastacio y su esposa la señora doña Heleodora fue 

básico, sin dejar de mencionar a la instructora comunitaria Patricia Zeferino. 

Eltalle'r:'1ó'P.,demos encontrar en el formato de Video que acompaña este trabajo 

·y en el éi:;al se muestra los alcances que los alumnos del centro tuvieron. 

MÍ-Unidad didáctica queda finalmente de la siguiente manera: 

Selección y uso de algunos materiales de trabajo en el aula. 

El retroproyector y el video. 

Aun que se ha hablado en artlculos y libros sobre el manejo, técnicas y uso de 

los aparatos·aUdioVisuales en el aula. A modo de ejemplo, vamos a centrarnos en las 

poRib!lidades de dos materiales muy diferentes y que consideramos de gran valor 

didáctico: el'retroproyector y el video. 

El retroproyector. 

Desgraciadamente, el retroproyector ha sido olvidado al plantear el uso de los 

materiales audiovisuales. Muchas escuelas urbanas disponen de él y muy pocas son 

las que lo usan. 

El uso del retroproyector permite nuevas maneras de trabajar, crear nuevos 

espacios; ;crear materiales significativos por parte de los alumnos y es muy fácil de 

manejar._. Es un instrumento que se ha introducido de una manera definitiva en 

reunioneS,. cursos, explicaciones que realizan empresas u otras asociaciones o grupos 

humanOS: 
Entre sus muchas posibilidades destacamos las siguientes: 

La creación de nuevos espacios. 

La introducción y uso del retroproyector en el aula (centros) puede permitir a 

quien lo usan disponer de un material idóneo para explicaciones a grandes o pequeños 

grupos grupos, su facilidad de manejo, limpieza, posibilidad de proyección con luz 
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suficiente (que permite a .los .al,um;:.~·,¡'·.t~miir.Íiotas, hacer preguntas y comentarios), 

hacen del «retro>> urí buen máteiiá1 'de apoyó e'n el aula. 

*Explicación gráfica de cára';.a. lo~/alÜmnos,· avance y modificaciones de la 

comunicación comunicacio~~s:~.Jiái~!qti~?ia''i~~~en o texto proyectado lo puedan leer 

los alumnos de un grupo, ·~·~~;;~~i;(~'fÍ i'nstructor o el alumno que exponga se ha de 

situar de frente a los asist~rúes, 'él :tenil~ la .lámina enfrente, en la parte plana e 

iluminada del "retro• conm'.•~i)~~~~·~)'pizarrón esta situación permite no estar nunca 

de espaldas a los alumn'a~·y:P.,¡j~~:'~'lu'.itener un diálogo constante. Este diálogo es el 

que hará avanzar la eXp!icación y el ·exponente podrá ir modificando su informaciones 

a medida que explica lo apr;,ndido. . 

Considero que para las u'nidades''didácticas que se desarrollan en el centro se puede : 

• Archivar unidades didácticas y temas pudiendo volver a explicaciones 

anteriores co;;,o refuerzo de las Ideas. Las estructura del aparato de retroproyector con 

un cilindro (con papel ·celofán) a cada lado para enrollar el soporte transparente 

permite 'i~ elabcirando gráficos, dibujos o explicaciones y tenerlas archivadas 

(enrolladas) en el mismo retroproyector. También pueden guardarse como paquete de 

laminas. Estos archivos Estos archivos pueden ser de material que se a producido a la 

hora de desarrollar la unidad didáctica que se ha estado trabajando o puede 

completarse con materiales de otros años o de otras clases de grupos. En todas estas 

situaciones permite volver a exposiciones anteriores, para< clarificar o reforzar 

conceptos, entender mejor los procedimientos, haciéndolas presentes sin necesidad de 

volverlas a representar en la pizarra en el momento en que lo necesitamos. 

• Procesos y etapas que se van completando por superposición de láminas 

(encimando unas con otras). El hechos de trabajar con láminas transparentes 

(acetatos, vidriosetc.) nos permite superponer una lámina encima de otra sin perder la 

información de la primera, a no ser que la tapemos con un dibujo o información 

opaca. 

Este forma de trabajo tiene muchas posibilidades, ya que la superposición de láminas 

nos permite obser\rar'y seguir procesos en los que cada lámina representa un momento 

éstos, pudi~~·;¡.;;;cg~i~ri~r~teher el tiempo que haga falta, y, a medida que las láminas se 

van supe~ol1i~~do;::~l proceso se va completando. De esta manera, para citar algunos 

ejemplcis,'il1tres ldminas se ha visto el cauce fisico de un ria, su explotación agrícola y 

la impla~t~~iÓl1' de grupos humanos en su curso. La explicación y construcción de una 

catedral en la que confluyen diferentes estilos arquitectónicos: a base de superponer 
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los estilos, . cada uno con un color diferente, al final resulta la catedral actual, 

distinguiéndose Íos estilos por de los colores. 

• La facilidad de manejo del retroproyector hace que sea un material idóneo para 

el uso de los alumnos, principalmente para expresiones no tan fugaces como las del 

pizarrón, més bien como el de un material ya acabado y que se presenta en público . 

En el <<retro>> encontrarán un instrumento ideal para la presentación de trabajos de 

grupo. Puede ser útil para presentar los dibujos que cada niño hace para representar 

su parte de un cuento colectivo, o la proyección de la imagen para hacerla més grande 

(crear un mural) 

Se debe advertir sobre los malos usos del <<retro>>, Uno de ellos es poner 

demasiada información con que es evidente que cada material tiene su uso y su lugar, 

y que el <<retro>> no sustituye el interés de una información que pueda darse a través 

de una hoja fotocopiada. La función del retro seré la de destacar conceptos principales, 

reforzar la información que se da a través de un proceso determinado. 

Puede oponerse al· uso del <<retro>> el argumento de que la elaboración de su 

material es més lenta que el material que se dibuja o se anota en el pizarrón. Una 

buena manera de empezar a ahorrar tiempo es ir elaborando material, en la medida en 

que se pueda, y organizando el archivo de 16minas o de rollos. 

El video y la videocamara 

El uso de la cámara 

Ninguno de los centros dispone de cámaras, tiempo ni formación para crear sus 

propios videogramas didécticos. Pero no por ello hay que renunciar al uso de la 

cémara. Con la cámara de video pueden realizarse actividades mucho más 

interesantes y significativas para el alumno. Por ejemplo, trabajos de observación, de 

autoobservación o de investigación. 

En las áreas de lengua, de idiomas, de educación lisies, en la formación artistica 

o humanlstica puede utilizarse la cámara para grabar a los alumnos, individualmente 

o en grupos, para poder observarlos o para que puedan autoobservarse, evaluando as! 

su habilidad o su comportamiento. 

Lo mismo puede hacerse cuando se preparan festivales deportivos o artísticos, o 

representaciones teatrales. Una grabación durante los ensayos permitirá a los alumnos 

observarse y avaluarse, de cara a mejorar en su rendimiento. 
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También el profesor puede ~~~1~· l~:~ ~~a. para . optimizar su rendimiento 

profesional. Bastará que gra~ ~~ .'irit~~ell~iór't ~n· el aulá, analizando luego su 

comportamiento desde todos.lo;. pullt~; de vista: 

La cámara puede:servir ta.;,bi~ll para la reálización de trabajos de investigación. 

La recogida de datos es l~·prl,;,e·ra fa~e· en· cualquier trabajo de investigación, y el 

análisis de estos datos es la segunda. La tecnología del video permite, en muchos 

casos, realizar estas fases con una eficacia muy superior a la que permite la simple 

observación directa, gracias a prestaciones como la congelación de imagen, la 

repetición cuantas veces haga falta, la modificación de la cadencia de paso, etc. 

"El video es un medio con grandes posibilidades didácticas. Sin embargo, 

muchas veces se ha complicado su uso porque se ha presentado junto a unas 

dificultades técnicas que parcelan más bien lenguaje de iniciados que lenguaje común. 

Afortunadamente, la Introducción del video en Ja sociedad, con una gran simplificación 

técnica, y la formación de cursos en los que se insistía en el manejo tecnológico de los 

aparatos nos permiten reflexionar ahora en sus múltiples posibilidades didácticas". 

Entre los principales usos del vídeo propongo los siguientes : 

•El.video como noticia, reflexión. Uno de los papeles importantes que el video ha 

realizar po.r la escuela es el comentario, el estudio, el posibilitar nuevas lineas de 

trabajo ~ ·~ir de· la gran cantidad de Información que, en la sociedad actual, nos 

llega por el cauce de los mensajes audiovisuales. El medio necesario para poder llevar 

a cabo este trabajo es el video. Sin él seria imposible introducir en el aula el trabajo 

sobre los análisis, criticas, aportaciones que nos ofrece el medio de información más 

potente de nuestra sociedad. La introducción del video en el aula lleva a un cambio de 

organización de la propia aula, del papel del instructor y a facilitar la agrupación de los 

alumnos. 

• El video lección.( J. Ferrés) Ferrés, en sus distintos trabajos sobre el uso del 

video en la escuela, nos habla del video como lección y como elemento motivador. Del 

video lección nos dice que <<[ ... ) Es para el presente. Tendrla la función de lección 

magistral, idóneo para describir fenómenos que impliquen transformaciones, procesos 

o situaciones vitales, dinámicas, en las que la imagen, el movimiento y el sonido 

jueguen un papel importante>>•, 

•.El vídeo como animador, motivador, provocador. Seria el video del después. Su 

tratamiento; imágenes y guión están concebidos para que Jos que lo visionan se vean 

' FERRES, J.: Per una didáctica del video. Barcelona. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, 1990. 

181 



Crtp1tulo V 
Propuesta 

motivados a la investigación posterior, a la· continuación; de la. experiencia, a la 

discusión, etc. Seria un video que promoverla la dis~ü_sión.sobi~ temas' polémicos en 

clase de ética, plantearla nuevas manerai·de t!ab~jar·~n/orm11ciÓn del profesorado. 

Tanto puede integrarse o presentarsejunto''a;otr(),s'IIlaterÍaleaque ayuden al trabajo 

posterior como presentarse solo, como "lemen!o provoc~dor.; motivados en una clase. 

•El video de apoyo. Es el qu~ está ~risa~o;~~~;;~aiiamente para ser el apoyo de 

otras explicaciones o· fuentes· de:infonilacfor{ (éxplicación del profesor, documentación 

o lección escrita). A la hora cie real~i::·~ t~~¡;~j'¡¡; ~\;~ est~ material se ha de pensar en 
' : • I, Ir '-·-· 

qué momento de Ja unidad didái:iiC11' es''intéresanté su visionado, qué información está 

apoyando, etc. ·'· ,·, ·, '. 

