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1) 

IN RODUCCION 

Resulta lugar COiltún decir que la tele'visión ,03 un 

prornotor del consurnisrno, rnanipulador, etc.; tcxJo este tipo 

opiniones se han vertido en su contra, a veces con lTlayor vehernen

cía e intensidad que otras3 Se han dado ~pocas, sobre todo en los 

últimos tres años, que la crítica se ha convertido ya no en lUla co

rriente sino en un torrente de opini6n pública. Esto ha provocado 

o facilitado que se volteen los ojos a otro tipo de funciones que 

puede desarrollar la televisi6n, entre las que la acción educativa 

adquiere un carácter predominante en nuestro medio, debido funda

lnentalmente a dos aspectos: 

a) La creciente y urgente det11anda de Educación para sectol "8 

de la población de todo nivel socioeCOnÓt11ico. sfuerzos y 

recursos de stinados a la Educaci6n van a la de las 

crecientes necesidades en tal área, desde los niveles l-

eos de alfabetización hasta los superiores, pasando r (' 1 

técnico. 

b) La obsolecencia e inefectividad denl0strada. pur 108 nl(:~ludos 

y técnicas de Educación catalogadas conlO tradicIonales. 

necesidad 111anifestada, -y final1nente reconocida-, instruc.-

ción 1nen08 verbalista y rnás objetiva. El crecinliellto d l
)-



sivo del conocilníento, que ilnpos ib iHta lTUltCl" JalrllCl1LC al 

111aestro, e actualizado y la illfurlTlac l n s 

veraz y efectiva" 

Estos aspectos hacen pensar en la necesidad irnpclante del 

110 de una fornla de educaci6n masiva, de gran calidad, bajo costo 

y alta efectividad. Puede pensarse que por el 1110111ento, la telev i

sión parece ser la respuesta al problelna" 

Sin embargo, no es adecuado echar las catnpanas al vuelo por la 

existencia de este medio; es conveniente recordar que la telev isión 

por sí 11'1 ÍS111a no va a subsanar las necesidades planteadas; la le le -

visión es un 111edio de comunicaci6n y consecuentelnente requiere 

adoptar una forn1a, W1a orientación que pern1ita afrontar con 1nay01" 

o 111enOr éxito, la elupresa de la Educación luasiva. 

Las consideraciones anteriores hacen brotar de in rnediato, la el 

sobre la forma de instrulnentar un esfuerzo en dicho calupo, Ul! tol 

1nanera que, -teniendo presentes las caracterfsticas y necesidades 

del Inedio donde se desarrplla-, se alcance la 111ayor efectividad, y 

calidad, llegue a un gran nÚ111ero de :individuos y tenga un costo qlK:.: 

pueda ser afrontado. 

Esa f6rn1ula no puede establecerse desde el gabinete, sino que .re

quiere de un ancí.lisis en1pfrico, cuidadoso, que perlnita deterrllin2t r 

tanto las variables realn1cnte relevantes, así corno las de 1nCllor 

in1portancia o 



En fechas recientes, nuesLro pa ha v 

gratnas educativos, culturales e inforrn<J. que 

lnanera significan una respuesta a las corr te 

necesidades de una nación co¡no la nuestri.l o 

.5) 

LdrSL~ 

Ulla ti otra 

t.ión y 

Es precisamente bajo estas condiciones, cUélndo el análisis ernpr"~ 

rico adquiere su n1ayor relevancia, puesto que pernlite, -nlcúiante 

la detertninación de los resultados y caracteristicas-, la autoco

rrecci6n del esfuerzo, para que este alcance Wl rnayor éxitoo 

La mayor parte de las evaluaciones de experilncntos de televisión 

educativa, han encarado problelnas que, de una u otra forlna aten

tan contra el rigor lnetodológico; lo cual ha propiciado llegar a 

conclusiones de "Inedio nivel" C01110 señala M" Stanford (1974)" 

Muchos de estos problemas, son solubles lnediante diseños y lTld"" 

nejas experimentales adecuados o 

El presente trabajo buscó realizar un análisis experinlental de las 

caracterfsticas y efectividad de uno de los últÍlnos intentos que en 

materia de Televisión Educativa se han iniciado en M~xicoo 

Este objetivo se buscó siguiendo el canlino de un experinlento con 

grupos, tratando de alcanzar la ll1ayor cantidad posjblc de control. 

y sustentarse en dos análisis previos, uno de tipo cxperitl1enrél 1, 

s 
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sirnílar al realizado por Ogden Liudslcy (1 llue pernütiera esta-

blecer si la exposición al lTIedio televís ivo era ICe y con 

cuentenlente n1antuviera la atención receptoI, o la s 

nes del Inedio mexicano; y otro, lU1 análisis estructural del 

111a por evaluar, de tal suerte que las caracter fstícas forrnales e -

instruccionales del miSlTIO fueron conocidas de anten1anoo 



5) 

MARCO DE lZEFERENCIA 

El presente trabajo debe ubicarse en de .in 

edUC<ltiva, donde se diseñan, analizan y evalúan las Jj 1 Len i-

cas, orientaciones, rné tooo s , etc", enfocados al tratanlienLo 

problen;Hltica de la dualidad Enseñanza-Aprendizajc o 

Derivado de lo anterior, el significado que le dalnos al térlTlino 

ttEducaci6n ff

, es el de un proceso que busca enfrentar a un sujeto 

a la enseñanza, para prcx:lucir en él un aprendizaje. 

Al versar esta investigación sobre una posible alternativa a la edu

cación, es menester que se defina lo que hernos dado en llatnar 

"Educacion tradicional"; la cual consiste en la enseñanza en que 

un enlisor transmite información en forlna verbal o escrita, a un 

receptor que debe repetirla y ITlelnOrizarla o 

Tal tipo de educación e s catalogada como ineficaz en vista de que 

por una parte, la repetición no es garantra de cOlllprensi6n y ¡l1U

cho menos de transferencia a situaciones concretas, y por otro 

lado la pernlanencia del conocitniento asf adquirido se ve afectado 

en gran rnedida por el olv ido o 

La educación en nuestro pafs, que dicho sea de paso, adolece Jc 

nluchos de estos defectos fnencionaclos; se encuentra en la actuél1 i 

dad en una situación harto critica, confornlada por V~l r10s factol'(; 



entre 108 que pueden citarse los siguientes: 

- ¡ Jét del1)cJnda de educación rC0éJ Sé! con 111ucho la capacidad 

actual de oferta del sistelna eJ ucatlvo of.icial y privadoo 

6) 

- Los n ive18s de calidad son bajos, con tenden cia a descender 

111& s aún. 

Los lnaestros en su gran n1ayorfa no se actualizan ni en 

conocimientos, ni en técnicas de enseñanza, por lo que la 

instrucción que reciben los alUI11nOS deja n1ucho que desear. 

- La forn1ación del rnagisterio es deficiente por lo general. 

- Existen lin1itaciones de recursos o 

- Aún persisten altos fndices de analfabetis1110 real o funcionaL 

- Los beneficios educativos se concentran en n1ayor lnedida en 

las zonas urbanas, lnarginando de esta lTlanera a los sccto-

res rura]cno 

T-I8 configuraci6n de la problemática educativa de nuestro país, ~ler-

111 itc pen sar en la büsqueda de alternativas; la televisión con el - ~ 

gran 8 tractivo y Jisen1inación que ha alcanzado, aden1ás de otras 

car;JL~terísticas que le son propias, pern1ite considerarla corno una 

opc ión digna de (xplorarse, en su aplIcación a fines educativos cün

úrn1 1;)ndo de CsGl rnanera la "televisión educativa", consistente en 

\;1 C'l'iscllanza ('F;tructurada y progran1ada de diversos tCln~ls, ¿J un 

\'CCT)dJ)[, atr8v0~.; de la il11élgcn y sonjelo tGlnSnlitidos por UII tc\c

\'.if~ry: jlud icndo i );leerse dentro ele un contexto il1 st:jtLlc:iÜI1~ll o C' sco

l~l r ¡/lelo, o en f< )"1'111<1 totahncntc abjertn o 
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Por la s caracterrsticas propias de la telev tsión, es razonable pcn sar 

qLK1 los requisitos que debe llenar la educación através en este rne

dlo, puedan ser entre otros, que sea lnasiva, o sea que llegue él 

una gran cantidad de receptores en rnuchas poJJlaciones rurales y 

urbanas; que tenga una gran calidad, esto es que la e1aborélclón de 

los prograrras cumplan con requisitos técnicos y estéticos de elabo

ración, asf como pedag6gicos, cient:iíicos y de infornlaci6n; tarn

bién se requiere que tenga alta efectividad, consistente en que se 

log:re el aprendizaje en el receptor, y su perlnanencia se vea afec

tada en menor nledida por el olvido; y finalnlente que su elabora

ción y difusi6n no resulte 111ás costosa que la educación tal C01110 se 

da actuahnente .. 

Den tro del contexto de televisión, se precisa establecer la diferencia 

existente entre la televisión "oficial'! y la It c0111ercial". siendo la 

prjJnera, la que está controlada, financiada y 111ancjada por el es

tado~ en tanto que la segunda se encuentra en Inanos de particulares 

y persigue el lucro en forrna principal. 

Por últhllO, an tes de entrar en lnateria, querenlos señalar que la 

prescll te investjgación no pretende de J11anera algLUla, ha.ber con sl

denldo todos los aspectos que el tenla requiere, sino que se linlÍté> 

L1 tOlllar en cuenta aquello que en nuestra opinión es lo 111á8 relevan

tu dentro de un contexto de Enseñanza-Aprendizaje; dejando de esta 

lJH\lj(>r~L una grdn cantidad de factores conexos e jlllplic<.1ciollCS e11 

d. rillLcro y COlliO telnas de u1t:criores {\n~11isis .. 



Ir. ANTECEDEN ES 
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ANTECEDENTES 

Definiciones y Objetivos: 

La televis16n educativa o televisión instruccional -conlO inc1 inUJlllt::D 

te es nombrada- 7 puede definirse C01110 el uso de Inedias de cornunica 

ci6n audiovisuales y electrón icos, con el objeto de enseñar un cuc:qJO 

especffico de telnas a estudiantes tanto en alnbientes estructurados 

como en forma abierta. Tales ernisiones o progralllas son conduci-

dos por maestros profesionales, expertos en cada teIna e spec ffico , e 

incluso por actores que desernpeñan el rol de maestros. La fOrllla 

en que se hace llegar estos progralnas a los receptores es por rnedío 

de transmisiones de circuito abierto o cerrado, con lo que el alcance 

y cobertura es var tado. 

No obstante que los distintos esfuerzos realizados en esta lnateria 

obedecen a condiciones especfficas de cada situaci6n y lugar, es po-

sible afirmar que la gama de objetivos que persigue la televisiún 

educativa, son primordialmente los siguientes: 

a) Mejorar la in strucci6n tal corno se proporciona en un InOll1Cnlu -

dado. 

b) ECOn0111izar en personal docente y asesores o 

c) Aprovechar al 111áximo a los 111aestros con 111ayor tS.rado de 

tividad y preparación. 
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9) 

d) COlllplelnentar y ampliar la instrucción. 

e) Facilitar a personas adultas y rnarg:inHJas, el acceso a :Jl.',J-

ción de distintos niveles, sin la necesidad ele él-cud ir ét. las illSt: 

ciones educativas. 

f) Facilitar a las instituciones docentes el uso de 111aterlales audio

visuales de alta calidad y objetividad, a las que de otra 111anera 

no tendrran acceso, por limitaciones de recursos, espacios, -

técnica, etc. 

g) Aumentar la eficacia de los maestros, al liberarlos de algLlliLi.s 

tareas. 

h) Proporcionar al alulnno mayor cercanía y objetividad con el fenó

meno en e stud io. 

i) 'Hacer llegar a un lnayor nÚlnero de individuos inforn1aci6n aca

démica de alta calidad. 

j) Ampliar la influencia de los maestros universitarios y especialis

tas. 

k) Elevar el nivel cultural y educativo de los grupos sociales. 

1) Coadyuvar a la rea1izaci6n esfuerzos en 111ateria educacjonal, 

cuando estos se enfrentan con in1portantes li.tnitaciones, C0i11U, 

creciente del11anda educativa, escasez de personal calificado~ .re-, 

cursos lirn itados, d ispersi6n g,eográfica de la poblac ión , etc. 

Antecedentes 11 istóricos: 

La televisi6n educativa encuentra sus raíces n las translnisiones -



10) 

radiofónicas ele carácter educativo que Cl1)pCZaron a efc'ctuaJ: ;} 

aüos veintes en los Estados idos, a s eJe cstac ¡t: 1 l{\' ' .. 

o patrocinadas por los rnunicipios o por insLítuc s ucatív 

Durante e sta In isrna década Zwarky kyn, experirnentaba con la L' 1 ¡ ',. 

misión de i111agen y sonido, 10 cual di6 pauta a que en los atl08 trein

tas la British Broadcasting (BBC) de Londres continuara expel'ínlentan 

do en la rnisma linea. Estos esfuerzos se vieron cristalizados en la 

primera transmisión pública de televisión, que tuvo lugar en la inau ~ 

guración de la feria mundial de Nueva York en 1939. A partir de en 

tonces se inicia el crecimiento de la televisión corno Inedia de conlU 

nicaci6n, sin embargo, no fué sino hasta el año de 1948 en que se -

inicia el verdadero auge de la televisi6n, al prooucirse en fornla loa

siva los receptores y obtener las estaciones difusoras el apoyo de la 

publicidad, haciendo accesibles al púh1iro masivo de esta 111élnera 1:)3 

aparatos televisores. Paralelo al auge de la televisión se inicia el 

descenso del radio a partir de los cincuentas, ya que el apoyo finan. 

ciero fué canalizándose hacia el nuevo medio. 

Ante el gran crecimiento observado de canales de televisión y su va'

riada potencial de uso, la C0111isión Federal de COllllll1icaciones ele ,_., 

108 EUA (Federal C0111rnunications Conlnlis;:~jon) reservó 2~ 2 cana s 

públicos para uso educativo o no cOlnerc.iaL sigu ien te afio 

tró la aparición del prilner canal ele televisión ele propíellad y nl~1l1cjo 

de una institucjón educativa, siendo la universidad ele lIoLlston la 
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pionera de esta lTH.x1alidad. Dos años después (195:5) nueve un rsi·-

dades salieron al aire COll sus propios cEl.nales oe telev iÓl1, 

nes educativos y culturales entre estas puede rnenClonarse a 1n 

·Universidades de PíttsbuT:;;h, San Francisco, CincinnattL etc. 

crecirniento de este tipo de estaciones ha seguido en aU111ento cons

tante dando lugar a cifras como la registrada en la priTnavera d..::. 

1964 cuando ya había en los E. U. A. rrlLts de 90 estaciones educati

vas sin fines de lucro .. 

Desde antes del auge de la televisión, la tnfluencia nortealnericana 

en México se ha 111anifestado, provocando una tendencia a ir el 

paso marcado por el país vecino en una ;;sran cantidad de terrellOs, 

incluyendo el educativo y los medios de c0111unicación. Así, el pI" 

mer med io que tran sm itió progran1as ed ucativos fué la rad io duran

te la década de los treintas a través de estaciones privadas COlner

ciales y la Radio Nacional, radio difusora del Gobierno Federal. 

Con la introducción del medio televisivo en nuestro país, durante el 

año de 1950 se abrieron las perspectivas para la educación transrn iti

da por medios masivos, a partir de entonces apareciero~l en el aire. 

111<.1S progralnas educativos y culturales, sobre todo en la forn1a de 

documentales. No obstante este incremento, no fué sino hasta el 15 

de lnarzo de 1960 cuando apareció el prin1er canal de televisión edu

cativa y cultural de México, patrocinado y 111anejado por el Instituto 

Politécn ico Nacional, que si bien su cobertura es 11ru ¡tada aún en la 

actualidad, representa el único esfuerzo realizado para dotar él Jvlé-



12) 

xico de un canal con fines no lucrativos. Durante el aílo de 1 

un canal con1ercíal pasó a lnanos del E sraLÍo, ten icwJo corno Li·-

va inicial constituirse COlTIO una. estación de serv lcio t 

cultura, sin fines lucrativos, pronto caulbió este objetivo, pero r 

se incrementaron los prograrnas educativos y culturales~ 

Otro esfuerzo digno de menci6n es el desarrollado por la Secreta

ría de Educación Pública, para transmitir educaci6n del nivel secun

daría, a través de la televisión comercial, a partir del año 1 en 

circuito abierto. Dos años antes (1966) se in ició en circuito celTa

do. 

Durante años recientes la televisión como medio, ha sido objeto de 

críticas en el sentido que no cumple la función social que debería, 

inclusive corrió el rumor de que el Estado ejercería un mayor con

tro1 sobre la televisión cOluerciaL Esto no ha ocurrido y sí se le 

,ha dado un mayor interés a la programaci6n cultural y educativa, 

creando para tal efecto una organizaci6n que se encarga de la orga-

nización' programación y producci6n de emisiones de tal naturaleza. 

Utilizando de esta manera el tiempo de transmisión que por ley le 

corresponde al Estado, ya que tcx:la actividad de teleCOlTIUnicación 

funciona en forlua de concesiones que el Estado otorga a los parti

culares' reservándose el derecho de utilizar un porcentaje (15)G) 

del tiempo para fines sociales o específicos del aparato Gubcrnaalcn

tal. 



En la prirnavera de 1976 la ernpresa privada que conll'üla 0 ,-U1h.'<.:.;-

siones de televisión con1ercíal de fvIt:xico lanzó al él un Pi 1 idili' 

educativo con el fin de preparar y rnotivar al aud itorio que, 

do pasado por la educación n1edia, no lIB. continuaJo su prepdrd 

Sobre tal progran1a versa la presente investigación. 

Por lo general, la televisión educativa, se ha usado de tres rnLlue

ras principales~ 

a) Como un agregado que enriquece o aUlnenta la instrucción. 

b) Como un complen1ento a lo enseñado por el sisterna educa~ 

tivo norn1al. 

c) Como un curso completo. 

Las principales críticas que -con o sin fLUldan1ento- se han 11ecbo 

a la televisión educativa son: 

a) Es frecuente que sea una reproducción de un salón de eln'

ses COlTIÚn y corriente. 

b) Los expositores frecuentemente in1itan las caracterrstic.a 

de la televisión comercial. 

c) Fomentan la pasividad al presentar la infornlaCl6n en fonna 

similar a COl110 10 hace la televisión COlnerc ial, 110 prop i-

ciando ni el análisis, ni el pensanlicllto crrtico, ta.l CUI110 

ocurre en otras fornlas de instrucci6n. 



d) La Íntera.cción entre el lllaestro y el aluilHlo 

e s elirn lltada por cOlnpleto .. 

e) El uso lnasívo e indiscrinlinado de 

nal puede escaparse del control 

vas. (Gordan 1967)" 

f) Tiene un alto costo de producción <> 

telev 

las autoridades 

1-:1) 

U~';J.ti 

g) Requiere de una adecuada :infrae structura tecnológica en 

instalaciones tanto para la producción, COlno para su trans

misi6n y recepción. 

h) La experiencia que la mayor parte de los individuos tienen 

con respecto a la televisión es en t~rn1ÍL10s de una relación 

de esparcimiento y diversión y no ,de cultura y educación" 

El uso de la televisión en la educaci6n puede pertnitir que se lugren 

muchos de los objetivos que en esta rama no pueden alcanzarse por 

el momento, tales como: la educación n1asiva en gran escala, el 

abarcar zonas distantes y de difícil acceso, rnaterial de instrucc 

adecuada, 111aestros calilicados en número suficiente, inforn18ción 

actualizada, cubrir necesidades especffic~.s una zona, etc o 

Entre los comentarios a favor del uso de la televisión para fines 

educativos, pueden 111encionarse los efectuados por l-Iewis A. Rhodcs 

(1967) sobre el particular: 
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La televisión proporciona al receptor un sentido de Í1111 

tez, de Ttestar ahf'. La televis 

lucración en el presente .. 

lieue el sentido de Hl\-U'" 

s una cOll1unÍcación cara a cara distribuida en forrna l.ll'lüi 

va .. 

Mueve lugares, personas, ideas, recursos, de un sitio a 

otro, multiplicando su efectividad y valor. 

Utiliza todos los recursos de museos, galerías y bibliotecas, 

para un rna yor n ú m ero de e stud ian te s. 

Focaliza la atenci6n en los aspectos 111<1S inlportantes, elirní

nando de esta manera, gran cantidad de elelnentos distracti 

vos. 

A los anteriores comentarios podrfan agregarse algunos otros 

tos que representan una ventaja. 

Enfoca el objeto de estudio en forma clara, objetiva y el iná

mica. 

Lleva hasta al receptor los fenómenos en forn1a v fvida y no 

solo de referencia. 

Permite el ensayo y la correcci6n antes de que se erllita la 

inforlllaci6n. 

Ahorra tielnpo al maestro, pern1itiéndole dedicar I1HI.yor es·

fuerzo a actividades tales conlO: 1118yor é1l1toprepé1r(Jci(ln, re·· 

forzanl iento de los alunll1os, prácticas y aet iv idades de ktbo

ratorios e investigación. 
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Perrnite la conservación de la info.rll1acj()l1 y por lo tan Lo 

repetición con la nüsn1a calidad. 

Si bien su costo in icíal puede resultar elevado, su utiliZéi.ción 

en forrna luasiva pern1ite una considerable: optün ízaci6n de 

recursos y un significativo ahorro en esfuerzos, dinero, per

sonal, luaterial, etc. 

Pern1ite la instrucci6n ágil y entretenida, al poder usar toda. 

clase de ayudas visuales, películas~ fotograffas, 11100 e 108 , 

diagramas, etc., todo ello dotado de n10vínliento y reallsnlo~ 

A la lista anterior podrían añadirse una gran cantidad de ponderaciu .. 

nes al respecto, pero aparte de ser una actividad casi in terlUlnable, 

aumenta la probabilidad de redundar. 

El uso de la televisi6n para fines educativos, se ha enfrentado con 

resistencias, rechazos, tal COIUO ocurre con todo tipo de innovacJ6n I 

máxime si esto viene a ocupar el lugar de una práctica forn1ada con 

años de tradici6no 

Curiosalnente la falta de aceptación plena o el franco .rechazo no so

lo ocurre con aquellas personas que podrían verse afectadas, sino 

también con las que reciben el beneficio. Segun los clatos aportaJos 

por una investigaci6n sobre el particular (Steiner 1963). 

La 111ayor parte de la gente prefiere los progran1í1S de entreten iln ¡en lo 
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ligero, (Vgr. cOlnedias, deportes, novelas y sinlilares) 111:;.18 qLl~"~ 

entI'etenÍlnÍento de rnayor talla o profundida<l (Dranla, 

OiJera, Ballet] 8onciertos, etc.). Esto ocurre en una propurci6J 

dos a uno. La gran 111ayorfa ignora los progralllUS inforrnativoH y 

culturales. Aunque esto ha cambiado en la presente d~cada, sobre 

todo al primer tipo de programas, no en balde han incren1entado en 

namero y duraci6n. 

El sector con mayor fudice cultural y educativo es por lo general 

el que más deplora y crítica que la televisión comercial tenga un 

índice bajo de contenidos cultural y educativos; y es tan1bién, -

-aunque ello resulte una paradoja -, el grupo que selecciona progra

mas de esta naturaleza, en un nueve por ciento, cuando cOlnpiten 

con los calificados como de "entretenimiento". Con ello, no difie

ren grandemente con el resto de la poblaci6n, que según los datos 

de la investigaci6n que venimos citando, sólo un cuatro por ciento 

selecciooa los programas educativos y culturales. (Steiner 1963). 

Los hechos señalados pueden encontrar su explicación en el fen6nlc

no consistente en que la mayor y mejor parte de los recursos econó

micos, humanos y técnicos, e incluso los 111ejores horarios, son des

tinados a los programas de entretenimiento. Por el contrario, a los 

progralnas educativos y culturales, se les asignan presupuestos ba

jos, producciones n1ed ianasy regulares, -cuando no son c1escu ¡dalla s y 

pobres -, aden1ás de borar íos inadecuados. 
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Por 10 general, la efectiv ídad de la tclev ¡(In ha 

evaluada lnediante cornparaciones con la educación tradicional o n i ~ 

velrr; de ejecución pro111edio o absolutos; sin ernbargo, lLllUb 

ha llegado a 111ed ir los efectos de este tipo de in stl'uccIón por 

lnis111a, esto es sin cornparación alguna; no obstante lo discutible 

que puedan ser los hallazgos obtenidos por esta v ra la tendencia ge

neral es en el sentido de que sí ocurre W1 aprendizaje eficiente en

tre quienes se exponen a este tipo de enseñanza (Sykes 1964, Roy, 

Schein y Frisina 1964, Frazier y Evans 1960"),, 

Teniendo presentes las dificultades que representa la experitnenta

ción en educación, en materia de control de variables, validez, 

confiabilidad, generalización, etc., se ha encontrado en la 111ayor 

parte de las comparaciones entre la instrucción mediante la televi

sión y la llalnada tradicional, arrojan resultados en el sentido de 

no haber una diferencia significativa de aprendizaje entre a111ba s 

opcioneso 

Stickell (1963) encontr6 diez investigaciones entre 250 cOlnparacio

nes, que CUll1plran con la mayor parte de requisitos 111etodológicos, 

de tipo estadístico en los cuales no aparecía una diferencia signifi~ 

cativa entre la televisión educativa y la educación tradicional 

Schramm (1962) reunió 393 comparaciones experinlentales entre los 

dos métodos, donde 255 de ellas no mostraron una diferencia signi

ficativa; 83 arrojaban diferencias a favor de la instrucción televisada 

y 55 hacia la enseñanza en salón de clase. 
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Las razones que se esgritnen para justificar esta situación son en 

el sentido de la escasa audiencia que tienen. Si bien esto Cütirno 

es cierto, y hasta donde sabemos aún no se hall dete.ruünado las 

causas precisas de ello; los arguluentos de productoles y prn .. 

pietarios de la televisión cornercial, en contra de la televisión edu-

cativa y cultural, llevan a un círculo vicioso del cual solo puede sa-

lirse tomando elementos de tipo hist6rico, educativo y socioecon6111 ieo. 

En esta tónica, cabe la opini6n de Wilbur SChrtHl1m, cuando señala 

que en general el niño es entrenado a pensar y relacionarse con la 

televisión en términos de entretenimiento y a reservar el concepto 

de educaci6n y aprendizaje para otras instancias y mOlnentos de su 

vida. (Schramm 1960)" De lo anterior puede derivarse que la acep-

taci6n y auge que pueda tener la televisión instruccional en el futuro, 

va a depender en gran medida de la manera en que se use este rnedía 

en la educaci6n del niño. flR ~ta donde se puede ver, ya elnpieza a 

caminarse en tal sentido, como lo 111Uestran programas de la talla 

de, IfCarrascolendas", "The electric company", "La familia del b0111-

bre", nPlaza Sésanlolf
, "El Inundo de los aninlales". "El ascenso del 

hombre"', los programas de }acques Costeau, "Rosselini presenta", 

'tIntroducci6n a la Universidad", etc. 

Efectiv idad 

Desde hace dos décadas han ven ido efectuárKi{Y~e evaluaciones sobre 

los logros alcanzados por la telev I6n in struccional, en los luga re s 

donde ex-periencias de esta naturaleza se han llevado :1 cabo. 
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Pflieger y Kel1y (1961) encontraron 119 cOllipanlcio1l8S en las 

televisión resultó ser nHis efectiva, lTlientras que en -1:-1 los 

la instruccí6n convencional arrojó 111ejorcs resultados; lodo ello t; 

total de 800 casos en que la 111a:yorfa no nlostró una diferencia t-

ficativa entre una y otra for111a de en señanza. 

!Cumata (1956) reporta que la abrulnadora rnayoría -cerca del 9070 - ~ 

de las c0111paraciones por él revisadas entre las opciones rnencÍona 

das, muestran que no existe una diferencia sustancial en el aprove

chamiento o adquisición de infor111aci6n. 

No obstante que en la 111ayor parte de los casos no se aprecian el i

ferencias significativas, las instan~.ias en que la televisión aparece 

como la alternativa de lnayor eficacia, son bastante nU111erOSas y con

forme pasa el tielnpo, aparecen 111<1S casos. Esto hace pensar en 

que por un lado, la técn ica de manejo y uso de la televisión para Ti

nes educacionales ha ido perfeccionándose; y por el otro las crecien

tes necesidades en materia educativa pueden verse satisfechas en -

mayor medida por el uso de la tecnología, que tal conlO rnene iona 

Good111an (1965) no representa un desplazamiento del ind iv iduo sino 

que es t!una actividad social que abarca personas e ideas, n1étcxlos 

y n1áquinas, es'tructuras dinánlicas, corDun icaciones, valores y he 

rralnientas y sobre tedo personas". 

Teniendo presente las consideraciones !lechaR tincas arrihH. vcarnos 

los datos especrficos encontrados en una gran cCl.l1tidad de investi~a

ciones sobre la efectividad de la televisi6n l'OnlO \111 in stTtll1 ¡CIÜO ell LI 



cativo. 

Kurnata (1956) encontró que las diferencias de apro\ )¡J¡n Lo u 

adquisición de infornlHci.6n entre los dos 111étoüos alternativos lnLIL 

tran los siguientes resultados globales: 

1) Las clases a base de pequeños grupos de discusi6n son ligera

mente superiores a la televisión de un s610 sentido. 

2) La televisi6n de un s610 sentido es ligeranlente superior a las 

clases a base de conferencias de gran auditorio. 

3) Los grupos de discusi6n pequeños son superiores él la televi

si6n con retroaliri1entaci6n aud itiva. 

4) Los sem'inarios son casi iguales a la televisi6n con retroali

lnentación aud itiva. 

5) Los grupos de discusi6n pequeños son superiores a los selnÜ18-

ríos. 

Con respecto a los niveles de educación en que resulta 111á.s efec

tivo uno y otro método, se ha encontrado que la televisi6n reporta 

mayores ventajas entre los niveles de educación prin1aria y secunda

ria, más que en los niveles medio-superior y superior. Segúll se 

apoya en las revisiones realizadas por \iVilbur Schran11n (Schrarrllll 

1962, Cl~u y Schramn1 1967), donde se observó la siguiente distribu

ci6n: 
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'Televisión 'Tradicional 
Niveles luás efectiva 111ás efecth1n Sin difercncLts --.--11'-----

PrÍll1aria 60 20 136 

Secundaria 42 21 110 

Med ia - super ior 34 49 209 

Superior 10 15 108 

Es posible que este hecho encuentre su explicación en que al nivel 

medio superior se requiere de una mayor interacción Inaestro-alu111-

no y que este último recibe la información en una ll1anera lnenos pa-

siva; sin en1bargo, esto no es 111ás que LUla inferencia que requiere 

de 111ayor análisis e investigaci6n. 

Los hallazgos sugieren que cualquier tema puede enseñarse a través 

de la televisi6n, máxime si el contenido no tiene COlno caracterIsti-

ca escencial la práctica o el intercambio. Este fenólneno adquiere 

gran relevancia en lugares como México donde la n1ayor parte de la 

instrucci6n está destinada a enseñar a repetir 111ás que a bacer. 

Ent re los trabajos que apoyan lo anterior, pueden lnencionarse los de 

Pase\vark (1957) que enseñ6 mecanografía por medio de la televisión 

obteniendo resultados positivos. Ketchalll (1963) transnliti6 claEic:8 

de corte y confección a través del 111edio electrónico" Gordon (1960) 

enseñó pronunciaci6n a estudiantes hawa ian os , con p.roblernas en esa 

área. Gottschalk (1965) di6 clases de alernán. \Vetter y Cable 

(1958) enseñaron ll1atelnáticas a estucl iantes ele nivel rncd io. Su el y 



Baurnann (1960) dieron clases de 1-Tiste de Estados Urlidos durdnte 

tres años. Pinto (1962) enseñó Historia 1vledieval y Ivloderna en 

le. Boone (1954) di6 instrucción en Electrónica a cadetes navulc~3$ 

Macornber (10S6) di6 un curso de Biología hUTnana. En tojos los 

casos lnencionados, los grupos de estudiantes que estuvieron expuE'~

tos a la instrucci6n televisada, lnostraron lnayor aprovechanliento que 

aquellos que recibieron instrucción convencional. 

La sonlera revisión hecha lineas arriba, nos pern1ite pensar que en 

términos generales, la televisi6n educativa representa una alternati

va digna de explorar. 

La investigación en el tema que ahora nos ocupa no se ha concretado 

tan solo a cOlnparar qué método es más efectivo que el otro, sino 

que ha ido más allá buscando hallar cuáles variables son de 111ayor 

relevancia que otras, asr, con respecto al aspecto técnico se han 

analizado algunos aspectos, de donde se han derivado conclusiones 

tan importantes como las que a continuación se lnencionan: 

I-Iasta el momento, no se han encontrado evidencias que sugieran 

que las amplificaciones o las pantallas de gran tarnaño n1ejoren el 

aprendizaje derivado de la televisi6n educativa tanto con estudiantes 

de nivel medio superior en la nlateria de oratoria (Aylward 1960); 

como estudiantes universitarios de Anat0111fa ITI.!1l1ana y Contabilidad 

(Greenhill, Rich y Carpenter 1962); adernás de estudiantes de 1~C.OllO

mra Elemental (Reede y Reede 1963) y en denlostraclones de labora-



24) 

torio de Anatornra IJurnana (Diarl1ond 1962).. FrecuentellH~nle se 

dicho que las iluagellcs con color 11arnan la atención y der él-

da de ello son lnás efectivas en el aprendizaje; indcpendientclnCtl;'c 

de 108 argU111entos que se esgrín1an a favor de la variable nlcnciuna-· 

da, no existe suficiente evidencia que sugiera que el color a UlTlen ta 

el aprendizaje de la instrucción televisada. Lp8 trabtl.Jos de Vander 

Meer (1954), enseñando ciencia a estudiantes de secundaria; 111ostra

ron que si bien existe una mayor aceptación cuando la variable co

lor está presente, el aprendizaje no difiere mayorlnente. Fullertoll 

(1956) encontró mayor aprendizaje en los grupos que recibieron trans

misi6n en blanco y negro, que versó sobre BibliotecOn0111fa, Herencia 

y A lnb ien te , Orientación Vocacional y Poder Adquisitivo. 

Kanner y Rosenstein (1960) no encontró drrerencias significativas en

tre reclutas del ejército que estuvieron expuestos a una u otra opci6no 

Los miSlnos autores (Kanner y Rosenstein 1961) repitieron el experi

mento con sujetos civiles y militares y nuevamente las d iferencías 

significativas entre ambos tratamientos no aparecieron. 

Link (1961) con sujetos de educación media superior encontró datos 

similares a los de Kanner y Rosen stein; con ello puede pensarse que 

el color en la te1evisi6n educativa, es una variable secundaria. 

En la televisión cOlnercial se elnplean una serie de artificios parn 

llarnar la atención del receptor, estos 111is1I10S arti.ficios se han --
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el11pleado en la televisión educativa y se ha encontrado que si ::.01 

irrelevantes al objeto de estudio es IYlás probable que n un 

to negativo en el aprendizaje. 

I-larris, et al (1962) ~ncontró que la presentac lÓll sünple y llalla 

era más efectiva que la que usaba, a mp lif iC'.2. c ion e s , acercanlientos, 

recuadros, etc. 

Neu (1951) delTIOstró que la fOrl11a silnple era lTIás efectiva que él que -

lla que contaba con artificios como la inlagen de una 111ujer bella, 

ángulo de toma novedosos, etc. 

Entre la gran cantidad de ideas preconcebidas que en 111ateria educa

tiva tienen gran aceptaci6n sin suficientes pruebas que las sostengan, 

e stá el afirmar que utilizar la an in1aci6n o el hUIDor con tribuyen a 

facilitar el aprendizaje; sin elnbargo, no existen hasta donde sabelnos 

evidencias consistentes que apoyan tal aseveración. 

tv1c Intyre (1954) encontr6 que una versión hU1110rfstica de uso de un 

equipo especial para reclutas del ejército, result6 n1enos efectiva 

que las versiones serias ° formales. 

Resultados sitn Hares se encontraron en la en señanza de alfabetos 

fonéticos al 111iSlDO tipo de sujetos, en un trabajo realizado por 

Lumsdaine and Gladstone (1958). 

Por otra parte, resultados contrad ictorios a los serH:11ados linea s 

arriba, se encontraron en un experinlento realizado por Lurnsdainc 
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Sulzer y Kopstein (1951) con la enseñanza técnica a reclutas de la 

fuerza aérea. En lo referente al empleo de dibujos anilnados, Vestal 

(1952) reportó un trabajo en el que la narraci6n simple resultó ser 

más efectiva que la dotada de animaci6n, en la enseñanza de fen6-

menos eléctricos. En la misma linea, esran los datos hallados por 

una investigación de la Un iversidad de Fordham (1953), en la cual 

también se midió la combinaci6n de técnicas y que finalmente resul

taron menos efectivas que la presentación simple y directa. No

obstante lo anterior, consideramos que aún no se puede desechar en 

definitiva el uso del humor y la animaci6n como técnicas irrelevan

tes o contraproducentes. 

Asr como la animación o el humor buscan facilitar el aprendizaje, 

otras técnicas y recursos se han desarrollado con el mismo objeto, 

tal es el caso del empleo de subtrtulos que apoyen o enfatizen los 

puntos salientes del mensaje televisado. Al respecto un extenso 

trabajo realizado por Nortbr:>p (1952) donde empleó tres versiones 

del material: a) sin subtítulos, b) con subtítulos y cuadro sinóptico, 

c) con subtítulos y cuadro sin6ptico más desarrollado. Estos tres 

formatos los aplicó a tres contenidos distintos: Guerra Qufn1ica, -

Control de incendios, y Supervivencia; los cuales, -mostrados a re

clutas navales- arrojaron COD10 conclusión que los subtítulos pueden 

ayudar a mejorar el aprendizaje, sobre tcx:io cuando el 111aterial no 

está muy bien organizado. 
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Durante los últimos años y derivado de los estudios de aprendizaje 

vicario (Bandura y Walters 1963) se han desarrollado técnicas de 

instrucción a base de !f role-playing". sünulación, dramatización; es

to ha llegado por raz6n natural, a emplearse en la televisión ed uca

tiva. Entre los experimentos sobre la presentación dramática de la 

información, pueden citarse los trabajos de Kazem (1961) el cual no 

encontr6 diferencias significativas entre los formatos, exposición y 

dramatizaci6n, en la enseñanza de ciencia a estudiantes de se(':unda

ria. En un trabajo más reciente, Medina Pichardo (1975) encontr6 

que el empleo del formato dramático resultó ser lnás efectivo que 

el formato seminario, para la enseñanza de solución de problemas 

a estudiantes un iversitarios de primer ingresoo 

Los puntos revisados en esta sección son tan solo un análisis some

ro de algunas variables de los aspectos técnico y producci6n que 

tienen que ver con la televisi6n educativa, ya que, W1 análisis -

exhaustivo sobre el particular correría el riesgo de salir de los 

límites y objetivos que tiene el presente trabajo. 

El desarrollo de los esfuerzos en materia de televisión educativa en 

muchos casos han caido en la simplificación e improvisación, en el 

empleo y valoración del medio en cuestión. La educación a través 

de la televisión no consiste únicamente en filmar la clase de un -

maestro más o menos brillante y ayudado por apoyos visuales; re

quiere de una adecuada preparaci6n y programación del 111aterial -

visual, de la secuencia, el contenido, la interacción entre elnisor y 
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receptor, etc. La extensa inveestigación realizada en este terreno 

ha perluitido conocer algunos aspectos que tonlados en cuenta pueden 

hacer que la televisi6n educativa sea una alternativa con alto grado 

de efectividad para afrontar las necesidades educativas. 

La inclusión de pausas en el desarrollo de la translnisión permite 

mejorar el aprendizaje, no así las preguntas formuladas durante la 

misma. Lo anterior se apoya en los trabajos de Kantor (1960) y 

Vuke (1963) donde no se encontraron diferencias sign ificativas en el 

rendimiento de sujetos expuestos a las preguntas. En lo referente 

a las pausas, McGuire (1961) y Pockrass (1961) encontraron un me-

jor rendimiento entre quienes tuvieron pausas. El prilnero de los 

autores mencionados no obstante que la diferencia no fué significati-

va, el rendimiento fué mayor; el segundo no sólo encontró este 1nis-

mo hecho, sino que la diferencia fué significativamente mayor. 

I(etcha1TI y Heath (1963) reportaron que la repetición del programa 

incrementa el aprendizaje en los estudiantes de televisión educativa. 

Este hallazgo se ve complementado con la investigación de l--Iayman 
1 

Y Johnson (1963) en donde encontró que el seguimiento realizado 

por un maestro aumentaba el aprendizaje, aún lnás que la sÜ11p1e 

repetición. Es frecuente oir decir que la instrucción televisada es 

menos efectiva por ser impersonal. Sin embargo los datos de inves-

tigaciones hacen suponer que la ausencia de contacto personal con el 

maestro no itnpide el aprendizaje, aunque el a1unlno tiende a extra-

ñar10. K1apper (1958), Bryan (1961) Y Devitt (1961) encontraron en 
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sus respectivos estudios que la ausencia de contacto con el nlaestro 

no era una variable que impidiera el aprendizaje aunque en algunos 

casos los estudiantes rnanifestaron el deseo de entrevistarse con el 

nlaestro. En la misnla t6nica, Westley y lVlobius (1960) y Connolly 

(1962) encontraron que el contacto visual durante la transmisi6n no 

provocaban un aprendizaje significativamente diferente que la ausen

cia del mismo. Esto hace suponer que la presencia del lnaestro 

no es en sr misma una variable determinante, sino que son algwlas 

de las respuestas emitidas por el maestro, las que le dan su nlayor 

relevancia, tales COlno el reforzamiento, la aclaración de dudas, la 

correcci6n de dudas, etc.. Con respecto, a la forma o técnica de 

instrucci6n que se emple6, la investigación en el area de televisión 

educativa ha encontrado dos aspectos que consideramos de gran il1l

portancia: 

a) La instrucción del tipo "Solución de problemaslf es más 

efectiva que la forma" conferencia", cuando el contenido 

del lnensaje versa sobre la solución de un problellla 

(Kap1an 1963). 

b) estudiante adquiere más o l1lenOS la lnisma cantidad de 

información translnitida por televisión, cuando se presenta 

bajo los formatos de conferencia, entrevista o nlesa re

donda; aunque son juzgadas C0l1l0 más interesantes las 1110-

dalidades de entrevista y mesa redonda (Branda1 1956). 
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Este altimo aspecto parece estar en contraposici6n con los datos 

aportados por Kumata (1950), ya ITlencionados en este trabajo; pero 

no debe olvidarse que las investigaciones de éste con1paraban la -

instrucci6n televisada con las forlnas ff en vivo". 

