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INTROOUCCION 

La población heterogénea de nuestro paf s presenta grupos 
culturales que - entre su dispersión y aislamiento - aun se 
mantienen con niveles de subconsumo, formando en una extensa area 
rural, conglomerados campesinos en donde la única agencia de 
cultura es la escuela rural, insuficientemente dotada. 

El sector rural comprende aproximadamente un poco menos del 50~ 
de nuestra población (1). Las ocupaciones predominantes de la 
población rural son: la agricultura y la ganaderfa y - en 
proporción menor la explotación forestal y pesquera. En 
nuestro país los agricultores proveen los alimentos para el 
mantenimiento de buena parte de la población. 

El aporte rural al sustento nacional, se cumple con regularidad 
y per111anencia,aunque con notables diferencias entre los 
productores minifundistas productores de granos básicos,los 
productores hotofrutícolas y los productores de oleaginosas del 
norte del país. En este caso los productos como el café, ganado, 
algodón, lana, azúcar, cereales, vegetales, etc. son las líneas 
principales de exportación y parte importante del acopio de 
divisas. Es aquí, donde nuestra balanza de pagos depende 
directamente de la sue~te de estos productos en el mercado 
internacional. 

La migración del campo a la ciudad es una de las consecuencias 
del desarrollo industrial y comercial urbano que brinda mejores 
retribuciones al trabajo asalariado y ofrece los servicios y 
ventajas de las instituciones concentradas. Las ciudades ejercen 
fuerte atracción a las juventudes rurales. La necesidad de 
encontrar empleo, la presión de .los valores sociales y el anheló 
de horizontes amplios, deslumbran a las nuevas y viejas 
generaciones originándose problemas de cesantía pobreza v 
marginación, cuando la corriente migratoria excede con mucho a la 
demanda de trabajo. 

El nivel de vida de los ca111Pesinos es bajo en collf)aración con 
los niveles de vida moderna. Los campesinos son tradicionalmente 
sobrios en sus costumbres, no sienten el deseo de confort del 
tipo actual.Sin embargo esta actitud concurre con la escasez de 
sus medios económicos para adquirir bienes materiales.Asi 11fs1110 
el atraso de sus métodos de producción, basados en el esfuerzo 
•anual antes que mecanizado, se traduce en bajos rendimientos que 
no abastecen a las necesidades de la vida moderna por lo que 
11uchos de ellos, los buscan en las ciudades. 

El estado prefiere concentrar sus servicios en los centros 
urbanos acentuando la marginación de la población rural. 

Los habitantes del medio rural con capacidad contributiva tienen 
acceso a los servicios médicos del Seguro Social a través de 
diferentes esquemas. La población rural concentrada o dtspersa 



sin capacidad contributiva recibe atención a través de la 
Secretaria de Salud de los Servicios Estatales, y del Programa 
IMSS-COPLAMAR. 
Aún hay aproximadamente 7 millones de mexicanos que no tienen 
acceso a servicios permanentes de salud, debido a la dispersión 
de la poblac ión y a la carencia de servicios públicos en las 
localidades. 

Las condiciones de salud de la población rural, concent rada o 
dispersa, siguen siendo precarias, debido a diferentes factores 
que mantienen ingresos familiares muy bajos, deficiente 
saneamiento, alimentación insuficiente, anal fabeti smo o baja 
escolaridad, lo que favorece que aumenten los riesgos~ daffos a 
la salud; mismos que no pueden resolverse con la sola instalación 
de servicios médicos permanentes. 

El nivel educacional en las comu nidades rurales mexicanas es 
bajo, si se le compara con el de los centros urba nos. Las ratees 
de esta realidad se remontan . a la época colonial de cuyas 
caracterfsticas, alguna aún subsiste . Actualmente los niveles de 
educación de las masas rurales se miden por contraste s con los 
niveles de los paises metropolitanos . Las diferencias no deben 
explicarse únicamente en términos de presupuestos, métodos y 
programas, sino en la sensibilidad y las actitude s tradiciona les 
que deben ser materia de cambios .Así mismo, incorporar como 
principio el propósito de cada comunidad para imp r i mi r un sentido 
institucional educativo en su dinámica loca l . 

La enseffanza amp lí a los horizontes soc ioeconom1cos. Aqu el la 
tendencia a concentrarse en los contenidos de simple escolar idad 
se fortalece con necesidades vitales, basadas en los procesos 
sociales del di ario viv ir. En los campos ag rícolas, e l técni co 
enfoca sus programas en los problemas y en la estruct ura cultural 
de la comuni~ad. 

Si el método es el camino para llegar a un fin, en las etapas 
iniciales, éste debe ser el de trabajo y el de educación de la 
comunidad, método que se valdr6 de técnicas y procedimientos con 
un nuevo tipo de maestro rural v una imagen distinta de la 
escuela y de la educación. 

El presente trabajo presenta un .estudio sobre la influencia de la 
capacitación en el sector rural, sus ventajas y desventajas, 
efectos sobre el educando y el papel del educador.Se postula que 
aquella { la capacitación ) como parte de la Educación no Formal 
{Educación Popular) con m6todos y t6cnfcas especfffcos, debe ser 
un proceso comunicativo que se va consolidando con el pueblo • 

Este proceso comunicativo surge al facilitar el di61ogo y la 
participación del pueblo, inicialmente consolidando y organizando 
a los agentes de cambio y a los grupos de vanguardia, para 
arribar a una organización social que permita planificar, 



experimentar y criticar colectivamente 
concretas , que sucesivamente proporcionan una 
que va cimentando su identidad como clase . 

diversas acciones 
memoria colecti va 

Por lo mismo se requiere de educandos y educadores comprometidos 
con las luchas del pueblo, enmarcados en el contexto de este 
último y hablando el mismo lenguaje. 

El contenido de la inve stigación quedó 
siguiente forma: 

distribuido de la 

En el primer capitulo se explica e l proceso de la capacitac i ón 
rural y el papel que ha jugado en nuestro pais dentro del 
Programa de Desarrollo Rural. 

En el segundo capitulo, y debido a que la Teorf a de la 
Comunicación es muy amplia, sólo se hace referencia a aquellas 
partes que fundamentan este estudio. 

En el tercer capitulo se explica la teoria del An61isis de 
Contenido, siguiendo la propuesta de Berelson. 

En el cuarto capitulo se detalla todo el proceso metodológ i co que 
se llevo a cabo para el análisis de contenido del material 
audiovisual con el cual se obtubieron sus caracteristicas 
estructurales: imágen, edición, fotografia, información y 
lenguaje. 

Posteriomente a este análisis se realizó una investigación de 
campo, a fin de obtener los efectos de los audiovisuales sobre un 
grupo de productores, realizándose un diseRo de investigación 
Antes-Después, con proyecciones intermedias de los audiovisuales 
previamente elaborados. 

El quinto capítulo, para finalizar resume las conclusiones que se 
encontraron durante este estudio,los alcances de la investigación 
y se apuntan algunas recomendaciones para futuros trabajos de 
capacitación con productores, con los que se utilizará el medio 
audiovisual. 

NOTA: 
t. Secretaria de Gobernación •censo General de Población 1980". 
México S.G. 1980. 



El PAPEL DE LA CAPACITACION EN LA PROBLEMATICA RURAL 

1.1 Aspectos básicos de la problemática rural 

A pesar del proceso de crecimiento y" modernización por el que ha 
atravesado la sociedad mexicana en las últimas cuatro décadas, la 
problématica rural continúa ubicada en un primer plano, como 
origen de fuertes desequilibrios y .fuente de importantes 
contradicciones sociales. Destacan como problemas central es de 
una gran parte de la población rural y por su gravedad, la 
carencia de recursos y empleo, el deterioro de la estructu ra 
productiva y los bajos niveles de ingreso y bienestar. En una 
perspectiva más general, el pa ís se enfrenta al riesgo de la 
permante dependencia alimentaria y a la precaria situacion 
nutricional de un alto porcenta s je de la pob lac ión nacional. 
Esto, independientemente de las limitaciones más espec if icas que 
una estructura rural deteriorada, económica y socialmente , imp one 
en su relacion con otros sectores al proceso de desa rrollo en su 
conjunto 11 (1). 

Los estudiosos del tema han anotado que el origen de la c risis y 
del conjunto de desajustes que la acompaftan , encuen tra su 
explicación en dos vertientes principales: la f orma en que se 
desenvolvió el proceso econom1co me xicano de lo s años 
cuarenta a la fecha y en la pol í tica de crecimiento económi co 
instrumentada por el Estado. 

El modelo de crecimiento ap unt a lado por la 
industrialización,impuso al sector rural cumplir co n la s 
importantes funciones de aportar alimentos y materi as prima s a 
bajos precios, "con las divisas derivadas de. la exportación de 
productos agropecuarios, permitió la adquisi ción de bienes de 
capital ,aportó fuerza de trabajo a bajos niveles de salario, 
transfirió excedentes a otros sectores y contribuyó a la 
ampliacfón del me~cado. Estas funciones const ituyen aón hoy día, 
los mecanismos principales con los que l a agricultura en 
general y las formas de producción campesi na, s e articulan y 
subordinan al proceso nacional de acumulacion y condicionan su 
dinámica interna. 

Dentro del mismo modelo, se generan procesos de concentración de 
los recursos productivos en una parte reducida de los 
productores rurales que se fortalecen en empresas de tipo 
capitalista vinculadas al mercado externo de productos 
agropecuarios. Por otra parte, las formas de producción 
campesinas resguardadas parcialmente por las formas de propiedad 
social en el campo, el ejido y la comunidad, se 
desenvuelven bajo sistemas de autosubsistencia, en condiciones 
de atraso tecnológico, falta de recursos y bajos ingresos 11 (2). 

Las principales caracteristfcas de este ambivalente proceso de 
desarrollo del sector rural, son la desigual magnitud con la que 
cada unidad produce, la diversidad de las formas de producción, 
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las diferentes formas de abastecerse de maquinaria y equipo, 
insumos, credito etc., asi como los diferentes grados de 
desarrollo de los individuos de cada unidad. 

En materia agropecuaria, la política económica del Estado tendió a 
favorecer este proce so desigual de crecimiento a fin de volver 
productiva a la industria, apoyando aquellas explotaciones 
agrícolas más avanzadas, las de los grandes terratenientes, cuya 
producción es de exportación.Por otro lado, la falta de 
apo yo a las unidades sociales, contribuyeron a ref orzar el 
carácter minifundista, la desintegración y la descapitalización. 