•El videodocumento ,ticne:grandes' posibilidades didácticas. La proliferación y 

facilidad de uso de; los'1íá;..;llclos videos domésticos hace que puedan ser usados con 

cierta facilidad· por:· Joi':.:nismos alumnos, pudiendo grabar imágenes de sus 

observaciones. Se pueden grabar las imágenes claves de un estudio realizado fuera de 

la escuela y revivir en la escuela la situación estudiada pudiendo, dedicarle más 

tiempo y profund~ en ella. Por ejemplo: los alumnos del centro salen a estudiar el 

recorrido de un.ria o la vegetación de una zona de montaña. Después del contacto 

directo'conel medio y de observaciones sobre lo que se ha estudiado, podemos grabar 

en video los .momentos más importante para trabajarlos posteriormente en clase. 

El video . es idóneo para la grabación de las entrevistas que realizan los propios 

alumnos, tanto para la grabación de las entrevistas que realizan los propios alumnos, 

tanto para sondear opiniones de la gente como para completar estudios, ya que la 

opinión se enriquece con los matices del lenguaje hablado y por la expresión de la 

imagen de la persona que opina, pudiendo extraer una información más rica y 

matizada que si sencillamente se apuntan las respuestas. 

• El video de creación. Hemos visto por qué el video es un instrumento ideal para 

aproximarse la escuela a los medios de comunicación actuales y trabajar con ellos, 

para almacenar información en documentos, para apoyamos en e desarrollo de las 

distintas unidades didácticas. Sin embargo, no podemos olvidar que el video es un 

poderoso medio de expresión y de creación. Si bien estos aspectos no pueden en 

absoluto olvidarse en los usos de los que hemos hablado, es importante que los 

alumnos vean en el y se habitúen en su uso creativo. Hará falta el desarrollo de la 

imaginación, de imágenes propias, de situaciones nuevas, experimentar con la imagen, 

con el sonido, con el color, con las formas, con el ritmo de las imágenes, etc. La mejor 

manera de entrar en procesos criticas de los medios de comunicación no es tanto 
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reforzado su visión negativa o <<estando alerta>> como desarrollando os aspectos 

creativos de los alumnos, poniendo los medios a su alcance. 

LAS POSIBILIADES DEL RETROPROYECTOR Y DEL VIDEO 

RETRO PROYECTOR VIDEO 

- Imagen lija. - Imagen en movimiento 

- Trabajo aconsejable en gran grupo: clase - Trabajo en diferentes tipos de grupo, 

o individual. 

- Nuevos espacios para el profesor y los - ReOexión sobre una noticia. 

alumnos. 

- Explicación de cara a Jos alumnos. - Ei video como lección. 

- Superposición de realidades en una expli- , - El video .como .animad.ar, provocador 

cación. de un interés. 

- Posibilidad de volver a explicaciones, grá- - Video de apoyo (archivo Íle material. 

licos, dibujos anteriores con facilidad. 

- Información tipo mural. -Desarrollo de alguna secuencia de 

interés determinado. 

- El •retro• como creación. - El video como documento: las en-

trevistas, las salidas. 

- El video como autoevaluación. 

- El video como creación. 

En base a FERRES, J.: Per una didáctica del video. Barcelona. Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, 1990. 

Entornos comunicativo• en el aula 1 el centro). 

La mayoría de organizaciones de nuestras aulas, la distribución de sus espacios 

y el uso de los materiales, obedecen a las necesidades que se desprenden de los medios 

de información que la escuela utiliza y de sus sistemas de enseñanza: la intervención 

del profesor, en general oral, destinada al gran grupo y al trabajo escrito individual a 

partir de apuntes, de libros, libros de textos, etc. La introducción de nuevos sistemas 

de información y comunicación comporta la necesidad de maneras diferentes de 

trabajo, de organización del aula, de la intervención del profesor. La introducción de 

nuevos sistemas de comunicación de información (tecnologias) abre a los alumnos 

nuevas perspectivas y nuevas maneras de entender el mundo. Estos sistemas han de 
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estar integrados en ~l t;~~~Jdqulse.ll~ve a cabo en ~;·aula ~o6re el desarrollo de las 

unidades didáétic:Ss'. ·A : i8. ~ez/~~Úi~ se' han .de' pla~tear •teniendo en cuenta las 

posibilidades de Íos r.;c,¡;~c;a.\~ro~~~ivÓs y 'é~m~nicati~o:s d~ que disponemos. 

La introd.ucci~ñ de la':'infonnática, del retroproyector o del video en el aula 

permite al a1ú;J,O:o.,,trabajar'i:on reaiidadés lejanas.del.espacio fislco, con lenguajes 

diferefltés qlle co'f1;;ivan' ~on ~I lenifuaje e~crito, y es en el áula y en el desarrollo de la 

unidad Ílidá~tic~-"ción'.de ~llta irlformación distinta y complementaria se transforma en 

informacÍón•_si~ificati~S. · pa~a él y, por tanto, capaz de generar conocimiento y 

aprendizaje. i.a·: inf;)linación propia que transmiten los medios audiovisuales ha de 

integrarse en este P.~oceso y en este compartir información con otros medios. 

A partir de este.planteamiento, podemos distinguir tres estrategias: 

Las que. se desprenden del uso de los medios y de la comprensión de los lenguajes, 

etc., es decir, los alumnos deben ser capaces de captar la información que ellos y otras 

personas generan. La necesidad de que los alumnos adquieran procedimientos de 

trabajo con la información que han recibido, la necesidad de archivos de 

documentación, la organización de un espacio para las tecnologías en el aula, hará 

falta una organización del aula diferente, con los medios necesarios, o que fácilmente 

se puedan tener a mano para ser útiles a los alúmnos, como video, computadora, 

retroproyector, libros, periódico comunitario, etc., y el lugar o lugares dedicados a la 

documentación (adquirida, recogida o producida por los propios alumnos) para su uso 

frecuente. Este funcionamiento lleva, necesariamente, a procesos de aprendizaje muy 

ágiles y completos, en los que los as¡}ectos de distribución de espacios, de colocación 

del mobiliario han de adaptarse .a las nuevas formas de aprendizaje. Por lo que hace 

referencia a los centros, la introducción de diferentes formas de información permite 

hacer organizaciones alternativlls; favoreciendo. las agrupaciones por unidades 

didácticas y el respeto a . !Os ·ritmos de aprend.izaje. de los diferentes alumnos, 

rompiendo el esquema excesi~amertte ~gido dela clase.Y de los cursos de la escuela 

graduada. La estructúraJegal d ~(}. ~Úest~o slstem8. ~~U:~ativo, .desde la anterior ley 

general de educación, ya pe~füa en delo iniéi~ y én ciclo medio una organización de 

los alumnos según el pÍ.;:rtt~amiento de la: é.sC:llela,.res~tand~ los ciclos educativos. 

Los centros deben pi8.ni;~r~·~;~ort f;e~ucm6ia>;~ ~~~r~a.~ión cU:Jtural a la sociedad y 

organizar actividades.· par sU: ,;~enta.-~ conjU:~tS.~ente c~n erltldades, asociaciones, etc .• 

mostrando ·los · relluUad~s d~ J~s: ;,;úÍtl~lés: t~abajos realizados por los alumnos, 

convirtiéndose ~n rl~tici8. ; <:;ac~rl~ec~r;"'. de ~·na sociédad. Básicamente el papel del 

instructor es el.de :.;rielltado~.: tutÓr, que pro~uevé procesos de investigación, centra 
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contenidos, desarrolla estrategias de enseñanza~aprendizi\ie; plantea a los· alumnos 

procedimientos para un mejor manejo de la infÓrmáciÓn y.de la: comunicación y las 

valora desde una perspectiva critica, organiza" ·deb~tes . para 'clarificar valores y 

conductas que se desprenden de los distintos medios de ~<>fu:u~i-~aclón 

El taller de video 

El taller de video es una de las activida.des más creativas que pueden realizarse 

con la tecnologia del video. Consiste en poner la. tecnologla en manos de los alumnos 

para que se expresen de la manera más creativa posible, Se pretende que los alumnos 

aprendan, en el campo de lo audiovisual, .. a interpretar los mensajes y a crear 

mensajes, del mismo modo que, en el campo del lenguaje, aprenden a un tiempo a leer 

y a escribir. Y, as! como en la lengua'no se pretende que sean un Cervantes o un 

Garcia Marqués, en·I.; ~~diovlsulÜ i¡,.h;¡)oco se trata de que se conviertan en un 
•• - ,," e-•• 

Hitchcock o un Orson Welles. Se trata de que aprendan a expresarse en un sistema de 

expresión distinto, de acuerdo eón sus posibilidades. 

Con base en Aparici Roberto. Garcia Malilla Agust!n. Imagen, video y educación. 

¿cómo se hace? 

Programación y diseño. 

El gul6n literario 

En el guión literario se. redactan los contenidos seleccionados. En la redacción 

del guión literario hay que tener ·en_ cuenta los siguientes aspectos: 

l. Seleccionar la _información.que se va a ofrecer mediante la palabra hablada y la 

que de va a transmitir a traJés de imágenes. 

2. Debe darse•ú'~a:_co.,"figuración de imagen y sonido que no se obtiene por la 

suma. de amt,b~:·;~ino mediante una combinación que da forma al sistema 
- . - "--- ' 

audiovisual. · .. 

3. La'.·p~Íabr~·n.;debe explicar lo que la imagen por si misma dice. 

4. ~ inÍ~ge.n"'cle.be tener contenido en si misma, no puede utilizarse como simple 

referencia a un texto hablado. 

185 



Capitulo V 
Propuesta 

TALLER BÁSICO VfDEDOCAMARA 

Participantes: los integrantes de la comunidad 

Duración: seis dias, cuatro sesiones de tres horas. 

Material: 1 equipo ,de videocamara con, cable alargado, adaptador-cargador, 

bateria, , trlpie, televisió':'y video caset~ra;, 

Documento Íle"apoyo: 'texto bAsico (manu.tl dehi c.irnara) 

PR1MERA":s~s'ib'~h;;5;'1::!. :;!:Y· <.,,:;, ;\' 
Fu~d~meritos: ~b~e¡:;;á;, .;.ide~s ~b~d~s ele la comunidad hacer una cámara de 

cartón 

,SEGÚNDA SESIÓN. 