Punto muy importante de la instrucci6n televisada son las condicio

nes de visibilidad y lugar donde esto ocurre, por ello, la presente 

revisión nos lleva a hechar un vistazo a algunos de los hallazgos 

en este campo. Así, en 10 referente a la visibilidad, Kasten (1960) 

y Hayman (1963) encontraron que un ángulo de visión muy amplio o 

una distancia n1ás o menos grande, interfieren con el aprendizaje de 

la televisión educativa, principalmente cuando se requiere de una 

percepci6n exacta del fen6meno mostrado. Esta interferencia puede 

contrarrestarse cuando el maestro dedica una adecuada atenci6n al 

alumnoo (Mayers 1967). Esto, obvian1ente es factible cuando la 

televisión es utilizada conjuntamente con un maestro o monitor. 

La presencia de ruido si afecta negativamente como es de suponer

se, dado que parte del material se transmite por el canal auditivo; 

tal como lo demuestran los trabajos de McGrane y Baron (1959) y 

Miller (1952). Esta aparente perogrullada adquiere importancia a 

partir de una las más extendidas opiniones sobre la te levisi6n, en 

el sentido de que es la imagen lo principal y fundamental; si bien 

esto puede ser cierto con fen6menos que se explican por sr solos, 

en la instrucci6n no podemos darnos el lujo de suponer que la sinl

pIe visión es suficiente por sr misma. 
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El ta111año de los grupos expuestos a la televisi6n instruccional, pa

rece ser irrelevante hasta cierto pWlto, puesto que la efectividad tal 

parece que no disminuye al incrementar el tamaño del auditorio, se

gún las investigaciones al respecto de Capraro (1957), Carpenter y 

Creenhill (1958), Driscol (1959) y Neale (1961). En ninguno de los 

casos se encontraron diferencias significativas en relaci6n al tarnaño 

del grupo. 

Entre las ventajas que representa la educación a través de la te lev i -

si6n, está la de permitir que el estudiante recibe la instrucción en 

su casa. En contra de esta característica o posibilidad, se han 

vertido multitud de argumentos, casi siempre de fudole valorativa. 

Las investigaciones nos permiten sugerir que el lugar donde se re

cibe la instrucci6n no es relevante al aprovechamiento del 111ensaje. 

Dreher y Beatty (1958), Cordon, Nordquist y Engar (1954), Janes y 

McIntyre (1964); no encontraron en ningún caso diferencias significa

tivas en relación al lugar de recepci6no 

El mayor o menor aprovechamiento radica más bien en otros terre

nos, como por ejemplo puede ser 10 reforzante que es ver televisión 

(Lindsley 1962) o el instruirse, como 10 demuestra el hecho encontra

do por Woodward en repetidos experimentos (1965, 1966), en el sen

tido de que la asistencia libre entre alumnos de educaci6n media su

perior no reduce la efectividad de la televisión instruccionaL 
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Otro aspecto in1portante de la efectividad de la televisión educativa 

es la respuesta que los estudiantes expuestos a ella emiten. cotno 

muestra de ello está el hallazgo sobre la práctica, sea en fornla de 

respue sta abierta o cubierta, la cual -de igual manera que en la in s

trucci6n tradicional- lnejora el aprendizaje de 1'1 instrucción televisa

da, si es adecuada al contenido y no interfiere con la recepción del 

mensaje. Lo cual fué demostrado por Nasca (1965), en la enseñan

za de ciencia a estudiantes de secundaria. 

Tal como ocurre con la in strucci6n trad ic ional, la costumbre de to

mar notas es ampliamente difundida, sin embargo, esta práctica 

suele resultar contraprcxlucente en la instrucción televisada, si no 

existen pausas adecuadas para ello; ya que como es obvio la falta 

de interaccj6n entre maestro-alumno impide a éste hacer saber a 

aquel el ritmo al que va resumiendo. Los experimentos de Ash y 

Carlson (1951) apoyan este hecho. 

Para redondear la presente sección reportaremos las opiniones de 

Maccoby y David (1973) respecto a uno de los puntos importantes 

del empleo de la televisión para fines educativos, el desarrollo de 

sistemas de retroalimentaci6n que perm itan una adecuada interacci6n 

entre emisor y receptor o 

Al respecto los autores n1encionados señalan que no obstante la difi

cultad que representa el proporcionar al receptor práctica y retro

alimentación, no es del todo impos ible o 
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Una lnanera silnp1e y econón1ica de hacerlo es presentar en forlna 

pausada y fija un patr6n de pregunta y retroalimentación que fuera 

esencialmente el n1ismo a usarse en un prograrna individualizado'

progratnado. La duraci6n de estas pausas pueden determinarse ex

perimentahnente. 

Una segunda alternativa sugerida por nuestros autores es la consis

tente en la realizaci6n de prograrilas especiÍicos de práctica, para 

realizarse después de la exposici6n al medio. 

Esto puede llevarse a cabo n1ediante la cOlnbinación con 111aestros e 

impresos, tal como lo han efectuado Comsto<;k y Maccoby (1966) Y 

Mark1e (1967). Una tercera aproximación al problema es la pre

sentación de estímulos que propicien la práctica encubierta; la cual 

ha resultado ser efectiva principahnente cuando el conocitniento de 

los resultados está disponible; tal C01110 lo mostraron Michael y -

Maccoby (1961). 

En' algunos casos la retroalimentación externa no serfa necesaria, 

ya que pueden proporcionarse formas de autoeva luac ión , con10 ocu

rre en el álgebra y las matelnáticas. En lnuchos otros terrenos es 

posible hacerlo aunque requiere de un lnayor desarrollo; que es de

seable efectuar" sobre todo porque permitiría al alUlnno una retro

alitnentaci6n y consecuentemente reforzamiento, contingente a la res

pue sta en cue stión . 

Los puntos mencionados hasta el ln0111ento perlniten recalcar que la 
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televisi6n es una herrarnienta, no un fin en sr illisnla, pero una lle*-

rramienta que requiere de un manejo adecuado y profesional" para 

lo cual es necesaria la estrecha colaboración entre rnaestro y pro-

ductor y un cabal entendimiento de los alcances y lünitaciones del 

Inedia, por parte de los encargados de estructurar planes, estable-

cer objetivos -cuando estos se efectuan -, instrumentar programas, 

La televisi6n educativa requiere congruencia entre objetivos conduc-

tuales bien estructurados y formulados y progralnas de instru111eLita-

ci6n realistas, que tengan como norma la autocorreci6n y la prueba, 

con 10 que los riesgos de error disminuyen grandemente; que la eva-

luaci6n parcial y global sean prácticas cotidianas para localizar fa-

llas y profundizar en aciertos. 

Desarrollo de la Televisi6n en el Mundo 

Como es de suponerse, los principales esfuerzos en materia de te-

levisi6n educativa, se han llevado a cabo en las naciones industria-

lizadas; asr mismo, la mayor parte de los datos de investigaci6n 

que se reportan en el presente trabajo, provienen -y no por sirnple 

coincidencia- de los Estados Unidos. Sin embargo en diferentes par-

tes del mundo se han desarrollado trabajos de gran valor, sobre tojo 

aquéllos, que por las condiciones socioecon6Inicas de donde tienen 

lugar, están nlás cercanos a la realidad de nuestro país. Por des-

gracia los esfuerzos realizados en México no han sido evaluados con 
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el suficiente rigor rnetodológico, al menos eso es posible inferir en 

base a la escasa información que sobre el particular se proporciona 

al interesado en este terreno. Excepción hecha del caso de la te le -

secundaria, con respecto a la cual se hizo una evaluación que 1110S

tr6 la ausencia de diferencias significativas entre los alu111nos de 

instrucci6n televisada y tradicional (Mata 1971). 

Los trabajos realizados en distintas naciones en vías de desarrollo, 

permite sugerir que la efectividad de la televisión educativa no de

pende de las condiciones socioeconómicas de las naciones donde se 

efectua tal esfuerzo, ya que los alumnos de las naciones en desarro

llo aprenden tanto como las de los paises industrializados. 

Las evidencias obt®.nidas en Nigeria, donde no s610 se prooujo un 

adecuado aprendizaje, sino que aumentó el rendilniento prolnedio de 

los alumnos, como nunca antes habia ocurrido (Schramm, et al 1967); 

Colombia donde en tres de ocho comparaciones entre la educación tra

dicional y la televisada, result6 significativamente mayor esta últi111a. 

(Comstock y Maccoby 1966) Así como en el entrenamiento de rnaes

tras, los cuales aprendieron más y con mayor rapidez que en la ins

trucción tradicional. (Schramln, Coombs, Kahnert, y Lyle 1967). En 

la Costa de Marfil, lugar en que la televisi6n se ha etnpleado para 

combatir el analfabetismo, con resultados más que satisfactorios -

(Kahnert, Capelle y Navaux 1967). En la República de Arge 1, ha si

do en1pleada para el entrenamiento de 111aestros de distintos niveles, 
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con bastante éxito (Lyle, Jong, Kalmert y Lestage 1967). En el 

Japón, no obstante las diferencias encontradas entre los estudiantes 

citadinos y los de las regiones apartadas, la televisión resultó ser 

efectiva. (Ishikawa 1959). Tcxios estos trabajos permiten tener con

fiallza y optimislTIO en el desarrollo de la televisión para fines educa

tivos en naciones donde las necesidades superan a los recursos y los 

esfuerzos en educaci6n. 

Los hallazgos de Lefranc (1967) en Nigeria y de Cripwel1 (1968) en 

Zambia hacen pensar que en las naciones pobres, el uso de la tele

visi6n en la educaci6n, resulta más lnotivante que aburrida a los 

estudiantes, ya que estos participan mucho más y existe un mejor 

ambiente que entre los alumnos de educación tradicionaL Este as

pecto reviste importancia a pesar del efecto Hawthorne ya que fa(' i, 

lita el aprendizaje puestQ que el alumno encuentra más reforzante 

la instrucción. Independientemente. de la pureza cientffica que pu

diera tener un experimento bajo estas' condiciones, si los resultados 

son acordes o superan los objetivos propue stos la in1portancia de tal 

acci6n es de gran tamaño, dadas las condiciones de los paises en -

vras de desarrollo. 

Por último, mencionaremos que en estas Naciones, el elnpleo de la 

televisión como una forma habitual de entrenamiento para lnaestros 

es de gran efectividad; tal como se deriva de los trabajos de Lyle, 

Petrouchine y Kahnert (1967) con refugiados palestinos en el L.lThano, 

Jordania, Siria y la faja de Gaza; Lyle, Jong, Kahnert y Lestage --
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(1967) en Argel; así CalDO las de Comstock y Maccoby (1966) en 

COI0111bia donde al principio se observó una cierta resistencia por 

parte de los maestros, pero que una vez expuestos al tratamiento, 

desapareció tal an imadversi6no 

Si la televisi6n educativa ha encontrado resultados favorables en la 

111ayor parte de los casos, bajo diferentes circunstancias y en paises 

distintos, es razonable pensar que su empleo y desarrollo represen

tan una alternativa y un reto. 

Teniendo presente todo lo anterior, se desarrol16 la presente inves

tigación para evaluar la efectividad de un progralna educacional trans

mitido por la televisi6n c0111ercial de México, dirigido a estudiantes 

de nivel medio-superior. Primero se buscó determinar las caracte

rísticas estructurales del programa, para después analizar la refor

zante visión del mismo que pudiera resultar, para finalizar con la 

evaluaci6n comparativa entre el método televisivo y tradicional, uti-

1izando para ello varios grupos de sujetos. 



l.. PROPOSITO 

GenerallTIente cuando se recurre al uso de la televisión corno nlcdio 

educat ivo, se parte del supuesto que va a ser captado el lnensaje 

n1ti,s tácihnente, por la presencia de itnagen y 1110vimiento; sin 

ernbargo no sielnpre ocurre esto en condiciones norlnales, dado que 

el sujeto no necesarianlente va a encontrar "atractiva" o "interesan

te" la emisiÓn televisiva" lo cual puede provocar una respuesta de 

escape al estínlulo, consistente en el canlbio de canaL 

Para que un nlensaje translnitido por televisión sea recibido, es con

dición indispensable que "capte la atención", o dicho de otra l11anera, 

que el sujeto quede bajo el control del estfr11ulo televisadoo Así nlis-

1110) si la ,visi6n del prog.ranla resulta reforzan te , la probabilidad de 

que las respuestas de observación y recepciÓn del 111ensaje ocurran, 

deberán aLunentar con s ide rabIe tnen te. 

A fin de deternlinar si el progranla educativo en cuestión contaba con 

estas características, se diseñó y condujo LUla lnedición experirnental 

de tlLA1 Capacidad de Atracción", del progralTIa, entendida conlO: 

liLa tasa de respuestas ell.1itida por un sujeto para nlantener la pre

sencia del estünulo" o 

Lél 1 11 e cHe ión de lIna operante a ltl. que se aplicaba en fornla conLigcll

te la presencia del estfl11ulo en cuesti.óll, nos pC.nnitra el análisis CI1 

fonna gruesa de las cualidades reforzantcs de.l cstftnulo cit<:lclo. 



111. E X P E R 1 M E N T O 1 



1) Pro p ó s i t o 



Teniendo como antecedente el trabajo de Ogden Lindsley (1962), 

se diseñ6 un experimento para medir las variables mencionadas" 

'-' / I 



2) M é t o d o 
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2" M E T O D O 

Sujetos y Escenario 

Participaron en este experimento cuatro sujetos, en los que se ob

servó la siguiente distribución de sexo y edadeso 

1 Mujer de 18 años. 

1 Mujer de 22 años. 
Edad promedi.o 20 años 9 lneses 

1 Mujer de 26 añoso 

1 Hombre de 1 7 años. 

Los cuatro sujetos eran clasificables como n1iembros de la clase 

socioecondmica media-alta; aunque esto no se midió en forma pre

cisa, está basado en apreciaciones generales, tales como, habitar 

en zonas señaladas como pertenecientes a tal estrato (Ingresos 111en

suales entre $ 10,000000 y 14,000.00), según la clasificación de un 

plano mercadológico de la Ciudad de Méxicoo (BIMSA 1976)0 

La escolaridad de todos era de instrucción media superior. Dos de 

ellos estudiantes de preparatoria, en el nlomento del estudio, uno 

abandonó los estudios al término del primer año y el otro cOlnpletó 

el citado ciclo y no continuó al siguiente niveL 



La escolarIdad se tOln6 con10 criterio de selección puesto que el 

progran1a educativo analizado, estaba enfocado a niveles de instruc-

ción pre -universitaria. 

El estudio se llevó a cabo en un salón con apariencia de sala de 

juntas de cualquier empresa. El mobiliario consistra en una lTIeSa 

ovalada de 2.30 n1ts. de diámetro mayor y 1.10 mts. de dián1etro 

menor; y seis sillas iguales; el recinto mencionado estaba ubicado 

en el 70. piso de un edificio de oficinas de la zona sur de la ciudad 

de México. 

La citada sala ten fa una extensión de 11 mts. de largo por 3. 50 

de ancho y 2. 30 de alto; dividida en dos espacios por una pared 

falsa de madera. El primero, que funcionó como recinto experilnen-

tal, medía 7. 50 por 3. 50 mts. El segundo espacio", que se usó co-

mo puesto de observación tenía 3.20 mts. de largo por 3.50 de 

ancho. Desde este lugar se ten fa acceso visual al recinto experi-

mental, a través de un espejo de Gesell, ubicado en el centro de 

la pared. La entrada al pue sto d~ observación era por med io de 

un falso closet colocado en el extremo izquierdo de la pared falsa. 

MATERIAL Y APARATOS 

Se empleó una televisión en color de 19 pulgadas ubicada contra la 

pared falsa, a una distancia de dos metros aproximadan1ente, del 

lugar donde se colocaba al sujeto. La razón de que no era una d is-

tancia fija, es que se dejaba al sujeto en libertad para aproxirnarse 



o alejarse del aparato, según deseara. 

El aparato de televisión, se colocó contra la pared falsa y sobre un 

lTIueble de 90 C111S. de ancho por 53. 5 crnB de alto; en el espac lO en

tre la puerta del falso closet, -ubicada en el extrelllO izquierdo de la 

pared-, y el espejo de Gesell, -ubicado al centro de la pared-o En 

la parte de la pared que ocultaba el televisor, se hizo un orif icio -

de 25 cm2, a una distancia de- 50 CIns. del piso, de tal suerte que> 

permitiera al experimentador, colocado en la parte posterior de la 

pared falsa (puesto de observación), la manipulación de los contro

les posteriores del televisor. (Ver Esquema 1 ) 

El sujeto recibía un operando consistente en un interruptor de disco, 

similar a los de uso convencional; el cual estaba unido por Inedia de 

un cable, a un pequeño foco rojo ubicado en el puesto de observación; 

a una altura de l. 60 mts., de tal forma que fuera visible a los re

gistradores. Esta señal se encendra cuando el sujeto accionaba el 

operando. 

El puesto de observaoión contaba, -como ya se ha mencionado-, con 

un espejo de Gesell o espejo unidireccional, cuyas lTIedidas eran -

1.05 lTItS. de ancho por 72.5 ClTIS. de alto. Estaba ubicado en el 

centro de la pared f~lsa, quedando su borde inferior a un lnetro del 

piso. Así n1ismo, el puesto de observación estaba equipado con una 

repisa-escritorio de 1.07 rnts. de ancho por 5l CllIS. de fondo: ubi 

cado a una altura de 65 C111S., justo abajo del borde <inferior del es

pejo. Para alUTllbrar la repisa-escritorio, donde se apoyaban los -
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registradores, se instaló una lánlpara de "luz negra" a fin de que 

los sujetos no vieran el resplandor producido por una lálnpara Jc 

luz blanca o arnarilla. 

En la pared posterior de este espacio, habIa una ventana con vista 

a la calle y orientada al poniente. Por ello se oscureció el recin-

to, pintando de color negro los vidrios y corriendo una cortina plás-

tica, con el objeto de evitar que los observadores pudieran ser v is-

tos por los sujetos. 

Los registradores contaron también, con hojas de registro predise-

ñadas y cronón1etros. 

MEDICION 

Dos observadores independientes registraron la frecuencia de apari-

ción de la conducta lnedida. La cual consistió en accionar el 

operando, haciendo girar el interruptor hacia la derecha e izquier-

da; al tiempo que mantenía contacto visual con el teleyisor; tanto 

en presencia como en ausencia de imagen. La conducta de lllan ipu-

lación del operando, hacía encender o apagar un pequeño foco rojo 

ubicado en el puesto de observación. Esto se hizo con el objeto d~ 



que los registradores tuvieran Wla señal exacta de la presencia o -

ausencia de la respuesta. 

Los datos se anotaban en una hoja de registro pred lseñada. E sta -

hoja estaba dividida por períodqs experilnentales, en forma horizon

tal y por en sa yos verticahnente. 

El número de ensayos por perrodo experilnental siempre fué de 15, 

con una duración de 5, 10 ó 15 segundos, arreglados en una distri

buci6n al azar. 

El objeto de tomar un nÚlnero igual de ensayos fué contar con un ida

des iguales que permitieran un análisis cOlnparativo de la tasa de -

Respuesta bajo las diferentes condiciones experimentales. Por otra 

parte, la duración de estos ensayos fué deterrrlinada en forlTla arbi

traria. La distribución al azar de los tres distintos intervalos, fué 

con el fin de que el sujeto no discrüninara los lapsos de suspensión 

del estímulo. 

El número y duración de los ensayos se determinó en base a la du

ración total en los períodos experimentales. Los de lfnea base du

raban dos nlinutos y medio. Los perrooos experilnentales tuvieron 

una duración aproxinlada de 20 minutos, debido a que el progranla 

educativo analizado no sielnpre ded icaba el In 1S1110 tienlpo al desa-
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rrollo del tema en cuestión. Dos obsex'vadores :independientes regls··· 

traban la conducta, durante el lapso señalado por un tercer observa-

dar que llevaba un control del tien1po,.lnediante un cronómetro. Di-

cho de otra manera, un registrador que contaba con un cronórnetro, 

daba la señal del inicio y térn1ino de los ensayos durante los cuales 

se registraba la respuesta. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA TELEVISIVO 

Etl programa de televisi6n analizado, fué definido COlno !I Educativo'! , 

en vista de que carecía de anuncios y su contenido era sinlilar al 

que constituyen los programas de las disciplinas estudiadas en las 

instituciones de Educación nledia superior. 

Para tal efecto se confrontaron las disciplinas y ternas tratados en 

el progran1a y los que componían los progranlas del Instituto Juan 

Escutia (Preparatoria Particular) y la Escuela Nacional Preparatoria. 

En uno de los casos estudiados (sujeto 3), con el objeto de hacer 

una réplica sistemática intrasujeto (Sidman 1960), se cambió du-

rante el experimento, el tipo de progranla televisivo. 

El programa en cuestión fué clasificado C01110 !lcórnicoff. Entendien-

do por ello; lI una transn1isión que tiene como sonido de fondo, gra-

baciones de risas y produce en el espectador 111ás de S respllesta s 

de risa o sonrisa en un perícx..1o de un rninuto". 
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El prinlero de los progralllas 11lencionados, consistía en la expo j

ción televisada de teInas acadénlicos, en fornla sinlilar a la instruc

ción verbalista tradicional, aWlque de lllanera menos forrnal y cun .la 

ayuda constante de apoyos visuales; pelrculas, dibujos y principaJ.nlen

te fotos filmadas. 

El desarrollo de los temas se hacía en forlna de capftulos en secuen

cía y transmitidas en dras alternados. Cada enlisión constaba de 

tres materias distribuidas de la siguiente forma : 

Geografía 

Antropología 

Historia del Arte 

Higiene 

Astrononlfa 

Historia Universal 

Lunes, Miércoles y Viernes. 

Martes y Jueves. 

Cada uno de los tres temas transmitidos diariamente tenía una dura

ción aproxinlada de treinta m:inutos, desde la presentación hasta el 

cierre. 

La estructura general del progralna era de caracterrsticas relativa

mente regulares, 10 cual pudo constatarse por Inedia de un análisis 

de la estructura y canten ido del progranla, que se efectuó prev ia.-

lnente y cuyo reporte se anexa. (Ver apénd ice 1 ) 
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PROCEDIMIENT'O 

Recepción e Instrucciones. 

Se recibía al sujeto con palabras de Bienvenida y Agradecirniento. 

corno las siguientes: 

"Buenas tardes, ¿c6mo estás? te agradezco que hayas venido a par-

ticipar en la investigaci6n que estamos efectuando, tu colaboracüJn 

es de un gran valor para nosotrosH
• 

Una vez que llegaba al cuarto experilnental, se le invitaba a sen-

tarse en el lugar que quisiera. Acto seguido se le indicaba que -

verra un pr'ograma de televisi6n y se le advertra que en caso de 

que la itnagen y el sonido desaparecieran tenra a su alcance un apa-

rato de control remoto, el cual servra para hacer regresarlos cuando 

ello ocurriera. Se recalcaba que la única forma de que regresaran 

la inlagen y el sonido cuando desaparecieran era el acc ionar del 

aparato de control remoto. Después de esta instrucción verbal, se 

le mostraba físicamente, el movüniento que debía realizar con el 

interruptor. Posteriornlente se le pedía que prestara lTIucha aten-

ci6n al progran1a que iba a ver. 

El experin1entador encend fa el televisor y salra del recinto experi'-

mental, pasando al puesto de observaci6n, donde 111an ipulaba los -

denlás controles ubicados en la parte posterior del aparato. 



'"7. 7' 

PERIODO DE T-IINEA BASE 

Durante dos minutos seguidos el sujeto vera el progran1a sin ningu-

na interrupci6n o alteración. Una vez transcurrido este tiem.po, -

se accionaba W1 control posterior que hacía desaparecer in1agen y 

son ido, apareciendo ún icamente en la pantalla del televisor, una ra-

ya horizontal blanca. Durante dos minutos y treinta segundos, se -

mantenran estas condiciones sin cambio algw10. En el puesto de -

observaci6n, uno de los Experilnentadores daba la señal de in icio 

y término de los ensayos a los registradores, quienes anotaban la 

frecuencia de aparición de la pequeña luz roja, pro(!ucida por las 

respuestas del sujeto en el operando. 

PR 1M ER PER IODO EXPE RIM ENT AL 

Una vez transcurridos los dos minutos y medio del perrodo anterior, 

el experin1entador hacra regresar la imagen y el sonido a las condi-

ciones normales, las cuales se mantenran durante dos minutos; al -

término de los cuales empezaban las interrupciones, alternándose -

con la reposición de imagen y sonido. La distribución de las inte-

rrupciones (ausencia de imagen y sonido) y reposiciones a lo largo 

del perrodo, se arregló de la siguiente lnanera: 

CONDIC10N DURACION 

Presencia de in1agen y sonido 2' 



CONDIC ION 

Ausencia de imagen y son ido 

Presencia de in1agen y sonido 

Ausencia de imagen y sonido 

Presencia de imagen y sonido 

Ausencia de imagen y sonido 

Presencia de ilnagen y sonido 

Ausencia de imagen y sonido 

Presencia de imagen y sonido 

Ausencia de imagen y sonido 

Pre sen cia de imagen y son ido 

Ausencia de imagen y sonido 

Presencia de imagen y sonido 

Ausencia de imagen y sonido 

Presencia de imagen y sonido 

Ausencia de imagen y sonido 

Presencia de imagen y sonido 

Ausencia de ilnagen y sonido 

Presencia de imagen y sonido 

Ausencia de ilnagen y sonido 

Presencia de ilnagen y sonido 

Ausencia de imagen y son ido 

Presencia de ilnagen y sonido 

Ausencia de ilnagen y son ido 

DURACIOt-J 

5" 

l' 

10" 

l' 10" 

5" 

50" 

15" 

40" 

10" 

1'20" 

15" 

l' 

5" 

30l! 

10" 

1'3011 

10'1 

l' 10" 

l' 

15" 

::>U) 
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CONDICION DURACION 

Pre sen c ia de in1agen y son ido 40" 

Ausencia de imagen y sonido Ion 

Presencia de imagen y sonido 30" 

Ausencia de in1agen y sonido 15" 

Presencia de in1agen y sonido l' 

Ausencia de ilnagen y son ido 5" 

Presencia de imagen y sonido 50" 

La condici6n "ausencia" en sus tres posibilidades (5", 10" 6 15") -

fué distribuida al azar en los quince ensayos. De igual n1anera, la 

duración de la condici6n "presencia" se determinó y fué distribuida 

al azar a lo largo del perrodo. 

En todos los casos se busc6 que la reposici6n de imagen y sonido 

fuera contingente a la emisi6n de la respuesta; por lo que hubo oca-

siones en que los períodos de If ausencia" se alargaron de dos a CÜ1-

ca segundos. 

PERIODO DE REVERSION 

Al término del tielnpo asignado al período anterior, se repetran las 

condiciones del período de línea base, sin ninguna variante y sin que 

mediara instrucción al sujeto o receso alguno. 



DISEÑO EXPERIMENrrAL 

No todos los sujetos estuv ieron expuestos a igual núnlero de pe!' 1:0-

dos experimentales por causas fuera del control del experilllentaJor. 

La relación de sujetos y exposición, fué COlTIO sigue: 

SUJETO 1 

SUJETO 2 

SUJETO 3 

SUJETO 4 

A B A B 

A B 

A B A B A 

A B A 

El sujeto 2 desertó al término del prin1er período experitnental, pre-

textando otras tareas por realizar. 

En el caso del Sujeto 3, se cambió el programa educativo por uno 

I! cóm ico" en los dos últimos períodos con el objeto de efectuar una 

réplica sistemática que nos aportara datos cOlnparables, en cuanto 

a la diferencia de características reforzantes en función del canten í-

do de un progralna de televisión. 

De esta manera se empleó un diseño de reversión con réplica in 

tersujetos por las siguientes razones: 

a) Determinar si las técnicas de control eran lo suficientc-

mente adecuadas para encontrar datos consistentes que 

s irv ieran de base a ulteriores investigaciones sobre los 

efectos de la televisión y su efectiv idad C01110 111CJ io edu-

cativo. 
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b) Controlar variables que afectan la validez interna df.:' un 

experimento, tales como: 

- La Historia 

- La Maduración 

- La In strumen tac ión 

- La Regresi6n estadfstica 

- El Registro 

- La Selección 

- La Mortalidad 

c) Contar con un control intrasujeto en la 111edición. 

d) Tener una medida sensible y manipulable de la conducta 

Uver te levisión1f de tal forma que puede ser cuantificada y 

graficada. 

e) Aislar la conducta por estudiar, e1in1inando variables -

que pudieran desviar los datos tal como podrfan hacerlo, 

- La interacci6n con el experimen tador. 

- La presión de grupo. 

- La competencia o colaboración. 

- La distracción por personas, objetos o ruidos. 

La interrupción por conductas no autorizadas del suje-

too 

f) Obtener datos inmed iatos y objeti vos, no sujetos a un -
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proceso de interpretación o trata111iento nurnérico que po-

drfan darnos datos prejuiciados o irreales. 

g) Desarrollar una investigación donde las diferencias no -

sean oscurecidas sino que aparezcan y perlnitan el de-

sarrollo de más hipótesis de investigación en ve.::, de dar 

una descripción estática de la distribución de un fenórne-

no en una poblaci6n dada. 

h) Intentar una nueva forma de analizar los 111étodos educa-

tivos y explorar al propio tiempo la forrna de n1anejo -

experimental de la conducta con1pleja, ya que la metodo-

logía de este tipo ha demostrado su efectiv idad en otros 

terrenos; se considera conveniente que su aplicación se 

extienda a áreas antes intactas o afrontadas con un enfo-

que menos confiable o sujeto a juicios valorativos. 

INSTR UCC ION ES POS TEXPE R 1M ENT A LES 

Una vez terminado el experimento, se efectuaba una sesiÓn de 

"Debriefing!!; en la que se pedra al sujeto su op in i6n, se explicaban 

los verdaderos objetivos de la investigación y se preguntaba si du-

rante el desarrollo del experitnento, sospech6 algo. 

F'inalmente, se le agradecía su colaboración y se le aco111pafíaba a 

la salida del cuarto experitnental. 
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CONF lA BILIDAD DE REG ISTRO 

La confiabilidad se obtuvo ll1ediante la participación de dos registra-

dores independientes, cuyos datos se cotejaban l1lediante la siguiente 

fórmula: 

e = a x 100 
a+d 

Donde e = confiabilidad 

a acuerdos 

d = desacuerdos 

Se definió "acuerdo", como la coincidencia de nÚluero de respuestas 

registradas en cada ensayo, por ambos registradores con secuen te rnen -

te, "desacuerdo" fué la discrepancia -aunque fuera la tnrninla posible-, 

entre el número de respuestas por ensayo anotadas por uno y otro re-

gistrador. 

Se obtuvo confiabilidad para cada uno de los cuatro sujetos, en cada 

uno de los períodos en que participaron, así C0l1l0 la confiabil klad 

promedio por sujeto. 

Se procedió de la siguiente il1anera: se tOillaban los dos registros ue 

un sujeto, se escogían al azar entre el 53 y el 7510 de los ensayos, 

a cuyos datos se aplicaba la fórmula mencionada. Así se proced ra 

con todos y caela uno de los períooos a que estuvo expuesto el sujeto 

y luego se sacaba el promedio global por individuo. 
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El reporte de tooos estos datos puede verse en la siguiente tabla., 

Los promedios generales de confiabilidad, fueron los siguientes: 

SUJETO 1 

SUJETO 2 

SUJETO 3 

SUJETO 4 

88.5% 

9005% 

92.8% 

8800% 

VALIDACION DE LA VARIA-BLE 

83 - 100% 

84 - 97% 

89 - 9570 

83 - 94% 

La variable dependiente considerada en este experimento, se selec-

cionó en base al criterio de contar con una operante en la que no in-

terviniera de manera ostensible una respuesta mediadora y pudiera re-

gistrarse en forma objetivao 

Por otra parte, el arreglo expe rilnen tal , buscó que el estimulo por 

evaluar, -Progratna de Televisión-, fuera la consecuencia a la elni-

sión de la respuesta, para determinar si aquél tenra caracterfsticas 

reforzantes. 

Finalmente, si definimos "atenci6n", como el estar bajo el control 

de un estimulo; la atención al televisor se daba; ya que para que el 

estrmulo regresara cuando de saparecfa , era condición necesaria que 

se emitiera la respuesta y esta se dió en tooos los casoso Dicho 

de otra manera, si la respuesta "estar bajo el control del estín1U-

lo" tenia COIno requisito la elnisi6n de una operante y esta se presen-



taba podrfarno8 concluir que se di6 una relaci6n funcional entre 

alnbos elementos. 

-;) 1) 
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3; RESIJLT'ADOS 

Las figuras 1 a 4 mue stran efectos de la rnan ipulación experinleu tal 

en la frecuencia de las respuestas de los sujetos. Asr, encontrarnos 

que en el caso del sujeto 1, (figura 1) los Íncrelnentos y decrenlcntus 

se dieron en forma alternada, observándose que en el período de lf-

nea base, el promedio de frecuencia de respuestas fué de 23. 34fb, 

(. 94 respuestas*) ascendiendo un 26.67%, hasta llegar a 5010 (2 res~ 

puestas) en el primer período de alteración de visibilidad. Durante 

una tercera parte de los ensayos de este periodo (5), este .sujeto re-

gistró un porcentaje de respuestas 2570 lnayor; (7570, (3 respuestas» 

que el más' alto, (50%, (2 respuestas» ocurrido en el período de li-

nea base. 

Al efectuar la reversión, el pron1edio de porcentaje de respuestas 

decrementó en un 4510, llegando a 150°70 (.6 respuestas); quedando 

de esta manera 8. 3470 por debajo del prolnedio registrado en el pe-

rrodo de linea base. En ninguno de los ensayos del perrcxlo de re-

versión, se registró un porcentaje de respuestas lnayor que el pro-

medio del período de alteración de visibilidad. 

Al reintroducir la variable para dar paso al segundo perfcxlo de 

alteración de la visibilidad, se observó WI incren1ento en el pro1l1c-

dio de frecuencia, del orden de 48. 3470, llegando al proll1edio 111éÍ8 

* Los valores de respuestas escritas entre par~ntesis, representan 
promedios de frecuencias por en sayoo 
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alto de todos los períodos, 63.34% (2.54 respuestas). Aquí se dió 

un 100 por ciento de respuestas (4 respuestas) en el ensayo nÚlnero 

doce. 

En vista de la similitud de resultados y para ef:-:ctos de descripción, 

pasaremos ahora a ver los datos del sujeto cuatro (figura 2). El 

cual si bien no presenta c~:unbios de la magnitud que el sujeto 

uno, si apunta en la misma direcci6n. 

Durante el períooo Linea Base registr6 un promedio de frecuencia 

de 43081% (3.27 respuestas); el cual se increment6 en un 3.81% pa-

ra alcanzar 47.62 (3.34 respuestas) observado en el período de 

alteración de la visibilidad. Durante esta fase, se registr6 el cien 

por ciento de respuestas (7 respuestas), en el cuarto ensayo; des

pués del cual se observó un decremento continuo durante cuatro en

sayos, para después aumentar nuevamente. Al can1biar a la condi

ción de Reversión, el promedio de frecuenciadescendi63n un 7.62% 

para quedar en el 41. 9% (2. 94 respuestas) de promedio, con 10 que 

se ubic6 3081% por debajo del nivel de linea base. En el duodéci

mo ensayo, se observó una recuperaci6n que 1leg6 un poco 111ás allá 

del 85% (6 respuestas) de respuestas. 

Tal como puede observarse, los datos que aport6 el sujeto 2, (figu '

ra 3) son limitados, ya que apenas cubren el pericx10 de linea base 

y la mitad de ensayos del prÍlner perrodo experinlental; donde el 

sujeto, -como ya se mencion6-, dej6 de participar en el experinlen-
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to por causas fuera del control del experin1entador" Sin clnbargo, 

los datos son de utilidad, ya que parecen a.puntar en la rniS111a di

rección. ASÍ, durante el perrada de linea base registró W1 pro!lle

dio de frecuencia del 27.18% (3.50 respuestas) con una fluctuación 

regular dentro de un rango de 30 puntos. Al pasar elperícx:lo l~':"' 

alteración de la visibilidad y con la salvedad ya señalada, se is-

tr6 un incremento de 25.57% para llegar a un 52. 7510 (6. RA respues

tas) de promedio de frecuencia. 

El sujeto 3 tuvo dos peculiaridades: una, el canlbio del tipo de pro

grama durante el experÍlTlento, al pasar del calificado corno !t Educa

tivo!! a otro defin ido como "c6m ico"; y dos, la aportación de datos 

un tanto diferentes a los dos sujetos restantes (figura 4). 

Durante el período de linea base, registró un pro111edio de frecuen

cías de 25" 3470 (4. 94 respuestas) con fluctuaciones que nunca fueron 

superiores a los 30 puntos (ensayos 7 y 8). Al pasar al perfooo de 

alteraci6n de visibilidad, el prolnedio se incretnentó en .66%, para 

ubicarse en el 2610 (5. 2 respuestas) con fluctuaciones máxirnas de 

25 puntos (ensayos 3 y 4, 14 Y 15). Al cambiar a las condiciones 

de Reversi6n, el promedio de porcentajes de respuestas y la fluctua

ci6n, se incrementaron. El prolnedlo se elev6 en un 1670, hasta al

canzar el 42% (8.4 respuestas) y las fluctuaciones llegaron a ser de 

45 70 (ensayos 3 y 4). Al término de este perrada se pasó él un 

segundo perr<xlo experhnental de alteración de visibilidud, pero con 

la introducción de un elernento nuevo, el can1bio del tipo de progra-
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ma de televisión. Durante este perrodo y en relación con el anLerior, 

se tuantuvo en el nlis1110 pronledio de porcentaje de respuestas 1 4:27s 

(8.4 respuestas) con una fluctuación rnáxirna Lle 66 puntos (ensayos 3 

y 4). Al pasar al segundo perfooo de reversión, se registró LUl in

crelnento del 19. 3.:1:'10, al llegar al 64. 3470 (12.87 rpp.puestas) de pro

medio de porcentajes de respuestas. 

En este perfcx:io se registró la frecuencia más alta de respuestas da

das por el sujeto; y W1a fluctuaci6n promedio de 30. 7170 entre cada 

ensayo, siendo la mayor de 65 puntos. 

Los mismos datos ya descritos, pueden verse de otra lnanera, ana

lizando los porcentajes de respuestas en función de la duraci6n de 

los ensayos, que, -corno ya se mencionó-, tuvo tres 111odalidades, 

5, 10 6 15 segundos. 

Esta relación, plasmada en las figuras 5 a 8, nos muestran la for-

ma en que la duraci6n de las interrupciones en la visibilidad afectó 

la ejecuci6n de los sujetos. Esto se logra al comparar ensayos de 

igual duración y en el miSlno orden de secuencia tanto de los perro

dos de Linea &se y Reversión, como los de Alteraci6n de la visibi

lidad. 

En el caso del sujeto uno, (figura 5) podemos observar que '3t1 el 

intervalo de 5 segundos, del periodo de linea base, inició respon 

diendo en un 5010 (2 respuestas) para después descender hasta llegar 
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PORCENTAJE DE RESPUEST'AS P()R INTERVALO 
SLTJET'O 1 

5 segundos 

Alteración j\ iteraci6n 
¡Linea Base . Vis ib il jdaLl Reversióu (Visibilidad 
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a cero y posteriormente recuperarse. Al pasar al prÍlncr período 

experilnental se lnantuvo en el rnisn10 nivel, durante dos ensayeH:) , 

para después incrernentarse hasta el 75Yo de porcentaje (3 respues

tas) y no descender 111ás allá del 5010 en el resto del período. Eu 

el perioclo de Reversión, el nivel de respuestas descendió en W1 5070 

para llegar a lnantenerse en cero durante tres ensayos. F ina ltne n te , 

en el segUndo perrodo de alteraci6n de la visibilidad, el porcentaje 

de respuestas aUlnent6 hasta el 5010 (2 respuestas) para 111antenerse 

en el mismo nivel, durante todo el perroc1oo 

En el mtervalo de 10 segundos se observa en general, una varia

ci6n del porcentaje de respuestas, similar a la del intervalo de 

cinco segundos. Así, en el período de Linea base inició re'spon

diendo en un 5070 (2 respuestas) para después descender hasta llegar 

al cero por ciento en el último ensayo del perrodo. Al cambiar al 

primer perfcx:lo de alteraci6n de la visibilidad aU111entó, hasta llegar 

al 7510 de porcentaje ( 3 respuestas), después se mantuvo en 5010 

(2 respuestas). En el perrodo de Reversión, el efecto pr<xlucido 

fué exactamente igual al del n1islno perrodo del intervalo de cinco 

segundos. La recuperación de respuestas en el segundo perrada ex

perimental inici6 en el n1ismo nivel que en el intervalo de cinco se

gundos, con la diferencia de haber una oscilaci6n alternada entre el 

50 y el 7510 de porcentaje (3 y 4 respuestas). 