El deterioro creciente de la agricultura productora de alimentos 
básicos, resultante de esta política de favorecimiento al gran 
capital y de la estrategia de crecimiento impulsada por el 
Estado, se pueden obs eva r algunas tendencias generales en el 
desarrollo del sector rural que manifiestan claramente su 
inserción en el proceso global de acumulación de la economía 
nacional. 

desarrollo de la agricultura comercial productora de alimentos 
para la exportación, de acuerdo con los requerimentos del mercado 
internacional. 

la creciente especialización de la producción agrícola y la 
cada vez mayor integración de la agricultura con la industria. 
Esto en respuesta a los hábitos alimenticios de la población 
urbana y rural que demanda productos con algún tipo de 
proc esamiento o beneficio. 

ur. creciente control del capital financiero internacional y 
nacional del proceso productivo rural en todas sus fases: abasto 
de insumos, producción agrícola y pecuaria, transformación y 
distribucion El financiamiento desempe~ará un papel vital en 
el desarr'ol lo agropecuario, apoyando a los productores 
de tipo comercial y recientemente, contribuyendo a la 
integración de los productores campesinos en la dinámica de 
amplia c ión del mercado interno, esto contribuirá a la 
creciente monopolización de} capital en la actividad 
agropecuaria y agroindustrial, profundizará la 
diferenciación de la estructura productiva y agravará la 
desintegración de las formas mas atrasadas de producción 
campesina. 

Al igual que en el resto de la economia nacional el Estado ha 
contribuido en forma determinante a crear las condiciones 
materiales y sociales para el desarrollo del país convirtiéndose 
en el promotor más importante de las principales 
transformaciones de la estructura productiva y social del medio 
rura 1 • 

En los últimos a~os, la intervención del Estado se ha 
profundizado, consolidando las tendencias de la acumulación de 
capital en sus formas de concentración de los recursos, 
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internalización de la agricultura y creciente control de la 
producción por el capital financiero. Por otra parte, frente a 
la alarmante disminución de la producción de alimentos básicos, 
el Estado ha puesto en marcha, sin mucho exito, algunos programas 
con el fin de recuperar la autosuficiencia alimentaria y 
reactivar la economía de los campesinos. 

Estos, obligados por la producción tan incipiente que obtienen y 
por las mayores y cada vez más frecuentes dificultades para 
satisfacer sus necesidades básicas, venden su fuerza de trabajo 
fuera de su parcela.Además de este tipo de campesinos encontramos 
también a los jornaleros agricolas que dependen de salario pues 
no poseen tierra para trabajarla. 

Por otro lado el estancamiento de los precios de los productos 
agropecuarios, el aumento de los precios de los bienes que 
consume la población campesina y las des f avorab le s condiciones 
en que se realiza la comercialización de las cosechas, t ienden a 
agravar la situación económica de las unidade s campesinas 
acelerándose los procesos de emigración, renta y aba ndon o de 
parcelas. 

1.2 El proceso de la capacitación campesina como factor de cambio 

social. 

El sector público en la puesta en prácti ca de impor tant e s 
programas de apoyo a la producción , organizac1on y e l i ngreso 
rural, le ha atribuido a la capac i tación el obje tivo estrat égico 
de contribuir a incorporar conciente y técn icame nt e a lo s 
grupos campesinos y al personal técnico , en las ta reas de 
programación, ejecucion y evaluación del proceso de desarrollo 
del sector rural. 

Estas estrategias y politicas que desde principios de los 
setentas ha implementado el Estado proponen superar la c ri sis de 
producción y las deformaciones de la est ruc tu r a agraria, 
resultantes del modelo de crecimiento vigent e , en las úl timas 
cuatro décadas.De esta forma, se plantea el pr opósito general de 
alcanzar un desarrollo económico más equilibrado, fundamentado en 
el apoyo interinstitucional con programas de capacitación hacia 
los sectores más atrasados de la agricultura a fin de que éstos 
alcancen un aumento sostenido de la producción de alimentos 
básicos y materias primas, el nivel de empleo, del ingreso y del 
bienestar social de la población rural. 

Como parte del conjunto de factores que intervienen y determinan 
el proceso de desarrollo del sector rural, las poltticas del 
Estado han considerado a la capacitación de los productores 
rurales como un instrumento prioritario, 
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Se entiende al desarrollo como aquel proceso social iterativo del 
aprendizaje, negociac1on, ap l icac ión crítica y rectificaci ón de 
los acontecimientos que afectan a una sociedad y que le permiten 
a ésta, en la medida que recorre ese camino en forma conciente, 
adquirir un mayor control del medio físico, socioeconom1co e 
institucional. Es un proceso planifi cado, es decir, sistemático 
contínuo, iterativo y autocontrolable, donde los sujetos en 
forma activa, conciente y organizada, formulan objetivos 
concretos, metas y los traducen en programas de acción, con base 
en los recursos intervinientes, 

Un desarrollo es integral cuando implica la consideración de 
todos los s e<:: tores de la economía involucrados en los niveles 
local, regional y nacional, en sus interacciones y vinculación 
recíprocas. Ademas necesita surgir y sustentarse en una 
concepción socialmente articulada generada participativa y 
globalmente compartida, capaz de orientar la toma de decisiones 
democráticas y comprometidas, en todos los niveles de la 
realización y la transformación productiva y social. Supone 
también la formulación de un conjunto armónico de postulados 
políticos económicos y sociales centrados en el hombre y sus 
relaciones en su realidad y sus proyectos. 

El Estado en esta forma se convierte en 
facilitador de la planeación local realizada por 
en el pivote generador de satisfactores básicos e 
jerarquizados por el grupo demandante. 

el instrumento 
la comunidad y 
indispensables, 

Con esta conce pción 
ca pacitación en las 

se han programado 
Secretarías de 

Hidráulicos, Refo • ma 
Sub sistencias Populares 
de l Sec tor Ag r op ecuario 

Agraria, la 
y el Instituto 
A.C. 

proyectos importantes de 
Agricultura y Recursos 
CompaRía Nacional de 

Nacional de Capacitación 

Sin embargo en la práctica dentro del sector público se realizan 
cantidades de programas o cursos de capacitación sin objetivo 

·de fin i do, a no ser por el de cubrir un expediente y mucho menos 
con un análisis de las necesidades de capacitación, provocando 
entre los educandos, frustaciones y conductas inadecuadas que 
en lug ar de lograr un beneficio, producen problemas y conflictos 
dentro de la organización. 

"A pesar de la gran importancia adquirida por la capacitación 
campesina como acción que contribuye al desarrollo del sector 
rural, son aún muy limitados los intentos de evaluación 
sistemática que permitan conocer y ubicar su impacto real en las 
condiciones económicas y sociales de la realidad rural. 

Esto determina que, en muchos casos, se exija a la capacitación 
efectos y resultados que por la naturaleza propia de su actividad 
o por el contexto socioeconómico en que se realiza, no sean 
factibles de lograr, al menos no directamente. Esta limitación 
en la evaluación de la capacitación campesina condiciona también 
la falta de una base objetiva que, al conocer el tipo de impacto 
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que ésta puede producir, pueda aportar información y esquemas de 
análisis necesarios para proponer ajustes en los programas, 
métodos, estrategias y contenidos con que se lleva a cabo la 
capacitación a los grupos campesinos".{4) 

La capacitación de los productores rurales puede tener incidencia 
y contribuir a lograr ciertas transformaciones en la realidad 
rural,a continuación se proponen algunas consideraciones 
generales que permitan el análisis detallado de los factores 
internos y externos de aquella, que condicionan su impacto. 

"La capacitación de los campesinos independientemente del tipo de 
métodos y contenidos que utilice, no puede producir, por sí sola, 
ningún cambio en la producción y organizac1on de los núcleos 
rurales en que se realiza, esto es así, porque los procesos 
económicos y sociales que determinan la probl émat ica rural son 
dinámicos, complejos y contradictor i os , en este sentido, los 
cambios que se producen al interior de los grupos rurales 
estan condicionados por múltiples factores e interrelaciones 
dinámicas entre los mismos".{5} 

Sin embargo,los procesos de camb i o qe se dan en las condiciones 
productivo-organizativo de los grupos rurales, son a l a ve z, los 
ámbitos de incidencia de la capaci tación y su s primeros 
condicionantes. 

Esto es así porque dentro de un proc eso e ducat ivo encaminado a 
preparar a las personas para el cambio social, es imprescindible 
el desarrollo de la s habilidades necesarias para aplicar los 
principios generales, las t écni cas de información y 
comunicación social a la creación de organizaciones comunitarias 
autogestivas con capacidad de decisión. 

Por capacitación entendemos toda acción educativa intencionada, 
que utiliza un método, una técni ca o conjunto de técnicas 
destinadas a la creación y desarrollo de nuevas y mejor es formas 
de actividades, conocimientos , actitude s y destrezas de l os 
recursos humanos con los que se cuenta para los fines de su 
participación en las actividades productivas, se interpreta como 
sinónimo de educación para el trabajo y la productividad. 

Este concepto va más allá del de en tre nam iento, en tendie ndo éste 
sólo en acepción de mejoramiento de l as habilidades y aún del 
conocimento tecnológico, en camb io la capacitació n tiene como 
objetivo principal la realización plena de la person a en el 
ámbito de l trabajo, desenvolvie ndo y facilitando las 
capacidade s de comunicación, toma de decis iones, de organización 
y de adaptación flexible al cambio . 

La capacitación de los recursos humanos es una tarea compleja que 
presenta multitud de facetas que requieren de profunda atención y 
estudio. En este trabajo el concepto se ha restringido al vínculo 
entre el hombre y el trabajo y a su realización a través de éste. 
Por ello la capacitación se interpreta como sinónimo de 
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educación para el trabajo, sin embargo, es importante se~alar 
que la acción de la capacitación debe tener lugar como un medio 
para que los individuos que forman la población, tengan acceso a 
un gran cúmulo de conocimientos existentes, que le permitan un 
mejor aprovechamiento de sus capacidades v recursos y que en 
última instancia, dé lugar a su pleno desarrollo como seres 
humanos y a su participación más activa en la consecución del 
desarrollo de su comunidad. 

En esta forma la capacitación supone un proceso sistemático, 
contínuo y bidirPccional en la siguiente forma: 

PLANEACION OPERACION i----*EVALUACION 

CARACTERISTICAS DEL RETROALIMENTACION 

SUJETO 

La capacitación campesina planteada en los diversos programas 
federales tiene los siguientes propósitos generales: 

Desarrollar, entre los campesinos, conocimientos, capacidades, 
destrezas y habilidades en el ámbito productivo, que contribuyan 
a incrementar la producción y la productividad haciendo un uso 
eficiente de los recursos. 

Informar a los grupos campesinos de la legislación, 
políticas, estructuras institucionales, programas y servicios 
vigentes en el sector agropecuario y foretal. 

Promover la participación y la organización económica y 
social de los campesinos. 

La deteción de necesidades de capacitación es un medio a través 
del cual, cualquier organización puede conocer hacia donde debe 
enfocar sus esfuerzos de capacitación, a fin de lograr un mejor 
alcance de los objetivos y metas planteadas. 

En el proceso para detectar las necesidades que una organización 
tiene de capacitación, se utiliza una serie de instrumentos que 
proporcionan información necesaria para determinar sobre qué, 
para qué y quiénes deben ser capacitados, así como, qué 
elementos de la organizac1on deben ser modificados para que 
puedan obtenerse mejores resultados de los programas de 
capacitación rural implementados. 