Práctica montar y desmontar todo el equipo. 

Práctica cámara: manipulación del zoom, balance color, movimientos básicos 

cámara fija, 

TERCERA SESIÓN. 

Análisis de lo grabado en la sesión anterior 

CUARTA SESIÓN. 

En diversas acciones que comporÍán seguimiento de movimientos, cortes 

de cámara resumiendo procesos . (c~~~, .si ' se editara sobre la marcha), 

descripción de conjunto y de detall~s:'{o;ri¡;;_ de sonido ambiente ¿Cómo mejorar el 

sonido? 

QUINTA SESIÓN. 

Jornada entera rodaje exteriores, turnando roles de cámara, realizador 

coordinador, cronometraje secuencias, a rodaje matinal, anotación y guión de 

montaje. 

SEXTA SESIÓN. 

Demostración mecánica de montaje observación del video realizado por la 

comunidad. 

Observaciones: Fundamental el relevo riguroso de todos los participantes en 

todas las tareas. 

Conveniente que los guiones de rodaje y montajes sean sencillos y factibles. 
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Posibilidades de que uno de los programas sea de intervención, entrevistas 

y tema cerrado, mientras que el otro tienda a 1..:· descripción visual .. 

Vera Rexach / Juan Carlos Asinsten. ·Yendo de la tiza al mouse. 

Podemos reconocer varias funciones más o menos diferenciadas de los periódicos 

escolares: 

1. Como medio de comunicación ·institucional (más o menos formal) de la 

escuela con los padres de los alumnos o con la comunidad que las rodea. 

2. Como medio de comunicación interna de la escuela, pudiendo estar 

orientada a los docentes o a los alumnos. 

3. Como medio de comunicación que materializa el trabajo del taller o los 

talleres de periodismo que funcionan en la escuela. 

4. Como herramienta didáctica. 

Incluyendo variadas mezclas de una u otra clase 

El gabinete de información puede convertirse en un eficaz colaborador en el 

mejoramiento de la calidad gráfica en todos los casos, y aportar ideas para el 

desarrollo de actividades interesantes sobre contenidos muy variados si se utilizan los 

periódicos como herramienta didáctica. 

Basado en TECNOLOGIA EDUCATIVA. JULIO CABERO (EDITOR), ANTONIO 

BARTOLOM!l:, MANUEL CEBRIAN. 

LA PRENSA EN EL AULA 

La utilización de la prensa y los medios de comunicación social ( ya sean 

escritos, sonoros o audio~isuales) en el aula permite acercar a los alumnos a la 

realidad que les rodea, fomentando y favoreciendo una educación más real, crítica, 

lúdica y creativa (Aguaded, 1993). Como señalan Loscertales y Núñez (1998) la 

metodologla que implica su uso en el aula se caracteriza por ser activa, dialogante, 

grupal, flexible y abierta, e investigadora. 

La utilización de la prensa en los contextos educativos va a venir marcada por el 

nivel educativo en el cual se desarrolle. 

Se puede utilizar la prensa o· los medios de comunicación en general para que los 

alumnos observen, manipulen y exploren el medio que les rodea, propiciando asi el 

desarrollo de habilidades y destrezas. 
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La· prensa puede servir como elemento de análisis y· reflexión· critica, 

conexionando dÚ"erentes áreas de conocimiento así como profundiZar en cada una de 

ellas y las relaciones que se establecen entre ellas. 

Las ventajas de trabajar con la prensa en el aula como iecurso~ did.\ctico pueden 

resumirse en las siguientes: 

Pueden resultar rentables al instructor tanto en gasto 'cie eÍl,eiSi.;. pcr~onal como en el 

cumplimiento de objetivos. 

Requieren un bajo costo económico y pueden Ciesarrollarsé:·¡¡¡n·cófr'.ip1iC!aciones en 
cualquier aula. . . :.¡' "'.,' ... , ----~;~{,,._:?;-: -- . - . ' . 

Son lo suficientemente flexibles como para :é~~~;~r;'~~ •tas· ~~~P~~st~s de. las 
finalidades educativas del centro. '' · .· ·• :. '';'.~·.·:'-'/;'· .:"::•,:; .:'·· ,. . , 

Remiten la formación de equipos de trabaj·o·y_ -~~-¡~~~-éiÓ~~l ;;r 

Facilitan la motivación para la tarea a realiiar. 

Vera Rexach/Juan Carlos Asinst~n·; .Yéndo de la -~ci al mouse. 
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Elaboración de un periódico electrónico• 

Propósito: que el alumno diseñe y elabore un periódico electrónico comunitario que le permita difundir los productos que se dan en 
el centro, las noticias de la comunidad y del exterior. 

Tiempo Tema Actividad de aprendizaje 
Presentación 

Taller Encuadre 
Participantes Técnica de presentaciOn 

8peri6dico Identificar las partes de un peri6dico 
Revisar 

Observar 
Marcar (un periódico) 

Uuviadeideas 

Nuestra pubíJCación t Baboradón de un esquema 
(esquematización) OelinirTilulo 

Columnas 
Subtítulos 

Imágenes 
Ubicación de los elementos 

Nuestra publicación 11 -Captura de texto 
·Guardar documento 
- Selea:ión del tipo de letra 

Cuerpo de texto 
Títulos (cabezas) 
Subtítulos 

·Estilos 
Negras 
Cursivas 
Subrayado 

• Propuesta por Roclo Ledesma Saucedo. Dirección de Tecnotogia Educativa del IPN. Octubre 200 l. 

Materiales 

PizanOn, rotafoílO-

Diferentes periódicos 
Ejemplo ya man:ado (al final para axrobOrar que se 

identificaron todas las partes) 

- Hojas de rotafof10 
·Plumones 
• Re~stas para recortar 
-Tf¡eras 
-Resisto! 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



--•-"<·-- ... .;..;~~l'fto,~~--~~-,'<l";,,,..,.,_;,¡~,,..,,., ...... -
Propuesta 

Tiempo Tema Ac!Mdad de aprendizaje Materiales 
• Alineación ·Equipo de cómputo 

Izquierda ·Word 
Derecha ·Impresora 
Centrada 
Justificado 

·Definición de ailumnas 
-Detallesgrl!ficos 

lmagents 
Somaas 

·Impresión 
Conclusión • Muestra de los pefiOdiCX>s reáizados 

• Retroalirrentación con los participanles de la experiencia 
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"No es tan malo no saber, 
lo verdaderamente inaceptable es no comprometerse• Mln. Ma. 0e 1.a Lu& otvcn 

CONCLUSIONES 

Actualmente la educación en México atraviesa por situaciones que van desde lo 

caótico hasta la esperanza de un futuro más prometedor para nuestra gente. La educación 

rural es uno de los grandes orgullos históricos en los que podemos hacer estudio, análisis, 

reflexión y propuesta. Una primera conclusión entorno a este trabajo es que hace falta 

volver a nuestras ralees para poder mirar nuestras hojas y así poder cosechar mejores 

frut.os.' En otras palabras nuestras escuelas rurales, nuestros maestros, nuestros abuelos, 

están ah! (todavla por unos instantes más); si aprovechamos su experiencia para mejorar 

nuestro trabajo actual podemos vislumbrar un futuro mejor. No podemos ignorar lo que 

fuimos porque no tendremos una ruta segura a donde dirigirnos, nuestra licenciatura 

(pedagogla) debe dirigir su atención a lo rural, pues existe un abandono en este campo tan 

importante para entender nuestros problemas actuales. 
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Conclusiones 

Concluimos que la comunicación es ante todo poner en común, es un proceso 

dialógico (en palabras de Freire), es descubrir y descubrirme en los demás, compartir y 

recibir; cuando comunicamos ponemos en juego lo que somos lo que ignoramos que somos 

y lo que podemos llegar a ser; estAn en este diálogo nuestro pasado, nuestro presente y 

nuestras intensiones futuras, nuestras creencias, costumbres y valores. 

El centro "Benito Juárez" de Posprimaria del Consejo Nacional de Fomento educativo 

es un buen ejemplo de que la educación debe ser vista y vivida como •un ssunto familiar" 

(ver video), por tanto la comunicación y la educación pueden romper barreras 

generacionales, de tiempo y espacio. Generacionales porque se pude observar que el abuelo 

puede aprender de los nietos y los hijos, y que estos lo pueden hacer de igual manera con él. 

De tiempo por que no importa los años con que se cuente para aprender, para alfabetizarse, 

aprender a leer con sentido, expresarse con seguridad, para sentir que aprender algo nuevo 

es simple y sencillamente estar vivo. De espacio por que el aula debe regresar a ser ese 

Jugar de convivencia y de conciencia donde •no se distingue en donde termina la escuela y 

principia el pueblo, ni dónde acaba la vida del pueblo y comienza la escolar"• el aula, en 

conclusión, es más que cuatro paredes y debe romper con las barreras mencionadas, el 

papel de quien coordina las actividades debe enfocarse mas que ser una enciclopedia 

viviente, el de ser una persona que se involucra y se compromete con quien participa en el 

milagro de "Dialogar y Descubrir", es pues, uno con ellos y no uno fuera de ellos. 

Considero que la tecnología ha estado con el hombre desde siempre, que es un 

producto más de su inteligencia que de sus necesidades, es por ello que la tecnología no se 

puede catalogar como buena o mala, es simplemente un producto humano, el cual le da un 

uso ya sea constructivo o destructivo, por tanto la regulación depende de los hombres y no 

de las máquinas. 

La denominación de tecnología educativa es polisémica por tanto "se puede emplear 

la denominación de tecnología de la educación o tecnologla aplicada a la educación ... 

Hablar de tecnologla educativa hay que entenderlo como una simplificación del lenguaje, 

que no resistirla un riguroso examen semántico; sin embargo, se trata de una expresión 

habitual en el mundo pedagógico ... • 2 

La Tecnología educativa se diferencia de la didáctica por que la T.E. incluye entre sus 

preocupaciones el análisis de la teorla de la comunicación y de los nuevos desarrollos 

tecnológicos; la T.E. es la acción educativa realizada tecnológicamente. 