Por últin10 en el intervalo de 15 segundos, se observa un efecto s 
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lunar al de los intervalos restantes, esto es, ascensos y desccusc}S 

alternados, cOnfOrlTle se pasaba de un pcr fodo a otro. C¿tue 11accr 

notar que en este intervalo se dieron los pronledíos de ret~puebtns 

111<18 altos en los dos perfocios de alteración de v islbilklad, 55/u en 

el primero y 8010 en el segundo, en este últirno se localizó el por

centaje lnáxirno (4 respuestas). 

La gráfica del sujeto cuatro, (figura 6) describe Wl efecto Wl tanto 

diferente al observado en el sujeto uno, principaln1ente en los inter

yalos de cinco y diez segundos. En el prilnero de ellos hay Wl -

descenso de 2" 8670 en el pOrCen1"~' prollledio de respuestas al pa

sar del perícQo de Linea base al de alteración de la visibilidad. 

En el período de reversi6n se observa un regreso al pron1edio de 

porcentaje encontrado en la Linea base (25. 71 K). Al final de aquél 

perrodo, se observ6 un incremento, después de haberse mantenido 

constante en la n1ayor parte (4) de los ensayos. 

En el intervalo de diez segundos se observa un deseen so gradual 

en el promedio de los porcentajes de respuestas, a lo largo de 

los tre s perf<Xlos; en el primero de ellos se observa W1 ITlarcado 

incremento en el cuarto ensayo, después de un descenso, para ter

minar en el quinto ensayo con un decremento de 28.5710, siendo su 

rnedia de 54 0 28100 En los dos últimos perrod.os los datos describen 

un efecto S i111 ilar , consistente en un descenso seguido de un :increlJH:~1i 

to en el porcentaje ele respuestas y decrelnentando la Inedia, de 
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48.57% en la alteración de la visibilidad, a 31.4310 en la reversión. 

F jnalo1ente en el tercer valor de los intervalos, (quince segundos), 

se observa W1 efecto sil11ilar al encontrado con el sujeto uno. El 

prornedio rnayal" de porcentaje de respuestas se registró en el pe

ricxio de alteración de visibilidad (71.3410); aden1ás de un nivel -

promedio similar entre la Linea base (6010) y la Reversi6n (68. 57;t). 

Si bien las diferencias no son tan lTlarcadas COlno en el rniSlTIO inter

valo del primer sujeto, si son de una magnitud suficiente para esta 

blecer una diferencia con los dos primeros intervalos del sujeto que 

ahora nos ocupa. Después del incren1ento de 11.43,'S en el prOll1C

dio, observado al pasar de Linea base a Alteración de visibilidad; en 

el periodo de Reversi6n se encuentra una media 80 5770 rnéis alt~l que 

la registrada en la linea base. 

Los datos aportados por el sujeto dos, (figura 7) -dentro de 10 lhn i

tados que son por la raz6n expuesta con anterioridad - tienen una -

configuración siln nar a la del prüner sujeto. En los tres interva

los registr6 un promedio mayor en el periodo experirnental que el 

observado en la Linea base. 

En el intervalo de cinco segundos el increlnento en el prorned io de 

porcentaje de respuestas, fué de 10. 7870, al pasar de 12. 3010, pro'· 

n1edio de la Linea base a 23.0870 en el periodo experinlental de 

Alteración de la visibilidad. En el segundo intervalo, cuya duración 
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PORCENTAJE DE RESPUESTAS POR Il'JTERVALO 

SUJET'O 2 

5 segundos 
Alteraci6n 
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r:/). 50 6.5 
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100 13 ~ 

Ü :J 
~ 75 r- 9.25 

Z 
O 

:l.. 50 t · 6.5 

25 f~l I 3,,25 

( FIGURA 7 ) 
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fué de 10 segundos, el increlllento del proll1edIo, fué del orden del 

18.4710, para llegar a Wl 53.8510, proinedio de porcentajes de res-~ 

puestas en el período experilnental. 

Por últirno, en el intervalo de quince segundos la. diferencia de pXú 

medios de porcentajes es de 37.93%, ya que el increlnento ocurrido 

al pasar del perrodo de Linea base al experitnental, hizo que en -

este último se registrara LUl promedio de 71. 8010. 

En este últüno intervalo aparece un incremento pronunciado, 11eg~ln

dose al 10070 de respuestas, de las enlitidas durante el tternpo que 

participó este sujeto en el experimento. 

Finalmente, el sujeto 3 de nuestro estudio, tuvo una ejecución di

ferente a las de los sujetos restantes, como ya se 111enC ion 6. 

En forma global, el porcentaje de respuestas emitIdas por este su

jeto, fué en incremento indeper:dientemente de las fases. E sto se 

mantiene en los tres intervalos, observándose que el prolnedio de 

porcentaje de respuestas fué nlayor conforrne aumentaba el tanlaüo 

del intervalo. (Figura 8) 

En el intervalo de cinco segundos, durante el perrodo de linea base 

se observa una ejecuci6n sosten ida constante de laYo (2 respuestas) 

durante los tres prirrleros ensayos, para después tener un incrcrnen

to de 5 y 1570 en los ensayos 4°y 5°respectivalnente" Al CanllJÜlr 
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PORCENTAJE DE RESPUESTAS POR IN'fERVALO 

SUJErrO 3 

5 segwlClos 
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al primer periodo experirnental la respuesta se rnantiene constante 

en 15% (3 respuestas) a excepción del tercer ensayo, donde se re

gistra un decrernento de 5%. Al pasar al período de revers16n, se 

observa un incremento del 970 en el porcentaje pronledlo (2370). En 

el segundo perícx:lo experinlental, donde ya se prOdujo el can1bio de 

tipo progra}na, se observa un decrenlento de 2'7b en el promedio, su 

relación con el perrodo inrnediato anterior; quedando la n1ed ia, de 

esta manera, en 21%_ 

En el segundo período de reversión se prcxiuce un increrrien to 111Uy 

marcado, al llegar a un porcentaje promedio de 45%, el cual signi

fica un aUlnento del 24% con respecto al perrodo experin1ental dos. 

En el intervalo de diez segundos, se observa una situaci6n sün iJar 

a la del intervalo de cinco segundos; puesto que en el perrodo ele 

Linea base se registró W1 aUlnento después de una respuesta soste

nida, al pasar de 25 a 40% de respuestas. Durante el prhner perra

do experin1ental, se dió una respuesta constante de 25% (5 respues

tas) de prrncipio a fin y registrando un porcentaje pron1edio ínfer ior 

en un 1% al de la Linea base. En el perícxio de reversión, se apro·· 

ció un incremento del 1470 en el promedio, llegando a 3970; aden1ás 

de observarse una respuesta constante de 4070 (8 respuestaR) en -

cuatro de los cinco ensayos. 

Al can1biar el tipo de programa y pasar al segundo período expcl' i

n1ental, se registró un aumento de 210 en el porcentaje prornec1 io 
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siendo este de 41 loo Al igual que en el anterior jntervn lo, en el se

gundo períooo de reversión, se observ6 un increlnento, en el pureen

taje prolnedio, en este caso del orden de 28;!1o 

En el intervalo de quince segundos, el canlbio en el porcentaje pro

medio, al pasar del prin1er período de LJnea base al prirner período 

experimental, es de 5%, al pasar de 34% a 39fbo A diferencia de lo 

que ocurre al pasar de este último al periodo de Reversi6n, donde el 

incren1ento es de 2570 (5 respuestas), llegando al 6470 de porcentaje 

promedio (12.8 respuestas). En el segundo perrodo experitnental se 

mantuvo el porcentaje promedio, para luego registrar un ascenso de 

15% (3 respuestas) en el segundo perrcxio de Reversi6n. 

Al igual que en las fases sinlilares de los restantes intervalos, aquf 

se registr6 el porcentaje más alto de respuestas; siendo en este caso 

de 100% (20 respuestas)o 
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ClTADRO I)E DA T'() S 
~------------------

( Sujeto 1 ) 

Alteraci6n AlteraciólJ 
Ensayo Durací6n Línea Base Visibilidad Reversión V isil:dlidad 

# % # % 
- T---- -:r---17 % '. - /0 

1 5 Seg. 2 50 1 25 1 25 2 50 

2 10 2 50 1 25 1 25 2 50 

3 5 1 25 1 25 1 25 2 50 

4 15 2 50 1 25 1 25 3 75 

5 15 O 3 75 2 50 3 75 

6 10 1 25 1 25 1 25 3 75 

7 15 O 2 50 2 50 3 75 

8 5 O 3 75 O 2 50 

9 10 1 25 3 75 O 2 50 

10 10 1 25 2 50 O 3 75 

11 5 1 25 2 50 O 2 50 

12 15 1 25 3 75 O 4 100 

13 10 O 2 50 O 2 50 

14 15 1 25 2 50 O 3 75 

15 5 1 25 3 75 O 2 50 

Total Respuestas 14. 30 9 38 

X Num. respuestas .94 2 .6 2. ~)4 

- 23.34 50.0 15.0 6~L J-l: X % respuestas 

Distribuci6n porcen-
tual por perrooos 15.38 32 0 97 q.g9 41.76 

<'::'1 Tl\/{ A.. T(",D T A +. (Y! 1I fin \~\ 
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ClJADRO I)E DA OS ------------------

( Sujeto 2 ) 

Alteración 
Ensayo Duraci6n Linea Base VisIbjj ¡dad 

4$ ro 

1 5 seg. o. 3 23.08 

2 10 3 23.08 6 46.15 

3 5 2 15.38 3 23.08 

4 15 5 38.46 I 7 53.85 

5 15 5 38 .. 46 8 61.54 

6 10 5 38.46 8 61.54: 

7 15 5 38.46 13 100. 

8 5 2 15038 

9 10 5 38.46 

10 10 4 30. 77 

11 5 2 15.38 

12 15 4 30. 77 

13 10 6 46.15 

14 15 3 23.08 

15 5 2 15 .. 38 

Total respuestas 53 48 

X Núm. respuestas 3.50 6. 

X % respuestas 27.18 52. 75 

Distribuci6n porcentual por perradas 52 0 47 47.52 

SUMAT'ORIA f: 101 (lOOY;) 
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CUA.ORO TJE DA 'TC)S 
------------------

( Sujeto 3 ) 

Alteración Alteraci6n 
Ensa'yo l)uración Linea Base Visibilidad Reversi6n Visibilidad Heversi6n 

# 70 # J7 =# 70 # 1/ ~lf~ '17 
10 10 /0 

1 5 seg. 2 10 3 15 3 15 3 15 3 15 

2 10 4 20 5 25 7 35 6 30 14 70 

3 5 2 10 3 15 3 15 3 15 7 35 

4 15 6 30 8 40 12 60 16 80 14 70 

5 15 5 25 8 40 12 60 14 70 17 85 

6 10 5 25 5 25 8 40 10 50 16 80 

7 15 8 40 7 35 12 60 11 55 10 50 

8 5 2 10 2 10 4 20 4 20 18 90 

9 10 5 25 5 25 8 40 7 35 9 45 

10 10 8 40 5 25 8 40 9 45 13 65 

11 5 3 15 3 15 5 25 5 25 10 50 

12 15 6 30 7 35 13 65 11 55 18 90 

13 10 4 20 5 25 8 40 9 45 17 85 

14 15 9 45 9 45 15 75 12 60 20 100 

15 5 5 25 3 15 8 40 6 30 7 r) r" 
0;) 

Total respuestas 74 78 126 126 193 

-X Núm. respuestas 4.94 5.2 8.4 8.4 1 ') 1.1 .-.. 
..... P / 

X % respuestas 25.34 26.0 42.0 42.0 64. \ 

Distribución porcentual 
por período 12.39 13.06 21.11 21.11 32. 3~) 

SUJ\¡1 AT'C)H.IA t: ;:)97 (toOX) 
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CUADR() IJE Di\ OS ----------------------
( Sujeto 4 ) 

A lte raci.6n 
Ensayo Duración t.J inea B(ise Visihilidnd Reversión 

# J? # --% -r ::". 
10 1'0 

1 5 seg. 2 28.57 3 42.86 1 14.28 

2 10 3 42.86 5 71.43 3 42.86 

3 5 1 14.28 2 28.57 1 14.28 

4 15 3 42.86 7 100 4 57. 14: 

5 15 5 71.43 6 85. 71 4 57.14 

6 10 4 57014 3 12.86 1 14.28 

7 15 5 71.43 3 42.86 5 71.43 

8 5 2 28.57 1 14.28 1 14.28 

9 10 2 28.57 2 28.57 2 28.57 

10 10 6 85. 71 3 42.86 2 28.57 

11 5 3 42.86 1 14.28 1 14.28 

12 15 3 42.86 5 71.43 6 85.71 

13 10 4 57.14 4 57.14 3 42.86 

14 15 5 71.43 4 57.14 5 71.43 

15 5 1 14028 1 14.28 5 71.4:3 

Total respuestas 49 50 4-1 

X NÚlTI. respuestas 3.27 3,,34 '1 
¿... 

X 10 re spue sta s 43.81 47.62 111. 9 

Distr ibución poreen tUl 1 
por perrodo 34.27 34.27 30. T7 

SUMAT,()I\IA ~ 1 (X) (100 X) 



C1JADRO DE J\!IE1JIAS 

Linea Base 
Alteraci6n Visibilidad 
Rever s i6n 
Alteraci6n Visibilidad 
Reversión 

Sujeto 1 

23.34 
50.0 
150 O 
63.34 

Linea Base 25 
Alteraci6n Visibilidad ~O 
Reversión 10 
Alteraci6n Visibilidad 50 
Reversión 

Linea Base 25 
Alteraci6n Visibilidad 45 
Reversi6n 10 
Alteración Visibilidad 60 
Reversi6n 

Linea Base 
Alteraci6n Visibilidad 
Reversi6n 
Alteraci6n Visibilidad 
Reversi6n 

20 
55 
25 
80 

Sujeto 2 

27.18 
52. 75 

Sujeto 3 

25.34 
26.0 
42.0 
42.0 
64.34 

INTERVALO 
5 segundos 

b 

12.30 
23.08 

14 
14 
23 
21 
45 

INTERVALO 
10 segundos 

35.38 
53.85 

26 
25 
39 
41 
69 

INT R VA LO 
15 segundos 

33.87 
71080 

34 
39 
64 
64 
79 

Sujeto 4 

43.81 
47.62 
41.90 

250 71 
22.85 
25.71 

54.28 
48.57 
31.43 

60 
71.43 
68.57 
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Los resultados de este experünento sugieren la efectiv idad del pro .... 

gran1a de televisión, visto con10 reforzador y capaz de rnantcncl' t ¡ 

atención de un sujeto expuesto a él. 

Los datos del sujeto uno n1uestran W1a reversión perfecta que con ~ 

firlna la efectividad del progran1a en cuesti6n, corno reforzador, ya 

que no solo se recuperó el nivel de lihea base en el perfocl0 de Re

versi6n, sino que alcanzó un porcentaje de respuestas nUlyor en el 

segundo período experimental o de alteración de la visibilidado Así 

mismo el sujeto cuatro proporcionó datos de una tendencia sirnila.r 

aunque en menor medida, ya que los can1bios fueron lnenos tnarea

dos; elnpero, son de utilidad puesto que presentan una tendencia, 

que en un contexto de investigación, pueden ser 11 piedra de toque 

para un esfuerzo sistemático y riguroso, tendiente a contestar tm. 

sinnúmero de preguntas que hasta el momento no se han respondido 

de manera adecuada o 

Los datos del sujeto dos 111Uestran una tendencia de respuesta que 

apoya la conclusión obtenida lineas arriba, a pesar de lo escasos 

que son aquéllos, puesto que se ve una diferencia rnuy 111arcacla en

tre el prornedio del nivel operante y el del período experilne.ntal de 

alteración de la visibilidad; la cual es poco probable se deba a UilíJ 

silnple casualidad, aunque esto es una inferencüJ basada en E'V kJcnc,i] 



escasa. Un aspecto que creenlOS debe totuarse en considcra.ci6n, 

es el número reducido de respuestas nltl.xÍlnas dadas por los suje

tos W10 y cuatro, -cuatro y siete respectívarncnte , 10 eua.! puede 

dar lugar a que las conclu~üones así obtenidas no tengan el sustra

to de apoyo necesario; aWlque cabría preguntarse cuáles son las di

mensiones de .este" 

El sujeto tres proporcionó datos que apuntan en un sentido diferen

te al que presentaron los sujetos restantes, ya que lnuestra un in

cremento constante independientemente del catnbio de fases. Sin 

elnbargo, dado que al catnbiar el tipo de progran1a no s610 se luan

tuvo la tendencia de incremento sino que aunlenté> de lnanera 11lUy 

marcada al pasar al segundo periodo de reversión. Cornparando los 

datos de alnbos períodos de esta clase, pode1110S inferir que se trató 

de fenómenos de contraste conductual en proceso de extinción, lo 

cual elimina la aparente contradicción con los datos de los sujetos 

restantes" 

Este hecho podría confirnlarse si se realizara una réplica sistenlá.

tica., en la que se alnpliaron los lapsos de los distmtos perfodoso 

Sin elnbargo, la escasa evidencia con1parativa con que se contó, 

inlpide concluir que es el prograrna educativo analizado el reforzan

te, sino la estinlulación televisiva en sí; por lo que se requiere de 

mayor cantidad de comparaciones entre distintos conten idos, pan¡ 
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poder conocer el grado en que la televisión educativa es reforzunte 

en si 111isrna y capaz de 111antener la atención de los reccptol"e que 

no fornlan parte de Wl progranla selni-escolarizadoQ 



6) Análisis Variables Alternativas 
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l)ADO CUE.NTA DE LC)S RESUl..lTADOS 

Es posible que los resultados obtenidos en el presente estudiu, se 

hayan visto cont~rrli.nados por algunas variables fuera de control, 

que permitieran una explicación alternativa de los hallazgos. Sin 

embargo, el grado de control logrado, la confiabilidaJ de las 111C-

diciones y' un análisis de las eX"Plicaciones alternativas rn<18 proba-

bIes, nos permitirá concluir en forina más definitiva sobre lo vá-

lido de las conclusiones aquí obtenidas o 

Propensión del Experimentador o 

En este experin1ento, la presencia de la respuesta tenra un signo 

objetivo, el encendido de una luz roja en el espacio de observa-

ci6n. 

Propensi6n de Registroo 

Dos registradores independientes contaron con hojas de regist.ro 

pred iseñada So 

Confiabilidad 

Dos observadores independientes llevaban el registro de las re8-

puestas o Atnbos registros fueron confrontaJos y se obtuvo una 

confiabilidad de 890 9510" 
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In struccione s 

Los cuatro sujetos recibieron las mismas instrucciones sobre 

CÓlTIO manejar el operandoo 

Comunicación no autorizada 

No ocurrió puesto que una vez dadas las instrucciones el expe

rimentador pasaba al espacio ,de observación, dejando solo al 

sujetoo 

Interferencia de tratamientos múltiples 

Se efectuó un tratamiento único, en una lnislna sesión con un 

sujeto aislado" 

Con tra - con trol 

Los sujetos respondieron en todos los casos y desconocían el 

objet ivo de la investigación o 

Historia 

Todas las mediciones se hicieron en una misma sesión, adernás 

de que el diseño utilizado permite que cada sujeto funcione co

nlO control de sí Inis1110 0 

Maduraci6n 

La duración de las sesjones nWlca fué 111ás alül de una hora 

quince IT1.il ¡ lIlos. 
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Estados emocionales 

La aparición de efectos sirnilares en tres de los cuatro sujetos 

sirve como una replicación intersujetos que da lUla n1ayor con

fianza en que la manipulación experimental fue efectiva o 

Selecci6n 

Los sujetos fueron seleccionados con el único requisito de que tu

vieran escolaridad media superior puesto que a este tipo de pú

blico está dirigido el programa analizadoo Por otra parte no -

existía una medici6n o conocimiento previo de la inteligencia o 

rendimiento académico de los sujetoso 

Registro 

El diseño de Reversi6n permite que el sujeto en cue stión sea su 

propio controlo 

Regresi6n Estadística 

El diseño de Reversión y la manipulación de la variable indepen

diente permite que este factor no afecte. 

In strumentación 

Las variaciones encontradas en las distintas fases, hace pensar 

en la baja probabilidad de que este factor interviniera. Adenlé:1s 
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de existir una baja probabilidad de que anteriorlnente hubiesen 

estado expuestos a un arreglo experilnental de esta naturaleza 

según lo I11anuestaron los miS1110S sujetos. 

Mortalidad Experimental 

Dado que los datos reportados se obtuvieron con sujetos indivi

duales y como tales se analizaron, este factor no afectó. Aho

ra bien, el sujeto que causó mortalidad experimental, se repor

tó el hecho y analizó con la s re serva s del ca so. 

Presión de Grupo 

No pudo existir puesto que la investigación se llevó a cabo con 

sujetos expuestos individual y aisladamente al tratamiento. 



IV. EXPERIMENTO 2 



1) Pro p ó s i t o 
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1. PROPOSITO 

Cuando se elabora un progralua de televisión no basta con que re-

sulte atractivo a los receptores, rnáxirne si estos no están dentro 

de un contexto escolar o de un progralna de enseñanza abierta, si-

no que se requiere que alcance una eficacia determinada, -léase 

producir aprendizaje en los receptores-, para que curnpla con un 
! 

objetivo de enseñanza y merezca el título de "Educativo" o 

Teniendo en mente lo anterior, se pensó como objetivo principal 

del present~ trabajo, evaluar las caracterrsticas de aprendizaje o 

efectividad del programa -con siderado; cOlnparando para tal efecto 

la exposición al programa de televisión, con el contenido del mis-

lno, pero presentado en forn1a escrita y careciendo con secuen te rnen -

te, de imagenes y sonido!» 

Para tal efecto se en1plearon seis grupos diferentes de sujetos que 

se expusieron a condiciones experirnenta1es distintas, buscando ob-

tener de esta manera, datos que permitieran concluir si el progra-

ma que nos ocupO, suponiendo que tenta como objetivo fundatnenta1, 

funcionar como factor educativo y no generador de itnagen positiva 

u otras metas; realmente genera aprendizaje en un receptor que se 

expone a él en forina '''libre o espontánea" .. 
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2. METODO 

Sujetos y Escenario 

Participaron en el estudio 36 sujetos, 25 de sexo masculino y,11 

de sexo femenino. Todos ellos estudiantes del 60. año de Bachi

llerato de una Escuela Preparatoria particular de la Ciudad de Mé

xico. 

La condición socioeconOmica de los sujetos se catalogó cotno de 

!t clase media", en sus tres subestratos. Las ocupaciones seCW1-

darías de los mismos eran variadas, ya que se encontraron amas 

de casa, vendedores, oficinistas, cOlnerciantes, elnpleados y es

tudiantes de tiempo completo; la rnayorfa (25) tenía otra ocupa

ción en la lnañana y asistían al Instituto en el túrno vespertinoo 

Las edades de los participantes fluctuaban entre los 17 y los 39 

años; siendo el promedio de edad de 22. 08 años. 

El estudio se llevó a cabo en un salón con apariencia de sala de 

juntas, el mismo en que se efectuó el experimento 1 .. 



2) M é t o d o 
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- Exánlenes objetivos de opción y hojas de respuesta, que -

eran entregadas y recogidas a los sujetos, por el experhnentador. 

Las transcripciones de los guiones (Scripts) de los prograrnas de 

televisión que se vieron. 

- Un aparato de televisión a color de 19 pulgadas, ubicado a una dis-

tancia adecuada (2 a 3 metros) lugar donde se colocaban a los suje ~ 

tos ( alrededor de la mesa). Este aparato se ubicó contra la pa-

red falsa, a la derecha del espejo de sel!. 

Medición 

Se efectu6 una medici6n de productos permanentes consistente en res-

puestas escritas en una prueba objetiva. 

Lás preguntas que constituyeron los cuestionarios pedran respuestas 

de tipo fáctico, tales como, significado de nonlbres, ubicación de lu-

gares, identificaci6n de caracterrsticas, relaciÓn de obras y autores, 

y señalamiento de fechas. 

Las respuestas que se pedían a los sujetos eran de cOlnpletar con la 

opción correcta una afirn1acJón hecha, o responder a una pregunta -

hecha por escrito, que pedra un hecho, un nicado, etc. 

exán1enes versaron sobre las luaterías r 1 r ia elel Arte y Antro'-



91. 

pologfa, abarcándose el Arte GótiCCj L;n Italia y el Norte y CCI1Lro de 

Europa en el primer caso; y 1--1on10' Sapiens y el PaleolItico superior 

en el segundo. 

AnIbos tenIas de cada una de las rnaterias seguían una secuencia de 

capítulos de un curso trans111itido por televisión. 

Los criterios con que estaban hilados los prograluas eran de la si

guíen te forma: 

+ En :Historia del Arte; estilos artísticos y zonas geográfi

cas. Ej. El Arte G6tico en Italia, el Arte G6tico en el 

Norte y Centro de Europa. 

+ Antropologra; etapas crono16gicas del desarrollo del 

hombre. Ej. El Paleolítico, el Pa1eolftico superior, etc. 

En ambos casos el desarrollo de los temas consistra en 

Señalamiento de caracterrsticas. 

Ubicaci6n en tiernpo y lugar. 

Descripci6n parcial del contexto. 

Sin embargo, estos puntos no eran cubiertos de una 111anera fija y -

regular; lo cual pudo observarse en 

lar; se llev6 a cabo. (apéndice 1 ). 

La razón de enTplear dos tenlas 

análisis, que el particu 

que el progra IT)a era visto por 
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los sujetos en su horario norrnal transrnisÍón, por lo que no se _. 

podJa repetir con grupos díferentes~ Por otra parte, d ibilldad 

los sujetos estuvo restrjngída causas de horar 

otras, ajenas al experirnentador. 

Se optó porque un grupo viera un telna de a111bas nlaterias y otro --

grupo fuera expuesto al siguiente tenJa de las 111ismas disciplinas ya 

que se consideraron equivalentes; puesto que estaban estructurados 

de la lnisma manera, se empleaban ayudas visüales s, el -

conductor era el mismo, y forlnaball parte del progranla organ izad o 

e integrado previamente por especialistas en las disciplillas particu-

lares. 

El e~álnen se construyó en base a los guiones del progranla~ por dos 

experilnentadore s independ iente s; cotejándose anlbos trabaj os e inelu-

yéndose en el exánlen, aquellas preguntas en las que hubiera acuerdo .. 

Elaborándose con estas los exánlenes defillitivos, que en todos los ca-

sos constaron de 10 reactivos. 

Los reactivos fueron con struidos en t11islna fornla; con cinco opcio-

ne8, una de las cuales era cierta, tres altall1ente plausjbles y una -_. 

plausible en 111cnor medida. 

Sienl prc fueron st;] s cortas y concreté! s que dcbf3n 

das e11 la hoja sta s. h un s610 reactivo 

tipo fóctico: tal conlO se ll1Cl\C 1:3 
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En todos los casos se siguieron las reglas de elaboraci6n de exátne-

nes objetivos, señalados por Wood (1960). 

El progran1a de televisi6n analizado se le consideró con10 I! Educativo" , 

en base a los juicios tanto de los elaboradores del mismo como de -

los sujetos' del presente estudio. Por otra parte era un progralna que 

trans'mitía información similar a la que se da en Instituciones de 

Educacioo Media Superior .. 

El programa estaba estructurado a manera de "charlas" o clases in-

formales, en las que lU1 c9nductor desarrollaba. y explicaba un tema 

auxiliándose de ayudas visuales, (pe lrcula s, fotos filmadas, dibujos, 

etc.). ante las cámaras de televisi6n. (Ver Apéndice 3) 

\ .. /-'~ 

'" Los temas formaban parte del progran1a de una n1ateria, similar a los 

que componen los cursos de educaci6n media superior y eran transmi-

tidos en forrra de capItulos continuados. Las lnaterias que se tocaban' 

eran tres por dra, y aparecían dos o tres veces por semana. 

En el mon1ento en que este estudio se efectu6, la progralnaci6n era 

COlTIO sigue: 

GEOGRAFIA 

ANTR OPOLOG lA 

J-IISTORIA DEL AR'rE 

L,unes, Martes y Viernes. 
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I-UGIENE 

AS'rRONOMIA 

I-IlS'rORIA UNIVERSAL 

Martes y Jueves 

Cada rnateria tenía una duración aproximada de ,30 Ininutos; de tal 

suerte que la emisión diaria duraba una hora treinta 111inutos, apro

ximadamente; ya que entre cada materia, había unos períodos de -

corte en los que se transmitían mensajes comerciales. Durante

estos cortes se daba descanso a los sujetos. 

El citado progralna segura una estructura más o menos fija, la cual 

era de la siguiente nlanera: 

Presentación: 

In troducción: 

Desarrollo: 

Conclusiones: 

H.esumen: 

AnlU1ciar el nombre y tema del programa, asf como 

hacer un comentario general al respecto. 

Señalar 10 que sería tratado y relacionarlo con lo -

expuesto en progranlas anteriores, asr como expli

cación o definición de t~rminos. . 

La exposición del tema en turno, señalar los eletl1en

tos de que constaba la forma que se relacionaban, -

sus características, funcionamiento, problernas y -

excepciones. 

Dados los elementos del tema, obtener resultados, -

aplicaciones, significado e implicaciones. 

Mencionar los puntos salientes del telna expuesto. 
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Los puntos anteriores se desarrollaron de nlanera relativarnente fija. 

y constante durante las dos senlanas en que se efectuó un lIlonitoreo 

previo del programa, para determ jll8.r sus características estructura-

les; y precisar de esta manera, si segura un patr6n estable 0, si 

por el contrario, estaba sujeto a grandes variaciones. 

Un an~lisis sobre el particular puede verse en el apéndice No. 1 

Contenido de las Transcripciones escritas. 

Lás transcripciones escritas que recibieron los sujetos que no vieron 

el programa eran la versión corregida de los textos que decían los 

conductores del programa.' 

Las correcciones fueron para adaptarlas a la condici6n de lectura y 

no visión de in1agen. AeJ, por ejenlplo, donde decra: ti Aquí podernos 
/ .... 

\--.-- ''-,\ 

ver la Iglesia de San Francisco de Asrs", se cambiaba por : "La 

Iglesia de San Francisco de Asís ubicada en ... ". (Ver Apéndice 4). 

PROCEDllv1IENTO 

Recepción e Instrucciones 

A los sujetos se les recibra con palabras de bienvenida y agradeci-

miento. Una vez instalados en el salón experimental, los sujetos 1"e-

cíbfán las instrucciones siguientes: 
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"Estatnos haciendo W1a investigaciúu sobre los efectos de la televisión 

y la aceptación por parte del públIco, a ciertos progran1as". "Por es-

to les vanlOS a pedir que sean tan alnables de prestar su atención a 

un progran1a que veren10S en unos IJlOlnentos. Pero antes de que lo 

veamos vaInas a pedirles un gran lavar, que contesten un pequeI10 --

cuestionario:' A continuación se repartran las preguntas y sus respec-

tivas hojas de respuestas; "Por favor contesten únicamente 10 que se-

pan, no traten de adivinar, única¡nente las respuestas que conozcan, 

no importa cuantas sean. En la parte inferior anoten los datos que 

se les piden como nombre, edad, etco.". c~stas instrucciones las re-
(, 

cibieron únicamente, los sujetos que formarran el grupo experin1enta1 

I. 

Una vez que el últinlo de los sujetos entregaba el exálnen se le daban 

las siguientes instrucciones: 

"Ahol'"a vamos a ver el programa del que hemos hablado, presten n1U-

eha atención por favor". 

En este momento se encendra el televisor, se ajustaba la imagen en 

caso necesario y se les indicaba que la itnagen que aparecra era del 

programa que verían. Acto seguido, el experimentador se apartaba 

del campo visual de los sujetos y les indicaba que no respondería nin-

gún tipo de pregunta, durante la transmisiÓn. 

Al térlnino de la primera parte del programa, -una 111ateria--; se da-
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ba un receso durante la fase Ínter¡ncdia, -cotnerciales-, en la cual 

se permitfan comentarios, pero no se contestaban preguntas sobre 

el objetivo de la investigación o el s iguiente paso a. dar. Cuando fi-
; 

na,lizaba el perrodo :intermedio, se volvfa a llanlar la atenci6n de 108 

sujetos diciéndoles que verran la segunda parte de la tran srnisi6n.. -

Al tér1.nino del programa, -cuando fueron expuestos ambos teluas-, 

se informaba a los sujetos que el slguien te paso y final, era la con-

testaci6n de un cuestionario sobre los temas que habfan visto, y se 

les daban las siguientes instrucciones: 

"Respondan únicamente lo que sepan, no traten de adivinar, ni 

consulten a sus compañero,S, no se les está cal~icando, sirnpletnen -
( 

te se trata de ver qué tanto aprende lt_~ente con un programa de te-

levisión" . ) 

Se repartían los cuestionarios y las hojas de respuesta, al tienlpo 

que se les pedía que contestaran en esta liltima marcando la opción 

que creyeran correcta y que lo hicieran en una sola, ya que el Ular-

car dos o más anulaba la respuesta. 

Del total de sujetos, s6lo doce estuvieron expuestos al prograrna de 

televisi6n, y la lnitad de estos resolvi6 un pretest; de tal suerte que 

s6lo seis recibieron tooas las instrucciones arriba nlencionadas. Un 

grupo de doce sujetos estuvo expuesto a un tratamiento distinto, 4 con-

sistente en la lectura de las transcripciones escritas. Este grupo -
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recibi6 las siguientes instrucciones: 

IT E starTlOS haciendo una inve stigaci6¡ Psicologfa Educativa. por lo 

que les vanlOS a pedir que nos ayuden de la siguiente rnancra: 

Prinlero vanlOS a hacer dos grupos, por favor seis de ustedes co16-

quense en el extremo jzquierdo del salón y los seis restantes en el 

lado contrario q (Una vez realjzado esto se continuaba) Ahora,el 

grupo de la jzquierda me va a hacer el favor, deí responder un peque

ño exátnen objetivo. (Al tiempo que se entregaban los cuestionarios y 

las hojas de respuesta). Por favor contesten únicalnente lo que se 

pan, no traten de adivinar, ni consulten a sus c0111pañeros, (u1icalnen-

te queremos conocer 10 que saben de estos temas. Marquen dnicanlen-

te la opción que consideren correcta; dos lnarcas anulan la respuesta" .. 

Cuando el últilno de los sujetos entregaba su exáluen, se procedra a 

la siguiente fase d6nde se les decía a los sujetos que iban a recibir 

(anlbos grupos) un par de textos sobre Antropología e Historia del 

Arte: los cuales se les pedra que leyeran con atenci6n y cuidado, ya 

que al final se les harran algunas preguntas al respecto. Se entrega-
L 

ba el ITlaterial y se pedía que los leyeran en silen cío y sin con sultar 

con nadie. 

Cuando se observ,6 que ternlinaba de leer algún sujeto, se indicó que 

podfan hacer un repaso general, si gustaban hacerlo. Lo cual efectua-

ron todos los sujetos. 
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Conforme iban terminando, se recogra el material lerdo. Cuando to-

dos hubieron terminado, se pidi6 que por Liltimo respondieran el cues-

tionario, dándose para ello las misrnas instrucciones dadas en el --

prestest. 

El resto de los sujetos, que no recibió tratamiento alguno, particip6 

en una mesa redonda sobre la televisi6n Educativa en nuestro medio, 

sus características, necesidades, alcances, pros y contras; lo cual 

se describe en el anexo. Las instrucciones que rec~ieron para la 

contestaci6n del cuestionario, fueron las mismas que las de los otros 
\ 

grupos, y cuando termin~ba el progranla se les indicaba que resolvie-

ran nuevamente el exámen, con instrucciones st~nnares a las del pre-

test. 

CONDICIONES EXPERIMENTALES 

El procedimiento de cada condici6n experimental particular fué como 

sigue. 

GRUPO I 

Pretest. Se les aplic6 una prueba objetiva, sobre los temas 

que iban a ser expuestos en el programa, a fin de de-

terminar cuál era el repertorio de entrada. Esta 

prueba se aplic6 15 minutos antes de la exposici6n -

al tratan1ien too 



Tratamiento. 

Poste sto 

GRUPO 11 

Pretest. 

Tratamiento 
Alternativo. 

Postest. 

GRUPO 111 

Tratan1iento. 

100 

Se les exponfa a la visi6n de un programa de tele-

visión educativa durante 60 minutos aproxiInada111en-

te; en dos períodos de 25 minutos de visi6n y 5 de 

de scan so in termed io " 

Diez minutos después, se les aplicaba una prueba 

objetiva sobre el te111a tratado en los programas 

vistos. 

Se ap~icaba el mismo cuestionario que al Grupo L 
'\ 
( 

A los sujetos se les proporcionaban la transcripción 

escrita de los textos leídos por el locutor del pro-

grama de televisión, la cual era lerda y repasada. 

Diez minutos después de haber estudiado el material, 

se aplicaba nuevamente el exámen objetivo sobre 

los temas tratados. 

A este grupo, se le aplicó el mis1110 tratamiento que 

al grupo 1, o sea, la exposición al programa te1evi-

sivo durante 60 Ininutos, con un descanso de cinco 

111 Ínutos, entre un tema y otro" 



Postest .. 

GRUPO IV 

Tratarrl iento 
Alternativo. 

Postest. 

GRUPO V 

Pretest. 

101 

Diez minutos después del tértnino del programa, se 

les aplic6 una prueba objetiva, para evaluar los cono-

ciInientos adquiridos. 

\ 
Al igual que el grupo 11, recibran la transcripción es-

crita de los textos lerdos por el locutor del progralna 

de te1evisi6n, para que se estudiara. 

Diez minutos después de haber terminado de estudiar 

el material irnpreso, se aplic~ba el exárnen objetivo 

sobre los ternas tratados. 

Se aplicaba el mismo cuestionario que al Grupo L 

No tratamiento. Se invitaba a los sujetos a celebrar una mesa redon-

da sobre la televisi6n Educativa en la que cada uno 

podría expresar libremente sus puntos de vista. 

Postest. Diez minutos después se aplicaba nuevalnente el exá-

men objetivo. 
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GRUPO VI 

No tratamiento. Al igual que al grupo III, los elen1entos de este grupo, 

participaron en la lTIeSa redonda sobre televisión edu-

cativa. 

Postest. Diez minutos después de terminada la lTIeSa redonda -

se aplicaba un eXálTIen objetivo igual al que recibieron 

los otros grupos. 

A un porcentaje (53%) de los sujetos, fué posible aplicarles un retest, 

dos meses después de las n1ediciones originales, con lo cual se obtuvo 

una evaluación ele los efectos elel tratanliento a través elel ticlnpo. Con 

el resto ele los sujetos (4710) no fué posible la aplicación del retest, 

por causas ajenas al experin1entador. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se empleó una variación del Diseño de cuatro grupos de SOlOlTIOn 

(Campbell y Stanley 1967); consistente en el añadido de dos grupos., 

La descripción esquemática del diseño en1pleado es la siguiente: 

o x () 

O x O 

x O 

x O 

o O 
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Donde 

O ::: Pretest 

O :::: Postest 

X ::: Tratamiento principal 

X ::: Tratamiento alternativo. 

Se se1eccion6 el presente diseño, en vista de ser el que ejerce 

control sobre las siguientes fuentes de Invalidez Interna. 

La Historia. Eventos diferentes al tratamiento, que ocurren entre 

la primera y segunda 111edici6n. 

La Maduraci6n. Procesos internos de los sujetos, que ocurren en 

función del paso del tiempo" 

El Registro. Efecto de resolver un exámen, sobre la calificaci6n 

de una segunda prueba. 

La In strumentaci6n. Cambios en el instrumento de medici6n o en 

los observadoreso 

La Regresión Estadistica. Fen6meno que ocurre cuando un grupo 

es seleccionado en base a sus n1edidas extremas. 

La Selecci6n. Cuando existe una selección diferencial de los ele

lTIentos que compondrán los diferentes grupos. 

La Mortalidad Experimental. Cuando existe 'pérdida de los sujetos, 

en el curso de la investigaci6n. 
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La interacción entre el registro y el tratamiento.. Efecto que ocurre 

cuando el registro puede significar para el sujeto, una clave para el 

desarrollo del tratamiento. 

Así, por medio de la c0111paraci6n de los datos de uno y otro grupo, 

fueron eliminando y controlándose los efectos de aquéllas variables 

extrañas que podrían afectar la validez interna del experimento. 

CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y VALIDACION DE VARIABLES 

El exámen objetivo que se aplicó en las instancias de pre y postest, 

se construy6 tomando C01TIO base los guiones (Scripts) de los progra

mas de televisi6n (ver Apéndice 3). Estos se obtuvieron con anticipa

ci6n a que se realizaran las tnediciones, de tal suerte que fué posi

ble contar con los exámenes antes de que los programas pasaran al 

aire. 

Así miSlTIO, se hizo la transcripción de estos guiones a un texto es

crito, -COlTIO ya se mencion6- recibiendo los sujetos de los grupos 

IIy IV un tratallliento equivalente en Íl1forlTIaci6n, más no en el rne

dio, ya que este era el objeto de evaluación. (Ver Apénd ice 4)~ 

La calificación de los exfhnenes la llevaron a cabo el experin1entaclor 
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y dos registradores :independientes, rnediante el conteo de las res-

puestas acertadas por sujeto, en1pleando para ello una plantilla per-

forada con las opciones correctas. Cada eXálTIen fué calificado tres 

veces, -una por cada uno de los registradores independientes y el ex-

pe rimen tador-, con el objeto de obtener la confiabilidad de las califi-

caciones. Cada registrador efectuaba la calificación en forma inde-

pendiente, anotando el total de respuestas acertadas de cada sujeto 

en una hoja, la cual no era vista por los otros dos registradores. 