Es recomendable seleccionar aquellas técnicas que generan v 
motivan la colaboración, cordialidad y diálogo y no aquellas que 
en un momento, puedan generar hostilidad y agresión entre los 
participantes. Se debe tomar en consideración el tipo de 
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personas que forman el grupo para elegir las técnicas adecuadas. 
Los sig uientes puntos se consideran cuando se decide elaborar un 
programa de capacitac ión: 

a) los objetivos que se persiguen 

b) las características del grupo 

i) tamaño 

ii) contexto social 

iii) tipologia socioeconómica del grupo 

iv) expectativas y necesidades 

c) materiales didácticos 

d) experiencia del capacitador 

e) técnicas grupales 

Esta técn ica permite el análisis y la refle xi ón de todos los que 
participan en el proceso de capacitaci ó n pa ra conocer hasta dónde 
el interés, la dedicación, la atención y pa r ti cipación, es 
decir, el total de sus características per sonale s y grupales, 
está incidiendo en el logro total o parcial d~ los ob j etivos. 

Las técn icas de autoevaluación grupal p~ r miten a los 
participantes de un grupo de trabajo, analiza r conf orme a ciertos 
objetivos, criteri o s y pautas de referencia , s us actitudes, 
acciones v características, emitiendo juicios sob re su capacidad 
de lograr colectivamente determinados objeti vos y co n esto, la 
posibilidad de retroalimentar el proceso en toda s s us par t e s. 

Por otro lado , es dificil llegar a una def inici ón unívoca y 
generalizada acerca de los que constituye los produc tos o 
resultados de un proyect o o acc1on de naturaleza educativa. 
Existe inclusive una disparidad de percepci ones en relación a los 
resultados de los proyectos aún suponiendo que existe acuerdo 
sobre el posible tipo de resultados espec i ficas dentro de un 
proyecto, persi s t e el p r oblema de discernir s i tales resultados 
se deben efectivamente a la acción del proyecto o son más bién 
explicables por la inte r acción del pro vecto con otros elementos 
del ámbito de operacione s debido a situaciones provocadas por la 
intervención de factores externos a l proyecto. 

Sin embargo , si lo que se quiere es enseñar a aprender, a 
investigar, a crear, sí se desea capacitar para el cambio resulta 
fundamental esc uchar las interrogantes de los educandos y 
orientarlos a formular preguntas cada vez más significativas. 
Cualquier tema debería partir y centrarse en el cuestionamiento 
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crítico. Simultáneamente a la formulación de preguntas se buscará 
el método alternativo para encontrar respuestas, es necesario 
recalcar que no habrá avance en el aprendizaje si los educandos 
no están interesados en esa búsqueda, si no se amplía el campo de 
su visión o de su percepción. 

A través de la perspectiva dialógica, se ve el papel de la 
palabra, de la reflexión como una capacidad de ordenamiento de lo 
real, toman do lo como un elemento fundamental para el proceso de 
participación v toma de decisiones. 

Para forma r la conciencia crítica, resulta necesario cambiar los 
ambientes educativos actuales en donde se aprende a ver de un 
modo u otro, a callar, a etiquetar, a generalizar sin razón, etc. 

En otras palabras, es posible concebir la capacitación desde la 
perspectiva de la educación popular participante, como una forma 
de acción transformadora en la medida en que ella crea 
situaciones para una permanente reflexión-revisión de la 
realidad-acción. 

El ejercicio de la conciencia crítica solo puede ser eficáz y no 
demagogíca, si la reflexión se une a la acción . Reflexión-acción, 
teoría-práctica son los dos polos de cuya integración depende que 
pueda pasarse, ya no de la mera información a la formación, sino 
de la formación a la autogestión educativa dialógica, 
participativa y popular. 

Lo que se pretende es que la capacitación inculque un conjunto 
de habilidades, conocimientos y actitudes que permitan la acción 
organizada sobre el mundo para interpretarlo y transformarlo. 

La formación de una conciencia crítica implica que el educando 
analice su propia realidad en comunidad, detecte las causas y 
consecuencias de los fenómenos naturales y sociales que afectan 
su vida y elija alternativas de acción para transformar los 
condicionamientos que impiden su desarrollo personal y social. 

Estas actividades suponen en principio una interacción dialógica 
que genera el pensar crítico, sin él no hay comunicación y sin 
ésta, no hay verdadera educación,misma que ha superado la 
contradicción educador-educando, para colocarse en una actitud 
reflexiva, en la que los sujetos inciden en su objeto de 
conocimiento, transformándo en conciencia critica el proceso 
mediación-inacción,en conciencia crítica-acción-transformación. 

El objeto de esto es comparar la propia percepción y valoración, 
con la del grupo al que se pertenece, para poder actuar sobre la 
realidad en unión con los demás. Todos tienen derecho Y 
obligación de decir su palabra sobre la realidad que afecta a 
todos. 
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Considerando nuestra ubicación en la estructura de clases y la 
consecuente acumulación privilegiada de porciones significativas 
de la producción científ i ca, estamos colocados frente a una 
posibilidad-responsabilidad de contribuir en la promoción del 
poder , es decir, la pobreza no es sólo una cuestión de técnicas 
de producción y de inversion de capitales, es una cuestión 
política, entraña cuestiones relativas a la actual distribución 
de la riqueza y de la localización actual del poder dentro de las 
naciones y entre ellas. 

Esta realidad tiene que ser aprehend ida por el pueblo ya que a 
partir de ello es posible estructurar su propio proyecto, que 
tiene su base cognoscitiva en: 

a) un incremento en la capacidad para aprehende r la acción de las 
leyes y de los elementos de la naturaleza, para conservar, usar 
y desarrollar los recursos naturales para sus fines. 

b) un incremento en el proceso cognoscitivo del educando para 
transformar organizada y solidariamente los mecanismos 
y estructuras locales que los limitan en su desarrollo. 

c) un incremento en la capacidad pa r a analizar y 
propias estructuras mentales y su percepc i ón de 
producto de la dominación cultural. 

superar sus 
la realidad, 

En su~a, "las transformaciones más importantes q ue exp e rimen tan 
los núcleos rurales en cuanto a su dinámica inte rna , 
principalmente productiva y organi zativa, obedecen a l as 
tendencias generales de desarrollo de la estructura productiva y 
social de l s ector rural en su conjunto. Así el i mpacto 
socioeconom1co de la capacitación campesina se determ ina e n un 
primer nivel por la acci ón de las tendencias mencionadas, que 
condicionan estructuralmente el cumplimiento de los objetivos 
que la capacitación se propone. 

Desde este punto de vista, habrfa que ubi car a la c apa c i tación 
como un factor que sólo en relación con otras acc iones y e n fo rma 
trenzada con los propios elementos de la realidad en que se l leva 
a cabo, incide en los procesos de cambio de los grupos 
rurales" . (6 ) 

Lo anterior nos lle va a plantear algunas consideraciones en torno 
a la capac itac i on: 

a) pa r a que tenga una incidencia favor~bl e en las condiciones 
productivas, organizativas y socia l es de las comunidades rurales, 
es necesar i o que formen parte de estrategías, políticas y 
programas que contribuyan en forma integral al desarrollo de los 
grupos rurales. 

b) la acción capacitadora debe ser un proceso, integrado y 
permanente de las practicas sociales que los propios campesinos 
realizan para transfor mar sus condiciones de trabajo y de vida. 
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Es decir, no puede considerarse a la 
componente que 11 desde fuera 11 de 1 os 
sociales en los que intera c túan los 
producir cambios. 

NOTAS: 

capacitación como un 
procesos económicos y 
grupos rurale s, pueda 

1. Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropec uario , 
A.C. "La Evaluac ión en los Cursos de Capacitación: Experien
cias y Resultados" Cuadernos de Capacitación No. 12. INCA-RU 
RAL. México. 1983. p. 16 -

2. ibídem p. 17 
3. Re l l o, Fernando y Gordillo, Gustavo. "El Movimiento Campesino 

Situación Actual y Perspectivas Mineo. México. 1982. 
4. Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, 

opus cit. p. 23 
5. ibídem p. 23 
6. ibidem p. 23 
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2 LA COMUNICACION 

2.1 Teorfa de la comunicación 

El saber comienza 
con la conciencia 
de saber poco.Só
lo sabiendo que -
se sabe poco uno 
se pregunta para 
saber más. 

Joao Bosco Pinto 

La evolución significa cambios repentinos y novedad auténtica, 
incluyendo transformaciones internas del sistema evolutivo y de 
sus interrelaciones con el exterior. Se la supone como un proceso 
dramático cuya constante es el logro progresivo de una mayor 
eficiencia vital, suprimiendo aquellos eslabones, especies o 
elementos que por sus propias condiciones y capacidades 
resultan inadecuados en el contexto de la evolución general. 

Asf como un sistema reducido observable con precisión -
reproduce un ciclo de retroalimentación negativa, incrementado s u 
propia energía y regulando los errores de su fun c ionamiento con 
la información aferente, de esta forma se persigue la generación 
de especies más aptas y perfectas, deshechando su s errores 
eventuales: las especies inadaptadas al medio . 

Este proceso de información y autoregulación de las conductas 
permitió a la naturaleza crear al ser humano, dotándolo de una 
conciencia propia capaz de reflexión y de creación concientes . 

En el orden biológico, la especie vi va func i ona graci as a un 
sistema sumamente preciso y autoregulado, mediante el p r oceso de 
retroacción y retroalimentación, cuyo conjunto de mecanismos 
garantiza la economfa del metabolismo . Esto puede llamarse 
información para la economía vital, es" una serie de estructuras 
y de secuencias, un orden predeterminado de información 
bfológicau(1), es una secuencia de moléculas y el conjunto de sus 
funciones y de sus interrelaciones. 

El intercambio de información entre los pares de moléculas que 
forman la unidad básica del Material genético, constituye el 
proceso biológico de comunicación, fundamento de la vida . 

La capacidad del hombre de manejar información , le ha permitido 
sob r evivir sobre la faz de la tierra y proyectarse hacia los 
espacios exteriores, permitiéndole superar las limitaciones 
impuestas por l a naturaleza. De esta capac i dad dependen: 
sociedad, cultura y civilización. 
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Para Menéndez (2) la información, es " la clasificación de los 
sfmbolos y sus interrelaciones en una expres1on, la de los 
órganos y sus funciones e interrelaciones, y la trasmisión de 
información es la relación significativa de eventos y hechos". 

En el orden de lo humano interpersonal y en el de las estructuras 
sociales, la comunicación no es sólo requisito indispensable de 
toda relación, sino el instrumento especffico de la inteligencia 
hacia el conocimento, el aprendizaje, la civilación y la cultura. 
En efecto, la teoria de la información contempla el progreso 
como una lucha triunfal del hombre contra la indeterminación de 
los fenómenos y contra la falta de conocimiento respecto de los 
mismos. 