1 Sáenz Moisés en "Dialogar y Descubrir, La experiencia de ser instructor" CONAFE. DIE. CINVESTA V. 
IPN. 1990 pag. 14 
' Sarramona Jaume "Tecnologla educativa. Una valoración Critica. CEAC Universidad de Barcelona. 1990 
pag.32 
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Conclusiones 

-- ' ,-::· 

La introducción de computadoras, televisores, videocaseteras y otros recursos 

tecnológicos son un hecho , en muchas de las escuelas urbanas de nuestro pals, el 

problemas es que en el medio rural estos recursos no llegan con Ja misma rapidez, por lo 

tanto existe un rezago más que se .. súina a Jos ya existentes. Es por ello que en nuestro 

trabajo se empleo estas tecnologlas para concluir que Jos recursos tecnológicos con que se 

dote a las comunidades rurales, en particular a las atendidas por el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo no son un lujo, en cambio son una forma de dejar atrás un rezago en el 

renglón educativo. Los recursos tecnológicos avanzan a pasos agigantados lo que nos obliga 

a tomar una actitud critica que nos permita adecuar a Ja comunidad estos recursos. 

Otra conclusión es que la videocasetera la televisión, la computadora, el 

retroproyector, Ja videocamara todos estos recursos con los que se trabajo en este proyecto 

pueden ser utilizados de manera integral, esto es, de forma global en una unidad didáctica 

(como en el caso de la historia de Ja comunidad). Los recursos deben de procurar ser usados 

en su conjunto para enriquecer el trabajo. 

La videocamara como recurso tecnológico y educativo permite que Ja comunidad se 

vea en un espejo, sirve para demostrar quienes son, como viven, como trabajan, cuanto han 

avanzado; también sirve para dar cuenta de los errores al exponer, para verse y escucharse 

al leer o hacer una obra, sirve para dejar memoria de quienes fueron Jos que iniciaron su 

comunidad, sirve para que los tataranietos puedan conocer a los abuelos encontrarlos en 

un espacio educativo donde ellos podrán estar mañana con Ja seguridad de que ellos 

también quedaran en Ja memoria de Ja videoteca escolar, Ja aplicación es infinita, tanto, 

como la imaginación; 

El video "la historia de mi comunidad" es una historia inacabada pues la historia se 

sigue construyendo, el boletin "El Mundo Real de Aserradero Viejo" tiene la función de 

difundir la tradición oral, las unidades didácticas realizadas en el centro, los talleres 

itinerantes que reciben, este boletln es el órgano de difusión que se plantea sea 

intercambiado con otras comunidades para comunicarse de interlocutor a interlocutor. Es 

por lo anterior que concluimos que el uso integral de tecnologia educativa es acorde a la 

metodologia de aprendizaje por cuenta propia pues permite al alumno descubrir la 

interminable aplicación de estos recursos en su trabajo cotidiano, permite además 

distinguir sus fallas y mejorar en su aprendizaje, crea un diálogo con sus compañeros pues 

al descubrir de manera individual la visión colectiva se completa y enriquece. 

Este proyecto busca tener continuidad, pues no obstante se cubrieron los objetivos 

deja abierta la posibilidad de que posteriormente a la impresión de este trabajo se realicen 

trabajos que quedan pendientes como "videocarta", con el uso de Ja videocámara, "Teatro de 
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Conclusiones 

Sombras• y Elaboración de mural con el retroproyector; correo por medio de disco flexible, 

archivos de la comunidad con la computadora entre otros. 
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ANEXO 

VÍDEO 

El video que en su conjunto suma seis trabajos que tienen una combinación de los elementos de El 
vídeo documento y el video de creación • Es el producto de más de 24 horas de grabación en la 
comunidad y que es resumido en menos de dos horas. Este producto más que una reseña es una 
muestra de lo grande que puede ser una pequeña comunidad, con su vida cotidiana, su 
extraordinaria capacidad de unión y ganas de trascende!; de mejorar sus condiciones de vida sin 
tener que salir del Jugar donde viven, es una prueba de que no podemos retrasar el acceso de las 
nuevas tecnologias en comunidades rurales. 

INTRODUCCIÓN (0:04:00 min. Aproximadamente) 

Palabras del Maes!ro Lorenzo Gómez - Morin Fuentes, Subsecretario de Educación Básica y 
Normal de la Secretaria de Educación Pública y de la Maestra Elisa Bonilla Rius, Directora 
General de Materiales y Métodos Educativos de la Secretaria de Educación Pública; Quienes 
hablan de la importancia de las tecnologías aplicadas a Ja educación. 

PROYECTO DE POSPRIMARIA 1997 
ASERRADERO VIEJO 
MUNICIPIO DE SULTEPC 
ESTADO DE MÉXICO (00:06:30 min. Aproximadamente) 

Es una sintesis del vídeo que se grabó en el año de 1997 durante Ja incorporación del proyecto de 
Educación Posprimaria Comw1itaria Rural del CONAFE. El Lic. Víctor García López explica a la 
comunidad del Aserradero los objetivos del proyecto y sus características principales. 

LA EXPERIENCIA DE LOS PRIMEROS INSTRUCTORES (00:13:22 min. 
Aproximadamente) 

Los primeros caminos que llevaban a Ja comunidad "Aserradero Viejo", Ja primera instalación 
en donde se trabajo el proyecto, su evolución hasta Ja actualidad descrita por quienes fueron los 
primeros instructores, se describe Ja Metodología de Aprendizaje por Cuenta Propia , El uso de Ja 
plantas solar . 

• Ver Capitulo 5 



ANEXO 

LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD (00:32:33 mio. Aproximadamente) 

Elaborada por los alumnos e instructora comunitaria, comienza con la visita de autoridades 
educativas de Sudáfrica en el momento en que Don Aristeo escribe por medio de la computadora 
"La historia de mi comunidad", en esta cápsula Don Aristeo y su Esposa Doi\a Heleodora narran la 
fonna en que se fundó la comunidad, se pueden observar algunas de las familias, sus casas y 
caminos. 

¡Cámara ... Acción! 
TALLER: USO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
aproximadamente) 

(00:40:00 min. 

Presentación del taller a los instructores comunitarios del Estado de México en la Ciudad de Toluca. 
Se muestra el taller en la comunidad con la elaboración de acetatos, primeras grabaciones por parte 
de los alumnos del centro. el trabajo con la computadora, el reconocimiento de las principales 
características y uso del retroproyector, videograbadora y computadora. Exposiciones de la 
unidades didácticas desarrolladas durante el taller y otros talleres anteriores. 

EN CONCLUSIÓN ... 
UNA VISIÓN DE SUDÁFRICA. (00:09:50 mio. Aproximadamente) 

Durante la visita de la delegación Sudafricana de asuntos educativos nos hablan de las impresiones 
que tuvieron de la Educación Posprimaria y de la comunidad Aserradero Viejo, de lo que ellos se 
llevan para poder trabajar en sus comunidades. 

"VÍDEO CLIP" (00:5:30 mio. Aproximadam~'Tlte) 

Con imágenes que resumen de manera visual el contenido del conjunto de videos realizados, la 
música,voz y letra de Silvio Rodríguez dan de manera auditiva el significado de este que es 
nuestro proyecto. 



ANEXO 

DISCO COMPACTO 

La implementación de Un disco Compacto dentro de nuestro proyecto tiene como finalidad 
la congruencia con lo desarrollado en nuestro trabajo, la fácil y más accesible búsqueda de 
la inforrnación, pues en nuestra carrera no existe (hasta la fecha de impresión del presente 
proyecto) un trabajo recepcional con el que se pueda tener una interacción entre texto, 
imagen, movimiento y sonido. Pretendemos una nueva forma de tener inforrnación dentro 
de nuestras bibliotecas y de presentar trabajos, es un complemento que sin ánimos de 
desplazar mejora y actualiza la inforrnación que desarrolla un investigador. 

El CD-Interactivo se desarrollo con las herramientas de Macromedia: 

Fireworks 3.0 

Flash 5 

Director 8.5 

Para correr en un equipo Celeron o superior: 

450Mhz. 

64 Mb Ram (memoria) 

Cd Rom 32x o superiror 

Monitor a 16bits 800•600 

Utili7.11Ildo a Fireworks como herramienta de Diseño, flash como apoyo en las animaciones 

y Director como integrador. 

El video se digitalizo en forrnato. Mov para abrir en Quick Time 

Es autocxecutable, esto es que al insertar se inicia la presentación. 

La animación del principio se integran las tres herramientas, dando como resultado la 

combinación de sonido, movimiento y texto. (multimedia). 

Tiene opción:de entrar al menú principal, donde encontraremos los componentes de este 

trabajo (Indice, Capftulos, Anexos, Bibliografia). 
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PRIMERA VISITA 

Las personas de la comunidad Aserradero 

Viejo me conocían porque asistl el 18 de 

marzo y en la demoslración del mes de julio 

me presente y platique con ellos acerca del 

taller. Me presente con la presidenta de 

APEC Carmen Anastasió Sánchez para 

confirmar con mi presencia la promesa de 

volver para poder aprender y trabajar con 

ellos. 

El taller se inicio con una proyección de los 

vídeos del. evento que se realizo en la· 

comunidad el 1 s· de ma..Zo y el vídeo de la 

demoslración de Íin de curso en. el mes de. 

julio, y en la platicamos de la importancia 

que tiene la ·tecnología para permitimos 

guardar imágenes, sonidos y símbolos para 

que a lravés del tiempo y del espacio se 

pueden tener presenles en cualquier 

momenlo. 

Recogí de manera verbal sus impresiones 

acerca de lo que ellos entiende por 

tecnología, me percale que la genle 

participa mucho y que esta actitud la tienen 

todos los integrantes de la comunidad, lo 

mismo los niños que las personas mayores 

cabe hacer menc.ión que en particular don 

Aristeo y su esposa doña Heleodora ponen 

el ejemplo; 

Explique que· ~I siguiente día (dontingo) 

comenzaríamos a trabajar e~· la l!rabación 

de algunas imágenes qué .ellos ·t~marl~n. ·les 

mencione qu~ verlamos l~s recursos con los 
' . ' -

que contarlamos para desarroUar el taller y 

nos pusimos de. acuerdo eri la hora la que 

comenzarlamos'l:ont~nte a que me dedicaba 
·-.·,·· 

y las razones ·¡;~r las cuales no se podla 

llevar el talledentre semana, la hora de 

inici~ s~ aé()~d6~ las ocho de la mañana. 

El taller no inicio a las 8, comenzó diez 

minutos ante pues la gente es muy puntual 

y comprometida lo primero fue mostrar 

algunos materiales de lectura que qucdarlan 

bajo el resguardo de la comunidad y que 

nos serian de utilidad para poder tener un 

nivel de comprensión más optimo y que 

tuvieran un encuadre con la melodologla de 

aprendizaje por cuenta propia, estos 

materiales (copias de libros, instruclivos y 
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folletos) se leeráll en e.1 momento en· que el 

estudiante qui~ra · pn'ifundizar sus 

conocimientos acerca' del tema. 