NinglillO de los dos registradores independientes, conocían la metodo-

logra empleada, la forma en que serían tratados los datos, ni a los 

sujetos que participaron en el estudio. Estos datos fueron vaciados 

a un cuadro general; con el que se procedi6 a obtener la confiabili-

dad de las calificaciones, mediante la siguiente f6rmula: 

C ::: a x 100 
a + d 

Donde 

e ::: Confiabilidad 

A ::: Acuerdos 

D ::: Desacuerdos 

Para tal efecto se definieron estos conceptos de la lTIanera siguiente: 

Acuerdo. - Coincidencia exacta de la calificaci6n dada por 

los dos registradores independientes, para ca-

da sujeto .. 



Desacuerdo.-
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Discrepancia lnñlil11a de la calificaci6n dada 

por los dos registradores, para cada sujeto. 

Obteniéndose de esta n1anera la confiabilidad que se 111Uestra a con

tinuaci6n: 

GRUPO CONFIABILIDAD RANGO 

1 IDO, 10 100 .ú- 100% 

II 80. 8410 50 - 10010 * 

111 100 10 100 - 10010 

IV 95.8410 75 - 10010 

V 79.17% 50 - 10070 * 

VI 91.6770 50 .l- 10070 * 

* NOTA: A causa del talnaño de los grupos y la extensión de 

los cuestionarios cada desacuerdo tenfa un valor de 

25%. 
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'. 
ANALISIS ESTRUCTURAL 

El análisis estructural del prograrna se hizo a fin de deterrninar 

las características del programa en cue sti6n y se llevó a cabo du-

rante dos sen1anas seguidas, prev ias al experünento 1. Los aspec-

tos que se midieron fueron: 

1. Estructura del Programa: fases de que consta. 

2. l"écnica de Instrucci6n: conducta emitida por el expositor. 

3. Ayudas visuales. 

4", Secuencia lógica del texto. 

5. Telnas tratados. 

En una matriz de datos se registraba lo siguiente: 

10 Estructura. 

'Tien1po dedicado a cada fase. 

2. Técnica: 

Tiernpo por conducta 

3.. Ayudas: 

Tipo y adecuaci6n al texto. 

4. Secuencia: 

'Tipo de orden. 

5. Ten1as: 

Nombre y nivel de escolaridad. 

(La descripci6n detallada, definiciones y dotas, pueden verRe 
eo el Apénd ice 1) .. 



3) R e s u 1 t a d o s 
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3. R E S U L T A D O S 
_________ ....... ~ __ fIII"IIoIIlM ............. _......., ___________ _ 

Las figuras 9 a 15 muestran los efectos de la exposición de los 

grupos, a las tres distintas condiciones experimentales, sobre el 

rendim iento de los sujetos en la contestaci6n de los exámenes so

bre el contenido del programa de televisión, se distribuyeron de la 

siguiente forma en ambas materias: 

a) Grupos 1 y 111 

b) Grupos 11 y IV 

e) Grupos V y VI 

Material televisivo. 

Material escrito. 

Ausencia de material. 

La figura 9, donde están vaciados los resultados de ambas mate

rias, muestra en la gráfica del grupo 1, con respecto a ti Historia 

del Arte" (Barras con rayado transversal), cómo estos sujetos obtu

vieron un 25% de respuestas correctas en el exámen antes de la 

exposición al tratamiento, consistente en el programa de televisi6n 

educativa; observándose un incremento de 56. 67% al efectuar el 

postest, en el que el rendimiento lleg6 a ser de 81.67%. En el 

seguilniento efectuado dos meses después, se observa un decremen

to del 46.67%, ya que el promedio de aciertos fué del orden del 35%. 

Sin embargo, es conveniente recordar que en esta última medición, 

se tuvo una Hmortalidad experimentallt de dos sujetos. 

La gráfica del grupo Ir, en relaci6n a la n1isma materia, que estuvo 
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expuesto a la transcripción escrita del guión del programa de televi-

si6n, muestra que el rendiluiento promedio del grupo en el pretest, 

fué de 10% de aciertos, los cuales aUlnentaron en un 65%, al llegar 

a un promedio de 75% de aciertos, después de la exposición al ma-

terial escrito. En el seguimiento, se registró un decremento de --

25%, al llegar a un promedio de 50% de aciertos. En esta medición, 

un sujeto dej6 de participar en el estudio. 

El grupo nI, que estuvo expuesto al programa de televisi6n y al que 

no se le aplicó pretest, registró en ¡-listoría del Arte, un rendilnien-

to promedio de 58.3470 en el postest, descendiendo un 41.6770 en la 

medición de seguimiento, 'donde el promedio de respuestas correctas 

fué de 16. 67fo. Aquf el tamaño de la "mortalidad experimental" en 

este grupo, al efectuar el seguimiento, fué de dos sujetos. 

Siguiendo con el grupo N, se aprecia en la materia citada que el, 

promedio de respuestas correctas en la luedici6n posterior al estu-

dio del material escrito y no habiendo recibido el pretest, fué de 

45%; decrementándose en un 25fo al efectuar la n1edici6n de segui-
H 

miento, en la que, -habiendo una "mortalidad experimental de dos 

sujetos -, el promedio de respuestas correctas fué de 2°70-

La gr~fica del grupo V, en lo referente a 1-listoría del Arte 11lues-

tra el rendin1iento registrado en las tres lued iciones sin que haya 

mediado la exposición a trataluiento alguno. El pron1edio de acier-

tos fué similar en las tres lllediciones, aunque S0 observa un ligero 
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decreluento (1.6710) del postest, con respecto al pretest. En el se

guimiento, el pron1edio fué igual al del postest, aunque en aquella 

medición se registró una Itmortalidad experimental" de cuatro suje

tos. El último de los grupos (VI), registró en la materia que vie

ne analizándose un promedio de aciertos del 15% en la única medi

ción que se le hizo, ya que no recibió pretest y no fué posible -

efectuar el seguimiento; además de no haber estado expuesto a tra

ta m ien to algun o. 

En el caso de la otra materia, ti Antropologra lt
, la figura 9, nos -

muestra igualmente el rendimiento de los seis grupos en las distin

tas mediciones efectuadas. 

El grupo 1, tuvo un promedio de 25.34%, el cual se incrementó en 

un 33%, al pasar a 58. 3470 de prolnedio en el postest. En el seguí

miento, registra W1 35% de aciertos, con lo que se establece que -

hubo un descenso de 23. 34% en el promedio de respuestas correctas 

del grupo o 

La gráfica que describe los resultados de los sujetos que estuvieron 

expuestos al material escrito; -grupo II -, tuvieron en la materia de 

Antropología, un rendimiento promedio del 16.6710 en el pretest, 

para incrementarlo en un 6070, llegando al 76.6770 en el postest. 

En la med tción de segu in1 len to, se observa un decremento del 31. 6770, 

ya que el rendimiento prolnedio registrado en esta, fué de 45700 El 

grupo III describió un prot11edio de aciertos del 41.6770 en el postest, 



-tal como puede observarse en la gráfica respectiva -, el cual regis

tr6 un descenso del 18033%, al obtenerse un 23. 34% de promedio de 

respuestas correctas en el seguinl:h.:~nto. 

El grupo IV obtuvo en esta misma nlateria, un renditniento del 730 34% 

en la medici6n efectuada después de la exposici6n al material escrito 

y sin que haya recibido el prete sta Al efectuarse el seguim iento, se 

encontró un descenso del 35% en el prolnedio, ubicándose este en --

380 34%. El grupo V, sin haber recibido tratamiento alguno, registr6 

un 13 .. 34% de respuestas acertadas en promedio, durante el pretest 

de Antropología. Al pasar a la postlnedici6n, se observ6 un ligero 

incremento del 1. 6670, para ubicarse en 15% de promedio de aciertos; 

el cual desciende en un 8. 33% al efectuar la medición de seguimiento, 

donde registr6 un promedio de 6. 67%. 

Finalrrlente, el grupo VI tuvo LID registro anico por las razones ya 

mencionadas, donde su promedio de aciertos con respecto a la 111ate

ria de Antropología fué del 160 67%_ 

Las figuras 10 a 15 nos muestran el efecto de los tratanlientos en 

el rendimiento individual, por cada grupo, de tal forIna que pueda 

observarse en qué medida los registros por sujeto, apoyan o discre

pan de los resultados globales ya descritos. 

En el grupo 1 todos los sujetos tuvieron un rend in1iento que se orien

tan en un sentido similar, esto es, escasos aciertos en la prüllera 

medici6n, marcado incremento en la lnedici6n posteri.or al tratanlien-
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to y un descenso en el seguilnientu; esto operó para. ambas Inaterias, 

tanto Ilistoria del Arte COlTIO Antropulogía .. (Figura 10). 

Sin enlbargo, el sujeto dos 111antuvo un rendilniento global alto en las 

tres 111edicíones, pasando del 4070 p1'omedio en el pretest al 8010 en 

el postest y decrementando hasta 50% en el seguin1iento; con lo que 

sigue la tendencia general del grupo. En un caso sirn Har se encuen

tra el sujeto cuatro, que aumentó en un 35% su promedio al pasar 

del pt"etest al postest. Este sujeto fué el que registró el promedio 

111áé alto del grupo en la medición de seguimiento. 

La figura 11 nos muestra conlO los sujetos del grupo II describieron 

un efecto m.ás uniforme que los del anterior. 

Salvo los sujetos dos y tres, el rendimiento promedio en ambas ma

terias durante el pretest, nunca fué más alto del 15%. En el postest 

el prolnedio siempre fué superior al 50%; decrementando en el seguí

miento un promedio de 20%_ 

El grupo III registró individualmente resultados similares en el 

pretest, (figura 12) donde el promed io e stuvo entre el 50 y el 5570 

en cinco de los seis casos. Efecto similar de uniformidad, se obser

v6 en el seguimiento, donde hubo Uil decremento que ubicó los pronle

dios entre el 25 y el 35%. 

La figura 13 lnuestra como el cuarto grupo en toclos los casos regis

tr6 un luayor porcentaje de aciertos en la materia de Antropología. -
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Así como el decremento registrado en el seguitniento nunca fué 

superior al 3070 (sujeto cinco); con lo que individualmente tooos des

criben un efecto similar al del grupo en conjunto. 

El grupo marcado con el nÚlnero V (figura 14) registró un rendi

miento sünilar excepto en el caso del sujeto uno, el cual a1canz6 

calificaciones superiores al 25% de aciertos en la materia de Antro

pología, tanto en el pretest como en el postest, no así en el segui

miento t donde llegó hasta el cero por ciento. 

Los datos del sujeto dos en el seguimiento difieren de los del resto 

en la materia de Antropología, ya que parad6jicamente hubo un in

cremento del 30% en el porcentaje de aciertos. 

Por altimo, la figura 15 describe los datos del grupo que recibi6 

únicaniente el postest. El sujeto con porcentaje más alto fué el -

colocado en el segundo lugar, 25% en el promedio, ya que el resto 

su promedio fué inferior. Describiendo de esta manera, cierta uni

formidad entre todos los Sujetos, aunque uno de ellos (sujeto tres) 

su rendimiento fué nulo. 
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CUADRO GLOBAL DE CONFIABILIDAD 

Confiabilidad promed io total 

Confiabilidad Grupo 1 

Conf iabílidad Grupo II 

Confiabilidad Grupo III 

Confiabilidad Grupo IV 

Confiabilidad Grupo V 

Confiabilidad Grupo VI 

94.0370 

100. 70 

80.84% 

100. 70 

95. 8470 

79. 1710 

91.6770 
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GR,UPO 1 GRUPO II 

Sujeto 1 100% Sujeto 1 84% 
Sujeto 2 100% Sujeto 2 67% 
Sujeto 3 100% Sujeto 3 50% 
Sujeto 4 100% Sujeto 4 8410 
Sujeto 5 100% Sujeto 5 100% 
Sujeto 6 100% Sujeto 6 10070 

GRUPO 111 GRUPO IV 

Sujeto 1 100% Sujeto 1 100% 
Sujeto 2 100% Sujeto 2 100% 
Sujeto 3 100% Sujeto 3 . 100% 
Sujeto 4 100% Sujeto 4 100% 
Sujeto 5 100% Sujeto 5 75% 
Sujeto 6 100% Sujeto 6 100fo 

GRUPO V GRUPO VI 

Sujeto 1 100% Sujeto 1 100% 
Sujeto 2 10010 Sujeto 2 5010 
Sujeto 3 10010 Sujeto 3 10010 
Sujeto 4 5010 Sujeto 4 100fo 
Sujeto 5 5010 Sujeto 5 100fo 
Sujeto 6 75fo Sujeto 6 100Yo 
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5. D 1 S e u s ION 

Los datos obtenidos con el presente experin1ento efectuado con seis 

grupos de sujetos, nos permiten concluir que la televisión Educativa 

que adopta la forma de simple transmisión de cláses convencionales 

filmadas, -aunque con uso frecuente de ayudas visuales- no difiere 

mayorlnente de la :instrucci6n tradicional, al lnenos en su aspecto de 

información escrita. 

La efectividad inmediata; -aprendizaje medido en términos de res

puestas correctas a lU1 exalnen escrito, acto seguido de la exposición 

al n1aterial-; se encontr6 que es sirnilar entre an1bas alternativaso 

Dado que en la tnedici6n previa a exposición al material, el re-

pertorio de entrada era silnilarmeute bajo en todos los casos, era 

de pensarse que los caulbios aparecidos en las mediciones posterio

res se debieran a la exposición del tratamiento; el cual produjo en 

el postest, un rendin1iento promedio de 6070, en los grupos expuestos 

al programa de televisión; en tanto que los que recibieron el lnate

rial escrito, su promedio de aciertos fué de 6810. Esto lnuestra una 

ligera superioridad del rnaterial e scrito sobre el televisivo; tal vez 

debido a que en el prilner caso, los sujetos tuviel~on la oportunidad 

de realizar una segunda lectura del texto excrito; nlientras que quie

nes vieron la televisión se e)qJusieron a él, en una sola instancia y 
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al ritmo propio de este tipo de transn1isiones o Probablelnente un 

análisis de varianza perrnitirfa cUiicluir si la diferencia de ocho por 

ciento entre las alternativas consideradas, es significativa o Elnpero, 

dada la nletcx:lologfa implicada, los resultados del postest no nos per

n1iten pen sar en una superioridad clara, a favor de una u otra de las 

opciones. 

No obstante que la elevada lTIortalidad (47.23%) encontrada en el se

guimiento, nos impide obtener conclusiones firlnes de la comparación 

de los resultados de esta medici6n con las restantes; tal parece que 

el material escrito result6 ser un tanto superior al televisado con el 

tran scurso del tiempo; puesto que los grupos de la prilnera opci6n 

obtuvieron un 38% de aciertos en el seguilniento, al tiempo que las 

eXpuestas a la segunda de las opciones, llegaron al 28% de aciertos 

en la misma medici6n. 

Esto puede deberse a la facilidad ya señalada, en el sentido de avan

zar al ritlno propio y exponerse al lnaterial por segunda ocasi6n o 

Por otra parte, los grupos que no recibieron el pretest, 111Uestran di

ferencia a favor del material escrito, del orden del quince por ciento, 

en el caso de la materia tt Antropologfa tf
; lo cual puede significar un 

lnayor apoyo a la conclusión de que el lTIaterial escrito resulta supe

rior al televisado que adopta la forma mostrada en el progralna anali

zado; no obstante que la salvedad señalada \fneas arriba, acerca de lo 

sign ificativo de la diferencia lnantiene su vigencia en e nledici6n., 



El alto ihdice de descenso en el aprendjzaje registrado en el segui

miento, hace pensar en que la efectividad de anlbas opciones deja 

nlucho que desear; máxinle la de la forma televisada, que registró 

un descenso del 5003470, con lo cabrIa preguntarse si la fornla 

en que se realizó el programa cUlnple con el objetivo y niveles de 

instrucción y efectividad, que se espera alcancen estas acciones. 

Tal como se realizó este programa, no podría pensar se con 111ucho 

optimi.smo en que la televisión educativa prcxlucida de esta forlna, 

representa la alternativa con alto Iudice de efectiv ldad que requ iere 

la educación masiva de nuestro paIso 

Es probable que un programa de televisión en el que se enlpleen 

técnicas de instrucción por televisión, selección adecuada de las ayu

das visuale's, ritmo y estructura acordes a objetivos de enseñanza, 

as! COlno alguna forma de retroalirnentaci6n, resultara con nlayor 

efectividad de aprendizaje; pero ello requiere de la conducción de una 

investigación sistemática en la que se prcx:luzcan programas exprofeso, 

haciendo las variaciones pertinentes hasta alcanzar en grado de efec

ttvidad 111fnima indispensable, para que constituya una alternativa -

realo 
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6. ~~~!:!?..!~p~ .Y~~l~~~_ Ji~'~!i~~~I~ A~_gt¿~J?9P~..!~~Ji.~BE~_ 

DADO CUENTA EN LIOS RESULTADOS 

Al igual que en el caso del eyperünento uno, la investigación 

con grupos, bien pu::lo adolecer de falta de control, que permi-

tiera la intervención en alglma variable extrema, a continuación 

se hace un análisis sobre el particular. 

Propensión del.Experimentador 

En este experimento, la respuesta se em itia ante un cuestiona-

r10 impreso, igual pára todos los sujetos. 

Propensión de Registro 

La calificación de los cuestionarios la llevaron a cabo dos re-

gistradores independientes, contando para ello únicamente con 

las hojas de respuestas y las plantillas de respuestas correctas. 

Por otra parte, desconocfan tanto el objetivo de la investigación, 

cOlno a los sujetos que participaron en ella. 

Confiabilidad 

Dos calificadores independientes contaban el número de aciertos 



de cada sujeto; ambos registruL1 se cotejaron y se obtuvo una 

confiabilidad de 94. 0310< 

In stru cc ion e s 

Los seis grupos recibieron instrucciones iguales sobre CÓ1110 

responder a los cuestionarios. 

Comunicación no autorizada 
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Al término de las instrucciones, se advertra a los sujetos que 

nO se responderían preguntas de ninguna clase. En las esca

sas ocasiones en que los sujetos iniciaron una c0l11unicación no 

autorizada, esta se bloqueó 111ediante respuestas tales C01110 

"no se responde esa pregunta", "después hablamos" o "no res

pondo ninguna pregunta". 

En este experitnento tan1bién se coartó la comunicación entre 

los sujetos, pidiétidoles que no lo hicieran y llamándoles la 

atenciÓn en las escasas ocasiones en que ocurrió" 

Interferencia. de tratarnientos n1últiples 

Los sujetos recibieron el tratanliento en una sola sesióna 



Contra -control 

~rodos los sujetos contestarollLus cuestionarios y desconocían 

el objeto de la investigación o 

I~Ustoria 

El diseño empleado Itcontro1alt este factor lnediante la exposi

ci6n diferencial a las condiciones experirnentales. Adcrnás de 

que los grupos que estuvieron expuestos al pre y al postest, 

los recibieron en una sesi6n continua y en el Inisl110 lugar, don

de perlnanecfan entre Wla y otra lnedici6no 

Maduración 

Las sesiones duraban entre una hora veinte y una hora cuarenta 

minutos. Adelnás que el tipo diseño en1pleado !f controla" eS-

to por la diferente exposición él los arreglos experilnentales. 

Estados elnocionales 

El diseño de S010111011 contrarresta los efectos en 

por las razones ya expuestas" 

Selección 

variables 

Los sujetos se extrajeron al azar, sin prev ia 111ccUción o cono

n1iento ele ellos, de grupos de tercero de prcpa rntorjn de unn 

escuela rticular rViéx i\.~o. I\dcn1:1 s 



seles a los distintos tratanl1cutos, en la luis111a fornla o 

Registro 

El diseño de 80lo1110n, contrc:.u.-resta los efectos de este factor, 

por el arreglo de condiciones de lnedición en los distintos gru

poso 

Regresión Estadfstica 

El diseño de cuatro grupos rr controla" este factor por la cOlnpa

ración de las distintas mediciones repetidas a que se expuso a 

los sujetoso 

In strulllen taci6n 

Los sujetos no permanecfan expuestos al programa de televisión; 

se les presentaba una sola vez y los cuestionarios los recogía 

el experimentador lU1a vez efectuada la llledición. Lo rnisrno 

ocurrió con el material escritoo 

Mortalidad Experin1ental 

En la prilnera parte del experi111ento no hubo lllortalidad alguna, 

ya que todo se efectu6 en una sola sesión. En la parte de se

guimiento existió una luortalidad, de 41'10, la cual se reportó y 

tatnó en con s ide rac ión al efectuar el ané1lisiso 
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Presión de Grupo 

Es poco probable la intervención de este factor, dado, que los 

sujetos no recibían la calificación obtenida en cada una de las 

medicione'so Por otra parte, se les adviriti6 que el nQn1ero de 

aciertos alcanzados no tenfa trascendencia en sus registros aca

démicos' ya que la investigación era ajena a la escuela donde 

cursaban sus estudios. 

Man ipulación Experirnen tal 

Si bien podrfa pensarse en la jntervención de' este factor, la re

gularidad de los datqs encontrados, nos p~rlnite pen sar en que 

pudo influir en medida tnfhima o Por otra parte es nec~sario 

recordar que toda investigación conlleva una cierta contulnina

ci6n por este factor; salvo en contadas ocasiones, por el simple 

hecho de efectuarse un control sobre algunas variables; tal co

nlO se deriva del principio de indeterminación, propuesto y de

mostrado por Heissembergo 

La interacción entre Registro y Tratamiento 

Las condiciones físicas del arnbiente experimental y la presencia 

de dos registradores independientes fuera de la vista de los su

jetos; en este experituento; hacen pensar en la baja probabilidad 

de que interviniera esta variable. 



En el presente estudio este ef0cto pudo controlarse mediante 

la aplicación de un tratamiento alternativo (tnaterial escrito) 

y un no-tratamiento a los distintos grupos; haciéndose poste

r iorlnen te , comparaciones entre los datos de todos. 
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I V. DISCUSION GENERAL 



DIS(!USION GEN RAL 

¿Qué tan reforzante puede ser un programa de televisión educativa, 

de caracterrsticas masivas y fuera de un esfuerzo progranlado y es-

tructurado? El presente estudio no nos arroja muchas luces al res-

pecto, por lo que se requiere de lnayor investigación cOl11parativa de 

contenidos, para poder deterlninar tal situación o 

Al hacer la confrontación de los datos de las caracterfsticas y la 

efectividad del programa en cuestión, los resultados sugieren que el 

método o forlna de realización tiene una mayor probabilidad de ser 

una variable determinante de la generaci6n de aprendizaje en' el re

ceptor; a diferencia de la caracterfstica del estrmulo por él rnisrno. 

Lo anterior 10 basamos en el hecho observado, de la capacidad del 

programa para 111antener la atención de un sujeto; con lo que se 

ne confianza en que la infornlación llega en su n1ayor parte al de 

natario; sobre todo si se estructura y produce en forma tal que re

sulte atractivo a e steo 

Los datos obten idos, -con las reservas ya señalada s- , parecen aplU1-

tar en el sentido de que la estinlulaci6n televisiva resulta reforzante 

incluso si es de características educativaso' 

Los resultados encontrados nos pcrrniten que un n1étod o 



instrucción que establece la difercucia con el llanlado Ittradicional". 

elllpleando Úllicalnente la inlagen y rnovilniento que dá la televisión, 

sin estructurar de una nlanera acorde a las características particu-

lares de una relaci6n enlisor-receptor de este tipo, no representa 

lnayor ventaja con respecto a un tnétcx:lo convencional, en lo referen-

te a su efectividad de aprendizaje g Por otra parte, el alto costo 

que implica su realizaci6n, haría pensar en que estamos frente a 

un esfuerzo que persigue otros fines COlTIO pueden ser la generación 

de una imagen positiva, o simplemente acallar corrientes de opini6n 

desfavorables. Sin embargo esta experiencia puede significar una 

llamada de atenci6n para que en lo futuro este tipo de acciones cuen-
. . 

ten con una evaluación constante de características riguroSalTIente 

cientfficas y no mercadotécnicas, C01TIO se hace en la actualidad, 

si e s que se pretende la reaHzaci6n de un esfuerzo sistemático y 

decidido para en1plear la televisión con fines educativos. Las pers-

pectivas que ofrece un esfuerzo de tal naturaleza son vastas y atrac-

tivas; enseñanza, objetivá. y dinánlica, efecto de presencia, instruc-

ci6n a cargD de los mejores maestros, información actualizada y de 

alta. calidad, amplia cobertura y penetración, optimizaci6n de recur-

sos materiales y humanos, adecuada preparaci6n y revisi6n del con-

tenido de la enseñanza antes de efectuarla; etc. 

Todas las ventajas anteriores podrían hacer pensar que la alternati-

va en cuestión es la solución a LUla buena parte de los problenlas 
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Educativos de México; razón por la cual no es conveniente 

de vista las características sociopolrticas y aún econ6rnicas de nues

tro país y del proceso educativo o L.o cual pern1itirfa vislurnbrar los 

riesgos de masificación y control inherentes a una etnpresa de tal 

tenoro Por otra parte, consideranlOS que la acción del enlpleo de la 

te1evisi6n para la educaci6n nlasiva, serfa nlás adecuado si estuviera 

en nlanos no comerciales, - conlO es el caso sobre el que versa es

ta investigación -, fundamentalmente para evitar el mayor desarrollo 

y fOluento del consumismo, trpico de la televisión conlercial de Mé

xicoo Además de las tendencias polfticas de lps grupos propietarios 

de este tipo de televisión, que no están orientados precisanlente, al 

beneficio y desarrollo de las nlayorias. 

Por últilTIO consideraluos necesario se estudie y desarrolle una 111e

todologfa de instrucción por medios masivos de comunicación, basán

dose en el análisis experilnental de la conducta y otras técnicas de 

inve stigación rigurosas, de tal suerte que el empleo de la televisi6n 

para fines educativos, tenga altos füdices de calidad y efectividado 

Es obvio que un esfuerzo de tal naturaleza in1plica el concurso de 

diversas instituciones que, -de una ¡uanera coordinada-, aporten es

fuerzos y en un 11101uento dado recursos, para desarrollar una acción 

educativa a nivel nacional a través de la televisión. Sin embargo 

es conveniente que la educación que se brinde de esta lllanera, vaya 

enfocada a encarar las necesidades 11l<1S aprerll iantes de la edUC8ción 

en el pars, esto es la alfabetización e in strucción básica, sobre todo 



en la provincia, donde estas carencias adquieren proporciones ala1'

rnantes. Lo anterior refuerza la necesidad de que esta labor esté 

en Inanos gubernanlentales comprolnetidas con la educación y el de

sarrollo de la nación, en vez de ¡HanOS 111ercantiles que desarrollan 

esta acción con objetivos lnás fariséos que realnlente educativos, 

como puede derivarse de los resultados de esta investigación, ya 

que de otra manera no podría explicarse la cantidad de recursos 

destinados a ella y el escaso rigor con que se efectúa. 

Existen los canales e instituciones para efectuar una labor decidi

da en 111ateria de educación masiva con altos niveles de eficacia y 

calidad, empleando para ~llo medios masivos de c0111unicaci6n, falta 

pues la decisión, organjzación y sobre tooo la seriedad y rigor lne

todo16gicos para su elaboraci6n. 



VI. APENDICES 



1) Análisis Estructural 



ANALISIS ESTRUC'I'URAL DE UN PROGRAMA DE 

T'ELEVISION EDUCAT'IV A. 

INTRODlJCCION 
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Al buscar analizar y evaluar un progralna de televisión educativa, 

se consider6 pertinente principiar por el conocimiento de las carac-

terísticas que este guardaba, de tal suerte que se efectuó un estu-

dio inicial que llevara a determinar la estructura y la forma de tal 

programa educativo. 

METODO 

Material 

Aparato de televisión en color, de 19 pulgadas. 

Cron6metro. 

Matriz de análisis consistente en una hoja de registro donde se 

vaciaban los datos sobre: 

1) Estructura del programa. 

2) Técnica de Instrucci6n. 

3) Ayudas visuales. 

4) Secuencia lógica del texto. 

5) Temática. 
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Medición 

En vista de que se consideraban varios aspectos, se definieron los 

puntos por medir y la fornla de registro de cada uno, tal corno se 

describe a continuación: 

lOE structura del progralua. - Fases que abarca el progratna y 111e-

didas en cuanto al tiempo en InÍllutos y segundos, dedicado a ca-

da una de ellas. 

1.1. PRESENTACION. Anunciar el n0111bre y tema del progra-

ma, así como hacer un cOInentario general al respecto. 

l. 2. INTRODUCCION. Señalar lo que sería tratado y relacionar-

lo con lo desarrollado en progralllas anteriores, así COlno 

explicación o definición de términos. 

1 f 3. DESARROLLO. La exposici6n del teIna de que se trata, 

el señalar los elernentos de que constarra, la fornla en 

que se relacionarían, sus caracterfsticas, funcionanliento, 

problemas y excepciones. 

1.4. CONCLUSIONES: Dados los elementos del tema, obtener 

resultados, aplicaciones, significado e itnplicaciones. 

1.5. RESUMEN: Mencionar los puntos salientes del tema ex-

puesto. 

2° Técnica de Instrucci6n. - Tipo de conducta enlitida por el expo-

sitor y nledida en cuanto al tielnpo dedicado a cada una de ellas. 



l..las conductas que se consideraron fueron: 

In strucci6n verbalista. 

Instrucción verbal con ayuda visual. 

Explicaciones de l1n<1genes. 

Ayuda visual aislada (Silencio) 
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3° Ayudas Visuales. - Material de imágenes y objetos enlpleados 

durante la exposición. Se evaluaron los siguientes aspectos: 

3.1. Tipo de ayuda (pelfcula, foto filmada, e sque111a , m a::le lo , 

dibujo, etc. 

3. 2. Visibilidad y claridad. - Poder ver y distinguir el estfnlU

lo desde una distancia entre 2. 50 y 3. 00 111tS. 

3. 3. Congruencia con el texto. - Compatibilidad entre el texto 

y la imagen. Esto se clasific6 en tres niveles: 

Relación Directa. - Cuando el texto describe la irnagen. 

Relación de Apoyoo - Cuando texto e inlagen versan so

bre temas iguales o afines. 

Relaci6n de Alnbientación. - Cuando la inlagen es de te

mas relacionados en 111ayor o lnenor grado. 

4 o Secuencia lógica del texto. - Presencia de Wl orden en la serie de 

verbalizaciones enlitidas por el conductor del progralna 

4. 1. Secuencia Deductiva: Presentación en prilner t~rnlino de 

una ley o generalizaci6n, continuada por los argU111entos o 

prenlisas que conforman el enunciado inicial. 
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4.2. Secuencia Inductiva; Presentaci6n de casos particulares o 

argumentos, en prilner lugar, que son continuados con la 

formulación de un postulaJo general. 

4. 3. Secuencia Temática: Pl'cscntaci6n en orden o secuencia 

de varios aspectos de un tema 

5° Temas tratados. - Se anotaba el nOITlbre de los temas que se 

cubrfan en el progran1a y después se buscaban en los pr lncipa-

les libros de texto de preparatoria, si tales aspectos eran in

cluidos en ellos. 

Muestra 

Durante dos selnanas norn1ales de progralnaci6n, se registraron 

las variables mencionadas en el inciso anterior. El tiempo real 

lTIuestreado fue 768 minutos con 35 segundos, repartidos a lo lar-

go de nueve sesiones, una cada dfa. 

Las materias evaluadas se distribuyeron de la siguiente forma: 

GEOGRAFIA 

ANTROPOLOJ lA 

I-IISTORIA DEL ARTE 

I-IlGlENE 

ASTRONOMIA 

I-IIST'ORIA UNIVERSAL 

Lunes, Miércoles, Viernes 

fvlartes, Jueves 



El tierrlpo dedicado a cada lnateria era alrededor de treinta 111inu-

tos en todos los casos. 

Se midio durante nueve dras en vez de 10 para hacer 111ás cOinpa-

rabIes los datos de las lnaterías transmitidas tres veces por selna-

na, con los que aparecran dos veces únicamente. 

Proced im ien to 

Preparación. - Registradores independientes con su respectiva hoja 

de registro, lápiz y cronómetro, se ubicaban a una 

distancia de 2 a 2. 50 111tS., del televisor, 5 111inU-

tos antes de la hora progranlada para el inicio de 

la transn1isi.6n; acto seguido el experi111entador en-

cendra el aparato y ajustaba la imagen consultando 

con s tan te lnen te al otro registrador. 

Desarrollo. - Desde el Inomento en que aparecía la imagen del 

programa, los registradores lnedfan los tielnpos -

dedicados, clasificaban cada una de las variables 

de acuerdo a los requisitos de 111edici6n lnenciona-

dos en la sección anterior. 

l'abulación. - Al tern1ino de la sesión se sun1aban los tienlpos y 

frecuencia de cada variable. 



C6rnputo. -

1-'ratamiento 
NUlnérico. -
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Al térn1Ü10 del levuutamiento de datos se procedi6 

a cOlnputar todos datos diarios, con lo que se 

elabor6 un cuadro general, en el que se procedi6 

al tratalTI iento nUluél"ico. 

Los datos de cada variable se sUlnaban y agrupa-

ban por nlateria, obteniéndose a partir de enton-

ces a la obtención de porcentajes. 

RESULTADOS 

Durante las dos semanas del levantan1iento de datos las ll1aterias, 

Geogra.ffa, Antropología e Historia del Arte absorbieron el 55. 8,410 

del tiell1po muestreado; lo cual significa 367 ll1inutos 46 segundos 

de los 657' 30fT totales que se dedicaron a la exposición de los te-

lnas. Este tien1po no incluy6 el dedicado a la presentación y cie-

rre de los progralnas, por ser aspectos que no caen en el terreno 

educativo propiatnente dicho. En ellos se incluye la presentación 

de la serie, la mención de los patrocinadores, los créditos, etc. 

Estos aspectos se analizan en la variable '1 estructura ,r. 

Las t11aterias Higiene, Astron0t11fa e I-Iistoria LTniversal, ocuparon 

333' 44" de transnl istón, lo cual "1~OY'\"t~Osenta el 4401670 del tie111pO 

total. 
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La diferencia de tielnpo entre los dos grupos se debra a la progra

¡naci6n semanal, como ya se tnenclon6, pero nos permite cornparar 

las ma.terias entre ellas, independlcnte111ente del grupo del que for

lnaban parte. 

La distribución del tielnpo por 111ateria ubica a I-Iistoria del Arte 

en primer sitio con el 19. 97% del tiempo, seguido por Antropologra 

(18. 9410}. La materia ubicada en el último lugar fué A stronOln fa , 

con el 13. 85% distante en más de un cinco por ciento del pri111er 

lugar. Las materias restantes obtuvieron frecuencias intermedias 

de 16" 9310 para Geografía, 15. 3970 para Higiene y 14. 93% para His

toria Universal. (Cuadro 3.1.) 

La estructura del programa es más o menos definida, ya que en 

todos los casos se dedica un tienlpo relativamente constante 

(CLladro 3. 2). La presentación y el cierre ocupan alrededor del 7% 

cada uno. 

La introducción, salvo el caso de I-Iigiene, ocupa entre el 1. 1170 

Y el 4.99%. El desarrollo absorbe la mayor parte del tienlpo, 

siendo luayor del 73.32% en todos los casos, llegando al 84.6070 

en el caso de Higiene. 

Donde no existe regularidad es en Las Conclusiones y El l{-3SU111en 

ya que no todas las materias las cubren y únicamente l-listoria -

del Arte lo hace con anlbas. 



ESTRUCTURA o E_L_ PRO G R A M A 

( Distribuci6n Global del Tiempo) 

MATERIA TIEMPOS TOTALES PORCENTA 

ler Dfa 2° Día 3er Día 4° Dfa 5° Día ------ ----- ------ ----- --,---

GEOGRAFIA 21 t 15" 18' 56 ft 19'14tf 22'4tr 30' 111' 29'1 16.93% 

ANTROPOLOGIA 26'2" 22' 53" 27' 34" 22'41" 25' 43" 124'53" 18.92% 

HISTORIA DEL ARTE 26' 42ff 26' 25" 26 t 2H 25t 44" 26'31 ff 131 '24" 19,,97% 

HIGIENE 18' 53" 22' 21 rt 27'17" 32' 48" 101 r 19'T 15.3970 

ASTRONOMIA 22' 10" 24' 6't 23' 20' 53 lf 90' 9" 13.85% 

HISTORIA UNIVERSAL 25' 19" 26' 49" 29'12't 18' 56" 98'16rt 14,,93% 

TOTALES 657' 30" 100% 

¡.. 
.+ 
\J 

CUADRO 3.1" 



¡ 

rresentací6n 
~ 

GEOGRAFIA 10'30" 

(7.64%) 

ANTROPOLOGIA 10' 56" 

(7.31%) 

HISTORIA DELI 10' 58tf 

ARTE I (6.91%) 

HIGIENE 8' 22" 

(7.08%) 

ASTRONOMIA 6'41" 

(6.19%) 
I 

HISTORIA 8' 48" 
UNIVERSAL (7.43%) 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

(In tra mater ia s ) 

Introducción Desarrollo' Conclusio-
nes .. 

l'5u lOO' 32" 

(1.11 %) (74.48%) 

-
7'22't 114.6" 1 '25 ft 

(4.99%) (79. 2910) (.84%) 

6'31" 122' 33/f 2'20" 

(4.1210) (73.32%) (1.44%) 

98'22 11 52" 

(. 30%) (84.60%) (.45%) 

2' 41" 85' 25" 

(2. 33%) (82.29%) 

2' 12" 93' 25" 

(1.86%) (81.69%) 

Resumen Cierre 

9' 52" 12' 8" 

(7.0710) (9.50%) 

11'4 ft 

(7.89%) 

lO' 58" 

(6.91 %) 

1 '30" 6'20f! 

(1.12%) (5. 3410) 

2'3" 7'9" 

(2.22%) (7.63%) 

2' 39" 7'11" 

(2. 0970) (6. 2310) 

Totales 

134'7' 

144'53tr 

153' 
, 

116 f l" 

103'5911 

114'1511 

.. 

CUADRO 3.2 

1-' 
lT 
e 
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La distribución del tiempo de cada elenlento de la estructura entre 

las seis lnaterlas (cuadro 3. 3):nuestra cierta regularidad, en los 

porcentajes de las fases de presentación (entre 11 y 1870), Desarro-

110, (entre 13 y 19%) Y en cierta fornla El Cierre (entre 11 ye 2870 .. ) 

Tal caso no ocurre con la fase de I:1troducci6n, en la que Antropo-

logra acapara la mayor parte (33.9070), seguida de cerca por Ffis-

toría del Arte (29.62%); las lnaterias restantes alcanzaron porcen-

tajes no mayores al 1270-

En las fases de Conclusiones y ReSU111en se observan concentracio-

nes similares a las mostradas en el cuadro dos. Puesto que His-

taria del Arte acapara poco lnás de la ll1itad del tienlpo de la pr i-

lnera fase (50. 84%), dejando el segundo lugar para Antropología 

(28.6110). La segunda fase de las mencionadas, concentró la ll1a-

yor párte del tiempo (58. 05%) en la materia de Geografía, distri-

buyéndose el resto entre tres lnaterias (Higiene, Astrononlra e --

:Historia Universal), de las cuales dos tienen porcentajes de cator-

ce por ciento (Astronoluía 14.0210 e Historia Universal 14. 57%). 

Dejando para la últilna (Higiene) un porcentaje del 7. 9310-

T'écnica de Instrucción 

De aC'lerdo a la clasificaci6n hecha con anterioridad las conduc-

tas ell1itidas por el conductor describieron una distribuci6n de fre-

cuencias irregular" (Cuadro :3. 4 ).La conducta que acaparó la 111ayor 

parte del tiClllpO (77. C)S)Y) fll(~ l . .::! In~:.;trucci6n verhal con ayuda visunL 



GEOGRAFIA 

TOTAL 

IPresenta
~i6n .. 

2' 14 ff 
2' 10" 
2' 2" 
2'0" 
2' 4tf 

10' 30" 

ANTROPOLOGIA 2' 1511 

2'2" 
2'14" 
2'30 
1 t 25" 

TOTAL 

I-IlSTORIA DEL 
ARTE 

T01l\L 

I-fIGIENE 

T01~AL 

ASTRONOMIA 

TO'TAL 

HISTORIA 
UNIVERSAL 

TOTAL 

10' 56" 

2'20" 
2' 12" 
2'12" 
2' 4" 
2' 10" 

11.. O' 5S" 

2'51
' 

2'0" 
2' 1 O" 
2f 7" 
8' 22" 

l' 30" 
1 t 39" 
1 t 30" 
2'2" 

1 t 55" 
2' 451r 

2'11t 
2'1" 

8'4W' 

56'15" 

(7. 3170) 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

(In tertnater las) 
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Introouc- Desarro- Conc1usio- I 
ci6n 110. nes. Resunlen Cierre 

l' 1 l' 20" 
~ 5" ~)~ 15'6" ~ 
cr: ~ 18' 9" c: 
~ r" 22' 4" ::3 

21' 53" 
1'5!! 100'32" 

50" 24' 1 7" 
~ 50" ~ 22' 3" ~ 

55" 

o: 2' 7" o: 24' 57" "": 30" 
~ 2' 551t ~ 19' 46" ~ 

7' 22" 114' 6" 1'25" 

20" 
~ 1 f 51" t~ 
~ N 
o:: 2' 45" '.c: 
~ 35" ~ 

26'1" 
24' 11" 
22' 4 7" 
23' 59" 
25' 31" 

15" 
~ 25 11 

a: 30" 
~ 1 t 10" 

1'0" 

6'31" 122'331

' 2' 20" 

35" ~t 1 T 26" t-::;~ 52" 
o 20'51" g 

• 27' 1 7" . 
~ tI) 

32' 48" .-{ 

35" 98' 22" 52" 

!4~ 40" ~ 21' 28" ,~ 
~ 33" ;:j 18' 3Z' ro 

30" ",-Í 
58" -l 

22' 30" c0 
18' 55" .-{ 

2' 41" 85' 25" 

22' 40lt 

~s ~ 
~ 26'47' ~ 
ci 27' 4Z' tn 

18'56" ,.....¡ 

2' 12" 93' 25" 

21'3011 

(2.77%) 

61 5! 1 911 4 '37ft 

, 
(RO.07Yo) (. 5710) 

768' 35" (lOOj{) 

. 
o 
tI) 

2' 551f 

3' 45" 
1'5" 

2'1" 
9' 52!! 