De esta forma, la comunicación permite y motiva la participación 
del hombre aislado en las labores comunes de su especie. Canaliza 
su aplicación en bién del grupo. 

En todo organismo exite un impulso vital de comunicación que le 
per•ite satisfacer sus estados de necesidad, o sea, sus 
motivaciones psiquicas o ffsicas, con el fin de mantener su 
equilibrio vital. Se realiza mediante procesos din6micos con el 
exterior, en permanente intercambio de acciones y mensajes 
recfprocos. 

Meta genérica de todo proceso de comunicación humana, es 
transformar el medio, participar en la decisiones que afectan al 
mundo en que vivimos. 

Mediante el proceso de comunicación ampliamos el horizonte de 
nuestras vidas al hacernos concientes de las diversas condiciones 
de otras vidas, paises y sociedades. 

Para evidenciar más aún que la comunicación es un proceso, es 
decir, algo en constante devenir, se puede establecer la 
diferencia entre información y comunicación. 

La información es de carácter unilateral, tiene un sólo sentido y 
es una parte de la comunicación, esta contenida en el mensaje y 
se caracteriza por la ausencia de retroalimentación, Cuando el 
receptor se transforma en emisor y da una respuesta, ésta es ya 
una nueva información que también tiene un sólo sentido. 

Hasta el momento en que estas dos informaciones se unen y pasan a 
formar parte de un mismo proceso de transmisión e intercambio 
de informaciones, se puede hablar de comunicación. 

La comunicación no es sólo la esencia misma de la existencia 
individual y social concientes, sino también de la continuidad e 
integración de la especie y de los conocimientos adquiridos por 
ésta, a través del tiempo y revaluados de contfnuo. Se inicia 
para el hombre como un proceso de toma de conciencia, esto es, 
autoidentificación y desarrollo interno, crecimiento hacia 
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adentro, al mismo tiempo implica un equilibrio en los diversos 
niveles, - biológico, emocional y volitivo - en la estrategia de 
adaptación y en el dominio frente al medio, mismo que se percibe 
por la via sensorial y transforma con su capacidad mental y 
operacional la respuesta en conductas subjetivas y objetivas, 
que a su vez, modifican, perfeccionan o destruyen el medio 
exterior, según sus necesidades de superviviencia . 

El individuo sólo aprende a comunicarse cuando puede iniciar un 
símbolo al que responda del mismo modo que lo harán los demás, 
es decir, la comunicación humana se realiza con una cierta 
identidad en las respuestas que, a través de significados, 
conducen a individuos separados y distintos hacia un símbolo 
determinado, el cual provoca la misma serie de respuestas 
internas ( significados ) tanto del emisor como del receptor. 

Es a través del simbolo como el hombre 
significados dentro de sí (pensamientos) 
(comunicación personal o social). 

aprende a manipular 
y a intercambiarlos 

El proceso de interacción simbólica nos permite conocer los 
hábitos simbólicos a través de la naturaleza y estructura del 
lenguaje utiliados. De esta manera, nos es posible conocer -de 
un individuo- su organización social y su formación personal, 
es decir, el producto de los intercambios comunicacionales que ha 
experimentado 

Sin el adecuado Manejo de los simbolos el hombre no habría podido 
desarrollar sociedad, cultura y civilización, en otras palabras, 
no habria podido expresar y precisar las normas de grupo, 
ejercer control social, definir roles, confirmar expectativas, 
coordinar esfuerzos, mantener el cuerpo social, manipular 
significados, definir pensamientos y creencias sobre sí 
mismo,etc. 

Muchos seres de la escala filogenética pueden comunicarse e 
influirse mutuamente utilizando diferentes bases y pricipios, 
como los llamados insectos " sociales" o las aves migratorias, 
poseedoras de una organización social bastante desarrollada, en 
la que se intercambian se~ales de comunicación y signos de 
entendimiento mutuo, tendientes a coordinar las diferentes tareas 
especilizadas que cada cual debe realizar. Dichas se~ales pueden 
partir de técnicas para generar o recibir olores y estimulos 
táctiles, visuales o sonoros. 

Este tipo de comunicación se 
hereditarios. Sus ténicas de 
instalación genética. 

basa en mecanismos biólogicos 
comunicación son parte de su 

Este acto de comunicación entre animales capaces de aprendizaje, 
se basa en el signo natural -que figure en su repertorio. V sólo 
cuando dos organismos han desarrollado individualmente un código 
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común de patrones v h6bitos -coordinados de tal llOdo que la 
respuesta de uno sea un estimulo para el otro- se puede hablar de 
comunicación. 

Sin embargo, es el hombre quien por su capacidad para significar 
su experiencia v representar la realidad mediante el uso de 
sfmbolos (signos, gestos o ademanes, convencionales o 
arbitr6rios), se distingue de los dem6s seres. 

Muchos animales pueden aprender a tener significados v a 
responder a signos naturales, pero sólo el hombre es capaz de 
sf•bolizar, esto es, de abstraer la realidad. 

Todo acto de pensar i111Plica un sujeto que piensa y un sujeto 
pensado. El primer sujeto mediatiza al segundo v la comunicación 
que se d6 entre ambos, se establece a través de signos 
lfngufsticos. El •undo humano es por ello un •undo de 
coiauni cacf ón. 

COMO cuerpo concfente, el hOllbre actúa, piensa v habla sobre la 
realidad, que es la mediacf6n entre él y los otros hombres que 
también actúan, piensan y hablan. 

El sujeto pensante no puede pensar solo, 
coparticipación de otro sujeto en el 
objeto. 

no puede pensar sin la 
acto de pensar sobre el 

Esto es un • proceso de fnteracción social basado en el uso de 
sistemas simbólicos, por el cual los seres humanos intercambian 
en plan dialógico, experiencias afectivas v cognoscitivas, 
influyéndose recfprocamente en su conducta con diYe.rsos fines" 
(3). 

Esta definición se ha preferido sobre otras, pues en vez de 
llevar implfcHa una visión autocr6tica de· las relaciones entre 
los seres humanos, es decir, suponer un emisor activo obrando 
sobre la conducta de un receptor pasivo en relación vertical, 
donde aquel rige y domina la conducta del receptor, Beltrán la 
entiende como una relación horizontal entre emisor y receptor, · 
basada en el di,logo. Dicha relación iMPlica una libre v 
equftatfva oportunidad de influencia mutua y no reconoce el afán 
de persuasión como principal propósito de la comunicación social. 

Se ha establecido que la c0111unicaci6n constituye un proceso 
per.anente, din6mico v cambiante, ahora se postula que dentro de 
éste, existen los siguientes elementos: 

E•isor.- Fuente de fnforiaaci6n que emite -Mediante lenguaje de 
voces, tonos e inflexiones, gestos y ademanes o escritos- las 
seriales, signos o sfmbolos de su fnforuci6n y.cultura. 

Todo esto conforma la codificación del emisor con la que se 
cestructura el .. nsaje, el cual lleva una intensión coeunicativa. 

20 



Canal o Vehículo.- Utilizado por el emisor para informar al 
receptor v viceversa. La información previa, la estructura 
peculiar, los antecedentes y la capacidad del receptor, integran 
lo que se llama Descifrador del Receptor, esto le permite 
transformar el mensaje original en una forma acequible para sf 
mismo. 

Receptor.- Quien recibe el mensaje v cuva respuesta origina la 
retroalimentación. 

La información o mensaje puede trasmitirse 
que abarca desde las ondas sonoras en la 
cara, hasta cualquier otro medio más 
telégrafo o la televisión. 

a través de un medio 
comunicación cara a 

sofisticado como el 

Veamos a continuación algunos esquemas básicos de la comunicación 
social v humana: 

El ciclo estfmulo-conducta-refuerzo o 
percepción-volición-conducta constituyen el módulo, 
permanente condicionada v condicionante de la actividad 
su connatural impulso de dominio sobre la naturaleza. 

E S Q U E M A S 

el de 
la matriz 
humana en 

La fuente emite un mensaje cifrado o elaborado por un emisor, 
este mensaje se dirige v envía a un receptor o descifrador qu i e n 
representa el destino del mensaje: 

FUENTE CIFRADOR SEÑAL DESCIFRADOR DESTINO 

EMISOR RECEPTOR 

Para cifrar o descifrar un mensaje se parte de un c úmu l o de 
experiencias de información sobre algo v mientras más cercanos o 
comunes sean los campos de experiencia del emisor v el receptor, 
más eficaz será la comunicación. 

CAMPO DE LA CAMPO DE LA 

/ , 
. .. XPERIENCIA 

CIFRADO MENSAJ IFRADOR 

FUENTE ESTINO 

EMISOR ECEPTOR 
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Si una persona puede comunicar y recibir, entonces es comunicador 
en si mismo: 

FUENTE 

COMUNICADOR 

CAMPO DE LA 
EXPERIENCIA 

ES TINO 
1 

ERCEPTOR 
1 

COMrICADOR 

CIFRADOR 

En el diálogo o comunicación entre dos individuos el papel del 
comunicador le corresponde al primero que emite el mensaje, si el 
segundo individuo descifra la seffal cumplirá la función de 
receptor o descifrador, pero si este mismo responde a su vez al 
mensaje y es captado y descifrado por el otro, la comunicación 
se convertirá en un proceso dialéctico que hará de cada uno de 
ellos un receptor v un emisor en sí mismos. 

PERCEPTOR 

CIFRAOOR DESCIFRADOR 

INTERPRETE INTERPRETE 

RECEPTOR CIFRADOR 

DESCIFRADOR EMISOR 

Lasswell (4) en su diagrama· introduce el CANAL en el que se 
trasmiten los mensajes y los efectos que ~stos producen: 
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QUIEN-dice-QUE-en qué-CANAL-a-QUIEN-con qué-EFECTOS 

Con base en los estudios de persuación que llevó a cabo el grupo 
de Hovland en Vale (5), Nix6n (6), modif i ca el diagrama de 
Laswe 11: 

QUIEN'--... , dfoe QUE-.. ---+a-¡QUIEN 

l en qué cant1 .1 ~on qJé efec tos 

co qué intensiones bajo qué cond i ciones 

Wflbur Schramm (7) adap t ó el modelo de Shannon y ~eaver(8) al 
sistema de la comunicación humana: 

EMISOR RECEPTO R 

En este diagrama Sc hramm incluye como condición ese ncial para la 
percepción del mensaje, la experiencia común de l emisor y 
receptor con la clav e y significado de l me nsaj e . Si los ca mpos de 
experiencia del receptor no son los mis mo s qu e lo s de l emisor, 
no se comprende el mensa j e , La utilización de c l a v~s (l enguaje , 
por ejemplo) no comunes, produce las "interfere nc ia s s emé nt icas" 
algo parecido como cuando las interf e re nci a s atmosfér i cas 
dificultan la recepción de los mensajes. 