"'~.. ' <<: 
Se hicieron· tomas con la ·cámara, cabe 

destacar que ning~na p~.:S~ria a. excepción 

de don Antonio t~rila~ cono~imiento de su 

uso, la cámara;· d~'; ~Id~~. con la que 
. -· --' ,._ ·, - .... ,_ . 

trabajamos no tiene. un'uso c¿mplicado por 

lo que los alumno~ se fa;nilÍarizaron de una 

forma sorprendente. 

Al finalizar esta actividad que me permitió 

ver algunas modificaciones en el entorno de 

la escuela (el patio de la escuela no existía), 

la gente observo y analizar las tomas que 

hicieron y la manera en que podlan mejorar 

sus tomas. 

La comunidad cuenta con una 

computadora, desafortunadamente aún no 

esta en funcionamiento por lo cual 

esperaremos para la siguiente visita para 

darle un uso a este recurso.· 

El uso del retroproyector se ·unirá al video 

para poder dar paso al uso: integral de los 

recursos 

La cámara, tripie, retroproyector quedan 

bajo el resguardo de la comunidad, su tarea 

comenzar a crea la historia de la 

comunidad, don Aristeo que es el fundador 

de la comunidad comenzara a escribirla. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



SEGUNDA VISITA 

En la víspera de esta visita surgieron 

imágenes impactantes que dieron la vuelta 

al planeta y que hicieron del uso. de la 

vídeocacara un instrumento de difusión 

extraordinariamente útil en la· tarea de 

infonnar, independien.temente de las 

repercusiones posteriores.º· del, papel que 

guardan los persónajes o paise~.que se· ~en 
involucrados en este ierrible' suceso y' sin 

animo de hacer nota roja; para ·esta sesión 

incluí la infonnaciÓn . transmitido. por 

noticieros que difundi~ron los: hech~s de 

In mañana del 11 de Septiembre en la· 

ciudad de Nueva.York. 

Las personas de la : 'co~:nidad. se 

muy · . ni~i~adlls . . ·pues 

celebraran las•. fiestlls p~tri¡s; y dtben 

encuentran 

e~sayar una ob.:0, 'bailes y preparar los 

materiales útiles para . et evento que 

además del grito tendrá un desfile hasta la 

comunidad de Puerto Frío. 

El taller comienza con una revisión de los 

materiales que la gente a trabajado, y de 

las imágenes del 11 de Septiembre en 

N. Y. la gente comenta lo· desafortunado 

de los sucesos . haciendo.· juicios de los 

;lOl 

motivos de estos hechos aprovecho para 

recalcar lo importante de .tener un recurso 

que nos pennite guardar imágenes que 

pasan hacerp~!1":i de la 'historia y de la 

m~moria de una comunidad, un país y 

para el>~~;, el~ la~ imágenes del 11 de 

septiembre . ·pasan. a . ser parte de la 

memoria d~ todos los seres humanos. 

'El': segundo : día de mi visita nos 

organizamo~ . para trabajar con el 

reti-oproyector. En la comunidad existe un 

código de apre~dizaJe que dificilmente se 

logra : d~sár~i en las comunidades 

urbanas: la participación familiar en la 

tarea de aprender y de educarse. Las 

familias de esta comunidad rompen la 

brecha generacional y aprende lo mismo 

el abuelo del nieto que el nieto del abuelo, 

aquí todos son compañeros. 

·--·•~ .. ..._ ___ ... 
~ TESIS ·co~~-·----i 
IJ_'ALLA DE OP.IGEN I -------------J 



Reparto algunas hojas y marcadores para 

el rctroproycctor y pido que realicen 

imágenes de las que les han servido de 

apoyo para hacer sus demostraciones de lo 

aprendido. Algunos (los más jóvenes) 

dibujan mientras platican de las imágenes 

que ayer observaron. Doña Helcodora 

dibuja algunos de los materiales que 

utilizo para el taller de conservas, don 

Toi\o una iglesia que es muy parecida a la 

que se dibujada para la csccnogralia .del 

evento del 16 de septicr~1bre, Beta dibuja 

el Nopal,. y todos trabajan con mucho 

intercs 

Doña Carm_cn, presidenta del APEC 

escribe un texto en el cual se dice alegre 

por esíar casada y tener nueve hijos. 

Cuando todos han terminado utilizamos el 

rctroproycctor, descubrieron que su 

imagen se habla amplificado preguntaron 

como sucedia esto, ellos mismos dieron 

repuesta pues revisando el sencillo 

componente del retroproyector 

descubrieron que entre otras cosas el 

aumento _de un lente amplifica la)n!agen .. 

que hablan rea_lizndo. (VER VÍDEO)>' 

Quedamos en que la co~~nid~~ grabarla de 

nl;ora en ~delante ~on la ~A~ará d~ ~ideo y 

que la historia de la~omunidnd a realizarse 

por don Aristco se trabajarla en papel pues 

aún no existe la computadora. 



TERCERA VISITA 

En la visita de este mes me encontré con varias 

sorpresas muy agradables una de ellas fue que 

en la comunidad se recibió la entrega de una 

computadora y la visita de personas encargadas 

de la educación en Sudáfrica. 

La comunidad me mostró (con mucho más 

que orgullo) los videos que realizaron. Me 

fueron explicando la fomia en que 

prepararon materiales para hacer 

demostraciones a las pe.rsonas de 

Sudáfrica. 

Al ver el video me pude per~.niar que Don 

Aristeo escribla la historia d.; Já comunidad 

en la computadora enel 'n1~~ici1úo en que 

las personas de. SudÚ~ic~neialian. El taller 

. ahora se trabajo el cÚá d~~;in~o y 

lunes este ultimo dla lo trabajamos en tres· 

equipos: 

-. · . .' .... ··:_;:"."'..: ·, . . 
El equipo uno tfabajo la cá.;,ara de' video, el 

' ·', .. - ,-•.' "- .. 
dos el. retroproyecÍo;· y el 'teri:er~ se dedico 

a trabajar' la computadora, todos partiendo 

de las preguntas ¿cómo se usa? ¿cuáles 

son sus principales componentes? 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Todos trabajaron a un buen ritmo lo cuál 

permitió llegar hasta las exposiciones, el 

equipo de cámara de vídeo registro algunas 

tomas del interior y exterior del centro, 

también registraron las exposiciones de sus 

compañeros de los equipos de 

rctroproycctor y computadora. 

Los estudiantes tuvieron como apoyo los 

manuales,' instructivos,' libros, instructora y 

yo. Es. imponante de~ir que la instructora 

en todo momento se involucra y apoya no 

solo a 1.os estudiantes, también a mi. 

La t~r.ea ahora es registrar 1.a historia de la 

comunid.ad en imágenes de . ·video, el 

planteamiento de que decir y que grabar es 

la visión d'é la: comunid~d. quienes han 

mostrado una Í1abilidad' ínuy ~special. para 

expresarse. ,.;: 

También qúeda. pe~diente el nombre que 

pien~:i~ pcinerle al BoleUn de la cÓmúnid~d 
pues en. la sigui.ente .sesión· proc~raremos 

terminar. 

TESIS CON 1 
VALLA DE ORIGE:. ' 



CUARTA VISITA 

En esta última visita entregué los videos 

que grabaron del festival del 16 de 

septiembre y la visita de Sudáfrica. 

La comunidad ha recibido apoyo (frijol) por 

parte del ejercito hecho que también está 

registrado. En esta sesión pretendo cerrar 

con el boletin el nombre ya ha sido elegido. 

Para continuar con el taller revisamos los 

materiales que se han trabajado y que 

además de ser productos del trabajo aqu! 

realizado forman parte ya de la videoteca 

del centro, en este momento grabamos a 

don Aristeo frente a la computadora 

leyendo y describiendo la historia de la 

comunidad, nos contestó algunas preguntas 

acerca de los sucesos de la formación de las 

escuelas que están dentro de la comunidad. 

EDITORIAL 

Dol\a Heleodora y Don Aristco 
fundlldO<eS 

Pilar Anastasio 5'nchcz 
Presidenta de APEC 

Patricia Zcrcrino 
lnstructor8 Comunitaria 

COLABORADORES EN ESTE NÚMERO: 

Maria Santos S4nchez 
Aristeo Anbut.cio S4nchcz 
RaquclM.a. 
Tomas merced Apolinar 
Humberto Anastac:io Sinchcz 
Eduardo Anastlcio Sinchcz. 
Edgar lvan Anastacio Sanchcz 

El nombre que la comunidad le dio a su bolet(n 

fue el de "El mundo real" en él se escriben 

secciones como ºque humor, deportes, temas 

desarrollados por los alumnos etc." Los 

alumnos escribieron en papel primero sus 

secciones y posteriormente lo hicieron en la 

computadora. 
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ESTE NÚMERO: 

Maria Santos Sinchcz 
Aristeo Anbastacio Sinchcz 
R.qucl M.a. 
Tomas merced Apolinar 
Humbcno Anastacio Sinchcz 
Eduardo Anastacio Sinchcz 
Eduardo Anastacio Sinchcz 
Edgar lvan Anastacio Sanchcz 

,· 
i 
! 

Ai\o 2001 vol. 1 número 1 Scptriembre 2001 
Centro de Posprimaria "Benito Juárcz", Municipio de 
Sultcpec, Estado de México. 

TESIS CON 



Las muchachas de Aserradero 
Viejo son 
como la brisa: nada 
más ven pasar al novio 
"hay mamá me voy a misa" 

Una viejecita que sube y baja 
por la montaña que es 

'!!'lJll'"J 

Las cimas de aserradero son bonitas 1 comO] 

[~ª-~ vieje~~~;1s de __ gu~~~ler~ 
En la Posprimaria hay estudiantes con alegría 
y María tiene una hija llamada Sofía 

Las muchahcas de Aserradero Viejo Son 
como la Flor de Otate: son alegres para el 
Fandango y flojas para el metate 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



HUMO: 

lero. 
2do. 
3ero. 

E n Aserradero VleJo hubo un 
torneo de básquet ball el más 
reciente loe el 30 de abril. 