~ 
o l' 30" (J'. 

1'30" 

l' 2" 
1'1" 

2' 39" 

16'4" 

(2 . .1 :)}~) 

2'25" 
e; 3' 02" 
~ 2' 10" 
~ 2' 16" 

2' 151f 

12' 8" 

2'25" 

2!5 lf 

I 2'13" 
2' 16" 

11'4" 

2'8 ff 

2'1011 

2'2511 

2' 1!f 
2'14" 

10' 58" 

~~ 2'191f 

g¿ 1'46" 

2' 15" 
6'20" 

~ 1'45" 
~ 1'22" 
~ 1 t 58" 
,.......! 2' 4" 

7' 911 

2' 13" 

54'50" 
(7. 0970) 

Cuad ro :1.:j 

. 
o 
C"I 

. 
O'. 
,.....¡. 

I 



TECNICA DE INSTRUCCION 

(Distribución de tiempo por conducta y materia) 

_ ...... r·· , .• --:-----..,.-----~---___ ---__r___---
Instrucción ExpliCa- Demostra Ayuda 

Instruc- verbal ción de ción con Visual 
MA TERIA ción Ayuda Irnágenes Modelos Aislada 

Verbal 

GEOGRAFIA l' 49 ft 

2'14" 
39" 
51" 

Visual 

1 7' 52" 
14'38" 
18'35" 
21 f 13" 

7" 29' 53" 
TOTAL 5' 40" 102'11" 

fANTROPOLOGIA! 2' 25" 23' 37' 
i ; 3' 20' 53" 

3' 22" 24' 12" 
3' 52" 1 7' 51 

1'24" 
2' 4" 

3' 28" 

..-1 

58 ft ex: 
3' 54" 21 ' 22" 27ft N 

¡ TOTAL ' 16'33" 107'55" 1 r 25" 
¡HISTORIA DEL +--1-' -11-"--+-2-3-' 2-2-"--+--2-'-9'-' ---f------+----
. ARTE 1'52" 24'33" 

l' 2" 22' 25" 
l' 23' 44" 

2' 35" Cf) 

C'l 

1 ' 18" 21' 3" 
TOTAL 6'23" 94'4" 25'47" 

. 
r--.. 
tf) 

3' 10" 
~------+-------+-------~------~-------

HIGIENE 

TOTAL 

rSTRONOMIA 

TOTAL 

~ISTORIA 
rNlVERSAL 

! TOTAL 

rOTAL 

4 t 46" 
5'20" 
l' 10" 
7' 16ft 

21' 32" 

3' 41" 
9' 32" 
4' 55" 
2'55" ;j 

21' 3" 

7' 32" 
6'35" 

11' 9" 
2' 40" 

27' 56" 

99' 7ft 

(15. 1770) 

13'28" 
1 7' 1" 
23'7' 
21' 39" 

75'15" 

15'12" 
11' 20B 

18 r 5" 
16'58" 
61'35" 

16'17" 
1 7' 46" 
21 '15" 

'""12'34" 

(77. 9570) 

39" 
1 '191t 

3' 53" 

5'51 

1'20" 
2' 13" 

3' 33" 

1'30" 
2'31 

4'1" 

44' 5" 

(6.7770) 

3' 1 Off 

(.4770) 

l' 57". 
l' 1" 
l' 

3'59" 

3' 59" 

(. 5570) 

CI1A!)!U) ¡~ í. 

t* o o 
..-1 
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lo cual consistía en el sonido de la voz del conductor y la visión 

de una ilnagen relacionada con el texto. 

En segundo lugar aparece la Instrucción verba1,lnuy distante del 

primer lugar, ya que solo abarcó el 15. 1 770 del tiempo. 

Finalmente, La Explicación de inlágenes empleó únicamente el -

6.7770. El 1.270 restante se distribuyó entre La ~mostración con 

lnodelos y La Ayuda visual aislada .4770 Y . 5570 respectivamente. 

El análisis por materias muestra como Historia Un iversal es la 

que abarcó más tiempo de Instrucción verbal (27.6470). Dos ma

terias, Higiene y Astronomía pasaron del 2070 de tiempo dedicado 

a este tipo de instrucción, (21. 8870 y 21. 3670 respectivamente) con 

lo que se ubican cerca de Historia Universal en este renglón. En 

tercer sitio se ubicó la materia de Antropología, con un 16. 3870 

del tiempo de la conducta que ven imos analizando. Por último 

las nlaterias restantes, -Geografía e Historia del Arte- ocuparon 

solo el 5.4270 Y 6.2570 del tielnpo respectivamente; siendo de esta 

manera las materias que menos usaron esta forma de instrucción. 

En 10 que respecta a la Instrucción verbal con ayuda visual la 

distribución del tiempo abarcado por esta fornla de instrucción, 

entre las seis materias es más uniforme que en el caso anterior. 

Antropologra es la que ocupó un poco más que el resto (20. 9970) 

aunque puede decirse que formaron dos grupos de tres materias 
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cada uno. El primero con porcentajes alrededor del 1970 (Geografía, 

Antropologra e rIü:~toria del Arte). El segundo con porcentajes alre

dedor del 1310, (I-ligiene, Astronolllfa e Historia Universal). 

La explicación de imágenes se concentr6 en 111ás del 5070 en Histo

ria del Arte. Las restantes materias ocuparon tiempo de este ren

glón en porcentajes nunca superiores al trece por ciento; inclusive 

un caso fué de 2. 8170 (Antropología). 

La Demostración con mooelo apareci6 únicamente en Historia del 

Arte con un tiempo total de tres minutos diez segundos. 

Por últimoLa Ayuda visual aislada tuvo lugar en una sola materia, 

Astronomía, con un tiempo total de tres 111inutOS cincuenta y nueve 

segundos. 

Se utilizaron un total de 288 ayudas visuales de las cuales la mayor 

parte fueron películas yFotos filmadas; 37.5070 y 33.3470 respectiva

mente (cuadro 3. 5. ). 

La distribuci6n de las ayudas entre las seis materias muestra que 

las que usaron en rnayor proporci6n la P elrcula fueron, Geografía 

(2400470) y Antropología (32.4170); dejando el tercer lugar para -

Astron0111ía (20. 3770). La que utiliz6 esta ayuda en n1enor propor

ci6n fué Historia del Arte, que lo hizo únican1ente en un 4.6310. 
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TOTALES [bE AYUDAS VISUALE$ 

Foto 
MATERIA Pelrcula Filmada Esauenla Dihllin M cY!pln ntr()~ ., 

GEOGRAFIA . 8 4 3 
5 3 
4 1 
5 4 
3 2 

Total 25 6 11 
(24. 0470) (6. 2570) (28. 9510) 

v\NTROPOLOGIA 6 4 
6 

I 6 5 2 
9 6 1 2 
8 1 4 

Total 35 16 1 8 
(32. 4170} (16. 6670 (2. 6370) (17. 39%) 

-IISTORIA DEL 1 5 2 2 
ARTE L 3 1 

3 2 
6 

3 2 1 
Total 5 19 4 3 1 

(4.6310) (19. 79%) (10. 5270) (6. 5370) (10070) 

HIGIENE 8 3 1 1 
3 2 6 

1 
1 2 1 
9 4 1 

Tota 1 21 11 2 8 
(19.4570) (14. 4610) (5. 2670) (1 7. 39%) 

ASTRONOMIA 4 3 4 3 
7 ! 6 10 2 
5 4 1 3 
6 6 1 

Total 22 19 15 9 
(20.3770) (19. 7910) (39.4770) (19. 5670) 

HISTORIA 7 2 5 
NlVERSAL 6 3 5 

10 5 
2 3 

Tota 1 25 5 18 
(26.04%) (13. 1610) (39.13~) 

¡r08 96 38 46 1 288 
Cuadro - -(37.5070 ) (33.34%) (13.19%) (15.9710) (.3570) (10070) 
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La F::>to filmada fué utilizada princípaln1ente por Historia Un iversal 

(26.04%). Dejando el segundo lugar para las materias Historia del 

Arte y Astronomía, utilizaron este tipo de ayuda en la misma pro

porción (19. 7910). 

Los Esquemas encontraron su frecuencia de uso más alta en Astro

nomía (39.4770) y Geografía (28.9576)' Los lugares medios los ocu

pan a considerable distancia de los primeros, Historia Universal -

(13.1670) e Historia del Arte (10.5270)0 Las materias restantes 

participan de estas ayudas en una proporción nlucho menor (502670 

Y 2. 6370). 

El Dibujo, si bien no se registró en todas las materias, sr se con

centró en una, l-Iistoria Universal, con una proporci6n mayor de 

la tercera parte (39.13%); y en fornla más o menos similar en 

tes casos, a saber: Astronomía (19. 5670), por una parte, Higiene 

y Antropología con igual frecuencia (17. 3970). La otra materia 

-Historia del Arte-, registr6 una frecuencia mucho menor (6.5370). 

Por dltimo, El Modelo se utiliz6 por única ocasi6n en la materia 

de I-Iistoria del Arte, por 10 que representó el cien por ciento. 

Las ayudas de tipo directo, o descritas por el texto aparecieron 

en un 28 .. 3770 de los casos. (Cuadro 3.6). 



MATERIA 

K.;EOGRAFIA 

I ~NTROPOLOGIA 

HISTORIA DEL ARTE 

IIiIGIENE 

lASTRONOMIA 

HISTORIA UNIVERSAL 

T o tal 

, 

CONGRUENCIA TEXTO - IMAGEN 

(Intra materia) 

100 a 100 b 50 e --

18 (42. 86%) 17 (40.48%) 7 (16.67%) 

8 (13. 34%) 34 (56.67%) 18 (30" O %) 

24 (75.0%) 8 (25.0%) 

9 (21.43%) 24 (57.14%) 9 (21.43%) 

16 (24.6170) 24 (36. 9270) 25 (38. 4670) 

7 (14. 5870) 33 (68. 75%) 8 (16.67%) 

82 (100 70) 140 (48. 4470} 67 (23.1870) 

42 (100%) 

60 (100%) 

32 (10010) 

42 (10010) 

65 (100%) 

48 (100%) 

289 (10070) 

CUADRO 3.6 

¡ 

I 

f--.-\ 
U1 
ro 
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Las ayudas de apoyo; aquellas que versan sobre el miSlllO ten1a 

que el texto, aparecieron con n1ayor frecuencia que ninguna otra 

(48.4410), apareciendo en una proporci6n de casi dos por uno. 

El último tipo de ayuda, Las de Contexto o Ambientación, registra

ron Wla frecuencia de 23.1810, siendo las de aparici6n más baja. 

Analizando la congruencia de las ayudas por cada materia, se -

observa que I-listoria del Arte fué la que mayoru1ente usó ayudas 

de relaci6n directa (7510) y nunca en1pleó de las de relación de 

contexto. La materia que contó con menor porcentaje de ayudas 

del primer tipo, fué Antropologra (13. 3410), la cual empleó uno 

de los ll1ás altos porcentajes (3070) de material del tercer tipo. 

Con respecto de Las Ayudas de apoyo, Historia Universal fué la 

que mayor frecuencia tuvo (68. 7510) en este renglón; seguida por 

Higiene (57.1410) y Antropología (56.6710). COlll0 ya semencíonó 

1meas arriba, I-listoría del Arte, ocup6 el porcentaje 111ás bajo de 

esta clase de ayudas. 

Por d1tin1o las ayudas del tercer tipo, encontraron en Astronomra 

a la materia con mayor frecuencia de uso (38.4610) Y a Geografra 

e Historia Universal, a las de n1enor porcentaje (16.6710), de en

te las que emplearon las ayudas de contexto. 

COlllparando las lBaterías entre ellas, en 10 referente a la con

gruencia de las ayudas (Cuadro 3.7), se encuentran datos silnila-



MATERIA 

GEffiRAFlA 

CONGRUENCIA TEXTO - ITv1AGEN 

(Intermateria) 

100 a 100 b 

18 (21. 95Yc¡) 17 (12.1410) 

I ANTROPOLOGIA 8 ( 9. 7610) 34 (24. 2810) 
¡ 

HISTORIA DEL ARTE 24 (29 .. 2710) 8 ( 5. 7110) 

HIGIENE 9 (10. 9770) 24 (17.1470) 

ASTRONOMIA 16 (19.51%) 24 (17.14%) 

i 

HISTORIA UNIVERSAL; 7 ( 8. 5470) 33 (23. 5710) 

TOTAL 82 (100 70) 140 (100 %) 

50 e 

7 (10.4510) 

18 (26. 8670) 

9 (13.4310) 

25 (37.31%) 

8 (11.9410) 

67 (100 70) 

CUADRO 3.7 

1 

~ 
O) 

o 
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res a los del Cuadro 3.6. Así, la disciplina con más alta frecuen

cia de ayudas del primer nivel fué Iiistoria del Arte, la cual cuenta 

con casi la tercera parte del total (29. 2710). En el caso de Astro

nomía se lnuestra una aparente paradoja, puesto que alcanzó el 

19. 51% del total de ayudas de relación directa y la mayor frecuencia 

de ayudas de ambientación (37.3170). Esto se explica por ser la dis

ciplina que eluple6 la mayor cantidad de ayudas visuales, -65 en to

tal-, las cuales se distribuyeron en más de 3/4 partes (75.3810) en

tre las ayudas de segundo y tercer nivel. 

De l:as Ayudas de apoyo, Antropología obtuvo el 24.2870, siendo este 

el porcentaje más alto, aunque seguido de cerca por Historia Univer

sal, con un porcentaje inferior (23. 5710). Tal como en el cuadro -

anterior, Historia del Arte obtuvo la menor frecuencia (5.7110) de 

tcx:1as las materias. Las ayudas de ambientación o contexto vieron 

distribuir la mayor frecuencia (37.3110) en Astronomía, igual que 

en la congruencia intramateria. El otro extremo de la distribución 

entre las disciplinas que en1plearon estas ayudas, esta ocupado por 

Geograffa, con un porcentaje alejado en más del triple (10.45%) de 

la más alta frecuencia .. 

En 10 que respecta a la congruencia en relación al tipo de ayuda 

(Cuadro 3.8), se encuentra que La Pelfcula fué fundamentalmente 

de apoyo, puesto que su n1ayor frecuencia (51. 8610) se ubica en tal 

nivel, su frecuencia lnás baja se encontr6 en las ayudas directas 

(17. 59A)' 



CONGRUENCIA TEXTO - IMAGEN 

(Por Ayuda y Materia) 

MATERIA 100 a 100 b 

. PELICULA 

Geografía 5 15 
An tropología 4 22 
Historia del Arte 4 1 
Higiene 5 10 

, 

Astronomia 1 8 
Historia Universal - - -

FOTO FILMADA 
19 (17.5970) 56 (51. 8570) 

Geografía 2 2 
Antropología 1 7 
Historia del Arte 14 5 
Higiene 3 6 
Astronomia - 7 
1-listoria Universal 3 15 

ESQUEMA 
23 (23. 9670) 42 (43. 7570} 

Geografía 11 - -
An tropología 1 --
I-listoria del Arte 4 - -
:Higiene 1 1 
Astronomia 12 3 
Historia Universal 3 2 

DIBUJO 
32 (84.2170) 6 (15. 7970) 

Geografía - - -
Antropologra 2 5 
Historia del Arte 1 2 
Higiene - 7 
Astronomia 3 6 
Historia Universal 1 16 

7 (15. 2270} 36 (78. 2670) 
MODELO 

Geografía - - -
An tropología - - -
Historia del Arte 1 - -
Higiene - - -
Astronomía - - -

Historia Universal - - -
1. (100%) 
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50 e 

5 
9 
-
6 

13 
-

33 (30. 5670) 

2 
8 
-
2 

12 
7 

31 (32. 2970) 

-
-
-
-
-
-

-
1 
-
1 
-
1 
3 (6.5270) 

-
-
-
-
-
-

! ¡ 
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1 

2 

3 

4 

--

TABULACION DE DATOS DEL ANALlSIS DEL PROGRAMA 

ItINTRODUCCION A LA UNIVERSIDAD!t 
(Primera Semana) 

In strucción 
Totales In strucción Verbal con Explicación 

por Apoyo de 
MATERIA Dia Verbalista Visual Esquemas 

G OGRAFIA 22' 4" 51 H 21 t 13" 
ANTROPOLOGIA 22' 41 tt 3' 52" 17'51" 58" 
HISTORIA DEL ARTE 25'44 1f l' 23 t 44 fT 

Total 70' 29ft S' 43" 62' 48" 58" 

HIGIENE 27'17'1 4 t 10" 23' 7" 
ASTRONOMIA 23" 4' 55!f 18' 5ff 

HISTORIA UNIVERSA L 29' 121t 11 f 9" 17'53" 
Total 79' 29" 22'14" 59' 5" 

GECXJRAFIA 30" 7" 29' 53" 
ANTROPOLOGIA 25' 43" 3' 54" 21' 22" 27" 
HISTORIA DEL ARTE 26'31" 1'18" 21'3" 

Total 82'14" 5' 19" 51' 15" 21' 30" 

J-UGIENE 32' 48" 7:16" 21 f 39" 3' 53" 
ASTRONOMIA 20' 53" 2' 55" 16'58" 
HISTORIA UNIVERSA L 18' 56" 2'40'1 16' 16" 

Total 72'37 12'51" 54' 53tf 3:53" 

-

Demostración Ayuda 
con Visual 

Mcxlelos A isladE 

l' 

l' 

3' 10" 
3' 10" 

~ 
0'\ 
W 

CUADRO 3 0 9 



TABULACION DE DATOS DEL ANALISIS DEL PROGRAMA 
"lNTRODUCCION A LA UNIVERSIDAD" 

(Segunda Semana) 

Totales Instruc- Instrucción Ver f- Explicación 
por e ión bal con apoyo de 

DlA MATERIA Dia Verbalista Visual Esquemas 

5 GEOGRAFIA 21'5" 1'49't 1 7' 52" l' 24" 
ANTROPOLOGIA 26'2" 2' 25!! 23' 37ft 

HISTORIA DEL ARTE 26' 42" 1'11" 23' 22" 2'9" 

Total 73' 49!t 5' 25" 64'51 !t 3' 33" 

6 HIGIENE 18' 53ft 4'46 13'28" 39" 
ASTRONOMIA 22' 10ft 3' 41 tt 15'12" 1'20" 
HISTORIA UNIVERSAL 25'19° 7' 32Jt 16' 1 7" 1'301f 

Total 66' 22" 15'59" 44' 57" 2' 50" 

7 1 GEOGRAFIA 18'66" 2' 14" 14' 38" 2' 4" 
ANTROPOLOGLA 22'53" 3' 20' 53!! 
HISTORIA DEL ARTE 26' 25" l' 52 ft 24'33" 

Total 68'1411 7'6" 60' 4" 2' 4" 

8 I HIGIENE 22' 21 ft 5'201f 1 7' 1" 
ASTRONOMIA 24'6 fT 9' 32" 11' 20" 2' 13" 
HISTORIA UNIVERSA L 26' 49" 6' 35ft 1 71 46" 2' 31" 

Total 73' 16" 21 f 27" 46' 7" 4! 44" 

9 GEOGRAFIA 19'14 ff 39fT 18 1 35" 
ANTROPOLOGIA 27' 34" 3' 22" 24' 12" 
HISTORIA DEL ARTE 26'2" 1'2" 22' 25" 2' 35" 

Total 72' 50" 5'3" 65' 12" 2' 35" 

Ayuda 
Visual 
Aislada 

1'51" 

1! 57" 

1'1 " 

1'1 TI 

ClTAnRn Q 1 () 

......,. 
0'\ 
~ 
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La Foto filn1ada se distribuyó en los tres niveles en forma más 

pareja que la pe 1 fcu la , puesto que, si bien coincidió con esta en 

contar con su 111ayor frecuencia (-13. 75%) en las ayudas de apoyo; 

las diferencias entre el porcentaje de ayudas del tercer nivel --

(32. 29%) Y las del primero (23. 9(70) no son tan marcadas como 

en el filme, sin embargo describió una configuración igual; esto 

es mayor porcentaje en el segundo nivel, menor porcentaje en el 

prilnero y porcentaje medio en el tercer nivel. 

El Esquema, describe una configuración distinta, la mayor parte 

(84 0 21%) fueron ayudas directas y no apareció ningún caso de ayu-

das de ambientación. 

Los Dibujos coinciden con l.fl. película y La Foto filmada en concen-

trar su mayor frecuencia (78.26%) en el segundo nivel; no así en 

10 que respecta a la segunda frecuencia, (15. 22%), la cual en es-

te caso, se ubicó entre las ayudas directas; dejando de esta ma-

nera el porcentaje 111enOr (6. 52%) al tercer nivel. 

El Modelo apareci6 en un caso únicamente y fué de la primera 

categorra. 

Secuencia del Texto 

En tcx:1os los casos, la secuencia seguida por las seis materias, 

fué de tipo telnático. 



166 

Temática 

Las materias de :Historia del Arte, Astrooomía y Antropología no 

figuran en los programas de estudio de la educaci6n Dledia supe-

rior, tanto de la Escuela Nacional Preparatoria, como del Cole-

gio de Ciencias y Hunlan idade s , y el Colegio de Bachilleres. 

Tampoco aparecen en los programas oficiales de la Enseñanza 

secundaria. Sin embargo, algunos temas de estas disciplinas, 

son tocados por otras materias; 

El análisis de esto arrojó los siguientes datos: 

TEMA 

-Generalidades sobre Astros y 
Sistemas Solares. 

.. Razas 

-Desarrollo del I-Iombre Primitivo 

-Corrientes, y 
... E stilos Artísticos 

MATERIA 

Geografía 

Geografía 

Geografía e Historia 

I-Iistoria de la Cultura, 
Historia Universal. 
Expresi6n gráfica 
Actividades estéticas 

En algunas preparatorías se cursan materias clasificadas como 

optativas, que bajo el rubro de Cosmografía e l-listoría del Arte, 

tratan temas afines a las Dlaterias de AstronOll1ra e Historia del 

Arte, incluidas en el progranla televisivo analizado, aunque con 

enfoque diferente, sobre tooo en los que respecta a. la Dlencionada 

en segundo térn1ino, ya que es de características similares a las 
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de "Expresi6n Gráfica" del Colegio de Ciencias y HUl1lanidades. 

DISCUSION 

La distribuci6n del tiempo total perlnite obtener inferencias sobre 

la lnateria más estructurada, que en este caso fué Historia del 

Arte; en contraste, Astronom fa es la que obtuvo lnenor tiempo. 

El razonamiento en que se basa e,:3ta inferencia, estriba en que el 

tiempo de un programa bien estructurado, se aprovecha al máxüno, 

puesto que la duraci6n de presencia en el aire está determinada 

de antemano. 

En algunas de las materias, el ritmo del progralna era lento, a 

diferencia de I-Iistoria del Arte donde el ritnlo fué ágil y sostenido., 

Este tipo de caracterrsticas son más deseables para un progran1a 

educativo; debido básicamente a la posibilidad que tiene el receptor 

de interrunlpir la comunicaci6n, si ésta le resulta aversiva o 

En general se puede afirmar que el programa contaba con una es

tructura más o menos definida, ya que la cantidad de tiempo dedi

cado a la Presentaci6n, Desarrollo y Cierre era lnás o menos simi

lar en las seis materia so 

Las conclusiones aparecieron únicanlente en la tnitad de las discipli

nas, aunque no de lTIanera sistenlática" La única excepci6n fué -

I-listoria del Arte, en la que sr se presentó en la rnayor parte de 
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los dras (4 de 5). 

El poco tienlpo dedicado a las conclusiones perlnite inferir carencia 

de consideración de este aspecto a la hora de elaborar los progra

lnas, tanto en contenidos como estructura. 

En un progran1a de televisi6n educativa en el que se carece de un 

canal de retroalimentación, las conclusiones y el re su ll1en , que en 

nuestra investigaci6n también se soslayó, perll1iten al receptor una 

forma de integración de los puntos salientes del ll1ensaje. Su ausen

cía aUlnenta la probabilidad de la acción del olvido. Esto se basa 

en apreciacione s no s istell1ática s. 

La materia de Historia del Arte. parece ser la ll1ejor estructurada, 

puesto que tuvo un nlayor balance entre las fases que cubre, las 

cuales, adenlé1s de ser la lnayorra (5 de 6) aparecen cOlnpletas 

en casi todas las instancias de la nlateria, esto es, aparecieron 

en su totalidad durante casi tooos los días; puesto que sólo en Wl0 

faltó la fase de conclusiones" 

La materia de Historia Universal careció casi totalnlente de las 

fases de Introclucci6n, Conclusiones y Resúnlen; por lo que se pue

de afirnlar que es la 111e110S estructurada. 

El hecho de que la Instrucci6n Verbal con ayuda visual haya acapa

rado 13 nlayor parte del tiernpo, es explicable por las caractcrrsti

cas del nled 10 de conlunicaciÓn el11pleado~ Adclll:JS de la creencIa 
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alnpliamente aceptada, que la instrucci6n audiovisual es nlás efectiva, 

por el sinlple hecho de serIa/) 

La instrucci6n de este tipo, como cualquiera, requiere de una adecua

da planeación y e structuración, acorde a los principios del aprendiza

je, la investigaci6n en el área y las características del receptor. 

Sin enlbargo, tal parece que en este caso no se hizo tal cosa, puesto 

que otro tipo de técnicas de instrucci6n aparecieron en una frecuencia 

muy baja; no obstante sus características de objetividad y claridad; 

como es el caso de la Delnostraci6n con mcx:lelos. Otro hecho que 

apoya las afirmaciones anteriores, es el de que la mayor parte de 

las materias (5 de 6) c;iedic6 más tienlpo a la Introclucci6n, donde la 

conducta que apareci6 fué la Instrucción verbal anicamente, que a 

las fases de Conclusiones y Resumen. 

La materia de Astronomía incurri6 en una conducta muy poco efecti

va, como es la Presentaci6n de la ayuda visual aislada o Lo cual 

pern1ite pensar en que la adecuada estructuraci6n y organizaci6n 

no fué precisamente la característica de esta materia o 

La alta frecuencia registrada por La Pelrcula y La Foto filmada 

sugiere la preferencia por la It ilnagen vivaff proporcionada por la 

prinlera, y la presentaci6n detallada aportada por la segunda. 

Lo anterior puede ser adecuado a las características de las mate

rías abarcadas por el progranla, en las que la infornlaci6n es a -

base de generalidades, narraci6n de hechos o sucesos, señalallliento 
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de prácticas especÍficas, etco, con lo que se busca proporcionar al 

receptor, un panorama de inforn1ación y cultura general, más que 

el enseñar técnicas o conceptos especializados .. 

El alto uso de la foto filmada puede deberse talnbién al hecho de la 

dificultad en obtener material fnn1ico sobre fenómenos estelares o 

eventos del pasado. 

Sin embargo e sto no implica la inlposibilidad de contar con material 

adecuado y justificar el empleo de ayudas improvisadas o de lTrelle -

naif 1) 

Un aspecto pos itivo que se encontró en todos los casos, fué que la 

totalidad de las ayudas visuales reunieron características de clari

dad y visibilidad adecuada. 

El l1layor porcentaje de ayudas de apoyo que de cualquier otra, per-

111ite ratificar las afirmaciones hechas anteriormente, en el sentido 

de una adecuada fn Ita de p lanea e ión , adem21 s sugiere la falta de ade

cuada selección de las ayudas. Esto adquiere proporciones 11121s -

graves, si se observa la alta frecuencia de ayudas de A11lbientación. 

La lnateria que l1lejor seleccionó, -como era de esperarse -, su l1la

terial fué I-listoria del Arte, ya que la lnayor parte de sus ayudas 

fueron del pri111er nivel. El caso contrario es Antropología, la -

cual tuvo el ll1enor porcentaje de ayudas en relación el irecta y uno 

de los 111<J.S altos de los del tercer tipo. 
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Otro aspecto que apoya la afirlnaci6n hecha en cuanto a la prepara

ci6n, es que la D1ayor parte de las Películas utilizadas fueron de 

Apoyo, lTIUy poco de tipo directo y alta frecuencia de alnbientaci6n. 

Esto sugiere que se en1ple6 n1aterial que estaba al alcance y por lo 

tanto se adapt6 llnicamente. Esto reza para las otras ayudas, a 

excepci6n de los Esquemas y el Modelo. 

CONCLUSIONES 

En t~rlTIinos generales se puede pensar que el progralna en cues

ti6n estaba hecho "al vaporlt
, sin una adecuada planeaci6n y estruc

turaci6n. 

Las ayudas visuales no pasaban por un proceso de selecci6n adecua

do, existiendo n1ucha inlprovisación. 

Si bien, la presentaci6n a lnodo de charlas, elin1inaba la solen1ni

dad típica, de la instrucción tradicional; se segu ia el miSlno patr6n 

de conducta de esta; con 10 que puede afirmarse que el progralna 

en cuesti6n eran clases COll1unes transll1itidas por televisi6n. 

La estructuración presentada y la ausencia de un ll1ecanisll10 de re

troalin1en tac i6n, no pernl ite suponer un gran fud ice de efectividad e 

involucraci6n del receptor, aunque la presentaci6n de ayudas visua

les en gran escala poorra resultar atractiva. 

lJn programa de e sta naturaleza, requiere de uno con stan te evalua-
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ci6n que pernlita afinar cada vez rnás la acción desarrollada; si es 

que se pretende alcanzar objetivos de efectividad en térnlinos ele -

aprendizaje y 110 sólo una respuesta a corrientes de opinión desfa

vorables a la televisión cOlnerciaL 



2) Cuestionarios y hojas de respuestas 
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HISTORIA DEL ARTE 

(Exanlen 1) 

Es una de las más notables construcciones g6ticas civiles en Italia: 

a) La abadía de Milán 
b) La Plaza de San Pedro 
e) El Palacio del Pardo 
d) El Coliseo 

*e) El Palacio POblico de Siena 

La caracterrstica principal de la Ca1 d' oro (Casa de Oro) es: 

a) La gran cantidad de colulnnas 
*b) El encaje labrado lnlllticolor 
c) Los revestimientos de oro 
d) El gran altar principal 
e) Las torres almenadas 

El palacio Ducal de Venecia está construído como la trpica vivienda 
ita1iana~ esto es, con: 

a) Dos balaustrada en el p6rtico 
*b) Un patio interior 
c) Una capilla subterránea 
d) Una torre almenada 
e) Un estanque interior 

El palacio de Aiutalni-Cristo, y el Palacio de Botelli son construccio
nes ubicados en Sicilia, que se le atribuyen a: 

* 

a) Arnulfo de Cambio 
b) Benito Antelan1i 

*c) Mateo Carnevale 
d) Leonardo Da Vinci 
e) Ludovico Ser1inghieri 

Las opciones marcadas con asterisco son las respuestas correc
tas. 
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Es la obra más representativa del arte gótico en Alemania, cuenta 
con una exhuberante decoración torres a mcxlo de flechas o Fué co
menzada a fines del siglo XIII, estan10S hablando de: 

a) El Puente del Rhin 
b) El Palacio de Bertchesgaden 
c) El Arco T'riLUlfal 
d) La Catedral de Bonn 

*e) La Catedral de Colonia 

Durante n1ucho tiempo se persistió en el error de que la arqu itectura 
g6tica habfa nacido en Alemania, no obstante se comprob6 posterior
mente que quienes llevaron el arte al otro lado del Rhin fueron: 

a) Los Ingle se s 
b) Los Italianos 

*c) Los Franceses 
d) Los Españoles 
e) Los HOlandeses 

La Torre del Agua fué construrda aprincipios del siglo XIV y junto 
a ella LU1a casa particular en el siglo XV, en la ciudad de: 

a) LUbeck 
b) Colonia 
e) Bonn 

*d) Nuremberg 
e) Transilvania 

Un ejemplo de arquitectura militar, que aseguraban el paso de las 
grandes rutas de, los Alpes, y que fué construrdo a orillas del lago 
de Ginebra: 

a) El Castillo de Avignon 
*b) El Castillo de CUlon 
e) El Castillo de Basilea 
d) El Castillo de Usher 
e) El Castillo de Lausana 



175 

El único edifico luedieva1 pontificio que ha llegado hasta nosotros 
es: 

a) El Ciborio 
b) La Catedral de Avignon 

*c) La Logia de los Papas 
d) La Catedral de San Pedro 
e) El Palacio de Orvieto 

En Palern10, Sicilia se encuentra: 

*a) Santa Marra de Catena 
b) El Palacio de Batelli 
e) La Catedral de Colonia 
d) El Palacio Cómuna1 
e) La Logia de los Papas 
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1-1 lS TOR lA DEL ARTE 

(Exalllen 2) 

1. El Arte gótico italiano tuvo una influencia deternlÍ.nante en su 
in tclo la cual provino de: 

a) Bizancio 
b) Grecia 

c) 
*d) 

In o"1aterra ,J e) ROIna 
Francia 

2. El estilo simple sin ornanlentaciones es el denonlinado: 

a) Neoclásico c) Gótico e) LOlnbardo 
b) Ronlán ico *d) Cisterciense 

30 Son dos de los iniciadores de la pintura gótica: 

a) Anagni y Cinlarosa d) 
*b) Berlinghieri y Marcovaldo e) 
c) Miniato y Anselnlo 

Viligelnlo y Antelalni 
Lucano y Pizano 

4. El Arte s6tico se ubica principalmente en el siglo: 

a) XVI 
*,b) XIII 

c) XIX 
d) XI 

e) VIII 

5. El relieve ItLa Condenaci6n de los Padres" forma par:te de 
la fachada de: 

* 

a) 1.../a Básilica de San Francisco de Asís 
b) La Catedral de Módena 
c) 1...a Iglesia Abasial de Fossanova 
d) 'La Catedral de Mil6.n 

*e) La Catedral de Orv ieto 

T.Jas opciones nlarcadas con asterisco son las respuestas correc
tas. 
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6. Ltl Ba.snica de San Francisco está constitufda por: 

a) Una Iglesia 
b) Una Iglesia y una Capilla 

*c) Dos Iglesias 

d) Dos Capillas 
e) Un nl1111ero no 

deternlinado ele 
capillas o 

7. La 111ás antigua construcción norlllanda en Sicilia es; 

a) La Iglesia de San Andrés de Percelli 
b) La Basnica de San Francisco de Asís 

*c) La Catedral de Cefalú 
d) La Catedral de San Pedro 
e) La Bas1lica de San Anton io 

8. La pintura de la Inlagen de San Francisco que se encuentra 
pintada sobre una tabla en la Iglesia de Santo de Bolonia 
fué p in tada par: 

*a) Buenaventura Berlinghieri 
b) .Tacaba de Marcovaldo 
c) M iguel Angel 
d) Tiziano 
e) Ninguno de los anteriores 

El iniciador del flarecirniento escult6rico del siglo XIII y 
autor de los relieve s del púlpito de la Catedral de Sjena es: 

a) Arnulfo de Calnbio *c) Nicolas Pizano 
b) "Miguel Angel d) Lorenzo Maitan i 

e) Aún no se conoce 

100 El Arquitecto y Escultor Arnulfo de Catnbio tiene obras lnuy 
destacadas entre las cuales la 111<:1S conocida es: 

él) La Catedral de MiJi{ll 
b) La Catedral de Orvieto 
c) Llél BasDJca Superior de l\ 

):~d) T~~l Ciborio 
e) L/a Catedral de Not.redanlC 
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ANTROP()LOGIA 

(Exalnen 1) 

El Peleolítico. superior se caracter iza por la pre sencia del I-101110 

Sapiens y el surgüniento de: 

a) ArInas como el arco y felcha 
b) Prendas de vestir y zapatos precarios 

*c) La expresión artística 
d) El uso de la rueda 
e) l.Ja e ser itura 

La industria Lítica se refiere a los inlplenlentos hechos de: 

a) Hueso 
b) Madera 
e) Jade 

*d) Piedra 
e) Fierro 

El período Paleolítico superior tuvo una duración aproxinlada de: 

*a) 30 a 40,000 años 
b) 1 000,000 de años 
e) 100 a 150,000 años 
d) 2'000,000 de años 
e) 10 a 20,000 años 

El clitna durante el Paleolítico superior fué frio y seco, lo que per-
111iti6 que sobrevivieran algunas especies; pero el animal que adquiere 
111ás ilnportancia es: 

a) El Manlut 
b) El Rinoceronte 

*c) El Reno 
d) El Caballo 
e) El Antnope 
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El hOlnbre de ese período tuvo ciertas características que le permi
tieron rnoo tficar su ll1edio 111.ás eficazmente que hombres de otras épo
cas (su capacidad cerebral era superior, y ll1UY silnilar a la del 110111-
bre de hoy en día). Recibi6 el notnbre de: 

a) Neandertal 
b) Java 
c) El Peñón de los Baños 

*d) Cromagnon 
e) Tanzania 

Los instrulnentos hechos a base de hueso, cuerno y lnarfil surgen en 
la fase del Neolítico superior den0111inada: 

* a) A uriñac ien se 
b) Solutrense 
e) Magdaleniense 
d) Miatriense 
e) Protosolutren se 

La aparición de la aguja de coser hecha de hueso aparece en la fase 

a) Auriñaciense 
*b) Solutrense 
c) Magdaleniense 
d) Miatriense 
e) Protosolutrense 

En el período Magdaleniense el frfo se intensifica, los aninlales e111i
gran y el h0111bre busca más refugio en cuevas. 
Un instrU111ento típico de la época es: 

a) 1..la T-Janza 
b) T-ia Flecha 

*c) El Arp6n 
d) El Dardo 
e) La Honda 
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El hecho de grabar y hacer -incisiones en las herramientas armas 
e s característico del Arte: 

a). Escult6rico 
*b) Mobiliar 
e) Rupestre 
d) Incisional 
e) Caverna 1 

El Arte Rupestre se encuentra sobre todo en: 

a), Alen1ania y Suiza 
b) México y Eo U. 
c) Italia y Bélgica 
d) Ingla terra y Portugal 

*e) Francia y España 
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ANTROPOLOGIA 

(EXa111el1 2) 

El tér111ino Latino ti I~Iolno Sapien slt , iEica: 

a) 
b) 

I-1. er6tico 
Intelecto 

;t·c) I-L Sabio 
d) 1-1. Pensante 

e) Pri111er l-Iolnbre 

El HOll1bre tiene ciertas características que lo hacen diferente 
los anill1ales, pero algunos rasgos los C0111parten C01110: 

a) La capacidad de razonar 
b) Conservar una posición erecta 
c) Tener ll1ás largos los can inos que los pre1110lare s 

*d) rrener atención y nlell10ria 
e) ~rener un cerebro ll1Uy sarro11ado 

La visi6n croll1ática consiste en: 

a) Ver y distinguir colores 
b) Seguir con los ojos, objetos en 1110virniento 
c) Ver en tercer c1i111ensi6n 

*d) Tcx:las las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

Por los fósiles hallados, sabetnos que los restos encontrados eu 
México y U. S. A., datan aproxinladanlente: 

a) 
b) 

2 nlHlones años 
Un 111 iIlón de años 

e ) 1\~ ed io n1 il16n 
el) 100,000 nílos 

4().000 ailos 
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Los restos del HOlnbre de Crolnagnon fueron descubiertos en: 

a) 
b) 

Francia 
1\len1an1a 

e) 
d) 

Ita Ha e) 
A ro-elia o 

l~as 111an08 prensiles con el pulgar oponible es caracterfstica 

a) 
b) 

'Todos los prilnL=ttes c) 
l-I0111ll1 idos *d) 

Orangutane s 
I~Iunlanos 

e) An tropoide s 

En el desarrollo de la evolución de las características que in iaran 
la separaci6n de !ll-loIno Sapiens" y los Prinlates fueron: 

a) El ta111año de los dedos de los pies 
b) La pérdida de pelo 
c) La articulaci6n del cuello 
el) 'L8. ll1a11d fbula corta y los caninos pequeños 

*e) La posición erecta y la lOCOll10ción bípeda. 