Un tipo de comunicación iriterpersonal es la que surge cuando 
emisor y receptor utilizan el mismo código.Este es un sistema de 
signos cuya significación ha sido convenida por un grupo de 
personas, como en el lenguaje en el que a par entemente cada 
palabra tiene un significado convenido de an temano por t oda la 
sociedad y que sin embargo el signif icado de la s pa l a br as depe nde 
del uso que se les da , la época en la que s e usa v el estrato 
social de quien lo utiliza , ya que responde al t i po de intereses 
del grupo al que pertenece dicha persona y por lo tanto, al 
sign i ficado conven i do por los integrantes de l mismo. 
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INTERFERENCIAS SEMANTICAS 

CAMPO DE lA EXPERIENCIA X ERIENCIA 

EMISOR 

CAMPO COMUN DE EXPERIENCIAS 
MIENTRAS MAS GRANDE ES,MAS 
EFICAZ ES LA COMUNICACION 

D. Berlo(9) identifica al codificador y al 
independientemente. El codificador traduce a una 
propósitos de la fuente y el descifrador traduce 
términos que puedan ser comprendidos por el perceptor: 

descifrador 
clave los 

la clave a 

CJ-Q-Q-
LA FUEN 
TE DE 
COMUNI 
CACION 

EL CO 
DIFICA 
DOR 

EL MEN 
SAJE 

EL CA 
NAL 

EL DES 
CIFRA 
DOR 

EL RECEP 
TOR DE 
LA COMU 
NICA 
CION 

La tuba de Schramm(IO) es el modelo más comun de la comunicación 
colectiva y de los diagramas que más nos interesan en nuestro 
estudio: 

~ 

\------====+:; ~ 

MUCHOS MENSAJES 
IOENTICOS V 
SIMULTANEOS 

APROVECHAMIENTO 
ENTRADA DE FUENTES 

ANALES TECNICOS ~ 
~ 

PUBLICO 

RECEPTOR 
MUCHOS RECEPTORES 
CADA UNO DESCIFRANDO 
INTERPRETANDO, INFOR 
MANDO.CADA UNO CONEC 
TADO CON UN GRUPO 

A COMUNICACION DE RETORNO 
NOTICIOSAS ARTISTICAS ETC. 
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Dumazedier(11) a partir de la teoria del "flujo de la 
comunicación en dos etapas", elabora un diagrama que indica la 
posición de los lideres de opinión como intermediarios en la 
transmisión de los mensajes de los medios de comunicación social 
hasta el público. 

EDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

t J¡I ~or•g; MEDIOS 

\ 1 ~l"COMUNICACION 
\ : ... 

, __ J~LICO 

COMUNICACION INICIAL MAS IMPORTANTE 
~--~~- COMUNICACION INICIAL DE MENOR IMPORTANCIA 
- - - COMUNICACION DE RETORNO MAS IMPORTANTE 
-- - - - - COMUNICACION DE RETORNO MENOS IMPORTANTE 

Este modelo de comunicación de doble vfa, establece una relación 
mutúa (que sea a nivel interpersonal o de grupo),o relación 
cognoscitiva entre el emisor y el receptor. Hay identidad en el 
caso de que los significados o conocimientos sean similares.Hay 
que hacer la distinción entre los hechos o infor~ación y las 
opiniones o valores. En el prfmer caso, hay identidad de 
conocimientos (sobre cómo son las cosas),en el segundo hay 
acuerdo (sobre cómo deben ser las cosas). 

Nosotros pensamos que un diagrama de comunicación cotDO el que en 
este estudio se omenta serfa el si uiente: 

Emisor ~Canal~Mensaje --..receptor 
t . . 1 

Donde el contexto social tamiza totalmente todo el proceso, es 
decir, el agente externo al comprometerse con el grupo se incerta 
cognoscitiva,emocfonal y activamente en ,1. 
Básicamente estos son los efectos que busca la comunicación: 
identidad de conocimientos y de acuerdo. La modificación de la 
conducta será consecuencia de los anteriores efectos. 
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Hay también otras relaciones cognoscitivas entre los sujetos que 
se comunican: cada uno sabe lo que se piensa, hay concordancia o 
acuerdo en la medida en que esos pensamientos sean similares; hay 
coincidencia, cuando lo que uno se imagina que piensa la otra 
persona, realmente coincide con sus pensamientos; hay 
congruencia, cuando lo que piensa la otra persona es percibido 
por uno como si•ilar a lo que uno piensa. 

Para el establecimiento de estas relaciones cognoscitivas, se ha 
postulado la eficacia relativa de los distintos medios de 
comunicación disponibles (canales) según su naturaleza y alcance 
(número de personas que toman parte en el acto de la 
comunicación) y según los efectos que se buscan con la 
comunicación. 

I. Según su naturaleza y alcance, los medios se clasifican en in
terpersonales (comunicación cara a cara); especializados o se
lectivos (contenido restringido)¡ masivos, los cuales emplean 
recursos tecnológico~ para alcanzar audiencias numeres o "ma
sas" definidas, los cuales sólo se pueden alcanzar a través de 
sistemas de producción y distribución masivas. 

La distancia, tanto ff sica como psicológica entre comunicador 
y receptor, prescribe los tipos de medios a emplearse. 

II. Los medios se pueden clasificar en orden de efectividad para 
influir en las relaciones cognoscitivas entre comunicador y 
receptor. La comunicación interpersonal que proporciona re
troalimentación inmediata y en la cual intervienen más senti
dos, es la más influyente sobre cualquier tipo de relación 
cognoscitiva. 

La comunicación selectiva o especializada es más efectiva que la 
masiva, en lograr tanto identidad de conocimientos como 
coincidencia; y la masiva, en la cual hay poca i~teracción 
social, puede . ser i~fluyente sobre la comprensión de los hechos 
(identidad) aunque no el acuerdo sobre los mismos, y sobre la 
coincidencia entre los sujetos que se comunican. 

De entre todos los posibles mensajes corresponde al emisor, la 
elección del adecuado mensaje a su receptor, es decir; el emisor 
debe de adaptar el mensaje a las posibilidades del receptor, el 
monto de información y el grado de redundancia requerido para que 
se verifiquen una aprehensión y un aprendizaje correctos. 

El propósito de la comunicación debe ser: 

a) Consistente y sin contradicciones 
b) Expresado en términos operacinales 
c) Relacionado con el comportamiento comunicativo real 
d) Compatible con las formas en que se comunica la gente 
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Si el propósito de la comunicac1on se colocara a lo largo de un 
continum, en un extremo se colocaria al "propósito consumatorio" 
y en la ot r a al "proposito instrumental", es decir; hasta qué 
punto se cumplen totalmente el propósito de este mensaje en el 
momento de su consumación o hasta qué punto llega esta 
consumac1on a ser solamente instrumental al provocar y permitir 
una conducta ulterior. 

El cerebro humano opera con base en significados socioculturales. 
A todo objeto o persona o papel social, institución local , 
regional etc., a todas las conductas requeridas por cada uno de 
esos flujos de comunicación, el cerebro apr e nde a dar un 
significado, aunque en muchos casos el significado no necesita 
estar asociado a palabras. 

La c0111unicación participatoria, requiere de un ajuste entre los 
códigos del trasmisor y el receptor, una vez logrado este ajuste, 
a •avor participación en las tomas de decisión más probablemente 
habrá una aceptación de conductas - respuesta a un mensaje. Esto 
es, en relación al significado de palabras o de mensajes no 
orales, el cerebro trabaja selectivamente, no necesariamente 
elige siempre el significado lUeral de la palabra o alguno de 
los que aparecen en el diccionario. 

Podemos decir que la comunicación 
deliberadamente codificada. 

es una información 

El individuo sólo aprende a comunicarse cuando puede iniciar un 
diálogo al que responda del mismo modo que responderán los otros. 
La comunicación se realiza gracias a una cierta identidad de las 
respuestas que en significados aprendan a dar individuos 
separados y distintos, hacia un sfmbolo determinado. 

Por ésto, es necesario que el emisor se halle al tanto del código 
utilizado por el receptor (motivos, intereses, fines, 
inten~iones, etc.) y que la formación de dicho código se halle 
determinada por la experiencia vital del receptor, es decir; por 
elementos sociales y psicológicos, por el grupo familiar a que 
pertenece, la clase social y el momento histórico en que dicho 
grupo familiar se encuentre inmerso, o sea, el especifico proceso 
de socialización al que estuvo expuesto. 

El que recibe un mensaje tiene que reflexionarlo, hacerlo suyo y 
traducirlo en acción. El no reflexionarlo y traducirlo en acción 
convierte a la comunicación en intrascendente y queda sólo a 
nivel de conocimiento. 

La intencionalidad de la comunicación se refiere a la intención 
conciente o inconciente de establecer un ciert o tipo de relación 
psicosocial entre el emisor y el receptor. 
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El an61isfs de toda situación de comunicación debe tener en 
cuenta las siguientes premisas: la forma en que la fuente trató 
de afectar a la persona que recibe el mensaje y el modo en que el 
receptor trató de afectarse a sf mfsmo o a otros. 

La relación entre mensaje y comprensión apunta a un an61isis de 
la relación entre un sistema de pensamiento, un sistema de 
explicación y la comprensión. 

Es decir, gr6ficamente tendrfamos: 

coherencia y 
orden de idea: sfmbolos ffsicos 

significado 
-i>posefdo 

trasmisión 

Entonces y s61o entonces, los objetos de la comprensi6n tienen 
significado para el intfrprete. 

El mensaje o 11aterial trasmitido por medio de una red, est6 
compuesta por tres factores: 

a) Código.- es el mftodo de estructuracf6n de las seftales. 
b) Contenido.- es el material seleccionado por el emisor para 

· expresar su prop6sfto. 
c) Tratamiento.- es el conjunto de criterios y decfsiones que el 
emisor toma en relación al c6dfgo y al contenido del mensaje. 

El lenguaje obedece a la necesidad individual y colectiva de 
lograr que los dem6s participen de los significados propios v de 
obtener ciertas respuestas objetivas de inter's com6n, consta 
fundamentalmente de dos elementos: C6dfgo com6n de signos, 
(vocabulario) y un ~todo de cOlllbinarlos de modo significativo, 
(sintaxis). Cumple dos funciones fundamentales: la de expresar 
nuestros propios significados de las cosas y la de interpretar y 
recoger el significado ajeno. El significado no est6 en el 
mensaje, ni es susceptible de ser descubierto en las palabras, ni 
siquiera en los diccionarios. 

La comunicación 
la trasmisión de 
est' en y dentro 
receptor. · 

no• consiste en trasmitir significados, sino en 
mensajes mediante signos, cuyo significado real 
de los sujetos de la interc0fllunfcacf6n: emisor v 

Tanto codificador 
factores: 

como descifrador se componen de cfnco 

I.- T'cnfcas de comunicación. Esto es, habilidad, destreza o 
tfcnica suficiente para codificar o descifrar los mensajes. 
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II.- Actitudes o series de respuestas con que un organismo 
reacciona ante los estfmulos externos. La actitud predermina o 
condiciona la conducta mental y ff sica del organismo, la forma de 
interpretar l o que ve y lo que oye se convierte en guía y camino 
para ver y oir. 