-----------...... _ ..... __ ... -'-4•'-J, 

U;JIS CON r 

F.á.LLA Di: DRic+EN j 
~ ~;:: -e=· .·. ·=· =::::=::::::::::=:=::::::::::::::~~=~~,,...._--_'..__ 
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Ordena los número con una 
línea de manera DE MANERA QUE LA RAYA NO 
CRUCE, CON OTRO COLOR 

11 
7 

5 

13 

8 9 

3 

6 

14 4 14 

12 

13 

8 

6 
10 

5 
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POR Eduardo Anastaclo Sánchez 

Las ranas son 

parte de los anfibios son 
llamadas así porque 
pueden vivir de dos 
maneras dentro del agua 
y sobre la tierra. 
Cuando estan dentro del 
agua los anfibios adultos 
respiran a través de la 
piel en cambio, cuando 
salen a la tierra, los 
anfibios toman aire por 
medio de sus pulmones y 
también toman por la 
piel por lo general, las 
hembras ponen sus 
huevecillos en las 
charcas, los pantanos, 
ríos o las lagunas. Pero 

;UD 
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1 (' l'alnc1a1cfcnno 

Cuentan las personas de Aserradero 
Viejo que antes de 1970 esta 
comunidad estaba deshabitada y 
sólo iban a ese lugar algunas 
personas a trabajar en el aserradero 
que estaba ubicado en este lugar. 
Don Bernardo Asisteo Anastasio 
Ocampo quien fue la primera 
persona quien vivió en este lugar, 
anteriormente vivía en la 
comunidad vecina llamada 
Sultcpequito. 

Don Bernardo al formar su propia 
familia con su esposa Eleodora 
Sánchez Sostenes fue a vivir a ese 
lugar tan apartado y le dio el 
nombre de Aserradero Viejo, 
porque desde el momento en que 
comenzó a poblar se. dejó de 
practicar esta actividad y el 
Aserradero se trasladó a otro sitio. 

El señor Bernardo Aristeo comenzó 
una nueva vida en la comunidad 
que el mismo fundó en 1970 al lado 
de su esposa y sus primeros hijos, 
después fueron llegando algunas 
otras familias de otros lugares para 
permanecer para siempre en esta 
comunidad, el tiempo fue pasando y 
sus hijos formaron nuevas familias 
con lo que la comunidad creció, de 
hecho la mayoría de las personas 
que viven el Aserradero viejo son 
los hijos e hijas del fundador de 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA 

El municipio de Sultepec se 
localiza en el extremo sur de la 
porción occidental del Estado de 
México. Dentro de él se encuentran 
diferentes provincias tal es el caso 
de Aserradero Viejo a 15 KM hacia 
el suroeste del municipio. 

UBICACIÓN 

El municipio de Sultepec ocupa el 
VI lugar de los municipios en el 
Estado de México y Aserradero 
Viejo ocupa el segundo lugar de los 
pueblos delegacionales, aledaños a 
Sultepequito. 

í..11 

Aserradero Viejo se localiza a 141 
KM de la capital de la República y 
a 91 KM de la ciudad de Toluca. 

El municipio de Sultepec es de 
552.52 km cuadrados de extensión , 
según los datos proporcionados por 
elINEGI. 
LÍMITES 

Aserradero Viejo de acuerdo con su 
situación actual colinda con la 
comunidad de Los Epazotes y San 
Miguel al norte, al Sur con la 
comunidad de Troja Vieja , al Este 
con el Teamate y al oeste con la 
comunidad de Sultepequito. Todas 



•••••••••••••••••• 4. Sultepec (Cerro de las Codornices); semicálido en junio, julio, agosto, 4. 
.,&. Sultepec al mismo tiempo colinda septiembre, octubre, noviembre y .,&. 
... con Tejupilco y Texcaltitlán , al Sur diciembre. La precipitación fluvial .... 
.,&. con Guerrero y Zacualpan , al Este es de 430 mm y se presenta en los .,&. 
... con /\lmoloya de Alquisiras y al meses de septiembre y octubre; esta .... 
.&. Oeste con el municipio de precipitación oscila entre 800 y .,&. 

lf&. Amatepec. IOOOml. .... t EXTENSIÓN TEMPERATURA i: 
.&. La comunidad de Aserradero Viejo La temperatura de Aserradero Viejo ~ 

lf&. cuenta con una extensión de 12 Km en ocasiones es de 29 ºC a 32 ºC , .... 
.,&. cuadrados, según los datos con los presenta variaciones considerables .&. 

lf&. que cuenta el delegado municipal en casi todo el territorio del .... 
.&. de esta comunidad y de acuerdo al municipio durante la primavera. .&. 

llf&. plan municipal de desarrollo. .... 
En el mes de mayo se registran los 4. TOPOGRAFÍA valores más elevados en .&. 
temperatura, principalmente en las ..... 
regiones del Suroeste que presenta 

Aserradero Viejo se encuentra a 2 de 36 ºCa 40 ºC . 
.,&. 240 msnm, la cabecera municipal se .&. T encuentra a 2 290 msnm. VIENTOS T 
... OROGRAFÍA Los vientos más notables se .... 
.&. presentan en los meses de febrero y ~ 

T El territorio está fom1ado ~a;;,~:Cs~: ~~~1:1z:e~~e~~~i~:s~: llfll-1 .. 
1 

principalmente por montes, cerros y presentan vientos más fuertes 
pequefias sierras, entre los cuales se acompañados de tormentas 
encuentran algunas llanuras, eléctricas. 
lomeríos, cuevas como el de la 
Chinchinaca y barrancas de hasta 2 En verano las precipitaciones se 

.&. km de profundidad. esfuerzan por las primeras lluvias; ~ 
llfll- las temperaturas descienden, lo que .... 
.&. CLIMATOLOGÍA genera gran nubosidad, fuertes .&. T El clima dominante es cálido en los tom1entas eléctricas y granizadas. T 

llfll- meses de marzo, abril, mayo; llfll-

t.... ............... ~ 



1-IISTORIA DE MI VIDA 

1929.- FUE MI NACIMIENTO EN SUL TEPEQUITO. 
1942.- TRABAJE COMO PEON EN LA COMUNIDAD QUE HOY ES 
ASERRADERO VIEJO. 
1943 A 1963.- TRABAJE CON MIS PADRES AL CULTIVO DE MAIS 
TRIGO Y CAÑA. .. .. . .... 
1964.- DEJE SULTEPEQUITO PARA COMENSAR UNA VIDA QUE HOY 
ES ASERRADERO VIEJO . 
1964 A 1967 .- TRABAJE COMO ARRIERO. 
1968.- PLANTE ÁRBOLES FRUTALES . '.PRINCIPALMENTE EL 
DURAZNO. 

1969 COMENZARON A VENIR UNAS PERSONAS AA VIVIR EN ESTA 
COMUNIDAD 
1982 OBSERVE QUE LA POBLACIÓN ESTABA CRECIENDO ES POR 
ESO QUE SOLISITE UN l.C. EN CONAFE PARA QUE LOS VINIERA A 
ENSEÑAR 
1983 REALIZAMOS UN AULA PARA LOS NIÑOS. 
1990 REALIZAMOS OTRA AULA DEBIDO QUE YA. HABIA MUCHOS 
NIÑOS Y TAMBIEN. SE SOLICITO UN DELEGADO Y FUE EN EL AÑO 
1988 QUE EMPEZAMOS A TENER DELEGACIÓN MUNICIPAL. 
1992 LA ESCUELA CONAFE SE CAMBIO AL ESTADO POR LA 
MATRICULA DE ESTUDIANTES 1993 SE REALISO OTRA OTRA QUE 
FUE LA CANCHA 1997 AZRADERO VIEJO FUE APOYADO CON 
UN CENTRO EDUCATIVO PARA LA COMUNIDAD POS PRIMARIA 
.. 1998 SE REALISO EL AULA DE LA POSPRIMARIA Y EL 
MUNICIPIO APOYO. CON ATENCIÓN MEDICO CADA MES 1999 
LA COMUNIDAD FUE APOYADA POR PROGRESA 2000 
ASERADERO VIEJO FUE APOYADO CON MATERIAL PARA LA 
REALIZACIÓN 
2001 LETRINAS POR EL TEC DE MONTERREY Y ESTUDIANTES DE 
LA UNIVERSIDAD DEL ILLINOIS E.U. 

DON ARISTEO 



ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO 
CAMPUS ACATLÁN 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 
SEMINARIO DE COMUNICACIÓN EN EL AULA 

El presente cuestionario tiene como único fin recopilar infonnación veras y objetiva que me permita realizar 
una propuesta que sea pertinente para el uso integral de la tecnologfa con que cuentan las comunidades que 
atiende el Consejo Nacional del Fomento Educativo en su programa de Posprirnaria. 

Ex I..C. y C.T. Jorge Alberto Lcdesma Saucedo 

INSTRUCCIONES: 
Antes de contestar lee atentamente y subraya las respuestas que sean acorde a tu práctica en el centro que 
atiendes y a los conocimientos que sobre la materia tienes. 

DATOSGENERALESDELINSTRUCfOR 

J. Nombre del(•) instructor( a): ___________________________ _ 

2. Edad ___ _ 3. Sexo M F 4. Lugar de nacimiento--------------

S. Tu escolaridad es: 

a) secundaria concluida b) bachillerato parcialmente c) bachillerato concluido 
,;..·. .-,:· •• 1 

d) curso licenciatura simultáneamente con mi servicio e) licenciatura parcialmente no la estudio actualmente 

1) otro tipo de estudio 

6. E-mail_--_-________________ _ 

11 DATOS DE LÁ ¿OMUNIDAD 

7. Estado _______________ _ 8. Municipio ______________ _ 
., ,- .\ 

9. Comuiti.bcl _--'------------
JO. Nombre del centro ____________ _ 

.. _.-,.,: 

11. Número de estudiantes en el centro: 

a¡'1o'a Ú IÍ) J6a20 c)21 a25 d)26a30 e)31 a35 1)36a40 g)41 a45 h)46a50 i) SOó más 

12. Estadistica del grupo 

mujeres hombres total 
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ANEXO 

111 CUESTIONARIO 

1. Recursos tecnológicos con que cuentas en el centro: {puedes subrayar mas de uno) 

a) computadora b) impresora e) televisión d) videc:>casctera e) planta solar O equipo EDUSAT f) otros 

¿Cuáles? ___________________ _;_ ________ _..;. ___ _ 
' . . . . . . 