'Tanto el I·Iornbre COlll0 los aninlales ell1plean herranlientas, sin e1n"
bargo la diferencia estriba en qne al HOlnbre las usa: 

a) 
*b) 

c) 

Agresivalnente 
Para fabr icar otra s 
Para procurarse alirnento 

d) 
e) 

Para tener abri(yo .• .• ~ f:'"I I 

Para transforlllélr el 
hábitat 

l-ia acunlulaci6n de experiencia de toda la raza hUlnana. ha sido i-
111e por: 

8) 
h) 

:¡~c) 

d) 
e) 

El nl~l yor de sarroBo ce re bra] de] horn brc 
Su vida 1 
L.Jél [1 rti.culacjón de un h'l1~ULljC 

L:'1 oq.~[ln ización de 1;-1 s CU 1 tu nJ s 
L88 pinturrl escultura y rns rqui 
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La evolución física de "Horno Sapiens", 

a) Térrnino en la época de las cavernas 
*b) Ha seguido y seguirá 

e) No ha existido 
d) Existe solo en países desarrollados 
e) Existe solo en algunas tribus salvajes 



HOJA DE RESPUESTAS 

H 1 S T O R 1 A DEL A R T E 

(Marque Con una cruz la respuesta correcta) 

1 o) a) 

2°) a) 

3°) a) 

4°) a) 

5°) a) 

6°) a) 

7°) a) 

8°) a) 

9°) a) 

10°) a) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

b) 

NOMBRE 

EDAD 

c) 

c) 

c) 

c) 

c) 

c) 

c) 

c) 

c) 

c) 

GRUPO ESCOLAR: 
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d) e) 

d) e) 

d) e) 

d) e) 

d) e) 

d) e) 

d) e) 

d) e) 

d) e) 

d) e) 



HOJA DE RESPUESTAS 

ANTROPOLOGIA 

(Marque con una cruz la respuesta correcta) 

1 0) a) b) 

2°) a) b) 

3°) a) b) 

4°) a) b) 

5°) a) b) 

6°) a) b) 

7°) a) b) 

8°) a) b) 

9°) a) b) 

10°) a) b) 

c) 

c) 

c) 

c) 

c) 

e) 

c) 

e) 

e) 

e) 

NOMBRE 

EDAD 

d) 

d) 

d) 

d) 

d) 

'd) 

d) 

d) 

d) 

d) 

GRADO ESCOLAR: 
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e) 

e) 

e) 

e) 

e) 

e) 

e) 

. e) 

e) 

e) 
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HISTO; ... IA DEL ARTE 
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j 8 OI'lgiÜ:J.l y e-sto se d'ebe especialmente 
. J O. j .9~~ a las cúpulas Que tienen I:lucno de orient 
r~~ ----~~~. ------------------------------------__ _ 

.1 Rt¡"l :-;-!p (\ T,(,\ I:~::&T.....-I~~·:.--------------_ .... _ D, ¡'\. .. .l ..... __ ~ '. 

· COlTQUCTOR.-( OFF) La Ii:!2S 8.ntigu?.JP0n:·struc~}. 
O 2..5"/ ción norrrr:}nda en Sicilie. es le.,;-'-C::lt~dmJ 

· 'de e efe.l1..Í¡ fund2.cl? en 18. prl...::::ters. ni t~,.c1 -
:;"'¡.~4 r· ·f r}f \ ?T -L :,r-;f-·l' !l ~ "\ el í'; "G A q ,...!; - ~:::Il ro e d~b r.: .. _ ,) ..... - J. J .. \.._- W'/'.)'1.. ._ .• :' _. J ./ _ ..•• ;.r.)._._:;, v ~ 

8 que ~rll rL1~~ en 13 é90C3. en qua -
éJ1:-.:;6tico h8.b[~J motilo el ded.o en It;:?lia" 
, ! .... - ~ ..,. .. n. .~ -'.t r¡\ 1.('lV' ;l.;;:v:·\C-~O .(1,::, :1 ol .... t,~lez?. ,Sl.1"l ·'?::l:l,l.rgo e 
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G O liJ~ .E .1\: 
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: e O.~,!DUC'l:OR.-( OF.IP) A principios del siglo -
O 2 ij'" 1 18. pintu.rq i til.li2n~1 er.? c:3.si ~l'-iJsol~ 

• . t!?!IF~nte biz8.ntina¡1' cosa qv.e passba ta.m:.bit 

C .. v. 

0.23 '1 
t:. .. ~. 

en otros 1 124;:·::=tres 0En el segundd. cuarto df 
este sigloi~~tJ§1;t!~n?~;i{11Y!l ... :B.erli_nbth:l.eri ~
(BZRLI~'TLLI3RI) pintó es ~:~. i!l1age:p. de San 
I?r2ncisco en UJ.1.8. te.bla/que se encu-2'ntra 
en le, igles g;t10 lleva el nombre del 8:3.1 

"'(;0 ~.-'11 Boloni3&I..r:::¡ Í2l'3.e~1. es un tanto rígj 
d8, sin ?mbargo las escenas de los lados, 
son menos cOGlvencio::"1..?,les aunnue d_e marcB.-
dg. sinrpiicidad@" / .. 

Ii\f1!' .: 
,,' (!(}'il)T]C1rO':?'o-(OFF) La figura. en relieve de / 

0.2,3 . 18. virgen qU.e se enC1..1entra en la .iglesia' 
de S;J.nta m.a.ria 18. :Mayor, en F1orE"nciE;.?fS"t 
ges¡;o y ac lt~ ld e-f[v.?..na sole.m..YJ.iaqci y c;:t.ÍÍna l' 
El 8rti8t2)ffJ~::J.cobo c1e T/IargQv!Al da, logra 

co 

0.2.0':'. escapar,. 'hasta cierto punto de lla ascualé 
bizantina, gra

9
c; as a.l vieoroso modelado 

de las figur"a '. ' ... \ ;(·iJ.. ., ".., ,~~ :~---_ .. _---______ ~ ________ ---Ifi 

C¿?/2~E ¡CIL'L/CiPLA- ----7 

.::Jb.PEE. (!) 
O .2/ JI 

o.}s 
01) . 

i 
0.2.0 1 

(.-0. ? 

C;í);~.oUCTOrt.- Si hemos habl:::vJo y s9@lir8li10S 
h· -.cj';'· (1:-:.010 !3tib:!. ... ;··· l;~~ .!.l.Lüt;u:c.-{ y 19, f~sc,.1. .. 1·i)ll
ra del siglo XIII, ha sido con el ~in de 
liher2rnos por unos momentos de la arqui
t ec"l;ura. 1!3. qu_e ffia.s tarde seguiremos admi
Te..nélo en JGoda su l11onu.l!lentR.lid2.o. ::.- recargi 

13 .. 0 :;1,t:3.vío g6tico. Pero sigsffios con las -... { , - t r.· 1.s..,...... 
0::·:p:!:'·es~ID:t .. es ~p~c or~C8S y escu_ t,orJ.cas ae 
109 Gr8.ndes maestros a.e ese siglo :t:III, 
11 I}_,~ ~~ún tienen temores de entrar de lle
ño en el moderno arte de e'se. éyoca. 

CONDUG'rOR.:-(OFP) :No iíotios los artist9.S se 
confo:ntv:\ron t;on (~8e aUC:Jl9r2jniea-(;~ .:J I!Itl..
cho~j~r3taron ~Ie V'G:lct"rlo :¡- (!:o:'lo~acobo 

.. Q¡~ Thr8rcov8.1do, de jaron vole~r su illQui9-G2. 
iTIYl.rri.n8.ci6n 2}A él Sr:' J_e hq atribuido el 
~err~ b e J1.1icio del ;in:fierno1 del baut:bs

-T--0-r;o ,::)0 "ft'I1 O...,....P"11f"'J· r'l" ... 1)- 1'1(:l.9t:'! cor':-:~:::t(l~:H:::) ~-(1i; lJ ___ ..,.l.. 't,l,....J."., __ .. 1.. -"" J .. • __ •.• _ ... _..... _ ..,. .. .".. ... , ...... ....., ... __ 

l·.~~:,·:I(}·.~B# T'?;;orGid·_J'::¡ amalgamadas de cuer 
pos monstruosos y hume.nos (].ue llegan a 
crea.r un!J. vert1.8o.er8. "O'2s8dilla. con defini. 
ti\¡os y vivos (;oJ .. l)rl~':~;'Zf I i 
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PAG. 178. INF o > DER. 

e O~(rl~ A: 
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,. /-! . 

:;. L'¡}-~ ,/ 11. .... :. 
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PAG .. 107 .. 
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J~. I l~:! -::;:Q.:t._ ....... __ .~~:. ::;e ;;; ~~~ ... ~. : ~ : .... 0_ v ~·~·1I ,-.~~y-..: >.,./'-".L:cn:~~~;:t: .. vo b~::-o:::r .': tX~:: . 

. _~ ~::ros~ P:: :~:~VÚ1:~0: :::~:%~:e::7 
IV. .. · .. , 

. n." (!O}i)l}Ji.rOq~_( 01?F) ~~)!1T.;!CºJj:s pi sCl1lQ el que· 
0.1 tJ ' inicia el gr~~n :fl orec:i):!.lien-i;o Psct1~torico . 

. ,del si..glo X/TI...,ifSl_1 proyia per!?orl:?licl8,d '.ar 
t tis-Gica es =::rLl_:9Grior P. la ele cU?lqníer es . 

07 I :~ PI f clH:~l8, .. Podemo;=; r:Le-cir tIllE-' Nicolis J{'isano 
__ ,,,,-UTº .. ,_!?n. __ sí, 8!:Jcuel2. é1Z1 6.etalle del pÚlpito 

I ¡-:, _~ ~é8.u.tis-t;erio ére l. B·:Esa), '¡ti tiene cierto 
. G.l.re rOffi8:nico oue eJJ.ñieZ8. 8. e:!l:p8.rel'yi;~rS0 

/) ? 7 Jq con el P.tlS-C;O p:6tico,'" !?o.em8.s de - record~r -~ ....... _J i -- ....... ! consciente o inconscientemente, al olaci-
¡... .L .. .. ! S iJ;,.m.op..1 

~\RTE/RAMA IV 
CONDUCTOR.-(OFF) Al teilla central de la }Ta

O.I!' iI tiviclad le h~n sid_o agregauo otros dos ep 
sodios Que CQ1 i)li?tan la Al 'Parece 
8. bl mas de las figur8.s del Ba1ftisterio, -
fueron copiadas ele un vaso griego q'ue se 
encontr6 0" un viejo y f2mOSO cementerio 
d -.t.. 1" rt .t.. ~ 'l -f" l· E: llJ9. 18. .. 'l0@;L1.r8.rn.en 1.18 '-<.e an_ Vl.ene e al 

O 
,Ii Te clásic"o 1 mes-Gro de disciplina. artistic 

.Cf, i y HO,!'o.l.0¡ I·U. __ ~i ____ ~ ____ · __ . 

rI ICONDUCfJ;Oa.-(OFF) y con pié derecho, regre-
0.23 '1; samas a lB. arqui te.ctura eclesiflstica. Se 

Ú/$ ~ tr~~. ts rJ.8 1 a c8.tedral de Siena..x?La :fachad.3, 

O }~al ~e increible ri~uez3 y 0~ullibrio. Tiene 
'."','.!\.P.vl" .1/ .. t) ~ o;~.r8.cteri8tic::).s -únicas, inco~1L'Yld.i bles;pf 

--:: .~ El decor:3.do cubre t·3.nto es~oac~o r,ue ha§~2 
( ~ - -

0"3 ¡ ~~:'iíapunt,,'-do n.o pRrece not9.rse~ •• 
,,- l. ' - .... , • 

I 
I '. r .. " ~ .' 1 
~ I~. ,-. ) . 

CO~:¡J)UCTO:¿{ ... -(OFF) Al mis{:.lo escultor PiS3.ll0, 

88 le debe los relieves del púlpito de 
Ca,t8dr8.l de Siena, es mas q,ue ningtÚl otrc 
de sus relieves el mas cercano, el que -
abre el ce.m.ino h2.ci2. r::~l arte g6tico~/ c.. i). . 

_______________ • __________________________ N ________ -J 

.,? 1 o i,,, .. , () 

,.i·')UC;:COH.-( 02F) :L~t 
t··;,dré.:~l {:t,o or~_ 

010'L'!/'tltOS flUC' .. C'").rH .. ; 

. ~ i 1 1'" ; , ," I r: -1 ~ ,. ~ ! "11 í "l 

n'~~v;o e do l~J ( 
tod03 ) 

Z8.n 8. 18 8."t'(~lJj.t:.' 
., . 

'1 1 (,,, (1' h \ ~., 
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gótica., le féd,'¡ 

e o ~1'J: ,r~ J.\: 
PAGo lnO .. 

PAG. 180. 

e O:lC,'; A: 
Pj~Go 180. 

~ O':1J~ ¿: ¿\: 
PAG,. 131. 

e OiTDUC'I:OR$ , 
/-'5 I/g> /D' / /J--~COT'IDUCTOR .. - En lo qu''? r8spect8. al siC~lo . -- ,/ V..t'../ / ,..,.../ r Xr-T . t .. . , ./. 1.._, epoca en que se ln rOQuJo 01 ar'(,' 

gotico e~ It81i2, hemos dado fin a l2 
te? corrc8'Slondie!lte 8. lo eclesi~:'.::;ticol'fr 
D"~S(J'2 lue[~o e;-.d;o no ~uier8 (~ecir (~UC ! 1 

C2r!ffiOS to~o lo corr2spondient8 a la . 
cr l, y 0.1 0~jtilo ('11 l":-l pcnin.sul:t.. i ¡r-L rw 
ríL(\rlO~~;i :"joln n()'~ }1.C'JlOS cI,:iélo CtL't!t':\ U:!(,' ¡ ~: 

l')TLuJr:::~s cz:-~Yr'n ~3 i on,es en Ite,li8. de c~)c .~:, 
te sUy2. infl1.lcnci:'1, es ;?- bsolu'G~'~;2on-t0 f:l ~. 
ces'}" ;Lltl,1,~r::-::1'L!i] ~.:;n l;(:, en los :Ji¡~)_os po~d;{' 

Yi()r(\~'i (,\,/(,)'J 1,C~ i (Y')"', v' 1 ]J':~:-1. q "l, C")j,'t,:r¡'\'.", l' 

"t.'" In (p'c)()iq ';1 1 l)"" f'.·1t-n f,,'¡·;t' \'L !lllC~I' 

; ::: :!.', ~:~ i 0;1 (';; .. y~ ;:L' l~ "1, ~;, C':r ' ~U~ ~ ~), ;l:~~ ,-:i. ~~~ '¡ '-_; ::1, (\ . (~'. i, 1 

• ~ , , 1" 'C l. (: 1 l. ! [:c) (1 e 1'1 11 ,! e "', ~?, e 2,ly:q:-- '" }') IJ r l o -¡, 
¡,r) ,,' "'., 1",' ",;., ; • '1 () ',' 1"\7' ". " \ 
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16-
.o.tT?~S prOpi2S conclusiones~ 

P~G~ 104. SALV~T 4. 
:~ .CONDUCTIOiL.-(OFF) Si St0 ~lgLln;~ o'brel . e t) .. /2./:g:/:::- J'.¿;L/ e vd-,;,;;' ~ '-:¡y.·~:~d_'~88t;6~li C::l ~¡·:.I.ito.rl·:"\ .: t_ sueZ'io 

SV.P¿:R- @ 
SúPEt2 ® 

; (¡ 1~~:_1: ji; ?:: 
?AG. 2.03. 

e) : t ,¡: ~.: l \. : 

SuP. DER. 

':\G y 1:)7 <> IZG '" 

0.2 (~p; CU:21QJ .. li l? re. por lo corrÍplic?l1o 
I r.lO:Ji'J'¡ ':lO '!,8 sus ~~ es 
, .~a.!~~,.:b2.'1.~ lu,"?eo es la !:li:s ilfloor 

:T
t"7~'Y¡l T~}"'~;·\:-.-r'lí~l -;, -::()~~('\,~ su::- pl(·;.t~:lt:l'~~ (. 

I --- ....... _. _ ... _ ...... J~ ... .-\.._ ~."" J \. .... J ..... ......, ~v ....... -_ ~._ .... /1.- .,~ 

n . 8.oso1ui:;ament~. sót1.COS~ ~e inici?,d~. s 
O. f () ¡ proyecto nOrCtlCO y er::LClc18. con. 18 11lt21' 

~ v?D':;i6tl de t!,:.~.ri!)s ;?::rql1,i tectos ~~:(t;r8.nj ':'1"' 
----~i", ~~. ¡~~,' t,i:=:=:i)=:::-3-,+~·~;j;:§ b:;:-C:: 1:: ¡¡: ' . .b í:~):~j 

~ .l'·<hj ~le ""P.'¡='~TliY.-... o.,.)-l-o ., 0110 'kei]'C)Q J na IOl'n-!::..= H ".~ l.:¿ .. :;J_0~t: ...... ~ __ L .... ,_' {J~ o ~C1 __ l..} .. __ '07 J_t::::T7::T _'* Trc,. 

~ S:'"'R90 C1U.e J~!'ü.e~zta~o!i en €ea· ~l"'.,:n I.~·~ 
~ ]Jcfz ... g S? co:nen~ó a principios r1~l si&to 
! ~a~r r1J~:ló,ol·? :Cil1. v::"rrio:3 cientos 11e- siglc 

1 
después. Siempre había algo que Rgreg3r o. 2b 11 le a es~8. :fi¿igr8.n8. arqui tect6n.ic7-. POf:: 

I ru·3,8 ele '.1 1)3 ü1J.l Gstgbx'tS Yrf¡:::? sost~enen ... 
• .L. d ·1 t ~/~' - * ~ • .i'J. cJ.ncuen\J8. y os 1)1 8.8 r2~S' ¡ u~ J,Eue;::eer..\.'\:!.''\.:-:J:' 

• "f ... j"j) 

o ,.5 

t. D • 

¡ e Oi'rDUGTOR.p- (OF}i"t) 

, ¿;s(f.'",~l 

0·2.2 

n !. : í~ 

',r r. 1;· f : 

P3J.1r!=!s!t .. 

0118 se ue-rsis 
cO:-:lDrob'l~ión de' 

;)i ;:'1 o 
;', • : <. ~ i (' TI l \; 

J_ L; r . 

1 ~; 1 ' : -... ;- t'''\~r \ 1", 

'. ¡ 

; ¡ ; '·1 .::.;~::. \., 
~ n 1'11' '1 (' r: f " 
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L (J,~·i)~C ~OR. ~.( o F l~) Y p3r'1 t er:n i Z!3.r 7 a ckJ.í re!.!' 

1 
esta capiJ.la :funeraria, una de la seriD 

: q.ue f18.qu8an una no.. v e, de: la iglesia de :.
: t8. ClaT8. en Ni:f:.)oles; L~3. iRlesi:1, I1J_G de:,:: 
'1. ,~ ......, 

GOIY.HJGTOI~o- Bien, estk8.dos televid9ntc,i 
h?"TIOS llege.do e.l :final del p.rogr::;rma, C'I 

el que hern.os mos-Gre.do toé: o lo Clle se l! 
podido del art3 g6tico italian6 7 en 
f 2.1 orel 0:'1 C' stico ".: lTue~-; 
TI T o Xiill!.l 'J 1 ::1 .2 08 (1. 

rnl,mcnto8 orden civil y ;...; 
i tsli3D.oS y t~.3..íIlbi8:2 nos ocuparemos el0 " 
te 0rte g6tico en el centro y 
Euro}?n. en ondo 
11 ;'), ¡; " D c,~::;,'!_~, =:!) ~_; s do 

i2. ....... S 

de' 
: ' .. ,: 



MATERIA: HISTORIA DEL Jul.TE. 

TE:"!A :iillTE GOTICO EI~ ITAIJIA Y EN EL CE:TTRO y. 
. NOItTE lJE EUROPA. 

CAPITULO Nill.13RO :CFJIHCll;\GESn:O SEGillIDQ (52) 

D . t D ( J 'C::2. II 
, t)(~~.JO"i1 fE. 2 J..¡¡Ie/ 
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HISTORL!'\ DEL ATeTE .. 

QUIi~CUAGSSIl':A 3EGU?fDA CRARL-t\. (52) 

IV. 

. GO¡Wí.iCTOR.- ESti!!l8dos televidente3, seguí. 
mas con el g6tico en It8lia p~ro,como l( 
advertimos en nuestr2 pasada c:lsrl8., ho: 
tr2.tsre21os de la aru.i tectura. civil en e~ 
te paí~ el cual tiene verd2.deros monu
m~ntos que por"s~.bel1eza, . estilo y eS~1 
clSLes C8.r8cter~s-r;~c':}.s no tlen¡::n 1')::::.1" en 
Euro::.:)'";, ,. gótic:?. ::~u~:·e:J.os <¿iecir o~ue -llegó ( 
m03ento ~ue It21j~ ge liber6 de toda i~! 
~luen~i8. externa wa im9::imirle 8. le.s ?C 
'"GT'tlCC1.0n<?s .u..."'1 sello :proplo. 1J2. ~ecue-nCJ.[ 
de la ~ui tectur0 cí vil sigue 18. m.isma ~ 
trayectbris que 12 eclesiastica •. Al pri: 
c:l.pio se resiste a. Re! opté:tT" 18 EJ nueV2.S f' 
m~s cread~s al otro lado de los Alpes, . 
pero al correr del tiecn.:po, el g6tico i.t' 
1 . :"l' 1" ... , -_J.!:no 8o.~Ulfre S1J.. ?¡::;'rson~ lCl[~U. r:U.sno, ~ 

he, Ileg?¿o E' 1 r:lOI!len to cLue '128.m08 p.l 1:)t~i~ 

:mero de eetos edificios,. 1'tú 0:-1 ..J~~ 
~8ft&f:pi!1·e--a...-su.-e-€te:~~~~'"'~' 

_.'_~ ~ .- ... "._~. .;; ..... ~;'" _'0<._ . 1 _ ... ~ ., 1~;~ 
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DISOLV,r;~zc L\ 
PAG. 111. SALVAT. 4. · I ... ".. El 

r'.l.l·~oo PvtllCo L' f' OllDUCTOR.-(OFF) :A'luí pode:nos p-preci.arjm-
~ en tod~ su ~DD11tud. Tal vez nor lo a12T 

'5zenG.- _----r gado tiene mas li;~.erez8. ademis ele solemn 

CORTE A: 
PAG. 102. SALV;l'J:. 4. 

5 U PE/2. ([) 

P 1\ G 1) 

0.2,:6 (ln el conju.nto, aunQ.u8 en Jos ctetalles 
O¡S es el~g~p.t8 1.. c2:prichoso .. lZ1Se le conside~ 

e- iJ • 

ra una de 13.8 !U8.S notables construccio-
nes g6t~~~:~viles en Italiat!j 0.15 

b;~~~iJCTOR.- (OFF) 'Es muy prOb:blf\ que el -
co.nercio y p86rería, Que fu~ muy ~,ctiv"'o, 

O .. 2 J IJ determinara el gtlsto de los vE'neci8.nos 
por la v8riedad de colores contrqstante2 
al i[-~al Que el ill8.ne~O de luz y sOillbra.17f 

bOlIDUCTOR.-(OFF) ~"~R qtle es una v-erd~!der::;. 
O 2J 11: fD.8 ravillC:l., ~r 1..1.1'10 cl.<::' lOF Lf: j 0:('<:';:: t- j (:mplo: 

· de la arquitectura_givil es el palacio 
__ ...,.;-.D..}l~U,0 V,~ncci8;.Zú'b?mp~.cto :[ se cenJGra 

gIl! alrecl0Cior o.e lUl patlo lnter1.2' a la Jl18.11 , 
'j),:5 O:i ~ el,::,! Fv1.vi~n8·a .tj:.pi .. c:~ i t8.1ianaf9Su decora-

~ Clon eH rl.ca. y reIJ.nada. lJa parte super' 
0.1 Q" 1I es de. . policr0.!11:;do que forna e~ab. 

VIS ~"U ~Ylld~~s fl~rrr:.?~ (Te ! ~t 1.C2R rJ,~'. :tr:;lH:~r1.3 . 

_ ~ coltv:lnD.rl!?~ do eriF~':' -'e'U8 tad2.s con 
H 10 a podri8..iUoG ll:::,nar, tI' 

O 2 '1 ~ ~olos de CU~!, hoj:.:ls encerr:').do~J en c:r.) 
• ~ lo!::> d8. r;¡.l cio un raro y n.trf.-:ctivo :'~ 

D'5 1 'f')C\c"t;oa;u constru.cci6n CO:n0DZ6 P. princi 
BI':!6b"'" m;¡sr ... 1iI$IIt • 1: 

1/ ~ p:l.o::j del 8 o XIV y no !JO tc:r',¡·,u.nu 1 r- ~~'t 
O ) el) ;! -1 ' . , ,~ .... -' u:-''-'1 lO -] o XIT r'X! .~_~ .:·l..:~~U v. s G ~ v ,c::,,:,.J¡ 

(.. J) .. 



e ORTE A ~ 
PAG. 182., 

n 
~ -t 197 -r..l- L 

0.2/ tJ 1 .. ~_ ~decl'¡;PJJ.x. r:li&lJl1 ~teno.. Est~~!!l?-~:2dO por 

$ na Gscul tura en Qoncl.e se B6v1.er-ce ,:€l --
( l 1,) 1 '.:J" tl'·"'.¡( n V . lJ\l;:~ 015 . nYl1:~ VJ,u:::t~!..o.",.~~-t.f~~,..~l?~.ün enoc~8. 

A I / "~aUñ queé18'ñ"()tr:::s oorqs s~o.l.lares a la qu' 
V.. f",. r; ..... ·1 i·l:5l';1- .... 1.~mos rt/ t-O.. _ vy ...... !~_!';,~ __ ~ , 

.... U·..:n 
,\":::¡: - ru',.",;'.·!'!.,"'/ 1-T1' ~ ~) 1 # " .. "'1.tfrE _...::1. V .... .~ al • ... _,-' ...... ---.-..--------

: CO~'t0UCTOR.-( OFF) A finales del siglo XIII 
li én Fhs~ncia se conenz6 a erigir el p8.1a, 

0.26, e16 Comunal. El revestim.iento mural f3S 
'Q'á:r1~ldo nues es cOillpuesto de 1Jit~dr:3. y . 

~ Jo...r. - ... ' 
D/$ · ____ l~X11Jl~~~am bien destaca en el ~xterio 

I ~~ distribución interna IOr8ada Dor un s 

O 22
1,' lo y e:normB salon y por vn p6rtico abíer 

• en ls planta bRja, Iorm~ adoptada por -
muchos edificios lo~bqrdos~ ~ 

, « ~ . 

. OI'~iY[Y;·rOE?b-(OFF) F:coyect2.c10 por 'lln celebJ o. 2 O" 8 Y'q tti tecto elel si510 TIV, 'Par:? 108 oois
peo y ari8t6cr~t?s de la ciudad d~ Pisa, 

PIS " és el C8rilentorio,~ecin to rC'ct2.n[,rttlar, -
... b f1!"" ... --~ ., • 

rocl,e:=tdo de un? &8.1erla con eleS:?·l:-ces pO:, 
tioos de tr8z0S g6tico , guarda notablo' 
éscül tur~1.s que corresl1onien 8. diferente' o. "2 l' " ~ póriodos y varios y extraordinarios freo 
éO:J Gemí destruid.os en la SGé:I )J1.d,::,:. G~~Grr; 

C· P. U1..1.ndl~:llZf' 

PAG~ i12~ sUP. SALV~T 4e 
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CORTE A: 
P.AG. 114. S:\LVAT 4. 

CORTE A: 
P.:\ G. 117. 

3UP. DER. SALV.·~_ 

e () ;.~ A: 
P:\ c;. 'i' 117 .. 

",,
i:r-"''''' .~~ ,,,..-

"~:~~:;co:r~U~.r~OR.-(OPF) y, ya Que h~blnI10S de ?:1l' 

<"«;--::--' a'\Ji<-i~ctllr~ mil j t-:-¡r .. · a"unouo solo C:;~ rp«¡q ...;.. \..-- '.l". . ,~,.. .. _ '_loo ... u .... __ .. _." ., -" - . '-" ...... ~; .. ../ - . 

a COl!lB.p.t23~i(}- ,8.C1Uí t(~úE'mos el ctlstillo (~ 
Mon-be en Amnul'CIs";'Rué '.conr:rtruido uar n.n 
mon2.rca, a1e~16.n clllr8·~t~~:l.ª", guerr3 - e on el 
u:~.D8.clo •. Tipic?!ll8nte P.:8r~1l::áíb'::~~la e struct 
;ig'ue 108 métodos co~strt:lctivof~ gótic)[; 
aUllCrLle....<I12.JloxSini.c!:-lrl¡::!n.;I:;,.O=Jl-O~_.;...¡º,,.l?;,::~r~c;~.c.~"'I!I .. 

c1eco}':';·:.ciól:'t quC'cl pn12Ci.o r,U8 ob:;"'y\r;l!;! 
~. ~11. 'i;(! ri OY'E1C'nte 

<' ~ (01\1::) torrc) (¡ (, (1 I 

c:-; '} i; ¡ .' : 1 t; (" ::' n lo (' t 1 (' ('. O'~ 

1 o : ; .-, J' e o -:: y e 01 1..1.;11 n : 1!} 1 o ~ ¡ \t ( 

(".~ 1'1},;' C·l')··'<l .. ··l;·r'll(\('··l ~!"l ,t~"'.''''<'::''',· el.,r" ", ,. v. _ . ,l, ) , \. •.. u ,'. ' J, , 

:1' \ ~~ 
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" .. 

; 

CONDUCTOR. - Y con esto ter_:!inado nV.8str.":. 
ch8rl~" l? e.rc:ui te c-QJ.rc gÓtiC2. en --
I t::t.li:.'. 1 COnl0 ? J.o '~'Jrr~3pondie::1 te c~ 
le. :!int"l.l:C!? :.l escul tur;:,/) AhOr2_ !!.?,SS'.10S ~). 

este s~o 2 en el centro y norte de 
EuroI13.. Th.:tr:J.n te muclJ.o i:;iez~."90 se lJCrsi 
en el error de Q.ue 2.rqui ctura [:\;t'i.c· 
h2bía nacido en Alemania: El error fu6 2 

nend'J0.o 81 co"nprOb?r:38 :~.t? el len to l1 r r)

C~130 de 108 pstil 0:3 rO:'l!:~nicos ~TIOn!3.C818:"~1 
clun8.c:t.C:ITS8 y C i8 t~'rci0:::1se~ e3 ietecir e 
la 82 de Cluny (ClinYJ y de Cis 
vino 8. ·9re'98.rar el ¡rlovi~¡j.ento 19. ar::lj 

tectura t;ien., por i0,!!ort'?TIC C?o 

vez sayor nue se 10 ba a la b6vod8 
R otros emento8~ ron los 8 t~ct 
f rn. n e e s e s ]. o S (-, C~ 11 !? 1 o 11 e () r 

ron jlt.l8VO ::':1.r t,'.l 0.0 (1.01 n.in 
Su o perduró dEY';~r.. rgo tier:~po" 
Es rrl~? s 18:3 muno t8 conocio?:3 Obr~:, 

ui t(lctonic2.S f'o.lesi2.stic8S OV.'? S8 er··, 
CU8ntren en Alcmani2, ti2n~n influonci~ 
fr~J,nceS2 o fuoron const::r'u.idES por n8ti"'·;·, 
0-. i';\ e9. 0 'n.<::'j -(Cl I t;: ~.;:" IJ.·-. •• ,.) •. 

... ~ ........ :b 
- o' • ," "',.,I'---, ..... ~,.....~~~-~~ . 

2. ~ S..:\I}IAT 441 

I'~¿;' ¿ ~/C v¿./} ---:/ 
ble:rrente 
construc 

el ? .".,,/ obra lJ!S.S nerfec de l:~ qrlJ.ítGc 
... "-::; " e'! en Al P':,.r:-; ~I i :1 1.1 '1 '-1 "Y"~ r j t ,) -Pr::-· "1 e ~ 

il c...-, ,Lo:, .-i~:::-. - _a ~.- - '~.!:_ ..::.~-~'~, ) ] - ~ ~ . ~ . ~ :?,,:f;;.~ o • 
D l $ ----L-!.r.- 1.J..2.-.,~~;:'...-...1··':.,,_9 ;-;;_.:-:~ .. )::::.:...:...:: . ...;.:~:: ".C O ~ O -}=!;;;;;..?U.~ O . 

g v(?r:lO~J e orrp C~'lQe o. lE: f 8. C.:12C.? :Jrlnc J. P' 

l en llande los 01C'::'.f;.n fiue l8, C01l3ti t~l. : 
t? 2 ~ se mi),lti¡}l i::lf i.nito y r::).C' 

:J j C" n 2! ::; e.t v. rl 
i.)i~l ~ 001":, 11 ('"\r. cr-¡'r")·~-"i,rnr;.'f),filor~,",r. ,--.,-. !.-()(""' 

~""_~~~ ........ _'"M:.~~~"r~~~~~ . .::.-.~~.:.;.tt1J.. '-~ \-t ~ kJ t, ~, 
,~ t;lcntO:i CO;-lt~'j.' r~ :,;,"'.~r 1·;\ '1:r'(,~1i 

O.);~lI¡~ qU0 todo ~G.'[np~.o I~ "l:;;.,\ 31~1.sp'?n()j <;J) ~:?.c:. \. 
~ i-i .~ e ( n) o ('< ] T t O..L '1 ".) ,.. . ...; ) c· o . 1:~.~L';"", .. _.,"",!_~:"":"";: ___ ':":':"~~ 

j: ; \1 (1 \', .. __ ( ("1;0' \) r I -t e :~ (' ') ::J ;J 1 .:-' e 
0" (;.(l Col ~~i no I ~ 011'::':-'T<J; ~:,i 

1)'1' ¡ ¡"\;n~']:_¡ .'\ 'C:iJS,l (',., el :~~t, .. · ir', 
-----"'--'"~ ... 



~ORrE A: 

t - 1,6 _ 200 

O 
Al/l ... monumento Sl.{PlC con much2. aproxÍ!!lCtci6n 

.2<" 1 el IllO:"'E'lo ce 18. ce.tedral de Amiens, aun
fj d . .J,.. il que en too os, sus proporc~ones sean basv8 
j~E' ID?ír0!'0=- f;(Se' ,coD.lGnz6 8. fines del si.r."10 ..... , 'I~"~"'" _ ....... ~ .. _wp U 