El contexto mental de la actitud est~ formado por: 

a) patrone s de jui cio , valores y normas sociales impresos en el 
individuo, desde su infancia y adolescencia. 

b) marcos referenc ia les o forma de clasificar hechos y personas 
con base a ciertos marcos predeterminados. 

c) Existen también tres tipos de actitudes que afectan la 
trasmisión de la comunicación: 

i) actitud del emisor hacia sf mismo . 

ii) actitud del emisor hacia el tema de su mensaje. 

iii) actitud del emisor hacia el receptor. 

El grado en que cambian las actitudes de un individuo, se 
relacionan positivamente con la confiabilidad que se le a s igna a 
la fuente o canal. 

III.- Nivel de conocimientos, no podemos comunicar lo que no 
sabemos. 

El conocimiento esta configurado por cuatro elementos : 

a) Los intereses reales del sujeto en pos del conocimiento. 

b) Las característi cas reales del objeto a ser conoc ido . 

c) Las operaciones de selección por l os cuales pueden aprenderse, 
experimentarse y medirse las característ i cas. 

d) El código y los recursos físicos necesarios para alma cenar y 
usar de nuevo dicha i nformación. 

IV.- Sistema sociocultural que determina parcialmente el uso de 
palabras, motivos y propósitos de la comunicación, los 
significados que incorpora cada palabra, los canales que usa y el 
tipo de mensajes. 

v.-Tiempo histórico, constitufdo por las va r iables del desarrollo 
de una sociedad determinada. 

En l a comunicación también hay que distinguir entre se~al, signo 
y símbolo: 
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Seffal es todo est í mulo proveniente del exterior carent e de valor 
semántico. 

Signo es una se ñal con valor semántico, 
estímulos o se ña l es a use ntes por el momento, 
o determ i nar una conduc ta en el observador. 

que alude a ot r os 
capaces de p r ovocar 

Símbo l o es el s i gno capaz de regir la conducta de un o r ganismo 
hacia un objet i vo, de modo similar o idéntico a como otra cosa o 
elemento la regiría. es algo que representa o significa. 

El signo debe tener el mismo significado para los sujetos que se 
comun i can o no se hace viable la comunicación entre ambos, por 
falta de la comprensión indispensable . 

Hay que apuntar que la única relación existente entre un signo y 
un símbolo es que ambos comparten la propiedad común de ser 
físicos. 

Aunque es cierto que los signos pueden elicitar determinados 
significados para determinados individuos, nunca se los emplea 
intencionalmente en el proceso de la comunicación. La 
comunicación se refiere al uso deliberado e i~tencional de 
complejos simbólicos físicos, justamente con el propósito de 
elicitar significados específicos en la mente de otro ser humano. 

Símbolo y experiencia nunca se conectan de modo directo, sino 
por conducto del pensamiento, lazo de unión entre realidad y 
simbolismo, que a través de su sistema sensorial de aprehensión, 
su capacidad de abstracción, su memoria para recordar, evaluar y 
clasificar, capta la realidad y crea simbolismo. 

Condicionantes del Significado: 

1.- Tiempo histórico 
1.1.-Personal y familiar 
1.2.- Social 

2. - Ubicación personal dentro del contexto social. 

3.- Personalidad. 
3.1.- Temperamento 
3.2.- Motivación 
3 . 2.1. - Del impulso 
3.2.2.- Del propósito u objetivo 
3 . 2.3 .- Del refuerzo o principio del placer/displacer 
3.3 . - Carácter 
3 . 4. - Circunstacias personales 

Por cuanto, significado de un objeto o evento es el modo peculiar 
como un individuo l o percibe, lo aprende y lo interpreta, con 
las condicionantes arriba mencionadas. 
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La palabra Retroalimentación fué acuñad a en el vocabu lario de la 
cibernética y significa información re currente. La 
retroaliemtación es una función de control q ue t r asmite a una 
f ue nte de operaciones reguladas , las informaciones concer niente s 
a los resultados de estas operaciones (informaci ón de retorno ), 
permitiendo regular la fuente ~ara la adopción de norma s y 
objetivos antes de seguir avanzando. 

Sólo cuando existe retroalimentación se puede hablar realmente de 
comunicac1on, ya que al existir una información por parte de l 
receptor, como respuesta al mensaje enviado por el emi sor, éste 
formulará una nueva información, en la que se considerarán los 
datos externados por el receptor, quien a su vez, al recibir el 
nuevo mensaje, volverá a transformarse en emisor y enviará una 
nueva respuesta, y así sucesivamente . 

La naturaleza de la ~etroalimentación es una aplicación de la 
teoria de la comuni cación a la idea de relación, es decir, según 
la retroalimentación que se dé en el proceso de la comunicación , 
así será el tipo de relación que exista: 

Retroalimentación oral relación personal 

Retroalimentación escrita relación individuo- libro 

Retroalimentación audiovisual 
medios sociales de comunicación. 

relación indiv iduo- televisión o 

La investigación sobre comunicación es necesariame nte una 
búsqueda de conoc i mientos respecto de la mente del hombre, como 
resultado de su exposición a diversos estímu l os f ís icos . 

Sucede a menudo, que un objeto o evento nunca es captado del 
mismo modo por dos o más personas, puesto que cada una de ellas, 
está condicionada por sus peculiares factores integrantes, es 
decir, por su tiempo histórico, contexto social, motivaciones, 
intereses reales, antecedentes y elementos de la personalidad, 
contexto mental, marcos de referencia ético-moral, actitudes, 
etc., Lo que resulta de particular importancia pa ra la teorí a de 
la comunicación es, en primer lugar, la necesidad de tomar en 
cuenta lo qué el interprerte sabe y aún no sabe acerca de un 
determinado tema. Esto implica que cua nto mayor será la precis i ón 
comunicativa de un determinado mensaje, tanto mayor resultaré la 
comprensión de éste. 

La comunicación implica la existencia de algún complejo simbólico 
físico, el significado a que apunta éste y alguna mente que 
interprete ese complejo. Si bién el proceso de comunicación 
implica a un aspecto físico, mecánico o vehicular, así como las 
ideas que se trata de trasmitir mediante estos vehf culos, 
parecería que el foco de atención más importante deberfa 
dirigirse hacia estas últimas, las ideas part i culares, por las 
cuales se inició ante todo el proceso de comunicación. 
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La comunicación se refiere a la elicitación del significado a que 
se apunta. El significado es una función de 
ideas estan en la mente. No existe nunc a un 
mismo, en ningün complejo simbólico físico. 
poseen significado por sí mismas . 

las ideas v las 
significado por s í 
Las palabra s nunca 

Se entiende que el significado es un atributo de la mente de los 
seres humanos y no de los objetos físicos, que las ideas pueden 
representar. Cualquier información de conocimientos acerca del 
significado de l "significado", si es cierta, es al mismo tiempo 
una afirmación del conocimiento de la naturaleza de las ideas. 

Tanto la organizac1on social como el patrón de respuestas 
individual, se relacionan con los procesos de comunicación en un 
contexto dado, es decir, el status social es resultado de una 
correlación entre el genotipo (herencia) y el fenotipo ( 
aprendizaje fenómenico). 

En la organización social de un gallinero, la posición relativa 
de una gallina en el orden de picoteo, resulta de una serie de 
combates por parejas, los cuales aclaran la posición respectiva 
de la dominante v la dominada. 

El picoteo es pues, una seffal natural convertida en un signo de 
comunicación que se transforma en un mero levantamiento o 
abatimiento de las cabezas de las gallinas, para significar su 
respectivo dominio o sumisión. 

Mediante las técnicas modernas de comunicación, dirigidas a la 
vida social, se crean imágenes institucionales favorables, se 
estimula el consumo se endurecen actitudes y acciones 
políticas, ideólogicas o religiosas, fecundando la conciencia 
social con sus mensajes, vía los modernos medios de 
comunicación, manipulados por "organismos especializados". 

Wilbur Schramm (12), sostiene que para definir el proceso de la 
comunicación colectiva se debe partir de los elementos mínimos 
que nos explican la operación continua de la comunicación, es 
decir, el aspecto de informar en un sentido, y el de 
retroalimentar o responder en el otro, proceso dialéctico cuyo 
resultado es la comunicación interpersonal. 

Dice además que para entender el mecanismo a través del cual 
se genera la comunicación social es necesario: 

a) partir de sus elementos fundamentales 

b) conocer las funciones especificas de cada uno de ellos 

c) conocer las relaciones que tienen entre si 

d) conocer el proceso por el cual se dá la com~nicación 
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Pardinas (13) define a cada uno de los 
comunicación social de la siguiente manera: 

términos de la 

"Medio es el instrumento técnico de reproducción multipli¿adora 
de la imagén y la palabra hablada o escrita, de la música y el 
movimiento. 

Masiva quie r e decir que el mensaje puede 
llegar a centenares de miles de personas desde lugares lejanos" 

Son medios de comunicación masiva, porque la mayor parte de los 
mensajes son decididos por acuerdo a los códigos de una serie 
eslabonada de trasmisores, hasta llegar al trasmisor inmediato, 
cuya imagén aparece en la pantalla de cine o televisión. 

La información es un mensaje trasmitido por y para los fines del 
productor. 

Se requiere una actitud verdaderamente científica que nos pe rmita 
captar la realidad y la esencia de l p r oce so general de la 
comunicación en todos sus aspectos y sus fases , sin la c ual no e s 
posible juzgar válidamente, ni entender el papel, la 
responsabilidad y las limitaciones de su instrumental , esto es , 
de los medios masivos a los que pretende juzgar al marg e n de la 
realidad, en forma emocional o arbitraria. 

Para Paul Lazarfeld,{14) la caracterización funcionalista de los 
medios de comunicación se resume en dos grandes funcion es 
sociales y una disfunción: 

a) Función de conferir prestigio: la posición social de l as 
personas , acciones o grupos, se ve prestigiada y e naltec ida 
cuando consigue atraer la atención favorabl e de los medios . 

b) Función de reforzar las normas sociales: al dar publicidad a 
las conductas desviadas se acorta la distancia entre moralidad 
pública y las actitudes privadas, ejerciendo presión para que se 
establezca una moral única. 

c) Disfunción 
dedicado a la 
considerarse 
acción social 
resolverlos. 

narcotizante: los medios disminuyen el tiempo 
acción organizada, el hombre informado tiende a 

participante, cuando en realidad no desarrolla 
alguna, conoce los problemas pero no actúa para 

Lazarfeld (15) proporciona después algunas apreciaciones acerca 
de los medios en general: 
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a) Los medios representan un nuevo tipo de control social que 
viene a sustituir sutilmente, el control social brutal que antes 
ejercía la sociedad. 

b) Los medios son los causantes del conformismo de las masas. 

c) Los medios deterioran el nivel de la cultura popular, 
alimentando gustos vulgares. 