2. ¿Exis1c en et centro donde realius tu servicio un reglamento sob.re e! ~~o de_!_ cq~i_po? 

a) si b) no 

3. Numera en orden de importancia (1 para el ~e mayor frccuenci~. ·~.:~·.::· ~ paia·~i~:·mcnor ;;ccu.cncia) los problemas 
a que te haz enírentado con la tccnologfa con que cuenta tu cent.~.!l ~-. : .: · · · 

_mantenimiento _fallas en el equipo _No se usarlo corrcctament~· ___;.tardanza en la coinpostura 

La comunidad no lo cuida 

4. El cuidado que los estudiantes y la comunidad le brindan al equipo es:·· 

a) muy bueno b) bueno e) rcgulor e) malo 

S. Lo anterior se debe a que: 

a) Conocen el uso y cuidados del equipo 
b) No quieren el equipo 
e) Ignoran el uso y cuidados del equipo. 

6. El interés que .muestran tus alumnos pOr el uso de estas tccnologias es: 

a) mucho b) poco · e) no les interesa 

7. Utilizas alguna téCnica para introd~Cir a los estudiantes al uso de la computadora 

•) no b) si SI 

8. Con que frecuencia u1ilizan : 

Computadora 

a) diario 
b) J veces por semana 
e) una vez a ta semana 
d) coda 1 S dios 
e) una vez al mes 
f) casi nunca 

televisión 

a) diario 
b) J veces por semana 
e) una vez a la semana 
d) cada 1 S dios 
e) una vez al mes 
1) casi nunca 

IU respuesta es 

vidcocasetera 

a) diario 
b) J veces por semana 
e) una vez a la semana 
d) cada 15 dlas 
e) una vez al mes 
O casi nunca 

9. ¿Haz recibido algún curso o capacitación sobre e~ uso de tecnologfa educativa? 

a) si b) no 

¿cuól 

equipo Ectusat 

a) diario 
b) J veces por semana 
e) una vez a la semana 
d) cada 1 S dios 
e) una vez al mes 
O casi nunca 

utilizas? 

10. Sabes que es la Tecnologia Educali_va !. : 

a) no b) si Si tu respuesta es sf ¿qué es? 



ANEXO 

11. ¿Quiénes usan el equipo? 

u) Estudiantes e instructor comunitario 
b) solo el instructor 
e) Toda la comunidad 

12. Si en tu centro existen personas alfabetizándose, las 1ecnologfas sirven: 

a) de manera signincativa 
b) de manera regular 
e) no sirven 

13. Realizas algún trabajo colectivo con la computadora: 

a) no b) si 

14. Si tu respuesta es si ¿cuáles?: 

IS. Cuando tus alumnos trabajan con la computadora: 

a) Lo hacen de manera individual 
b) En parejas 
e) En equipos 
d) De las tres formas anteriores 

16. En tu comunidad la computadora se utiliza para: (puedes subrayar ioc!os, lo_~ .~sos.que tenga en tu comunidad) 

a) Oficios b) Contabilidad 

J 7. Numera en orden de imponancia el uso que tus alumnos le dan.a la computadora 
a) Desarrollan sus unidades didácticas · · _"::-; · 
b) Escriben alguna cana o trabajo de espanol 
e) Parajugar 
d) Otro 

e) otros ¿cuáles? 

¡,cuál? _________________________________ _ 

18. Desde tu punlo de visla el trabajo con la compuradora genera : 

a) un aprendizaje individualizado 
b) un aprendizaje colectivo 
e) no le sirve en el aprendizaje 

19. ¡,En el cenlro observan videos? 

a) si b) no 

20. Si tu respuesta es si ¿qué tipos de videos ven'] 

a) Solo educativos 
b) Educativos y películas comerciales 



ANEXO 

21. Numera en orden ( 1 para el mas imponante) los programas que ven en la televisión con el fin de 
esparcimiento: 

vemos caricaturas 
==vemos telenovelas 

vemos series 
- vemos peliculas 
__ vemos noticieros 
__ otros ¿cuáles? _____________________________ _ 

22. Consideras que el uso de la video: 

a) Distrae la atención de los alumnos 
b) Mejora su aprendizaje 
e) Es igual 

23. Cuando vas a trabajar con un video : 

a) Elaboras actividades de introducción y posteriores al video 
h) Dejas que lo vean libremente sin hacer introducción ni actividad posterior al video 

24. Si realizns aclividades menciona cuales: 

25. Sabes que tipo de programas en la red Edusat pueden apoyane para el aprendizaje: 

a) si b) no 

26. Si tu respuesta es si menciona cuales son (sino recuerdas el nombre menciona el tema que trata): 

27. Desde tu punto de vista la red Edusat.: 

a) Contiene programas acordes y funcionales para el aprendizaje por cuenta propia. 
b) Son programas dispersos y no apoyan en nada el trabajo en el centro 
e) Son de poco interés para los estudiantes 

28. La revisla que contiene la programación de la red Edusat: 

a) llega a tiempo 
b) No llega a tiempo 
e) No la conozco 



29. Tu labor para el aprendizaje con el uso de tecriologlas: 

a) Se facilita y compleníénta 
b) Se. entorpece y confunde · 
c) Es igual 

30. La metodologla ~e '~prcn,di~j~ ~~r c~cnta propia y la Tecnologla Educativa: 

a) Son conípa.tibl~s:.:: ·.· 
b) No son compatibles 
c) Probableme11tc scan·.compatibles 

31. En mi trabajo con los estudiantes con el fin de construir el aprendizaje he notado que cuando se apoyan 
en las tecnologfas con que cuenta el centro: 

a) Mejoran sus unidades de didácticas y en general sus trabajos. 
b) . No mejoran sustancialmente sus trabajos 
c) No hay diferencia. 

32. Desde tu punto de vista que ventajas puede tener In comunidad rural con el uso .de tecnologla 

a) lograr un desarrollo integral 
b) no quedarse rezagados 
c) un mejor proceso de aprendizaje 
d) mayor comunicación con otros lugares 
e) Todas las anteriores 
f) Ninguna 

33. Para ti como estudiante que ventajas obtienes con el uso- de tecnologia 

a) Son de gran apoyo en mi labor como estudiante 
b) Son importantes, pero me apoyo más en otros n:mtcriales. 
c) No me sirven 

·-· -
34. Consideras que el invenir en tecnologla para los centros.d~ ·posp,rima~ia 

a) Es una buena inversión porque la comunid,;d tÍ~n~ la ~porN~idad de aprender y comunicarse 
por otros medios. .:._ > · .. , «'::-·<:.>"·,. - _ , 

b) Posiblemente sea una buena inversión, pero hay._cosaS rilas in1poriantéS 
d) Definitivamente no es bueno ····,: ··~.:··;·::>•:·;: ··,p '·,; :' 

SI TIENES ALGUN OTRO COMENTARIO O APORT:.\Cl~~AEhii T¿BAJOP~EDES HACERLO 
EN LA PARTE DE ATRÁS DE LAS HOJAS. . . . . , 

G R A C A S 

Para cualquier comentario posterior puedes comunicarte a 

balamledesmancdagogi@hotmail.com.mx 
balamlcdesmapedagogi@correo.unam.mx 

;us 



Anexo 
Atención educativa en el ciclo escolar 2000-2001 • 
Total nacional 

Programas y proyectos do atención 

Servicio o modalidad Alumnos 
Preescolar 117,408 

Preescolar Comunitario 112,349 
Centros Infantiles Comunitarios 5,059 

Primaria 134,100 
Primaria Comunilarla 134, 100 

Posprlmarla 6,111 

Continuidad Educativa 
Pos primaria 6,111 

Primaria 
Secundaria 

Desarrollo Integral de Docentes 
Ex-Figuras Docentes 

Total 

Servicio 

Preescolar 
Primaria 
Posprlmarla 
Continuidad Educativa 

'Dato al mes de diciembre 

257,619 

Cobertura 

Localidades 
Total Atención 
52,203 15,782 
43,289 15,649 
11,249 210 

134,325 13,296 

Becarlos Docentes 
13,922 
13,272 

650 
16;112 
16,172 

483 
483 

27,837 
2,612 

25,225 
27,942 
27,942 
55,779 30,577 

Municipios 
% Total Atención % 
30 2,414 1,566 65 
36 2,414 1,541 64 

2 1,871 128 7 
10 2,414 1,340 56 
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Es Importante mencionar que por caracterlsllcas propias del Sistema Educativo Nacional y la 
expansión de las diferentes modalidades de atención que este ofrece existen localidades de las aqul 
consideradas que cuentan con el Servicio Educativo, adicionalmente hay localidades atendidas por 
encontrarse en el radio de Influencia de las escuelas CONAFE. 
En 1995 se alendlan 63,071 niños en preescolar comunitario, y 124,786 alumnos en primaria 
comunitaria. 
Como se observa ha habido avances Importantes, sin embargo falta mucho por hacer, 
Información de los programas y proyectos es al Inicio del presente ciclo escolar. Fuente CONAFE. 
La información correspondiente a las localidades y municipios corresponden al CONTEO 
NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1995. Fuente INEGI. 
Para Preescolar se consideran las localidades de menos de 500 habitantes con un rango de niños 
entre 3 y 30 por localidad con edades de O a 5 anos. 
Para Primaria se consideran las localidades de menos de 100 habitantes con un rango de niños 
entre 3 y 30 por localidad con edades de 6 a 14 anos. 
Para Posprimaria se consideran las localidades que ya cuentan con el servicio de primaria 
comunitaria. 
Para Continuidad Educativa se consideran las localidades de entre 1 y 2 viviendas y las localidades 
consideradas para primaria sin servicio 



Si 
88.83 % 

r~ 
~ 
No. 
5.77% 

~ 
No sé. 
5.38% 
Total de votos : 3064 C Copyright 2000 
DGSCA-UNAM 
FUENTE www.unam.mx 

anexo 



Xenia Bandín Gaxlola 

De: 
Para: 
Enviado: 
Asunto: 

jorge alberto ledesma sauceda <balamledesmapedagogi@hotmail.com> 
<xbandln@conafe.edu.mx> 
Jueves, 29 de Marzo de 2001 05:46 a.m. 
cuestionario uurrggeenntte para DALILA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO 

CAMPUS ACATLÁN 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

SEMINARIO DE COMUNICACIÓN EN EL AULA 

Página 1de8 

El presente cuestionario tiene como único fin recopilar información veros y objetivo que me permita 
realizar una propuesto que sea pertinente poro el uso integral de la tecnologla con que cuentan las 
comunidades que atiende el Consejo Nacional del Fomento Educativo en su programa de Posprimaria, 

Ex I .. C. y C.T. Jorge Alberto Ledesma Saucedo 

INSTRUCCIONES: 

Antes de contestar lee atentamente y subraya las respuestas que sean acorde a tu práctica en e.1 centro 
que atiendes y a los conocimientos que sobre la materia tienes. 