~ XIII Y Q~edo c1efir:j.tiv2o:nte tE'rll1ina~:::", 0 
0.2'1''' ~ p?s::.do Sl.::ilo. ~? ueco::8.cl6n! 8dem8.s o.e se 
~~~ 1/ ~ eA".ber8.n~e t8.blén es J.mpresJ.,?n~n·~0, 1'1$ 12. 
~ ~ recubre ~ntee;ra·:lentc,. st'? _ ~ corres, -

..... , _l conq,?bid8.s 8. .. mgdq~e. f1}::c~h1.~ 

PAG. 120. IIrF. PLAHTA.SALVAT r.-r-"~-----"'~--'''''''--'''' .-
.- ~CmlB1jlJ'rOH."- (OFF) Lo qn~ est8.mos viendo es 

~ la Dln.n.;i;a ,le ese. celebre c~l,:tedrgl oue tic:. 
0.2 1111 la fortlla de cruz latina. '])¿;sde el exteric 

j esta forma, por lo rec8:rgado de su extru~ 
... 1 at-q·J:r:L ",,~~r;c~ __ no nQtarse/&,/ :-

CORTE A: O'S 
PAG. 120. SUPe SALVAT. 4; ~~---_-...--~~---

e anTE t\: 
PA G e 124. S!\LVAf.e 4. 

°.22/1
; 

COJDUG'rOIL,-(Ol)1;{\) Estp. p1).ert~:t gótica forti 
c~H_1a per·t~"neoE' a lp, ciud;::la. de Colonia. -
Llev2 nombre de S~n Severino y data d' 

• 1""';' . f . .. '" S1.g o~~ s lU12!. m8~s;nl lea oon8 -crUCC:lOl 
0.0 p:tOC.lJ:'a 'Y a posar (1e se.r t8n solo una 
puerta nos la idea de sor la entrBda 
., 61' 1 ., t· bl f:' o.e Wll s l( areSl.S"G0n ~e e J.ne:x:pugna e:L o:: 
taloza n1Gcti0V'?.1.q¿J . -

__ ~ _______ ~1:J,Ifft""f"iV"'.l " .. PC~ 



CORTE A: 
PAG. 126. SALVAT. 4. 

e OH'I'E A: 

201 -----~----------------~ COI'rnUCTOR.-(OFF) Ahora, aunque sea por v 
O :2 1.. q riar, dO!lloS una of,?8.de. a!I iB!-ij~na¡'9~ QIi\t l 

• If '1, una de esas c~tc:c1r310s :::18n:~n:::.s. Se trn 
_~-....-~?-_~,,~~la d~_F:r;iE1!rg,O .. ~~~ (::~:: coro 

~ ~~~~~ denota una nueva concepci6n del 
~ espacio. Como ~uede apreciarse, la bóv~ 

O 11 1 ) i él'J. está soccion;?cl?. por nerv~JOu,r;1.s oscu-
.. V ras, coso. nut? hace resaltar 12. 8.l1lnli tué; 

g g ~ 

.. ., u. }t_ ~~ .1!:::.~u!;~>.x.~~:.~1 

----~~~----_.---------~-------------q JOJIDUCTOR .. -(OFF) Este canal, con~-}sus 
0.22 J¡ tranQ.uil8.s, a:paci bIes Que bañen antigltc 

edifici os uroc1ucen Ul1::~ ;3enz8.ciSn de rp-
I)J S -..1 ~jen to ~ y ~er~. e::,.._c;;.l::;;!.:;.\?.;::r...:;d;::..:,o::.;;s;:., ,,_ ... l~€..&g~e;.;;;!:_, d_2_ ... _r,.;;¡i_o_s~:Z¡" 

1

, u~n em Rrgo, a Torre del Agua, se enCD 
.: tra e:~ . re:o.o e r·o• la. ciudad mas poderos 
0.2 0 " : después de Lüoecl;: y e olonia, de Franco-

h ~ ;~ nia1l!; ...... ~:;Q:=:~9r~6!l: (;le-:1;"pagtt~p·tt 
VI" Al J I rP .............. ~ ...1... 41 ..:l.~-'l." 

M H~.~T. - ~l~¡j¡it&. un3 5'~"e~ ea::er::ee~' 
~ n'l""'" 1"l+,.... ..... -t·-l.n--t,'\r::l.:Z'\. =..'1.. m'~· , . N ~~%S C)M!4 0x:z~""; x' -- '_e' .--

a ~J FU.8 congt~!"lid::1 Sll los albores del 
O Z 4.v~ sigYo XIV y IR C288. rticular que se ~ 

· ! encu~ntr8~~ to a ella, pertenece al -
~ siglo XY;¿JJ ' 

(. 014 l .1' 

PAG. 121i.' SALVAT 4. SUP. I 

O,' 1 9 u JC~~U~~R~;~~~;'~r~±~~~:.r'~~~o!~~~~~!~:O~?~ 

CORTE A: 
PAG. 127. SALVAT 4. I1IT. 

COTITE A: 
PAG 118. SALVAT.. 4. 

~ ..... J.Qr:tr:ª"'p.u.5:'"',~e, en<?~fn"t;ra en ~lrenDerg,df:S1i' 
es lm ejemplo de', la 2r<;Lui tectur::.l c~vil ~ 

O.J 9~:,_ 

t.)t-

(,~ o. 

m.edieval qUE? repre~:;'("l1.t~ al propio ti€D.
po de(J08tr8cion de la riquez3. y solidoz 
~",.?-:-..... ?:!gn . .:.~ alemana (lel siglo )-rW 



PAG.' 128. UER. SALVAT 4.' 

e ORTE A: 
PAG. 128. INF e SALVAT 4. ~~~".!I~~~~,,¡.::;¡'i,r..I;lt'¡~I;:-;:"V""'"~\~J.,., .... ¡~;'!\'te~~...,<t"T<'f"Z:'h:"'~~~~~l'\¡f&ilJVl'" 

¡COilDUCTOR.-( O~~F) Est:'~ . .808 tratGndo conjTt'. 
; mente el arte Dótioo suizo y aleillé.{n y <..' 

" -.; .. ? JJ' 81J. .. nque geogr4fica y poli tic::.:unente se;3.:n. 
v.~v dependientes lo~; heGlos unido en lo qJl(: 

aL arte de la éUOC8 se refiere. 'It • n'l1J1J:;P.P 
n C1 -t·'lis'J.o ~e"l.n ~)'i ·-'-!"¡nt.oC:<~IT8.1 vez--ec<'E .. :l. ; ~ - ~-rt,t:::,I ... ~7:'~t-':';'~!I':~o(~,_",'1 :;:~:.n~-:.~';:: .. \ -,.: ..... -.J ./,~~,,:,~:;;,;:;.;..;,i-.~:~,, ..... "....:;tt!II!'f~-,i?,,,,,W 1 .. ~ ~ (.. 

: Junción sea arbi tr2.rio. 'pero, geogT8.fic: 

O
. ... á~ mente h8.bl:::tnc1o, se encuentr8 t8.n uróxi ' 
" .. J f ~ que im:g.en:-:,p:l t~ 8. VPS:-;.'10S - . 

Dl5 -L~S!-",;J~JEl c8,stillo ele Cillon;> a orill::' 
~ Clel J.::ltsO do G ine bre. j es un (! j e:nplo de 'j 
:! n • t t . l' , ." ro .f, 
~ c~r{}Ul 0C 'uro. 1Jll 1. -G:'~T, lUlO c.e .LOS :L uel' 1,1 

a J -¡ 1
1
il t}l..V? é.l.se"gurn so ele ].2.8 grandes 

(> 1) j tes de lOG. Alpes (r;:f 
i~l~A-:i)t'¡$'1f ¡;tr~~""""."'·"''-'_44''''H~-''fu''-"""",<"",<A.~:;:';;~':; ..:.....;...::.· .... ~,;<~~-;·~=::'i":~!ldL! ~¡;¡.:m,,::¡ 6tlflG4Jt4Jti¡: :; *,,;";)f/rv.r:r!:f:r.a.;r.C',.~~ ~ -·,·:-;,----::~~'='-~'~"7_J.>;1!~_=~Y."::T"Io.¡:U5"",.:n'rY1"7~:.;'I'o:t"'~~_._"'_,_.,~_ 
I-PAG .... __ .~29 •. S:\LVAT 4. 
i '-~~, ~ .. '. __ ~~ 

.' 

""""""~" . ..,.,..~.~ 
COITnUCTOR.-,,( OltE') En el intü:r;ior-Ce le, 
dr~ll r'r.:: B-:·rnbr:;rr"'f' so PilcU'P":l';¡:r'A E1c.i'j·'l ce1 (.' i' c; ~..... _l \.:.; ~ ..F ... ~.l... "'"', o ..... ":: ,¡., ...... _ v ~ f __ J t ,. --- ... 

e~~~Cl.l.ltltr::!,¡ { :tlev~::l ~l nOlUf)re e"le el 
te que' ~:)onib18¡nent8 00 trate de 1)..11::'1 \. 

serrrvi,l18. de J orgo: y fue renli 

(1 o 1\: 1 lJ) 'TU (' 

1 
m:,~ 

t(\ 

(. ,) (,'1 \1 'L,' .! n 

\.~ • ~ .... ¡,,'l'"' .',.¡-.. i ..... ·".~-···~· 

mitad del siglo XIII. Al 
s rom{nicB. t· 

C(\ , 
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H01'vl0 SAPIENS 

1-
CONDUCTOR: n-¿Qué tal amigos? En esta serie de charlas 

~ DIBUJO •• • Hombre que 
saluda bien con una caravana, 
o con las manos en alto como 
un artista de circo ••• 

: f:"':' ,;.. 
J~' " 

~r j (.íc: 

, \ , , 

/ S- ¡l 

J./~Z:-

, J 

I 

hemos analizado y discutido los cambios 

que ha experimentado el hombre a trav~s 

del tiempo •••• ¿Qué les parece si hoy pre-

sentamos al ser más interesante, promete-

dar: y apasionante de todos cuantos habi

tan la Tierra ••• ~ 

Tenemos el honor de contar entre noso-

¡ tros al ser que representa a toda nuestra 
I 

~ e~~:cie actua~~ .e~/Homo saPiens'W 

i Este término latino significa uHombre 

sabiotl ••• Aclararernos que cuando nos refe-

rimos al hombre~ no nos referimos a un in 

! dividuo en particular, sino a la especie 

en general.~upor ello el término' Hombre 

incluye a sujetos de ambos sexos que per~ 

! • tenecen a la especie n~9~O ,.§.§l_p.~~~~u. 

Se nos ha acusado de pedantería por 

considerar al hombre como el más intere-

sante y prometedor de todos· los seres qu' 

habitan nuestro, planeta.o.ya que al e10 

giarlo, nos estamos elogiando a nosotro3 

mism03 Q 

Tambi6n bny quienes opinan que el 
t dé) 

hombre es vulgar y tonto; y qU2 ~'1\!~tF:~ 

tra de arrogancia y mal gusto al llamar; 

él :::Jí mismo: HOf/l0 SAPIErTS.. Pero J tenemo~.' 

(lue 1"econocer que hay miembros de nueef~.¡ 
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CONDUCTOR: lde sabios • 

,,' ( 

.,/ 

! Horno se refiere al género y Sapiens a 

!especie zoológica a la que pertenecem~ 

¡Esta designaci6n nos fue dada por Karl 

von Linn~; o Carlos Linneo.como se le ( - --- ~ 

noce también", 't •• y fue en 1735 cuando pf 

primera vez se coloc6 al hombre en una 

, clasificación que incluía a los monos a 

tualesf> 

Linneo se basó en las semejanzas an 

t6micas entre ambos grupos para inclui. 

tanto al hombre como a los grandes mono~ 

-+ dentro del orden de los Prim~~~}s .• ~ Por 

otro lado, al usar el t~rmino Horno Saoie 

lo hizo para sub.rayar que el rasgo má:'; e 

racterístico del hombre es su habilid2d 

para utilizar la mente; habilidad que ,ln 

~ dudablemente lo distingue de otros ser:~s 

La capacidad mental debe permitlrn n 8 

un mejor conocimiento de nosotros mismo: 

que nos permita desarrollar plenamente 

nuestras facultades~ 

Todos los seres humanos, sin exc 

compartimos cun11da s 8nat6mlcas, fl 

moS () la espec·le HOtliO Saplcns", 11' ".",l\lgLH1:::) 

:::)ohT'e~)a lJ.entes son: 
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CO~IDUCTOR: las piernas más largas que los brazos~ •• 

los dedos del pie cortos, con el dedo 

gordo generalmente más largo que los dE-

m~s.~.y unido a ellos; no divergente.¡~ 

La columna vertical en rorma de S •• o 

las manos prensiles~ con el pulgar bien 

desarrollado y oponible ••• 
~ 

El vello corporal ralo, escaso y cartoo • 
.. 

La articulaci6n del cuello, a la mitad 

de la base del cráneo ••• 

El cerebro bien desarrollado, con un cer 

balo grande y complejo •• ~. 

La cara corta y casi vertical •• o 

La mandíbula y el maxilar cortos; con 

arcadas dentarias redondeadas~o:. 

Los caninos, por 10 general no son m~s 

g~andes que los premolares y no están se 

parados del resto de las piezas dentaria 

Hay otros rasgos en los que el hombr 

se distingue aún más de los demás animal! 

y así~ a la lista de característicaa- ana-

t6micas podríamos agregar, que; 

En proporci6n a su intellgencia~ la 

oonducta del hombre es más :flexible y me· 

nos lnstintiva.~c. 

El hombre comparte con los animales fa{ 

torea como la curiosidad~ la capacidad 1m 
,./ 

tativa, atenciónfmemoria pero no s6lo ha 

desarrollado más estas cualidades; sino 

11 
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les J 1 h 

e capa/:: eJe: 

en formD 

f.:1U o [,uro) 10 n¡t, 

quo su 

El hombre puc~c1 

be1 y de 

animal soc 1 y cultural que h~ ere 

culturas C83 por su comple el" 

e ;::.: caracte tica3~, .. (f 

son U.Da:3 cu::-:n'l S, no pueden e 
C'" 

rarse a ladamente; que se e 

zan no s sino e 

1'a O;] rnene i0113 

Por e }. J;\ soc1cd d lnc1ustr ) 

ere espec cJ 

e s actlv:Lc1 " "'" para e 

slta mucha 'bl1idad :Lndi vidual; ; l 

que no OCi) en un~ 1 

por lnstint.o .. .., ... 

Para e oluc humana, 1-""'8 

anat6mlcos importantes son 108 ql 

pe erecta 

\ 111 L <,' '1'1 , '1 ¡ 11 

ql 

'il;ltj Y)'Lrn é-'n, e) '- Itn,] d;Jp¡~2C:L 

l \ '( f 

í (l:' ¡ .... ),., l ,". 11 '1 f (\ ... 
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CONDUCTOR: 
• -;: :, ,,"1 ,V!.-Yl-::;): .. ,[eO 
' ... ; """ .¡I ",j 

2íJ8 
y otros animales 

Sabemos que -et~ ~.' utili~ 
(7~ 

objetos naturales como herramientas) ~( 

animal que utiliz3 herramientas para 'fa 

bricar otrast\<:'. 

La capacidad bio16gica del hombre ha 
~SC4Y' ~.J 

permi~ido ~ del hachas de piedra a 

las modernas computadoras ... óLas herraml< 

tas hechas por el hombre se han vuelto ( 

da vez más diversas y cOillplicadas. 

Pero además de máquinas e instrument 

el hombre ha creado obras de arte ••• los 

antecedentes de éstas son las pinturas 

rupestres.o.Las formas de arte también 1 

cambiado; y el concepto de belleza ha si 

diferente según la época y la cultura •• & 

Se ha dicho que el ho~bre muestra in 

terés y curiosidad por todo lo que le ro 

deaft •• gracias a estos atributos se lanz( 

Cf¡i'.'¡l:[;L!\':;" a explorar nuevas tierras .... 
j-' -,.r 
ot,/.--); a conocer el fondo del mar ••• 

A ~. . ,', :: /J i\ \j T A 

,1, :,.; ; :./\ Q , 
t·:'/~¡.- ,E ,\ f-\_cSi v 1'/' 

Toma con monitor al fondo 

se aventur6 por los aires.&.o 

y si no hubiera sido por su curiosid, 

e interés no habría llegado a la luna ••• 

no habría desintegrado el átomo~ •• o 

I 
y no se habría inventado la televis16n, 

graclas a la cua 1 podemos cosunicarnos ••• 
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tras ~ sino también porque hemos re.-

cibido el legado de su conocimiento y 

sabidur:fn. __ .nuestra información es mu-

eho más amplia y se basa en- experien-

cias previas. 

Podemos ver mucho más lejos y abarcar 

una mayor distancia con nuestra .. vista; es

to se debe tanto a que tenemos mejores 

ojos ••• como a que al estar de pie, y tener' 

los ojos colocados el frente de la cara
3 

podemos abarcar más con nuestra visi6n 

en un espacio más amplio. 

Además, tenemos visi6n cromática; es 

decir, somos capaces de distinguir los 

colores, podemos seguir con los 'ojos un 

objeto en movimiento ••• y ver en tercera 

dimens16n. 

Un rasgo en especial, nos parece muy 

importante: el desarrollo del lenguaje. 

Somos los únicos seres con un lenguaje 

articuQado que 1105 permite comunicarnos 

con nuestros semejantes. 

Fue así como durante generaciones, 

pudimos enterarnos de los principales 

eventos ocurridos en épocas anteriores 

a la invenci6n de la escritura. 

Si la postura erecta es un rasgo ana
t Jf.h? 1q'{)~!l ~!,:JJ 

t6ml¿;Urnas he:t'ramlentas son parte de 
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CO:Ñl)UCTOR: su cultura material:" el lenguajec:j ~ 1 

punto central de su naturaleza ~l4.:ttt,~,d 

Todos los !res humanos normales .l¡¡J,U,1 ~:_ 
, ~' 

y ning6n otro organismo vivo ti!;:.",:: ~,~~a/ 

capacidad. 

Claro que hasta las rormas 

tienen cierta :forma de comunica e 16n. .. • ~ ~r.~ 

depende!! del modo sensorial en ql..;.lit st: ~etl 

ba.~, ..... il~"", 
\ 

Por ejemplo, el olor que despice \~J ~~, 
o ql 

miga, los movimientos de' la abeja o ~. 
\ 't,( ~.y.~~ 'r'-

aullido d~ un lobo proporcionan 1:r;t~ 
'I;~~'~,-, 

c16n .oo.pero s610 el hombre.~es c~~ •• 
\',ry "', "'l 

d b t i t 1 561 ' \l ' e a s racc ones men a es. o e ... N"~ 

Sapiens puede expresar lo que siente; 

piensa a través del lenguaje. 
'~\tí)-'J~, .• 

El lenguaje ha hecho posible que se t"'!:i';~ 

mi tan conocimientos y experiencias; y ~cr~.t 

tituye el elemento indispensable de tolo 

tipo de organización social humana. 

El Homo Sapiens.". .es decir todos not'O

tros., los seres humanos, tenemoS una 3~np11;a 

capacidad de comprens16n ••• y una enorme . 

facilidad para aprender. 

Esto también significa qué pode~ou 

llegar a confundirnos con may(,~'f facl11d:Jd/, 

Aprender los caminos que hemos seguido P3-

ra ser lo que ahora somos:1 es t\na tr.anet'3 
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CONDUCTOR: de evitar las causas de la confusi6n. 

SUPER: CRO-rrU\GNON y 
CHANCE~ADE- FRANCIA 

SUPER: OBERCASSEL 

SUPER: PREDrJIOST-CHECOSLOVAQUIA 

SUPER: GRll·1ALDI-ITALIA 

SUPER: AFALOU - ARGELIA 

SUPER: OLDUVAI- TANZANLf\ 

SU'.l?ER: SUDAFRICA 

Quizá una de las razones de que el 

hombre haya permanecido como especie, sea 
-

que nuestros mecanismos bio16gicos nos 
.p,,, 

permiten adaptarnos casi a cualquier ti~5 
V 

de clima ••• oY la cultura nos ha dado tam-

bién medios para protegernos o luchar con

tra las inclemencias del tiempot 

Ahora ha llegado la hora de que cono3 

carnes a tJ,~guno3 de nuestros antepasados 

más cercanos: 

El hombre de C,ro-fllagnon y el de Chance-

lade; cuyos restos rueron descubiertos 

en Francia.*. 

Obercassel.p.en Alemania ooo 

Predmost ••• en Checoslovaquiaoo. 

Grimaldi ••• en Italia.o •• 

~ralou ••• en Argelia ••• 

Olduvai ••• en Tanzania •• o 

además de otros hombres cuyos restos han 

sido encontrados en Irán, China, Java y 

Austra ~ia ... o. 
Los que hemos mencionado no son todos 

los que se han encontrado~ pero sí se tra

ta de los más conocidos y de los que sebn 

estudiado mejor. Es importante mencionar 

que en diversas localidades de México y 

Estados Unidos se han encontrado también 
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CONDUCTOR: restos de Homo Sapiens antiguos. 

Por los f6siles hallados sabemos que 

esas forwas aparecieron hace cuarenta ". 

mil años aproximadamente. Por la canti

dad y diversidad de sitios donde Sffi3 han 

encontrado restos 68e05, sabemos que su 

distribuci6n geográfica era mucho más 

ampliahue la de los grupos que los prece

dieron. 

El Homo Saplens al igual ~ue otros 

animales, nace) crece, se reproduce ••• y 

muere. 

Comparte con los animales la necesidad 

de comer~ d1ger1r 3 eliminar los productos 

que no necesita y aprovechar los que son 

indispensables para su supervivencia. 

Pero ••• es el único que tiene un tron

co erecto y una locomoci6n bípeda. Esto 

es posible gracias a su columna vertebral) 

que por su forma arqueada y su gran flexi

bilidad¡~erm1te al hombre permanecer ergui

do, lo mismo que ejecutar diferentes mov~-

mientos •••• 

A través del tiempo, la pelvis sufri6 

una serie de modificaciones y cambi'os, 'tal 

vez mayores que los de la columna verte-

bral" .. " 

La ¡pe~ debe tener una forma tal, que 
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CD:NDUCTOR: que permita al tronco perClanecer erecto 

y tener estabilidad al caminar. A la 

Secretaria que escribe a 
~quina y luego se queja de 
olor de espalda 

Peinadora de pie que se 
leja de molestias en la 
intura 

PIES DESCALZOS •••• 
~RSO:NA QUE CANINA IE~rrAriIENTE 

vez tiene que ser el canal adecuado para 

que el feto pase 0n el momento del parto; 

y también debe alojar las diferentes vís-

ceras. 

Pero a pesar de todos los cambios sufri 

dos, todavía no hemos logrado que nuestra 

posición erecta y nuestra locomoc16n bí

peda sean perfectas. 

Hagan ustedes la prueb~ de permanecer 

sentados durante mucho tiempo •• ~o bien, 

de estar de pie durante ~~ periodo prolon· 

gado.o •• Cuando lo hacemos J empieza a dole} 

nos la cintura.veo nos quejamos de otras 

molestias ••• o 

Esto se debe a que ciertas partes de la 

columna vertebral todavía necesitan cam-

biar ••• sobre todo lá curvatura lumbar que 

si se acentuara más.o.haría que dejáramos 

de sentir las molestias a que nos hemos 

referido. 

El pie humano ~ camb16 para que 

el hombre pudiera pararse y caminar; ya 

que le sirve de sostén al cuerpo y/a la 

vez funciona como palanca oeo 

También la mano sufri6 modificaciones. 

y tal vez es uno de los rasgos anat6micos 

que nos distingue en mayor grado de los 

pr:lmates. 
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Gracias a su destreza manual el hom-

bre pudo fabricar una gran variedad de 

objetos .. (> .este rasgo unido a su int;eli

gencia le ayudó a lograr un alto· grado de 

desarrollo cultural y tecno16gico .. ~ 

A~..r: As! amigos hemos llegado al final de 

una cItarla dedicada a todos nosQtros 4> ... sí 

a nuestra especie .... cl1s_-_queridos Horno Sa-

piens, les agradezco que hayan estado con 

nosotros y los invito a nuestra pr6xirna 

charla. Hasta entonces. 
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C01IDUCTOR:~la amigms •••• Les doy la bienvenida 

SUPER: PALEOLITICO 

DE PA~~IOS - NATIGUO 
y LITOS - PIEDRA 

: . .I~.-: 
,,!*,J:..""'":;~ 

LlFE-Hombre prehist6rlco 
p~gs. 96 y 99 

Old World Archaeology 
págs. 12-18 

_ ~ _proO"rama 
(Primer capítulo daúH1s~orfa 

del Arte) 

; F-:- C. t) /' ",' 

a otra de nuestras charlas de antropolog1 

.3 hoy este programa está dedicado a una épc 

ca muy lejana ••• el paleolítico superior.\ 
_~._,,,,. __ .í 

El paleolítico superior es un perlo-

do de la prehistoria que secaracteriza 

por la presencia de un personaje conooide 

nuestro: el "Uomo Sapiensu ;) y por el sur

gimiento de la expresión art!s~1ca ••• 

En este período se elaboran armas, 

utensilios y objetos de adorno hechos de 

hueso, y se emplean materiales colorantes 

en el arte rigurativo ••• 

La industria lítica, ustedes ya saben 

que nos referim9s a los implementos heche 
,1 
1:-. 

de piara, consiste principalmente en hoja 

o lascas obtenidas de un núcleo. Al con

Junto de instrumentos líticos de esta ~pc 

ca se les ha llamado uleptolít1co~ •••. Y en _. 
- " ... _ .. ~.' ... ,""";~-,.. .• 

general son mucho más l1geros que los que 

SE:~ hacían en períodos anteriores. 

Es una pena que en la mayoría de los 

casos no se pueda seguir la evoluci6n d~ 

108 objetos hechos de hueso, o industria 
-1r:., .... ' • 

ósea,debldo a que el material se'(destruZtl 

solamente se ha podido estudiar en algun¡ , 
regiones de Europa y en la zona siber1ant 

Las distintas fases del paleolítico 

corresponden a episodio3 con un clima de 

terminado" y a formas culturales con ca" 

teristicas especiales. 



217 

CONDUCTO:a: As! podemos ver en este cuadro algunas 

EURASIA OCCIDENTAL 

1 

I ; 

, : ,. 

Ljfe. El hombre p1?ehist6rico 
pág. 65 Y pJg. 92 

_.f 

I ., ,..-
'-;;, i.' .. ' .... ' 

da las fases: 

11 000 afioa antes de huestra era 
!/l'lGDALE:1IENSE NEDIO 

18 000 años an"~e8 de nuestra era 
SOI,U1fRENSE 
PROtrOSOLUTRENSE 

27 000 afios antes de nuestra era 
AURIÑACIENSE , 

1 

¡ , 

I Por supusstor--hay-muchss ... ~es más. 

/perO-POr-hIJY"ñO·s~-concentra~m03 en estas 

tres-;¡- Sabemos que el pa~!:olít1Co Super!, 

abarca un periodo de trein-ta a cuarenta 

mil afias. Si tuvl~ramoa que dividir el 

cuaternario diriamos que el Paleolítico 

Superior constituye el cuatro por ciento 

del Cuaternario al que se le calculan un 

millón de años ••• Por otra parte, el Paleo 

lítico Medio representaría el veinte por 

ciento. (1) ", .. y el Paleolítico Inferior equi

valdría al setenta y cinco por cientD.,~ 

Es curioso como al decir cuatro por 

ciento nos parece que hablamos da una 01-

fra muy pequeña •••• pero se trata J hay,que 

repetirlo de un periodo que duró de trein-; 

a cuarenta mil ai:os .... 

E~ clima dttrante el Paleolítico Supe

rior fue frío y seco. El mamut y ,el rlno~ 

ceronta lanudo sobreviven en este período 

y un animal que adquiere gran importancia 

es el reno. Casi se podría ~ecir que el 

Paleolitlco Superior es la Edad del Reno. 



Í'" • 

I! ,. 
". I .' '-" /; r ( ttr: r' í (1 f ,!-{<.,.-" - -"-

CO:NDUCTOR: 

I : ) l / 

- .) - 218 

En las regiones r.ufs frías se encuentra 

el toro amizclado (1), as! co~o el glo-

t6n J la liebre ~ la gamuza. 

En las zonas esteparias 3 el antílope 

salga~ el caballo de las estepas, mien-
boscosas! ~ , 

tras que en las regiones de coniferas 

hubo ciervos, caballos, castores, topos, 

zorros, osos~ 10bes, tejones~ j~bal!es, 

y gamos ..... 

En laa praderas, abundaban los bisonte: 

y ya que hemos hablado de cuales ani

males vivieron en aquellas épocas~ •• ¿No 

sienten curiosidad nor saber cémo~era 
- .. • . ., .... :.:, _. w; ;~' . ~". :" """':"'".----::-- ."::- ~ -

el hombre en ese periodo? 

Por 103 hallazgos de los que les habla-
:. -.-__ .' .t< :::~_-:: ,~:: 

:r6 luego., se sab'e-' q-u¿;~el-::ti6~bre" de'--eri'toñ:--' 

ces era alto y fuerta ...... de .. cabeza grandt 
'¡ 

con ojos enormes y p6mulos prominentes, 
,\ 

la nariz de puente alto", o .podp!a ",' consi-

derarse parecido' a algunos 1~d1viduos 
\\ 

irlandeses, escandL~avos o ang~o3aJones 
'\ 

\ 

de nuestra ~oca. Su CjP8Cidad ~erebral 
capacidad del ho~nbre 

era como la ~~i~~m~~ promedio de nuea-

tros días. Con su cerebro, este hombre 

produjo una cultura mucho más avanzada 
1 

que la del hombre de Neandertal.~.Heredó 

de éste muchas técnicas de elaboración 

de artefactos, pero desarrolló rormas 

nuevas para Í1rabaJar la pledr;:-\ y el 

hueso. " 



CONDUCTOR: 

LITE. EVOLUCION 
págin3 121 

1/ 

.'.~~-:::':'=::;;'~' 
($VPe/L 

Old World Arc~aeology 

pág. 12 

/J. 

A este individuo se le dio el nombre 
aJ . 

de Hombre de Cro-l·1agnon~. debido)-que en~:Y 

lugar con ese nor,~bre se encontraron es-

queletos y 6tl1es de piedra. El descu-

brimiento tuvo lugar en el siglo pasado, 

exactamente en 1863 cuando al hacerse 

trabajos en Francia para ampliar una 

carretera se cort6 un abrigo ~e roca 

conocido como Cro-Magnon. 

Este nombre se aSign6 a ciertos in-

dividuos que vivieron en Europa al fúnal 

de la 61tima edad de hielo. 

y ahora) para conocer con más detalle~ 

las características culturales d~l Paleo

lítico Superior conviene que analicemos 

cada una de sus fases. 

AURIÑACIENSE de 32 000 a 18 000 
... , . 'antes"de ñUesti:;á-era-

A esta etapa se la l1am6 as! porque 

en Aurlgnac lugar de Haute Garone en Fran

cia, se encontraron en 1906 los 1nstrumen· 

tos que la caracterizan 

Su on invierno: 

largos que refugio en 

las cuevas o a construir caba~as seml-en-
¡, 

terradas como las que se encontrarob en 

Ga~garino) en Rusia. 
I 

Se cree que la base de la alimentaci6n 

de los hombres del Aurifia~~~~~~ fue el 

caballo salvaje que cazaban. Los instru-

mentos-de este periodo tienen formas muy 
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CO~IDUCTOR: diversas., 10 que indica que cada uno de 

Life e Hombre Prehist6rico ellos estaba dadicado a una actividad 
P;~S. 30 

Comas Jua, (19GS.pág.124 especifica. 
1'1 ~"" 31) 

Comas) Juan(1965,p~g. 123 
fige 30) 

Braidwood R.(1964,pág. 65) 

CO:itas; 
11 

Juan 
ti 

(1965, pág. 125;' /1 

( 

11 fig. 32) 
paga 127 
rige 33) 

_ ~l ¿... ¡ " -¿;. ¿. .. / .. ,- " ~ .. 

Ir 

Ir" 

Á:3:( tenemos el raspador aquillado; 

lascas grandes co~ fuertes retoqu~s mar-

ginales" hojas o l"frninas con escocaduraa 

sencilias o dObles J y burilas i~ punta 

arqueada as:! c.o~o puntas pedunculadas .. 
, I .p_ 

En es'te periodo, en el puri:la.9ééns~, 

surgen el hueso, el cuerno y el marfil 

como materias de gran importancia para 

la fabricaci6n de instrurnen'tos y armas. 

Entre estos están 103 .p\Jl1...zones, esqu:.\y 
~ ~ -- ~ ::'''----=::-

~a~_.de hueso o ~rag~entos de cu~rno que 

seguramente se utilizaban para taladra~ 

agujerear i ~ .10s -a lisadors3; empleados. pa: I 

rebajar pieles o desol1a~ los animales 

cazados. \ r'! : 
óJ:-' 

Había adornos de conchas y dientes per 

animal perforados que se cree eran parte 

de e ollares o brazaletes • ... ~ 
r........ En algunos lugares que corresponden 

al periodo auri?laciense se han encontra-

do 103 l1amadós Hbaatones de r;¡andou o 

bastones en T, hechos con pedazos de cue~' 
I 

node reno. 
I 

El térm:i.no aurlñaclense cubre tipos 

preC1S03., dentro del periodo comprendido 

entre 103 treinta mil y los veinticinco 

011 a60s antes de nuestra era. 
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COIIDUCTOR:/Aunque se han encontrado muy difundidos, 

SUPEIi: SOnUTRENSE 

se trata de algunos ~tiles cortantea sola-

mente .. /" 
? 

ciocho mil a quince mil años antea de llues· 

tra era, contaba con clima aiclIar al ante

rior, pero su fauna se modifica. El reno 

/ ~l, adquiere mayor preponderancia y ~J. caballo 

comienza a extinguirse. 

omas, Juan (1965 pág.129 
fig. 35) 

19 
I 

'aid'.'Jood R. (1964; pág .. 67) ¡ 

pral leaf point 

fe. Hombre prehistórico 
g. 75, con un pico aguzado 
madera 

, .. _-- Los instrumentos t!¡>lcos del solutrense 

son: La punta de laurel,qu~ es una R:ámina 

de silex en forma de rombi;¡Q alargadOp Como 

se han encontrado hojas de laurel fabriea-

das en cristal de r9ca, debido a que este 

materia 1 es de e;~tl"aord1narla dureza, se 
1 

ha llegado a la conclus16nde que fueron eXf) JI 

pertos los que las hicieron. ti 
\l 
1\ 

La punta de muesca, de la cua 1 se han h 
l\ 

" 
encontrado menos ejemplares., s6lo está re- 11 

.' !\ 
tocada en la porción dorsal1~.Y el lado ve~ \ 

tralcorrespondiente al plano de la fractu- \ 

ra de la lasca primitiva se mantiene liao. 1\ 

Se utilizó como extremo de ~~ dardo o lanza \ 

pequeña. A este período corresponden ~re !\ 
11 

p't.¡ros los raspadores triangulares;J los ras- I \ 
I padore3 buriles y los per~oradores •••• 

. :: ~ '"~ 
\ 

y hace su aparici6n la a~u3a de coser: I 
u .. * I \ 

hecha de hueso ••• su perforaci6n es muy pe- l' ¡ 

\ i 

queaa por 10 que se piensa que como hilo se 

usaban crines de caballo o hilos obtenidos 
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CONDUCTOR,: al separar las fibras de tend':'on de reno 

SUPER: NAGDALE.J."lIENSE 

-f.'/' '" ·.·.·h 

Co;nss Juan, (196S;pá'g. 131 
figs. 30-37) 

Braid\'lOod 1 R (1904 j pág. 65) 
Dril1 01' f\ .. 11 

Oiílas, JUZin(1905iPá'g.13t fl}. ,~~ol 

( • (-lC""""'·r.:"'- 7> Lerol-lournan\ J;~~ Ja5- ~) 
fig. 24 

Bon.e Harpoon 

loa existencia de a:::;ujas hace suponer qu~ 

el trabajo que se realizaba con pieles " , 

leniense~como se ha llama 

do al tie~po transcurrido entre quince mi 

y ocho mil años antes de nuestra era 'ea 

una época en la cual el frío se 1ntensl

f1Ca~)/ L6g1camente esto produce cambios 
.' 

en la flora y la fauna; ~sta corresponde 

a la de las regiones polares: reño, arl't;í-

lope, ciervo~ zorro y o5o ••• Los caballos 

salvajes detsolutrense emigran hacia el 

Conseguir alimento se vuelve oada vez 

m~s dir!cil.~.estos hombres que se rnante-
~I 

n!an de la caza y la pesca buscan cada 

vez m~s el refugio de las cúeva~. 

r Aunque los artefactos líticos del mag~ 
I 

¡daleniense son ~nrer1ores técnicamente a 

loa del auri3aclense~ •• 4el trabajo en 
. .'''-' ., 

>hueso, cuerno y marf'il alcanza mayor per-

fecclón. El instrumento típico es el ar
I 

pón.~6que consiste en ~~ pequel10 cilindro 

de cuerno de reno con u.na o dos hileras 

de dientes tallados, y que seguramente 

servía para capturar en los río~grandes 
" 

peces como el B31m6n .. 
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¡:ras Juan (l~»5 
pág. 132 rlg. 38) 

:. HOiflBRE PRE-HISTORICO 
pág. 103 

2, ~.-

{ Grahame (1~ó5JP<Íg.54) 

La del ArtejElie Favere 
p~g. ó5 

30 

'.J" 
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Como las cavernas eran profundas y 

oscuras, era necesario alg~n tipo de alumbra-

do. Se han ancontrado objetad de piedra en 

cuarcita o caliza, de forma ,discoidª-l. Por; 

10 general toscaIente ahuecados y a veces con 

~~J1§303 y manchas negruzcas producidas por la 

co~busti6n de ma~erias graoas • Seguramente 

antes usaban antorchas fabricadas c~r ramas ! 
I 

I 
retorcidas de ~rboles resinoso~ COT.Q el pino. I 

./ .. El hombre de Cro-Magnon ~con CUi~ 
~ .... ! 

dado los animales que cazaba •• ~su obra art!s-: 
:' 11'[ 

tlca est~ estrechamente ligada con su vida'es-

p1rltual. 

El arte del Paleolítico SuperlC~puede 

dividirse en dos grandes -grupos; el arte 

mobi11arJescu~t6rico ••• ~y la pintura rupastre¡ 
! 

~! i 
/' El arte :nobiliar incluye la 1ncisi6n y el: 

; 

,grabado que adornan herramientas y arC1as. En '; 

estos objetos la superficie está decorada con! 

animales, flores, o diseños geométricos. 
'---( l~s piezas más famosas sel arte mobiliar 

son las peque3.as, :figurillas de mujer a las :, 

"que se ha llamado nVenusu
¡¡./ Parecen estar em
l' 

barazadas y se lee que 8~ñalaban las' grandes 

tuerzas de la naturaleza, subrayando los 

rasgos relacionados con la fertilidad. 
"~o 

,:.. La mayor parte de estas estatuillas procede 
n 

de un periodo de hace veinte a veintico mil 

años ~,~i.la tem~er~tura variaba entre .freses y 
,', 

fría~Much3S de,estao figurillas da mujer se 

\ 

j " 
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COl'IDUCTOR: encontraron principalmente en las parsdes 

Historia del Arte • Almagro 
pág. 11~ 

tl 28 

)0 

Historia del Arte 
AIL1agro pág. 14 

3/ 

, .. ' . t~} ... ) 

de las chozas habi taci6n. <?:' 
'-

El ho:nbre da Cro-:VIagnon cincelaba es-

bozos de ani~ales en los muros de las·cue-

vas y l~ego pasaba a esculpir en alto reli 

ve. 

Las representaciones son generalemnte de 

animales~ •• alguna3 pueden co~pararse con 

el arte de cual~uler época •••• Eñcontram03 

la fauna de finales de la Era del Hielo: 

r1nocerontes •••• bisontes.9 •. ~caballos sal; . 

vajes ••• osos y Jabal!es entre otros ••• 
.... / t t 

E.1 art~ rupestre se encuent;;;J'1 .. sobre 

todo en el sur de Francia y la regi~n can

tpábrica de España .~.reclenteMente se ha 

descubierto un grupo en Rusia. 

El pintor tenía que adentrarse en la 

cueva~~uiZ~ él pensaba que ~~ hacerlo 
í 

obtenía cierto poder mágico SOb'x:e el anima 
" 

y de esta manera se facil1taria b~zarl0:1 
\ 

Las pinturas se encuentran en 'nichos a 
\. " " 

gostos, de·t;r9:'s de protuberancias de\roca· •.• , ' 

/' En algun~~ de 103 mejores ejemplos, la 

conoce la enorme fuerza muscular del anl-

mal~~~N que sabe de los pell~ros de enfrer 

tarse a é"l. 
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CONDUCTOR: L03 animales se muestran siempre de 

i ¡ 
, 

! 

~lre. HOMBRE PREHISTORICO 
)ág. 101. Dios de la caza o 
lechlcero .. Pé1'g. 69. 

;EÑ.ALAR EN r1APA 

perfil, trazados con líneas seguras y 
. r. 

at'e'r,vldas. Tierras y arcillas da dlferen1 

colores se mezclaban con carbón vegetal ~ 

j.J ) ,j 
I ./ 

grasa de animal. Se aplicaban ya sea usar 

do un lJiz tosco hecho con es'ta mezcla~ e 
loS }~ 

J 

bien soplando contra la parad!~olores se-
¿ 

cos a través de un hueso hueco. 

El hecho de que hayan c~onservado su 

i brillo durante miles de años se debe segu 

¡ ramente a que las paredes calizas abfsor

"b!an el color poco ~ poco . ....., 

1 
" r\ • >f .¡ ,ntJj;¡)c,:' dJ1 l1.P t..J,j -\.Cl.~ / ... 
O. v\\ tt,{f" ( {.P" Se han enco~trado taobién más de cin-

)-- ¡cuenta pinturas de brujos y hechiceros 

i !ataviados con pieles de animales. Parecen 
¡ 

¡entregadOS a una es:e;ie de danza o ritua 
.'''-. ,.f 

! Y a veces. tienen curnO~:,l o cabezas de ani
ti .~ ~ ~ 

-/ 
¡ 

En el Este de España, en Africa y en 
1 
\ ! el Bate del Mediterráneo se han encontra-

1.\, ~ 

.. , i'" } do otros estilos art1sticos, por lo gene-

I r:- tl 
,:;> J 

~ral de hombres cazando con arco y fleehs. 

I ~"J:'" 11 
.) 

.. ' ... , ; 

/ Ya en otras charlas hemos D1blado de 

, que se inicia la costumbre de enterrar 'a' 

¡ 103 mUertos y de Que probahlementa se ren
l.a..""1 males/ 

~ día culto a lalgunos/cowo el oso •. 
~ ! 

,/ A medida que aprendamos nás sobre las 

: sociedades primitivas que viven hoy día 

y los ho:nbres y muJerss de la edad de p~es 

dra irá disminuyendo la brecha que separa 
.-I'·",::>. ---_-.í. ...... ..,.. ... 
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e ONDUC'llOR : 'f\il'i1)~~~9S~E'P 

ntl~~tlUS ~~t~loB de vida. Pero ¿Creen us-
tedes que llegaremos a conoczr alguD3 vez 

los detalles de su vida dlari~J lo~ jue-

gos de 105 ni":o3 j los gestos y ex.presio-

nes lJ.ue usaban? Es posible que- ~a!jJs lo 
I 

,:.' <:--.., < "; 
, U i '1../ resulta U~3 emocionan-

te aventura averiguar todo lo qu~ hasta 

ahora se'conoce de ellos ••• lo3 invito a 

estar con nocotros en nuestra pr6xi~a char 
j 

~a de Antropología. Gracias. 

.. 

Í} 

. i 

¡ 
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EL ARTE GOTICO EN ITALIA 

En este pars, el arte g6tico, desde su iniciaci6n fué influenciado y 

hasta pcx:lrramos decir que copiado de Francia o Más tarde surgie

ron varias escuelas en toda la península aunque las tradiciones clá

sicas nunca se perdieron por completo. Originalmente se crey6 

que el g6tico en Italia había dejado muy pocos monumentos de im

portancia. Segill1 fueron conociéndose las edificaciones- secundarias 

de la provincia, se cay6 en la cuenta ·que la penetraci6n de los es

tilos del otro lado de los Alpes era bastante importante. Por for-. 

tuna en la arquitectura g6tica italiana además de iglesias hay bas

tantes edificios de carácter civil lo que le dá una variante a la 

enquistada permanencia polrtica-religiosa que dictatorialmente go

bern6 la oscura y s6rdida Edad Media. 

La arquitectura gótica en Italia se introdujo con el gusto cister

ciense, es decir, sin ornamentaciones, desnuda y simple; ya que 

según los monjes de la orden de Cister, ayudaba a la concentra

ci6n espiritual. La iglesia de Fossanova que se construy6 a prin

cipios del siglo XIII, es un claro ejemplo de estoo 

El mismo estilo aunque un poco más tardío es la Iglesia Abacial 

de San Gálgano. La planta tiene la forma de cruz latina, trpica 

de la arquitectura cistercien se, tres naves y coro rectangular, 

adoptado por muchos ten1plos italianos durante el siglo XIII. 
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A primera vista la basnica de San Francisco en Asrs produce la 

sensación de ser románica. Esto se debe a que la fachada trian-

guIar, simple y sin adornos, se inserta la 1fuea de la tradición 

románica. Esta basnica se compone de dos iglesias, una encin1a 

de otra; la inferior es semejante a una cripta y la superior es 

mucho más esbelta y ligera. 

Los caractéres ron1ánicos también aparecen en el interior, ya que 

los arquitectos locales de la época siempre andaban a la busca de 

la pureza de lfuea y la sobriedad clásica. 

El autor de un fresco en que se representa a San Francisco con 

un ángel es Cimabue (Cin1abie) pintor que decoró varias iglesias 

construídas en ese perfodoo Desde luego el fresco se encuentra 

en la Basnica de San Francisco en Asís. 

La fusión de los elen1entos góticos y románicos también se presen

tan en la iglesia de San Andrés en Vercelli (Verceli); con fachada 

triangular, largas galerias y lnateriales de construcción que deri

van de la tradición lombarda; y sus torres tienen el sello gótico 

francéso 

En Padua durante la prin1era mitad del siglo XIII, se edificó la 

complicada Basnica de San Antonio. Complicada, por que en sus 

características se reúnen drrerente s estilos: román ico, g6tico y 

bizantinoo Sin elTlbargo es bastante original y esto se debe es

pecialn1ente a las cúpulas que tienen 111ucho de oriental. 
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La 111ás antigua construcción normanda en Sicilia es la Catedral -

de Cefalú, fundada en la primera mitad del siglo XII. Su aspecto 

actual se debe a que fué reformada en la época en que el gótico 

había ll1etido el dedo en Italia. Aunque tiene aspecto de fortaleza, 

el pórtico le confiere cierta elegancia y ligereza. 

A principios del siglo XIII, la pintura italiana era casi absoluta

mente bizantina, cosa que pasaba también en otros lugares. En 

el segundo cuarto de este siglo Buenaventura Berlinghieri 

(Berlinllieri) pintó una imagen de San Francisco en una tabla, que 

se encuentra en la iglesia que lleva el nombre del Santo en Bolo

nia. La imagen es un tanto rrgida, no obstante que las escenas 

de los lados, son menos convencionales y de marcada simplicidad. 

La figura en relieve de la Virgen que se encuentra en la iglesia 

de Santa María la Mayor, en Florencia; tiene un gesto y actitud 

que emana solemnidad y calma. El artista, Jacobo de Marcovaldo, 

su autor, logró escapar, hasta cierto punto de la escuela bizantina, 

gracias al vigoroso modelado de las figuras. 

Si helTIOS hablado sobre la pintura y la escultura del siglo XIII, ha 

sido con el fin de liberarnos por unos momentos de la arquitectura 

de la que más adelante seguiremos comentando su 1110numentalidad 

y recargado atavío gótico. Pero sigamos con las expresiones pictó

ricas y escult6ricas de los grandes 111aestros del siglo XIII, que -

aún ll1uestran tetnores de entrar de lleno en el mooerno arte de esa 

época. 
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No tcx:los los artistas se conformaron con ese amaneramiento, mu

chos trataron de vencerlo y como, Jacobo de Marcovaldo dejaron 

volar su imaginaci6n inquieta. A él se le ha atribuído el terrible 

n Juicio del Infierno", del bautisterio de Florencia, cuyas líneas -

cortadas, entrelazadas, retorcidas, ama1gan1adas de cuerpos mons

truosos y humanos que llegan a crear una verdadera pesadilla con 

definitivos y vivos colores. 

Es Nicolás Pisano el que inicia el gran florecimiento escult6rico 

del siglo XIII. Su propia personalidad artrstica es superior a la 

de cualquier escuela. Podemos decir que Nicolás Pisano es en sí, 

escuelao El detalle del palpito del Bautisterio' realizado por este 

escultor, tiene cierto aire románico que empieza a emparentarse 

con el gusto g6tico, además de recordar consciente o inconsciente

mente, al clasicismo. Al tema central de la Natividad le han si

do agregados otros dos episodios que completan la escena. Al pa

recer algunas de las figuras del Bautisterio, fueron copiadas de un 

vaso griego que se encontró en un viejo y famoso cementerio de 

Italia; seguramente de ahr viene el aire clásico, muestra de disci

p Hna artística y lTIoraL 

y con pie derecho, regresamos a la arquitectura eclesiásticao Se 

trata de la Catedral de Siena. La fachada es de increíble riqueza 

y equilibrio, cuyas caracterrsticas son únicas e inconfundibles. 

El decorado cubre tanto espacio que hasta el arco apuntado no pa

rece notarse. 
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Al mismo escultor Pisano, se le debe los relieves del púlpito de 

la Catedral de Siena, es 111ás que ningún otro de sus relieves el 

más cercano, el que abre el camino hacia el arte gótico. 

El interior de la Catedral de Siena es uno de los mejores 111ode

los de la transformaci6n que experimentaron en Italia el arte gó

tico. Las pilastras y las fajas de colores con que cuenta son de 

la escuela toscana. 

La nave central de la Catedral de Florencia, cuenta con todos los 

elementos que caracterjzan a la arquitectura g6tica. 

Entre los discípulos de Nicolás Pisano se encuentra un ext.raordi

nario arquitecto y escultor. Se trata de Arnolfo de Call1bio. Una 

de sus más conocidas obras es El Ciborio, de Santa Cecilia del 

Trastiber, en donde se combinan armoniosamente, arquitectura, 

escultura y taracea o En el mundo del g6tico aporta nuevas y ele

gantes formas. 

Este arquitecto-escultor Arnolfo de Cambio, fué bastante prolffero 

en lo que corresponde a la escultura. "La Virgen y el Niño", es

tatuaria de mármol, re salta un vigoroso sentido del relieve en don