Esto nos quiere decir que el sistema de 
realiza una presión continua y creciente, 
grado de intensidad, sobre los diversos 
socia 1 • 

comunicación social, 
si bién con diverso 
segmentos del cuerpo 

Los medios masivos emplean distintos lenguajes y formas de 
expresión para comunicar. La radio, las cintas y los discos, 
hacen uso el lenguaje verbal o auditivo, en cambio, el empleo de 
las imágenes en la televisión, el cine, las filminas o los 
carteles, determinan el lenguaje visual. 

Otra forma de expresión la 
utilizado en la elaboración 
manuales, etc. 

constituye el lenguaje 
de libros, revistas, 

escrito 
diarios, 

Los medios masivos usualmente se perciben y utilizan en forma 
selectiva. Sólo los mensajes que refuerzan las actitudes o 
creencias prevalescientes, tienen probabilidad de penetrar en la 
mente, mientras que los mensajes que no están en esta situación, 
son rechazados por los aparatos mentales del individuo de 
contacto y percepción selectivos. 

Aunque lo anterior depende del tipo de canal que se utilice, 
expliquemos esto: 

Los canales son combinaciones de se~ales captables por nuestros 
sentidos externos o internos. Existen tantos canales como 
terminales sensibles podamos tener en nuestro organismo. 

Cada sentido capta exclusivamente una clase de vibraciónes, por 
eso se puede definir el canal de sa~ales que le corresponde a 
través de las terminales sensibles. Las se~ales combinadas 
llegan al cerebro por medio de los canales en formas gráficas, 
fonéticas, olfativas, etc. 

Los canales de comunicación se hallan clasificados en personales 
y masivos. 

" Se clasifica como personal, la comunicación oral proveniente de 
miembros de la familia, vecinos, amigos, comerciantes y 
vendedores, maestros, extencionistas y otros. Y como masiva, 
todos los tipos de canales impresos y el~ctrónicos" (16) 

Algunas de las características más importantes que distinguen 
los canales personales de los masivos, son las siguientes: 
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CANALE S 

PERSONALES MASIVOS 

OIRECCI ON DEL MENSAJE EN AMBAS DIREC EN UNA SO LA 
CIONES OIRECCION 

VELOCIDAD EN UN AUD I- LENTA RAPIDA 
TORIO GRAND E 

PRECISION OEL MENSAJE ESCASA GRAN DE 
EN UN AUDITORIO GRANDE 

CAPACIDAD PARA SELEC- GRANDE ESCASA 
CIONAR AL RECEPTO R 

CAPACIDAD PARA EVITAR GRANDE ESCASA 
LOS PROCESOS DE SE --
LECCION 

CANTIDAD DE INFORMA-- GRANDE ESCASA 
MACION DE REGRESO 

EFECTO PROBABLE CAMBIO DE AUME NTO 
ACTITUD DE CONO 

CI MI ENTOS 

Los medios de comunicación masiva se di s tinguen en gene r al de la 
comunicación personal por los siguientes eleme ntos: 

a) El tamaño potencialemente mayor de l auditorio s i multáne o q ue 
se puede alcanzar. 

b) La comunicación entre la fuente y el receptor med iante un 
instrumento . 

c) La posfbilidad de una demora en la comunicación. 

d) La dificultad de obtener respuesta de los recep t ores . 

e) La ausencia de una vigilancia mutua entre la fuente y el 
receptor. 

Podemos clasificar también a los canales como locales y/o 
regionales: los canales locales se originan en el sistema social 
del receptor y los canales regionales se originan fuera del 
mismo, por ejemplo, los canales orales pueden ser locales o 
regionales , un vecino es un canal local y un extensionista es un 
canal regional. Aunque ambos representan fo r mas de comunicación 
personal. Los canales masivos son casi siempre regionales . 

35 



Clasificacion c r uzada de los ca nales de comun ica c i ón: 

NATURALEZA DEL CANAL LUGA R DE ORIGEN 

LOCAL ESTATAL/REGIONAL 

VE CINOS AGENTES DE COMUNI-
CACION 

PERSONAL CONSEJE-
ROS DE VENDEDORE S 
COMUNIDAD 

PARIENTES 

PERIODICO RADIO 
DE COMUNI 

SOCIAL DAD TELEVISION 

CINE 

PERIODICOS 
LOCALES 

Los canales personales estatales son más importantes en la 
trasmisión de conoci~ientos técnicos relativos a una innovación, 
q ue en la formación de actitudes favorables hacia la nueva idea. 
Los campesinos con mentalidad moderna tienden a utilizarlos más 
frecuentemente v a adoptar las ideas que éstos trasmiten. 
Quienes la adoptan más tarde no dependen de estos canales, sino 
que utilizan las experiencias locales que se han acumulado en la 
comunidad para el momento en que se han decidido a adoptar la 
innovación. 

El "modelo de comunicación de la aguja hipodérmica", supone que 
el auditorio es una masa atomizada de individuos desconectados V 
que hay una relación direta e inmediata de estímulos de 
respuesta, entre el envío v la recepción de los mensajes de los 
medios de comunicación social. 

Medios de Comun i cacf ón 
Social 

1 
Efecto directo sobre 

el auditorio 
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El "modelo de flujo de dos etapas", no distingue entre las 
funciones de conocimientos v convencimiento del proceso de 
decisión. Investigaciones realizadas desde 1940, indican que 
probablemente los medios de comunicación social llegan hasta los 
líderes de opinión v los seguidores para crear conocimientos , 
pero el convencimiento ocurre principalmente como resultado de la 
comunicación personal, que se origina en los líderes de opinión. 

Lazarfe1d y otros, en un estudio en 1944 (17), no encont r aron 
ninguna influencia en lugar de ello, se reconoció la influencia 
personal de los líderes de opinión como un me canismo 
interviniente, que operaba entre los mensajes de los medios 
sociales de comunicación v sus efectos sobre la c onducta humana. 

Medios de Comurkación 
Socia l 

Lideres de Opinión 

Efecto indirecto de 
los medios mas ivos 
sobre el auditorio 

La homofilia actúa como una barrera invisible al fl ujo de las 
innovaciones dentro de un sistema social, estos patrones de 
interacción homofílica hacen que las ideas nuevas en una 
comunidad, circulen horizontalmente hacia otros individuos de l 
mismo status, filtrándose lenta e indirectamente hac ia aquellos 
otros de menor status. 

2.2 Efectos de la Comunicación 

El concepto sobre los medios de comuinicación de masas como "el 
más irreprochable instituto de la sociedad" concepto hábilmente 
impuesto a las masas -permite mantenerlas en la ignorancia de que 
también la fuerza de la palabra, puede obedecer a la fuerza de la 
corrupción. En realidad el público tiene que contentarse con 
versiones en vez de hechos, versiones que hasta los polfticos les 
dan crédito. 

El nuevo medio -la televisión- convierte al espectador en parte 
del proceso total de la comunicación, en parte del canal, del 
medio v del mensaje, automatizándolo, restándole parte de su 
propio albredío. 

37 



Esto es, el principal objetivo del continuo bombardeo que los 
medios masivos de comunicación realizan, tiene como finalidad el 
de alterar o implantar, pautas de conducta en el público a través 
de sus-mensajes. Con este proceso se presenta la esencia de que 
un mensaje persuasivo, es el que presenta ciertas características 
que alteran o condicionan el funcionamiento psicológico, de tal 
manera que el individuo responde con formas de conducta 
deseadas, previstas o sugeridas por el mensaje o contenido y · su 
representac i ón S€ ~1 a la siguiente: 

MENSAJE PERSUASIVO ~ MODELO DE ACTITUD y CAMBIO DE ACTITUD 
DESEADO 

Este principio tiene una base teórica sobre diferentes teorías de 
la motivación, percepc1on y aprendizaje. Sin embargo se ha 
visto, por otros estudios, que dependiendo ~el mensaje, la 
importancia y repetición, éste puede o no tener el efecto 
previsto o deseado. 

Las variables sociales y culturales son determinantes para la 
adopción de ideas y actitudes, por parte de esas variables las 
cuales provienen en forma de mensajes de los medios de 
comunicación masiva. 

Estos medios socioculturales nos ayudarán a determinar en gran 
pa r te, la dirección que ante el estímulo o mensaje tomará el 
individuo, y en lo general se fundamentan en la premisa de los 
mensajes emitidos por los medios de comunicación se pueden usar 
para permitir que los individuos adquieran interpretaciones, 
ideas o actitudes que antes no tenían, así su conducta podría 
determinarse. 

La cantidad de conocimientos aprendidos a través de los medios de 
comunicación sobrepasa lo que se aprende por medio del contacto 
personal, dentro v fuera de la escuela. 

El consumidor de conocimientos precocidos, aprende a reaccionar 
ante el conocimiento que ha adquirido, más que ante la realidad, 
de la cual un grupo de expertos lo ha abstraído. 

Efectos de la Exposición repetida de los Medios Masivos. 
I) El interés específico por un medio de comunicación hace al 

individuo más perceptivo hacia otras formas de información 
II) Cine v televisión han creado un dislocamiento y un desequili 

brio en las formas naturales de comunicación naturales del -
hombre. 

III) Los medios de comunicación audiovisual, ejercen un vigoroso 
proceso de condicionamiento reflexológico que le imposibili
tan al hombre una acción libre. 

IV) Sometido a la información electrónica audiovisual, la parti
cipación del individuo es mayor, prevaleciendo la imagen so-

38 



bre el signo, lo verbal padece descrédito irrevesible. 

Los medios de comunicación de masas por su estructura 
centralizada, explotadora y clientela especialmente urbana, son 
los menos aptos para llevar mensajes de importancia o relevancia 
para público rural, como para constituirse en canal de expresión 
para éste. 

A pesar del intenso bombardeo que los medios tecnológicos 
utilizados realizan en la comunicación o flujo de mensajes, el 
cerebro humano puede ser educado para conservar su libertad 
interior, para elegir alternativas. 

La posibilidad de programar conductas en los seres humanos 
depende de la información y entrenamiento que tengan las personas 
para criticar en su interior, los mensajes que reciben. 

El hombre de hoy se ve expuesto a una comunicación social 
instantánea, que se ha vuelto verdaderamente popular. Todos 
tenemos acceso a un sin número de canales: radio, periódicos y 
revistas multicolores, peliculas sonoras, monitores de T.V., 
etc., los cuales proporcionan innumerables experiencias vividas, 
también numerosos y variados fenómenos. 

En el proceso de comunicación, el medio es el intermediario que 
transporta todos esos mensajes a través del tiempo y el espacio. 

Dentro del contexto de cultura de masas, el individuo no es 
generador de cultura, sino receptor de una serie de el ementos 
culturales inestructurados que son trasmiti dos a é l a través de 
los medios de comunicación y a los cu a l es él está dispuesto a 
aceptar y adoptar como cultura propia. 