I DATOS GENERALES DEL INSTRUCTOR 

l. Nombre del (a) instructor(a): 
"¡ .• .) •cero f{?orc_-o•.• A \,/ C f,¡J 

2. Edad :2.1 11-"."il 3. Sex~f 4. Lugar de nacimiento íibi:•,;·c2 l~i!)•'""º G-ro 

5. Tu escolaridad es: 

a) secundaria concluida b) bachillerato parcialmente f).bachillerato concluido ··".'! 

30/03/01 



d) curso licenciatura simultáneamente con mi servicio e) licenciatura parcialmente no la estudio 
actualmente 

f) otro tipo de estudio lCuál? 

6.E·mail 

II DATOS DE LA COMUNIDAD 

7. Estado B. Municipio 

9. Comunidad 1fn B fil 10. Nombre del 
centro.~~t1~·~r~G~•~,c~'-~t.1.r.o.auc~a~Q~--~ 

11. Número de estudiantes en el centra: 

a) 10 a 15 b) .16 a 20 c) 21 a 25 d) 26 a 30.e) 31 a 35 f) 36 a 40 g) 41 a 45 h) 46 a 50 i) 50 ó más 

12. Estadística delgrüp~ 

mujeres hombres total 
·:z¡ JL.j 35 

III CUESTIONARIO 

1. Recursos tecnológicos con que cuentas en el centro: (puedes subrayar mos de uno) 

o) computadora b~c) ~d~ vldcocasctcro e) planto solar f) c_q~~ EDUSAT f) otros 

tCudlos?·---------------------------------
2. tE)(iste en el centro donde realizas tu servicio un reglame;nto sobre el uso del equipo? 

Í
----·· 

TESIS CON 
L~P,J"'~~~~ ORIGEN 

~ 
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~b)no 

3. Numero en orden de importancia (1 para el de mayor frecuencia • 2 ...... , !5 para el de menor fru:ucnclo) los probtcmas • a que ·te haz 
enfrentado con lo tecnologlo con que cuenta tu cc_n~ro 

..2.... mantenimiento ...:ltallas en el cquiJH'.1 _2=. ~ sé Usarlo corrccfamente· ....!.. tardanza en lo compostura 

.S:. Lo comunidad no lo cuido 

4. El cuidado que los cstudlontCs y lo comunidad le brindan al equipo es: 

o) muy bueno b) b~no e) rc9ulG:r e) malo 

5. Lo anterior se debe o que: 

a. Conocen el uso y cuidados del equipo 

b. No quieren e.I equipo 

c. Ignoran el uso y cuidados del equipo. 

4. El Interés que muestran tus alumnos por el uso de utas tccnologfas u; 

~b) poco e) no les intereso 

5. Utilizas alguno ticnlco poro introducir o los estudiantes al us~ de la computadora 

º· "°:%~1,•;;:,1~Q;;~ 11 :J'16b~:1~1as6c~<L>dRA1/ sU- '-'50; f1JA't1 C\q flr11'&0DHAJ ?of ~vcutJ.JiR~ 
cu11X/, co • .v•1-1.11.!n..v1E.AJTC Lo:> nro'fo. 

4, Con que fruuencla utilizan: 

a) diario a) diario a) diario a) diario 
. . 

b) 3 vcceJ por semana b) 3 w:cU .,Or"s~Oa b) 3: ~ceS' por semana b) 3 veces por semana 

c) uno vez o lo semana c) uno. ~z ~ -,~ -~~~ ~):~vez a la semana c) una vez a la semana 

d) cada 15 dfas d) Cada 15dt~-d)·~~da15 d(os d) cada 15 dfas 

f) casi nu~a f.) C~I. '!"~á f?~éa_sl nunca f~ 

5. (Haz recibl~a ·~~ú~.C~-~~ ~-~~~itocldn sobre el uso de tecnologfa educativa? 

a)si.~ 
,. ___ ,_ --

6. Sabes que es la· Tec_~,log!a Educativa: 

si SI tu respuesta .. si tqué es? 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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7. tQulc!nr.s usan el equipo? 

o) Estudiantes e Instructor comunitario 

a.· , solo el lnsfNctor 

b .. - Toda lo comunidad 

4, ' SI e!'. tu cCn~ro existen personas olfabctizdndose, los tunologtos sirven: 

o. de ~cu·1u•o significativa. 

b. de manero regular 

c. no sirven 

4, · Riéollzas algún trabajo colectivo con lo Computadora: 

_.~b)sl 

5, 5·¡ tu respuesta es si Úuólcs?_: 

6, Cuando tus alumnos trobajon con lo computadora : 

~. L~ hou.n ~e monua Individua.! 

b. En parejos 

c. En equipos 

d. De los tres formas anteriores 

:&b. En tu comunidad lo computadora se utilizo para: (puedes subrayar todos los usos que tcrgo en tu comunidad) 

:) Oficios d) Invitaciones •) otros tcudlu? ------
17. Numero en orden de importarv;io el u~o que tus ol~~s le don o, locomp_uto~ora 

a. Desarrollan sus unidades diddctlcos: i, 

~· Ese~~~~ olgu~~ ~!rolajo de eÍ.paPIOÍ :· .. , 

c. Paro Jugar 

d. Otro tcuál? 

17. Desde tu punto de visto el trabojo con lo computadora genera: 

o. un oprendfzoje lndlviduolizado 

30/03/01 



b. un aprtnd!zaJc co'"tlvo 

c. no Je Sirve e~ ~I op~~lzaje 

17. tEn el centro observan videos? 

o) si b) ..¡; 

· 2'? .. 51 t~ re~p~~a es si tqW..,t_lpos de videos ven? 

a. Solo educ~~iv~s •. 
. . 

b; Educativos y películas comerciales 

Página 5 de 8 

21. Numera en orden (1 para el mas Importante) los programas que ven en la televisión con el fin de 
esparcimiento: 

___ vetnoS_ caricaturas 

___ vemos telenovelas 

___ vemos series 

---~emos películas 

___ .vemos nOticieros 
·, ···.,·' 

___ otros· ;_, lcuáles? 
-.•lJo-tA-.' ·u, ;Jc..c.JE A:UICA.~ l..A !Ct.Cl.ll:JT0(./ 1 tU'-~ lQ ·1tt1.~IJC! .U.: 'JC ué:' ... t.JWflV-LI 

. :·c.-1.IUAL~"-,·~--·· _ , 

22. C~nsidera~ ;¡·~e el' lJSO de la video: 
- -·· ·--. ·.·. 

a.· Distrae la ~;.;,,,~Ión de los alumnos 

~- Melo.i:a_5_u aprendizaje 

c, Es igual 

21. Cuando vas a trabajar con un video : 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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a ... El?~J:~_aqly[~_CIEJ.~ d~~~;~mión y posteriores ~I vfde~ 
b. Dejas que lo vean. ,libremen~e sin hacer introd.~cclón ~I actividad posterior ol vídeo 

21. Si reaUzos actividades inen.clono cuales: 

,:,, fCC1lC••tJ1•111tl- ª' ( . ..,, plAtr'c ic....~ 
ne;. ll.) t?L.C a ... :;C"lt3A. - . 

9Jr"i LC"'~Ir"lllo Oct \J/Ol"O. t1 Cfü,,'fi-

. - . .. .· ... 
22. Sabes que tipo de programas en la red Edusat·pueden apoyarte para el aprendizaje: 

a)sib~ 
., .. - ,. . . 

. ~. Si tu respuesta es si menciona cuales son (sino· recuerdas el nombre menciono el tema que trata): 

- .;¡·>: 
·,-_.::;;-

:7. Desde tu punto de vistá lar,id Ecfosat.: _ 

a. Contiene programas acord~ y fu~cl~;¡;,les para el aprendizaje por cuenta propia. 

o. Son progran1as dispers~: y~jf ap;~~n ~ nada el trabajo en el centro 

•. Son.de poco inte;és para l~s estu,dicintes 
~~"tAi Un 1.:u..vc·-'.~ ~".'·~~ __ L~ ·~~~'~.V~ PC='cc·-"-·.:lC\ Lo? r1t.r:>C,N11"'11'~ 

:i, La revist~ que contien~- la p~agramación de la red Edusat: 

~. Uega a tiempo 

::>. _ No llega a tiempo ' 

-· No la conozco 

· . .,. Tu labor para el aprendizaje con el uso de tecnologías: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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a. Se facilita y complementa 

b. Se entorpece y confunde 

c. Es igual 

30. La me.todologfa de opre.ndizaje por cuenta propia y la Tecnologfa Educativa: 

a. Son compatibles 

b. No son compatibles 

!::. . ~robableme.nte sean compatibles,~, .... 

31. En mi trabajo con los estudiantes con el fin de construir el aprendizaje he notado que cuando se 
apoyan 

en las tecnologfas con que cuenta el centro: 

a. M_ejoran sus unidades de diddcticas y en ge.ne.rol sus trabajos. 

b. No mejoran sustancialmente sus trabajos 

c. No hay diferencia, 

31. Desde tu punto de vista que ventajas puo:do: tener la comunidad rural con el uso de tecnologfa 

a. lograr un desarrollo into:gral 

b. no quedarse rezagados vi"~-

c. un mejor proceso de aprendizaje 

d. mayor comunicacidn con otros lugares 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna 

31. Para ti como estudiante que ventajas obtienes con o:I uso de tecnologfa 

a. Son de gran apoyo en mi labor como estudiante 

b. Son importantes. pero me apoyo mds en otros materiales. 

c. No me sirven 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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31. Consideras que el invertir en tecnología para los centros de posprimaria 

a) Es.una buena inversión or ue la comunidad tiene la o ortunidad de aprender y comunicarse 

· por otros medios. 

b) Posiblemente seo una buena inversión. pero hay cosas mas importantes 

a. Definitivamente no es bueno 

SI TIENES ALGUN OTRO COMENTARIO O APORTACIÓN A ESTE TRABAJO PUEDES HACERLO EN 
LA PARTE DE ATRÁS DE LAS HOJAS. . 

GRACIAS 

Para cualquier comentario posterior puedes comunicarte a 

balQrnled_esrnapedagogL@correo,unom,mx 

totas@prodigy,f\ej.mx 

gracias DALILA~ 

Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotm~i~ttp.l'LLw.~~.l;~'t_,;,;¡¡::~9~:· 
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