de expresa claran1ente la tendencia a la monumentalidad; posible

mente por su calidad de arquitecto. 

Claro, un artista de esta categorra tuvo que crear escuela; de algu

no de sus discípulos es la estatua de bronce que se encuentra en la 
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Basnica de San Pedro del Vaticano. La imagen es representativa 

del mencionado Santo. 

Aunque no está comprobado, la iglesia de la Santa Cruz en Floren

cia se le atribuye a Arnolfo de Calnbio, la vista de la nave central 

nos dá la sensación de tener un espíritu más románico que el de 

sus otras obras. Ello no le hace perder la tendencia g6tica en el 

estilo. 

En lo que respecta al siglo XIII, época en que se intréxiujo el arte 

gótico en Italia, hemos dado fin' a la parte corre spond ien te a lo -

eclesiásticoo Desde luego esto no quiere decir que abarearemos 

tooo lo correspondiente a la época y al estilo en la penmsula; ni 

mucho menos; solo hemos dado cuenta de las primeras expresio

nes en Italia de ese arte cuya influencia es absolutamente francesa. 

Naturalmente, en los siglos posteriores evoluciona y llega a alean

zar un sello propioo Sobre esto existen muchas versiones y el ha

cer un análisis de ellas sería cuento de nunca acabar. Por lo tan

to pasaremos al siglo XIV y saquemos nuestras propias conclusio-

Si existe alguna obra arquitectónica para quitarle el sueño a cual

quiera por 10 cOlnplieado aunque hermosísilno de sus formas es la 

Catedral de Milán. Desde luego es la más importante en Lombar

día y t<Xlos sus elementos son absolutalnente g6t ico s o Fu~ iniciada 

según proyecto n6rdico y erigida con la intervenci6n de varios arqui-

tectos extranjeros. 
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Se comenz6 a principi8s del siglo XIV dándole fin varios cientos 

de años después, ya que siempre había algo qué agregarle a esta 

filigrana arquitect6nica. Posee lnás de dos lnil estatuas y la sos

tienen cincuenta y dos pilastras. Su decoraci6n es a base de imá

genes que aparecen por todos los lugares del templo, además de 

múltiples hornan1entaciones y doseles. 

La Catedral de Orvieto es típicamente italiana por su estructura 

y francesa por los elementos decorativoso Todo el conjunto mo

numental fué concebido por el escultor y arquitecto Lorenzo de 

Maitani. Este monun1ento es tan precioso y elegante que repre

senta uno de los n1áximos grados de adhesi6n de la arquitectura 

italiana a las formas del otro lado de los Alpes() 

"La condenaci6n de los Prin1eros Padres", aparece en la fachada 

de la Catedral de Orvieto. Es un bien elaborado relieve, g6tico 

hasta la saciedad, efectuado en la primera mitad del siglo XIV. 

Si hay algo que merece adlnirarse en la fachada de la Catedral 

de Orvieto es el roset6n y el gablete con n10saicos sobre el arco 

de medio punto de la puerta mayor. Las filigranas que figuran 

en el rosetón conforman una verdadera filigrana, un encaje de co

lores en el que predominan los azules sobre el claro ocre de la 

piedra. El lnosaico, representa a la Virgen rodeada de ocho ánge

les y su realizaci6n es perfecta. 
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En su origen, Santa María de la Spina en Pisa fué un pequeño ora

torio a orillas del Río Arno. Luego, en el siglo XIX fué transla

dada un poco más arriba o La atractiva decoración de la fachada 

fué realizada por escultores de la escuela de los Pisanos. 

De estilo g6tico sencillo, a la manera de muchas iglesias del sur 

de Francia y de Cataluña, es la Basnica superior de Asís. Des

de luego, su estilo es g6tico, que además incluye algo de fortifica

ción. 

Muy posterior, de principios del- siglo-XV es la fachada de la Ca

tedral de Nápo1es de estilo neog6tico que incluye uno de los tres 

portales. Los demás elementos arquitect6nicos de la Catedral -

fueron realizados en el siglo XIX. 

Hemos hecho una breve revisi6n del arte 'g6tico en Italia, princi

palmente en las obras eclesiásticas; 10 cual puede darnos una idea 

de lo que representa para el mundo el desarrollo de este estilo -

artístico. 
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Hagamos una breve revisión del arte g6tico, principahnente de la 

arquitectura civil en Italia, la cual tiene verdaderos 1110numentos 

que por su belleza, estilo y especiales caracterrsticas no tienen 

par en la Europa gótica. Queremos decir que llegó el momento 

en que Italia se liberó de toda influencia externa para imprimirle 

a las construcciones un sello propio. La secuencia de la arquitec-

tura civil sigue la misma trayectoria que la eclesiástica, esto es, 

al principio se resiste a adoptar las nuevas formas creadas al -

otro lado de los Alpes, pero al correr del tiempo, el gótico ita-

liana adquiere su personalidad o 

Los palacios g6ticos en especial del siglo XIII, suelen agregar to-

rres semejantes a las de los palacios de la prilnera Edad Media, 

con lo que adoptan un aspecto cuadrado y macizo, parecido al es-

tilo románico. 

El palacio de la Señoría de Florencia, c0111pletamente revestido -

con un almohadillado rústico, tiene tres pisos, coronados por una 

gran galería ahnenada" Su alta torre, también dotada de almenas 

111ás adelantada que la fachada se sitúa sobre la vertical de la puer-

ta. Esta torre-ca111panario parece aligerar un poco la solidez del 

palacio .. 



236 

El Palacio público de Siena es una construcción civil que tal vez 

por 10 alargado, tiene más ligereza, además de ser solemne en el 

conjunto, aunque en los detalles es elegante y caprichoso. Se le 

considera una de las n1ás notables 'construcciones góticas civiles en 

Italia. 

Es muy probable que el con1ercio y la pedrería, que fueron muy 

activos, determinaran el gusto de los venecianos por la variedad 

de colores contrastantes, al igual que el manejo de luz y sombra. 

Esto es 10 que hace de la fachada de la conocidísima Cá d'Oro; un 

encaje labrado multicolor. Esta construcci6n no tiene nada de la 

sobria arquitectura cistercien se, más bien se· inclinaría a la 

Cluny, por 10 elaborada. Sin embargo el espléndido y espectacular 

monumento tiene personalidad propia por el tipo de decorado y el 

variado colorido. 

El que es una verdadera maravilla, y uno de los mejores ejemplos 

de la arquitectura civil es el Palacio Ducal de Venecia, es compac

to y se centra alrededor de un patio interior a la manera de vi

vienda típica italiana o Su decoraci6n es rica y refinada. La par

te superior es de mármol policromado que forma elaboradas figuras 

geométricas. La arqueria y columnaria de la galeria rematadas con 

lo que a la ligera podrralTIOS llamar, tréboles de cuatro hojas ence

rrados en círculos, da al Palacio un raro y atractivo aspecto. Su 

con strucción COlTIenz6 a principios del siglo XIV y no se terminó 

hasta la pritnera 111itad del siglo XV. 
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Rcx::leando y coronado por varias esculturas se encuentra el balcón 

del Dux Miguel Steno. El cual está rematado por una escultura -

en donde se advierte el nunca olvidado gusto clásico. En Venecia 

aún quedan otras obras similares a esta. 

A finales del siglo XIII en Plasencia se comenzó a erigir el Pala

cio COlnunal, cuyo revestüniento mural es variado pues está com

puesto de piedra y ladrillo. Talnbién destaca en el exterior la 

distribuci6n interna formada por un solo y enorme salón, y por un 

pórtico abierto en la planta baja, forma adoptada por muchos edi

ficios 10111bardos. 

El Palació público de Orvieto, lugar en donde se encuentra una -

magn:ffica catedral, es sobrio y macizo como corresponde al esti-

10 cisterciense, el cual fué construido a mediados del siglo XIII, 

en él se advierten ciertas reminiscencias románicas. 

Proyectado por un célebre arquitecto del siglo XIV, para los obis

pos y aristócratas de la ciudad de Pisa, el cementerio, recinto -

rectangular, rodeado de una galería con elegante s pórticos de 

trazos góticos; guarda notables esculturas que corresponden a di

ferentes perrodos y varios y extraordinarios frescos semi destruf

dos en la segunda Guerra Mund ial. 

En las ciudades, los Palacios Con1unales tenían una ilnportancia 

casi tan grande C01110 la de los foros r0111anos. claro, toda propor

ci6n guardada. El Palacio C0111lmal de Bolonia que incluye diversas 
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edificaciones todas restauradas por completo y cuya fachada gótica 

fué realizada a principios del siglo XV, es un ejemplo de este tipo 

de con strucción .. 

El (mico edificio medieval pontificio que ha llegado hasta nosotros 

es la Logia de los Papas en Viterbo. Sus arcadas son del miSlno 

tipo que en casi todos los edificios góticos de la épocao La parte 

superior derecha está a lnlen ada , cosa que casi siempre dá la sensa

ci6n de fortaleza, tal vez ello se deba a un cOlnplejo psicológico de 

nuestra época; cuando vemos almenas en algún edificio, enseguida 

lo relacionamos con algún antiguo castillo o con cuarteles. 

La influencia francesa del siglo XIV, y en especial del gótico norman

do y la del gótico catalán en el siglo XV, fué definitiva en Sicilia, -

lo cual puede observarse especialmente en la ciudad de Palermo. 

Las arcadas del Palacio de Aiutalni -Cristo, las cuales difieren en su 

conforlnación de las mencionadas hasta ahora, ll1enos elaboradas pero 

nunca carentes de elegancia . 

. En Palermo, Sicilia, que también ha sido productora de personalida

des, se encuentra Santa Maria de la Catena, de orden gótico y auste

ro aunque con mayor decoración que el Palacio que mencionan10S ante

r iorn1ente. 

La torre del Palacio de Batelli, especiahnente en lo que corresponde 

a los arcos y colu111nas de los ventanales, es una construcción elabo

rada que va n1ás de acuerdo con la arqLlitectura gótica de la penínsu-
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la, aunque la influencia exterior del siglo XV sea más marcada en 

PalermoCJ 

El mismo Palacio, cuenta con una elegante puerta principal, de con

siderables dimensiones y gran belleza CJ 

Los tres edificios que se han nlencionado se atribuyen, aunque con 

bastantes reservas, al arquitecto italiano Mateo Carnevale. Desde 

luego, su obra, en lo que respecta al gótico Catalán cuya influencia 

se deja ver en estos edificios, no está muy bien documentada, ya 

que las edificaciones corresponden al 'siglo XV. 

y con esto termina nuestra ligera visi6n sobre la arquitectura g6ti

ca en Italia,. ahora pasemos a este mismo arte en el centro y nor

te de Europao Durante mucho tiempo se persisti6 en el error de 

que la arquitectura g6tica había nacido en Alemania; el error fué 

enmendado al comprobarse que el lento proceso de los estilos romá

nicos monacales, Clunaciense y Cisterciense, es decir, de la es

cuela de Cluny (Cliny) y de Cister vino a preparar el lTIovilniento 

de la arquitectura g6tica, por la importancia cada vez mayor que 

se le daba a la b6veda y a otros elementos" Fueron los arquitec

tos franceses los que en el siglo XIII llevaron el nuevo arte al otro 

lado del Rhin. Su estilo perdur6 durante largo tiempo. es nlás las 

mundialmente conocidas obras arquitectónicas eclesiásticas que se 

encuentran en Alemania, tienen influencia franc~sa o fueron cons

truídas por nativos de ese pars. 
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Probablemente fué proyectada o tornó parte en la construcción de la 

obra más perfecta de la arquitectura g6tica en Alen1an ia, un arqui

tecto francés. Se trata de la Catedral de Colonia o En la fachada 

principal, donde los elelnentos que la constituyen se rnultiplicél;n has

ta el infinito y que a su vez se subdividen y se cargan de herrnosos 

detalles decorativos. Todos estos elen1entos contribuyen a dar la 

in1presión de que todo el templo está suspendido en el aire, conlO 

si volara. 

Este grandioso monumento sigue con n1ucha aproxilnaci6n el 111cxlelo 

de la Catedral de Amiens, aunque todas sus proporciones sean bas

tante mayores. Se comenzó a fines del siglo XIII y quedó definitiva

n1ente terminada, el pasado siglo. La decoración, aden1ás de ser 

exhuberante tan1bién es impresionante, pues la recubre íntegran1en

te, hasta las torres, concebidas a modo de flechas, la planta de es

ta célebre Catedral que tiene la forma de cruz latina; aunque de sde 

el exterior esta forma, por lo recargado de su estructura, parece 

no notarse. 

La Catedral de Friburgo, en Brisgovia, con una torre única y extra

ordinaria, sirvi6 de mooelo a las de la Catedral de Colonia, la que 

casi copi6 su perfecta obra de filigrana. 

La puerta gótica fortificada que pertenece a la ciudad de Colon ia. 

Lleva el non1bre de San Severino y data del siglo XIII; es una lTIag

nrt:ica construcci6n de piedra y a pesar de ser tan s610 una puerta 
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nos dá la idea de ser la entrada de una sólida resistente e inexpug

nable fortaleza nledieval. 

Con1pletamente diferente a la anterior es la fortificada puerta de la 

ciudad de LUbeck, cuya construcci6n es de ladrillo o Estas caracte

rísticas corresponden a las edificaciones de las llanuras nórdicas 

gerlnanas que consiguen monulnentales obras con s6lo una simple 

decoración plana. Las torres cónicas dan a la construcción un as

pecto de ligereza. 

Ahora, aunque sea por variar, demos una ojeada a una de esas 

Catedrales alemanas. Se trata de la de Friburgo, cuyo coro den 0-. 

ta una nueva concepción del espacio. La bóveda está seleccionada 

por nervaduras oscuras, cosa que hace resaltar la amplitud de la 

nave. 

A orillas de un canal de la ciudad de NUremberg, dotado de aguas 

tranquilas y apacibles que dan una sensación de relajan1iento y re

cuerdos legendarios, se encuentran antiguos edificios, entre los cua

les está La Torre de agua; la cual a pesar de la destrucci6n de la 

última guerra, perlnanece casi intacta. 

Fué construfda en los albores del siglo XIV y la casa particular que 

se ~ncnentra junto a ella, pertenece al siglo X·V. 

Ya que se habla de casas particulares, menCiOne1110S que estas cons

trucciones eran, al propio tiempo demostración de la riqueza y soli-
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déz de la burguesfa alenlana del siglo XV. 

En general eran verdaderos monUlnentos y cuyas caracter§iticas g6-

ticas de construcción eran con apariencias de casa y castillo debIdo 

a dos especies de pequeñas torres, semejantes a púlpitos techados 

que se encontraban a los lados del edificio. 

Como ya comentan1os, hasta el siglo pasado Alenlania se creyó la 

cuna del arte g6tico y que en realidad quienes lo iniciaron fueron 

arquitectos franceses o Sin embargo, pocas veces se repitieron en 

el centro de Europa las fachadas francesas flanqueadas por dos to

rres. Ejemplo: la magnrfica Catedral de San Esteban de Viena, 

la cual pese a su magnificencia y simetría hasta en la decoración 

s6lo cuenta con una torre. 

La Catedral de Lausana en su interior, contiene las más bellas es

culturas g6ticas suizas. Es uno de los ejemplos de la expresi6n 

gótica que lleg6 hasta la cultura Helvética. 

Se trata conjLmtumente el arte g6tico suizo y alemán y aWlque geo

gráfica y politicarnente sean independientes los hemos unido en lo 

que al arte de la época se refiere... aunque asilnislTIO sean distio

tos. 

Tal 'vez esa conjunción sea arbitraria pero, geográficamente ha

blando, se encuentra tan próxima, que impensadamente atravesanl.OS 

las fronteras. El Castillo de Cillon, a orillas del lago de Ginebra, 
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es un eje111plo de la arquitectura 111ilitar, es uno de los fuertes que 

aseguraban el paso de las grandes rutas de los Alpeso 

Sirva esta últi.ma C01110 una 111Uestra de la gran influencia y exten

si6n que alcanz6 el arte gótico en la Europa 111edieval y su ünpor

tancia en la :Historia del Arte. 
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11 OMO SAPIENS" 

Dentro de los cambios que ha experitnentado la raza hun1ana, existe 

uno que cristaliza en el ser más interesante, prometedor y apasio-

nante de toc1os cuantos habitan la ., tierra. El ser que representa 

a toda nuestra especie actual, el IfHomo Sapiens". 

Este término latino significa "lIonllJre Sabio'f; querelTIOS aclarar 

que cuando nos referimos al hombre, no nos referimos a un indi-

viduo en particular, sino a la especie en general; por ello al tér-

mino ItHombreu
, incluye a sujetos de ambos sexos que pertenecen 

a la especie "Horno Sapiens". 

Se nos ha acusado de pedantería por considerar al hombre como el 

más interesante y pro111etedor de todos los seres que habitan nuestro 

planeta, ya que al elogiarlo, nos estamos elogiando a nosotros 111is-

maso 

También hay quienes opinan que el hOlnbre es vulgar y tonto; y que 

da muestra de arrogancia y mal gusto al llalnarse a sr 111 iSIDO: 

TtHorno Sapiens". Pero, tenemos que reconocer que hay lnien1bros 

de nuestra especie que sr lnerecen el calrricativo de sabios. 

"liorna, se refiere al género y "Sapiens" a la especie zoológica a la 

que pertenecemos. Esta designaci6n nos fué dada por Karl Van Linné 
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o Carlos Llnneo, como también se le conoce., Pué en 1 735 cuando 

por prilnera vez se coloc6 al hombre en una clasificación que in

clura a los monos actuales. 

Linneo se bas6 en las semejanzas anat6lnicas entre ambos grupos 

para incluir tanto al hombre conlO a los grandes monos, dentro 

del orden de los Primates. Por otro lado, al usar el t~rln:ino -

"Horno Sapiensft
, 10 hizo para subrayar que el rasgo rnás caracte

rístico del hombre es su habilidad para utilizar la lTIente; habilidad 

que indudablemente lo distingue de otros seres. 

La capacidad mental debe permitirnos un mejor conocimiento de 

nosotros misnl0s; para ser capaces de desarrollar plenamente nues

tras facultades o 

Todos los seres hurnanos, sin excepci6n, compartilnos cualidades 

anatómicas, fisiológicas y psicológicas, todos pertenecemos a la 

especie "I-lomo Sapiens". Algunas üe las caracterrsticas allat6rni

cas más sobresalientes son: 

La postura erecta; las piernas más largas que los brazos; los dedos 

del pie cortos, con el dedo gordo generaltnente más largo que los 

demás y unido a ellos, no divergente; la colun1na. vertebral en far

nla ,de "Sft; las manos prensiles, con el pulgar bien desarrollado y 

oponible; el vello corporal ralo, escaso y corto; la articulaci6n del 

cuello a la lnitad de la base del cráneo; el cerebro bien desarrollado 
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con un cerebelo grande y conlplejo; la cara corta y casi vertical; 

la lnandIbula y el 111axilar cortos con arcadas dentarias redondea

das; los caninos, por 10 general no son lnás grandes que los pre

l1l0lares y no están separados del resto de las piezas dentarias. 

Hay otros rasgos en los que el h0111bre se distingue aún más de 

los demás animales y as!, a la lista de características anatómi

cas podríamos agregar, que en proporci6n a su inteligencia, la 

conducta del hombre es más flexible y menos instintiva. 

El hOlnbre comparte con los animales factores COB10 la curiosidad, 

la capacidad imitativa; la atención y la memoria; pero no s6lo ha 

desarrollado más estas cualidades, sino que las aplica en forIna 

tnás compleja. 

A diferencia de otros anhnales, el honlbre es capaz de razonar, 

y de aumentar la naturaleza adaptativa de su conducta en forma 

racional, tiene conciencia de su pasado,. presente y futuro, lo 111is

mo que de su vida y su muerte. El hombre puede tener sentido de 

la belleza y de 10 tnora1 o éticoo Es, en fin, un anitnal social y 

cultural que ha creado culturas únicas por su cOlTlplejidad. 

Claro que estas características, que son s610 unas cuantas, no pue

den considerarse aisladaluente; ya que se entrelazan no sólo entre 

sr, sino tatnbién con los rasgos anatómicos antes tuencionados. 
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Por ejemplo, la sociedad industrializada requ iere gran especialización 

en ciertas actividades, para ello se necesita mucha flexibilidad indi

vidual; algo que no puede ocurrir en LUl anitnal que se rija s610 por 

instinto. 

Para la evolución humana, los rasgos anatónlicos más importantes 

son los que permitieron la posición erecta y la loconloción brpeda o 

Junto con éstos, hay cambios culturales que se basaron en la adqui

sición y mantenimiento de una adaptación bio16gica, COlTIO por ejem

plo la fabricación de implenlentos y el lenguaje. 

Sabemos que hay insectos y otros animales que utilizan objetos na

turales como herramientas, pero no los fabrican; el hOlnb.re es el 

único animal que utiliza herramientas para fabricar otras. La ca

pacidad biológica del honlbre ha perlnitido pasar de las hachas de 

piedra a las mooernas computadoras. Las herrarnientas hechas 

por el hombre se han vuelto cada vez nlás diversas y cOln.plicadaso 

Pero además de máquinas e instrumentos el honlbre ha creado obras 

de arte, los antecedentes de éstas son las pinturas rupestres; las -

formas de arte también han cambiado y el concepto de belleza ha -

sido diferente según la época. y la cultura. 

Se ha dicho que el honlbre muestra jnterés y curiosidad por todo lo 

que le rodea, gracias a estos atributos se lanz6 a explorar nuevas 

tierras; a conocer el fondo del nlar; se aventuró por los 'aires, 
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y si no hubiera sido por su curiosidad e interés no habrfa llegado 

a la luna; no habrfa desintegrado el átomo; y no se habría inventa

do la televisi6n, gracias a la cual podernos conlW1icarnos y divertir

nos. 

No s6lo saben10s más porque nuestros cerebros están más desa.rro

lIados que los de nuestros ancestros, sino también porque hernos 

recibido el legado de su conocimiento y sabidurfa; nuestra inforlna

ci6n es mucho más amplia y se basa en experiencias previas. 

Pooemos ver mucho más lejos y abarcar una mayor distancia con 

nuestra vista; esto se debe tanto a que tenemos mejores ojos, co-· 

mo a que al estar de pie y tener los ojos colocados al frente de la 

cara, pcx:lemos abarcar más con nuestra visi6n en un espacio más 

amplio. Además, tenen10S visi6n cromática; es decir, SOlnos capa

ces de di stinguir los colores; podemos seguir con los ojos un obje

to en movimiento, y ver en tercera dimensión. 

Un rasgo en especial, nos parece muy importante: el desarrollo 

del lenguaje articulado que nos permite cOlnunicarnos con nuestros 

semejantes. Fué así como duranta generaciones, pudimos enterar

nos de los principales eventos ocurridos en épocas anteriores a la 

invenci6ñ de la escritura. 

Si la postura erecta es un rasgo anat61nico del Horno Sapiens y las 

herramientas son parte de su cultura material, el lenguaje es el -

pLmto central de su naturaleza 111ental. Todos los seres hlllnanos -
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normales hablamos y ningl1n otro organisLTIo vivo tiene esa capaci

dado 

Claro que hasta las formas l1lás sin1ples de vida, tienen cierta for

ma de comunicaci6n que depende del modo sensorial en que se rea

liza. Por ejemplo, el olor que despide una hormiga, los nlovilllien

tos de la abeja o el aullido de un lobo proporcionan información, - -

pero s610 el hombre es capaz de abstracciones nlentales. S6lo el 

I-Iomo Sapiens puede expresar lo que siente y piensa a través del -

lenguaje. El lenguaje ha hecho posible que se tranSlllitan conoci

mientos y experiencias; y constituye el elemento indispensable de 

tcrlo tipo de organizaci6n -social humana. 

El Horno Sapiens, es decir todos nosotros, los seres hUlnanos, te

nemos una amplia capacidad de compren si6n y una enorille facilidad 

para aprender. Esto también significa que podemos llegar a con

fundirnos con mayor facilidad, aprender los caminos que helnos se

guido para ser lo que ahora somos es una manera de evitar las -

causas de la confusión. 

Quizá una de las razones de que el hombre haya 'perlnanecido corno 

especie, sea que nuestros mecanismos bio16gicos nos permiten adap

tarnos casi a cualquier tipo de clima y la cultura nos ha dado tarn

bién medios para protegernos o luchar contra las incletnencias del 

tien1po .. 

Ahora ha llegado la hora de que conOZCalTIOS a algunos de nuestros 
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antepasados más cercanos: 

El hombre de Cro-Magnon y el de Chancelade; cuyos restos fueron 

descubiertos en Francia; Obercassel, en Alelnania; Predmost, en 

Checoslovaquia; Grimaldi, en Italia; Afalou, en Argelia; Olduval, -

en Tanzania, ademá·s de otros hombres cuyos restos han sido en

contrados en Irán, China, Java y Australia. 

Los que hemos mencionado no son todos los que se hnn encontrado, 

pero si se trata de los más conocidos y de los que se -han estudia

do mejor. Es importante mencionar que. en diversas localidades de 

México y Estados Unidos se han encontrado tatnbién restos de 1-101110 

Sapien s antiguoso 

Por los fósiles hallados saben10s que esas formas aparecieron hace 

cuarenta mil años aproximadamente. Por la cantidad y diversidad 

de sitios donde se han encontrado restos 6seos, sabemos que su -

distribuci6n geográfica era mucho más amplia que la de los grupos 

que los precedieron. 

El I-Ion10 Sapiens al igual que otros animales, nace, crece, se re

produce y muere. Comparte con los animales la necesidad de co

tner, digerir, eliminar 108 productos que no necesita y aprovechar 

los. que son indispensables para su supervivencia. Pero, es el -

único que tiene un tronco erecto y una 10comoci6n bípeda. Esto es 

posible gracias a su columna vertebral, que por su forlna arqueada 
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y su gran flexibilidad perrnite al honlbre permanecer erguido, lo -

miSlTIO que ejecutar diferentes n10virrlientos. 

A través del tiempo, la pelvis sufrió una serie de 111odrricaciones 

y cambios, tal vez mayores que los de la COlUlTIna vertebraL La 

pelvis debe tener una forn1a tal que perluita al tronco permanecer 

erecto y tener estabilidad al calninar. A la vez tiene que ser el 

canal adecuado para que el feto pase en el m0111ento del parto; y 

también debe alojar las diferentes vrsceras. 

Pero a pesar de todos los cambios sufridos, tooavra no he1110S lo

grado que nuestra posición erecta y nuestra 10co1110ci6n bípeda sean, 

perfectaso Haga usted la prueba de pern1anecer sentado duran te 

mucho tiempo, o bien, de estar de pie durante un perícxlo prolon

gado' cuando lo hacemos, empieza a dolernos la cintura, o nos 

quejamos de otras molestias. Esto se debe a que ciertas partes 

de la columna vertebral todavra necesitan cambi.ar, sobre todo la 

curvatura lumbar que si se acentuara más, harra que dejáramos 

de sentir las 1110lestias a que nos hemos referido. 

El pie hun1ano cambi6 para que el hombre pudiera pararse y' calni

nar; ya que le sirve de sostén al cuerpo y a la vez funciona C01110 

palancao' 

También la tnano sufri6 111ooificaciones; y tal vez es uno de los ras

gos anat6micos que nos distingue en mayor grado de los prinlates. 



Gracias a su destreza 111anual el hombre pudo fabricar una gran 

variedad de objetos, este rasgo un ido a su inteli.gencia le ayudó 

a lograr lID alto grado de desarrollo cultural y tecno16gicoo 
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Esto ha sido una breve sernblanza de las caracterrsticas de esa 

especie que ha llegado a dominar la tierra en casi su totalidad y 

de la cual formamos parte. 
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EL PAI..IEOLITICO SUPERIOR 

El desarrollo de la tierra, los animales y la especie hurnana, se 

ha dividido por ~pocas que abarcan varios miles de años; una de 

estas y de especial importancia en la Antropologra, es el perfcxio 

lJ::nnado Paleolítico superior. 

El Paleolítico superior es tUl perrodo de la prehistoria que se ca-

racteriza por la presencia de un personaje conocido nuestro: el 

n ¡-lomo Sapiens", y por el surgimiento de la expresi6n artrstica. 

En este perrodo se elaboran armas, utensilios y objetos de ador-

no hechos de hueso, y se emplean materiales colorantes en el 

arte figurativo. 

La industria Lítica, -nos referimos a los imple nlen tos hechos de 

piedra-, consiste principaln1ente en hojas o lascas obtenidas de 

un núcleo.. Al conjunto de instrumentos lrticos de esta época se 

les ha llamado n leptolrtico" y en general son lTIucho 111ás ligeros 

que los que se hacían en perfooos anteriores. 

Es una pena que en la mayorra de los casos no se pueda seguir 

la ,evolución de los objetos hechos de hueso, o industria ósea, -

debido a que el material se ha destruido, solamente se ha pexlido 

estudiar en algunas regiones de Europa y en la zona siberiana. 
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Las distintas fases del pa1eolftico corresponden a episcxilos con un 

clilna deterlninado y a formas culturales con caracterfsticas espe

cialeso 

Asf poden10s ver en este cuadro algunas de las fases: 

11,000 años antes de nuestra era MAGDALENIENSE MEDIO. 

18,000 años antes de nuestra era SOLUTRENSE, PROTOSOLU'TRENSE. 

27,000 años antes de nuestra era AURIÑACIENSE. 

Por supuesto que hay 111uchas fases 111ás, pero por aho~ra nos con

centraremos en esta.s tres. Sabelnos que el Paleolítico superior 

abarca un perfcx:lo de tr~inta a cuarenta mil años. Si tuviéralnos 

que dividir el cuaternario diríamos que el Paleolrtico superior cons

tituye el cuatro por ciento del Cuaternario al que se le calculan un 

millón de años. Por otra parte, el Paleolftico lnedio representarra 

el veinte por ciento y el Pa1eolftico inferior equivaldría al setenta 

y cinco por ciento. 

Es curioso cómo al decir cuatro por ciento nos parece que hablamos 

de una cifra muy pequeña, pero se trata, hay que repetilJ.o, de un 

perrodo que dur6 de treinta a cuarenta mil años. 

El clima durante el Paleolltico superior fué frfo y secoo El Manlut 

y el Rinoceronte lanudo sobreviven en este perrodo y un anitnal que 

adquiere gran importancia es el Reno. Casi se podrfa decir que el 

Paleolítico superior es la Edad del Reno .. 
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En las regiones 111ás frías se encuentra el Toro Arnizclado, asf co

lno el glot6n, la liebre y la ganluza. 

En las zonas esteparias, el antnope saiga, el caballo de ias este-

pas, 111Íentras que en las regiones boscosas de confieras hubo cier-

vos, caballos, castores, topos, zorros, osos, lobos, tejones, jaba

lres y gamos. En las praderas, abundaban los bisontes o Y ya que 

hemos hablado de cuales animales vivi.eron en aquellas épocas, vea

mos cómo era el hombre en ese perfodoc> 

Por los hallazgos de los que se hablará llJcgo, se sabe que el l1on1-

bre de entonces era alto y fuerte; de cabeza grande con ojos enor- . 

mes y pómulos prominentes; la nariz de puente alto; podría conside-

rarse parecido a algunos individuos irlandeses, escandinavos o angl~ 

sa j one s de n ue stra época; su capacjdad cerebral era COlTIO la capac i -

dad promedio del hombre de nuestros draso Con su cerebro, este 

hombre prcx:luj o una cultura mucho lnás avanzada que la del honlbre 

de Neandertal; hered6 de éste muchas técnicas de elaboraci6n de 

artefactos, pero desarrol16 forlnas nuevas para trabajar la piedra y 

el hueso. 

A este individuo se le di6 el nombre ~e I-lolnbre de Cro-Magnon, 

debido á que en el lugar con ese nombre se encontraron esqueletos 

y útiles de piedra o El descubrimiento tuvo lugar en el siglo pasado, 

exactamente en 1868, cuando al hacerse trabajos en Francia para 

al11plíar una carretera se cort6 un abrigo de roca conocido corno --. ~. 

Cro-Magnon. 
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Este nOlTIbre se asign6 a ciertos individuos que vivieron en Europa 

al final de la última edad de hielo. 

y ahora, para conocer con nlás detalles las caracterfsticas cultu

rales del Paleolítico superior conviane que analicenlos cada una de 

sus frases. 

AURIÑAClENSE de 32, 000 a 18,000 antes de nuestra era. 

A esta etapa se la llam6 asr porque en Aurignac lugar de 11:aute 

Garone en Francia, se encontraron en 1906 los instrulnentos que 

la caracterizan. Su clima fue frío y seco con inviernos largos 

que obligaban al hombre a buscar refugio en las cuevas o a cons

truir cabañas semi-enterradas C01110 las que se encontraron en -

Gargarino, Rusia. 

Se cree que la base de la alimentaci6n de los h0111bres del 

Auriñaciense fué el caballo salvaje que cazaban. Los instrumen

tos de este pericxlo tienen formas muy diversas, lo que indica 

que cada uno de ellos estaba dedicado a una actividad especffica. 

Así tenemos el raspador aquillado; lascas grandes con fuertes re

toques nlarg inale s , hojas o láminas con escotaduras sencillas o 

dobles, y buriles de punta arqueada asr COlTIO puntas pedunculadas. 

En este períoclo, el auriñaciense, surgen el hueso, el cuerno y el 

lnarfil como materias de gran iInportancia para la fabricación de 

instrumentos y arrnas. 
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Entre estos están los punzones, esquirlas de hueso o fraglnentos de 

cuerno que seguramente se utilizaban para taladrar, a.gujerear; los 

alisadores, elupleados para rebajar pieles o desollar los anitllales 

cazadoso !-labra adornos de conchas y dientes de aninlal peliorados 

que se cree eran parte de collares o brazaletes. 

En algunos lugares que corresponden al perfooo auriñaciense se han 

encontrado los llamados "bastones de mando" o bastones en T, he

chos con pedazos de cuerno de reno. 

El término auriñaciense cubre tipos precisos, dentro del perrada 

comprendido entre los treinta mil y los veinticinco mil años antes, 

de nuestra erao Aunque se han encontrado muy difundidos, se tra

ta de algunos útiles cortantes solamente. 

El solutrense que tuvo lugar de dieciocho mil a quince mil años 

antes de nuestra era, contaba con clima similar al anterior, pero 

su fauna se modifica o El reno adquiere lnayor preponderancia y 

el caballo comienza a extinguirse. 

Los instrunlentos trpicos del solutrense son: la punta de laurel, 

que es una látuina de snex en forma de rombo alargado. Conlo 

se han encontrado hojas de laurel fabricadas en cristal de roca, 

de!Jido a que este material e~s de extraordinaria dureza, se ha lle

gado a la conclusi6n de que fueron expertos los que las hicieron. 
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La punta de 111UeSCa, de la cual .se han encontrado menos ejen1plares, 

sólo está retocada en la porción dorsal, y el lado ventral correspon

diente al plano de la fractura de la lasca prilnitiva se rnantiene liso" 

Se utilizó corno extremo de un dardo o lanza pequeña o A este perro

do corresponden los raspadores triangulares, los raspadores buriles 

y los perforadores. Y hace su aparici6n la aguja de coser, hecha 

de hueso; su perforaci6n es n1uy pequeña por lo que se piensa que 

COlno hilo se usaban crines de caballo o hilos obtenidos al separar 

las fibras de tend6n de reno. La existencias de agujas hace suponer 

que el trabajo que se realizaba con pieles, era muy cuidadoso, tan

to para hacer vestidos como para coser las pieles que serv fan para' 

cerrar la s choza s. 

El período magdaleniense como se ha llalnado al tielnpo transcurrido 

entre quince mil y ocho mil años antes de nuestra era es una época 

en la cual el frío se intensifica. L6gicamente esto produce call1bios 

en la flora y la fauna; ésta corresponde a la de las regiones pola

res: reno, antnope, ciervo, zorro y oso. Los caballos salvajes 

del solutrense emign.1n hacia el sur. Conseguir alimento se volvra 

cada vez más difícil, los hOll1bres se ll1antenfan de la caza y la pes

ca, buscan cada vez 111ás el refugio de las cueva ~1, 

Aunque los artefactos líticos del magdaleniense son inferiores técni

camente a los del auriñaciense, el trabajo en hueso, cuerno y 111ar-

fil alcanza ll1ayor perfección. instrU111ento trpico es el arp6n, que 

consiste en un pequeño cilindro de cuerno de reno con una o dos --
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hileras de dientes tallados, y que segurarnente servía para capturar 

en los ríos, grandes peces como el salnlón. 

C01110 las cavernas eran profundas y oscuras, era necesario algún 

tipo de alun1brado. Se han encontrado objetos de piedra en cuarci

ta o caliza, de forma discoidal. Por lo general toscamente ahueca

dos y a veces con manchas negruzcas producidas por la combusti6n 

de materias grasaso Seguramente usaban antorchas fabricadas con 

ramas retorcidas de árboles resinosos como el pino. 

El hombre de Cro-Magnon observaba con cuidado los animales que 

cazaba, su obra artística está estrechanlente ligada con su vida es-· 

pir:itual. 

El arte del Paleolítico superior puede dividirse en dos grandes gru

pos: el arte mobiliar, escultórico y la pintura rupestre. 

El arte mobiliar incluye la incisi6n y el grabado que adornan herra

mientas y armas. En estos objetos la superficie está decorada con 

animales, flores o diseños geométricos. 

Las piezas más famosas del arte lTIobiliar son las pequeñas figurillas 

de mujer a las que se ha llamado "Venus", que parecen estar enlba

razadas'y se cree que señalaban las grandes fuerzas de la naturaleza, 

subrayando los rasgos relacionados con la fertilidad. 

La mayor parte de estas estatuillas procede de un perrodo de ha.ce -

veinte a veinticinco mil años, la telnperatura variaba entre fresca y 
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fría. Mucha.s de estas figurillas de 111ujer se encontraron principal

mente en las paredes de las chozas habitaci6n. 

El honlbre de Cro-Magnon cincelaba esbozos de an irnales en los 111 U -

ros de las cuevas y luego pasaba a esculpir en alto relieve. Las re

presentaciones son generalInente de anÍll1ales, algunas pueden C0111pa

rarse con el arte de cualquier época. Encontraulos la fauna de fina

les de la Era del :Hielo: rinocerontes, bisontes, caballos salvajes, 

osos y jabalres entre otros. 

El arte rupestre se encuentra sobre tcxlo en el sur de Francia y la 

regi6n cantábrica de España y recientell1ente se ha descubierto res

tos en Rusia. 

El pintor tenía que adentrarse en la cueva para pintarla, se ha pensa

do que el hombre de esta época, pcxlrfa hacer esto debido a que creía 

en un poder mágico que ejercerfa sobre este anill1al, a la hora de -

salir a cazarlo. 

Las pinturas se encuentran en nichos angostos, detrás de protuberan

cia s de roca. 

En algunos de los mejores ejemplos, las bestias están dibujadas con 

hermosos colores y se ven radiantes de energía, Estas obras sur-

gen de las 111anos del cazador que conoce la eoorn1e fuerza rnuscular 

del animal y sabe de los peligros de enf rentarse a él. 
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Los animales se muestran sielnpre de perfil, trazados con lfneas se

guras y atrevidas. Tierras y arcillas de djierentes colores se lnez

claban con carbón vegetal y grasa de animal; se aplicaban ya sea 

usando un lápiz tosco hecho con esta mezcla, o bien soplando contra 

la pared los colores secos a través de un hueso hueco. El hecho de 

que hayan conservado su brillo durante miles de años se debe segura

mente a que las paredes ca] i:las absorbran el color poco a poco. 

Se han encontrado también más de cincuenta pinturas de brujos y he

chiceros ataviados con pieles de anin1ales~ Parecen entregados a una 

e specie de danza o ritual y a vece s tienen cuern os o cabeza s de an i -

males. 

En el Este de España, en Africa y el Este del Mediterráneo se han 

encontrado otros estilos artfsticos, por lo general de hOlnbres cazan

do con arco y flecha. 

En esta época es cuando aparentemente~ se inicia la costun1bre de 

enterrar a los muertos y de que probablemen:te se rendra culto a al

gunos animales como el oso. 

A medida que aprendamos más sobre las soci.edades prin1itivas que 

viven hoy dra y los hOlnbres y m.ujeres de la edad de piedra, irá dis

m~uyendo la brecha que separa nuestros estilos de vida. Pero ¿es 

posible que lleguemos a conocer alguna vez los detalle s de su vida 

diaria, los juegos de los niños, los gestos y expresiones que usaban? 

Es posible que jam:1s 10 sepamos; aún asf, resulta una ernocionante 
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aventura averiguar todo lo que hasta ahora se conoce de ellos. 
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