La trasmisión de informaciones provenientes de los medios de 
comunicación a los lideres y de éstos a sus seguidores se 
denomina "flujo de comunicación en dos pasos". Sin embargo los 
fenómenos de comunicación en el liderazgo de opini ón adquier en el 
carácter de "pasos múltiples", debido a la existenc ia de 
repetidores de las afirmaciones de los lideres, qui enes por su 
parte también buscarán las opiniones de otras personas. 

La información puede llegar a los receptores a través de 
múltiples y distintos canales. Es necesario ubicar los canales 
para establecer correctamente las relaciones de éstos con los 
lideres y el público, puesto que cada canal por sus 
caracteristicas influirá o no en la toma de decisiones tanto del 
lider como de sus all~gados. 

Un lider de opinión es un individuo que recibe de primera mano 
las informaciones de los medios para trasmitirlos después a 
personas más desvinculadas pero incluyendo ya, su propia 
interpretación de la información recogida. 
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Los líderes no se desvían mucho de las normas de los grupos que 
conducen; son fieles a ellos con especial coherencia. 

Características de los líderes de opinión: 

a) Ocupan posiciones en la comunidad consideradas como adecuadas 
para darles competencia especial en ciertos temas. 

b) Son pesonas accesibles y gregarias. 
c) Tienen con t acto con información provenientes del exterior. Es 

tas les llegan a través de los medios de comunicación de ma
sas, a los cuales prestan e~a9erada atención, o por viajes y 
visitas, etc. 

d) Los lideres están bajo la influencia de los medios apropiados 
a la esfera que encabezan. El liderato de opinión es específi 
co de un campo dado. 

Otro aspecto relacionado con la comunicación y sus efectos es el 
de la publicidad, ésta como una forma de comunicación masiva 
tiene el poder de mover a la gente, porque penetra en el interior 
de la mente del individuo hasta los limites más hondos del 
conocimiento racional, utilizando las leyes de la atención y la 
asociación, usando la sugestión y algunas formas de asociación 
estimulante y agradables. 

Los medios sociales de comunicación se ofrecen como los medios 
públicos, por antonomácia, se asocian justamente con elementos de 
alto poder de comunicación, cuyo mensaje educativo llega a todos, 
aunque la realidad sea otra. 

Estos medios son públicos en una dirección unilateral y 
parcialmente, ya que llega~ a la opinión pública pero ésta no 
llega a ellos. Complicando más ésto, la televisión funciona en 
una sola dirección; hay quienes emiten mensajes y hay quienes los 
reciben, éstos no pueden hacer llegar sus mensajes. 

Hallándose en manos de propietarios privados, es posible que 
funcionen como medios de las expresión y educación de esta clase. 
Pero inclusive, siendo propiedad del Estado no dejan de funcionar 
como agencias de minorias, en este caso burocráticas que ignoran 
o excluyen a la comunidad (este punto es tratado con más detalle 
más adelante). 

Como Mattelart (18) lo explica "los medios sociales de 
comunicación tienden a romper el foquismo y el localismo de la 
mentalidad tradicional, además de funcionar como aceleradores de 
las expectativas y aspiraciones que la situación de estancamiento 
estructural impide satisfacer". 

Pretender que los medios informativos se conviertan en agentes 
formativos y culturales preocupándose sólo de los contenidos (o 
del mensaje) es un imposible tanto en las sociedades capitalistas 
como en las socialistas. Es algo evidente que el contenido de 
los medios sociales de comunicación no está sujeto al querer de 
los due~os, mientras los apetitos, los gustos, los rasgos 
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determinantes de una colectividad, sigan impregnando los 
contenidos de muchos mensajes. Contra ésto, el camino más viable 
y seguro es educación del receptor, sólo asf llegar~ el pueblo a 
ser gestor de sus propios mensajes. 

2.3 Comunicación e ideologfa 

En una sociedad (urbana u occidental) donde todas las relaciones 
se hallan dominadas por la ganancia y la competencia, las 
presiones del mercado exigfan a los directores publicitarios un 
conocimiento acabado de su público a fin de perfeccionar los 
métodos para llegar a sus receptores por medio de la radio, la 
televisión, el cine, los diarios y las revistas. 

La ideologfa -según Adam Schaff- "designa las opiniones 
referentes a los problemas del objetivo deseado en el desarrollo 
social; op1n1ones que se forman sobre la base de determinados 
intereses de clase, a cuya defensa contibuyen".(19) 

Esta definición nos indica la génesis de la ideologfa referente a 
los problemas sociales moldeando una opinión en sentido de los 
intereses de una clase social, asf como la función que ella -la 
opinión- cumple para defender dichos intereses. 

Para Mattelart la ideologfa conlleva: 
a). Mitos (mecanisMos reproductores de la realidad) 
b). Las representaciones colectivas. 
c). El estereotipo social. 

A diferencia del enfoque empirista, que se detiene en el análisis 
simplemente estadfstico del contenido manifiesto que trasmite el 
mensaje del medio de comunicación de masas, lo que nos interesa 
principalmente, es el contenido latente de estos Mensajes. El 
medio de comunicación de masas es mirado aquf, como el soporte de 
un conjunto de mensajes implfcitos y estructurados, sistema que 
defiende sus intereses com clase social y da origen a 
comportamientos prescritos frente a tal o cual problema social. 

El problema para dar solución en el estudio de los contenidos 
latentes, consiste en identificar las estructuras que dan 
coherencia al tnensaje y finalmente vertebran en un sistema el 
cuadro interpretativo de los medios de comunicación de masas a 
propósito de los fenómenos sociales. 

La ideologfa se halla relacionada con la formación de conceptos 
que tienden a representar categorf as de pensamiento lógico, 
(lógico pues se aceptan los supuestos epistemológicos sobre los 
cuales se halla edificada la ideologfa). 

Su modo de aprehensión de la realidad, se realiza por medio del 
proceso cognoscitivo que se conforma al criterio de la 
objetividad que da coherencia interna al sistema conceptual. 



•La lectura ideológica per•fte decodiffcar el sentido que tienen 
los llM!lnsajes. Todo lenguaje •n•lizado a trav6s del filtro de la 
fdeologia, aparece preftado de sentido ideo16gfco ya que revela 
l• filigrana de una sociedad aprehendfda en su totalfdad, asi 
COMO la in•anencf• de los intereses que dicha socfedad 
protege•(2o). 

El •ito cumple una función deter•inada: 
capaces de contrarf•r o desen•ascarar la 
doainante y su siste ... 

sitiar a las fuerzas 
ii.postura de la clase 

Cumple esta función, explicando la realidad por •edio de los 
•is110s principios que sirven de cf•ientos al sistema. 

El atto no oculta la r•alidad del fen6Meno, no niega las cosas 
(la negación y el rechazo del hecho e11Pfrico serfa •asbfen, 
•ctitud de una prensa oscur•ntista) h•ce por el contrario . 
d•••P•recer el sentido indicativo de la realidad social, que 
dicho fen6-eno no podrfa tener, asignando ·• ese fen611eno una 
explfcación que ocult• las contradfccfones del. shte••· 

•fl •ito vacfa de lo real, los fen6 .. nos socfales, . deja al 
shte .. inocente: lo purffica•(2t). En cierto sentido, priva a 
estos fenómenos de su sentido histórico y . los integra a la 
naturaleza de las cosas. 

El p6blico al recibir una infor•acfón deterafnada, explfcada con 
los instrumentos del siste•a, por •edio de la c0111unicación de 
.. sas, lo encontrar6 natural y no tratar6 de interpretarlo, como 
fenómeno que pone al descubierto la crisfs que afectan al sistema 
existente, y lo ponen en tela de juicio. El mito, pues domestica 
la realidad, la anexa en provecho de una seudo-realidad: la 
realidad itils>uesta por el sistema, la cual no es real si se le 
excluye la base sobre la cual se halla edificada: la ideologia 
burguesa. Estos .. canis110s de reducción de la realidad se pueden 
considerar desde dos puntos de vista: 

•>· Estrategf• de Recuperación.- cuando el procedi•iento empleado 
por •edfo de la co•unfcación de •asas, para privar de cebo al 
fen&.eno soci•l, viene• •li .. nter la dfn6•ica del sfste .. so 
cfal que lo absorve. -

b). Estrategfa de DfJucf6n.- cuando el Mdfo de c0tnunfcación de 
•a••• priva al fen6Meno de su sentido conflictivo y lo inte
gra en el fondo de las representaciones estereotip•das: por 
ejemplo, la telenovela a trav6s del orden del corazón, disue! 
ve lo soci•l· 

Mattelart lla .. • l•• · •representaciones colectivas• a •quell•• 
•for .. • estereotipadas por los .. dios de comunicación de ... as 
burgueses, de concebfr la realidad, en Ún• realidéd burgues• 
natur•l y que por 11edfo de ••ta• se bipolarfz• l• person•lfd•d 



del hombr e , sin t iéndos e la burguesfa como pa rte de uno y como 
obstácu l o pa r a comprende r y realizar e l p roceso 
revolucionario"(22) , 

El mensaje reformista trasmitido en las campa~as de 
concientización desarrolladas por algunos orga nismos nacionales, 
entra en conflicto con el mensaje tecnocr,tico del medio de 
comunicación social, monopolizado por la clase dominante por 
ejemplo este fenómeno se ve agravado· en la misma medida en la 
reforma agraria, es un fenómeno parctal y no masivo; y en que 
esta reforma no cor r esponde a cambio paralelos de las estructuras 
urbanas, en la industria, la banca, etc. 

Por su parte el medio de comunicación de masas liberal, pretende 
imponer la neutralidad social de la tradición y de la 
Modernización, tratando de descubrir las contradicciones del 
sistema burgues en todos los niveles -económico, polftico, 
jurfdico, moral- y su proyección en los individuos con esta 
acción el examen de los mensajes trasmitidos por el medio de 
comunicación de masas, es solamente uno de los numerosos aspectos 
del trabajo, para descubrir esos núcleos de obstrucción racional. 

la ideologfa burguesa caracterizada por el establecimiento de un a 
racionalidad, en el cuadro de un sistema social determinado, s e 
relaciona con la formación de conceptos que tienden a representar 
categorfas de pensamiento lógico, de esta manera su modo de 
aprehensión de la realidad, se realiza por medio del proceso 
cognoscitivo que se forma, al criterio de objetividad que da 
coherencia interna al sistema concept~al. 

Asf el estereotipo es la resultante de un modo de captación 
pragm,tica de la realidad, en la cual interviene la actitud 
emocional y volitiva de los individuos o grupos sociales. 

Igual que la ideologf a, el estereotipo social es un producto 
elaborado por la clase dominante, expresan la visión de una 
sola clase acerca de una personalidad modal, la cual no toma 
en cuenta el hecho de que la existencia de una estratificación 
social rfgida, origina subculturas diferentes una de otras. 

Adam Schaff (23)., proporciona una buena explicación acerca del 
estereotipo y la ideologf a, " Hay como parte integrante de toda 
ideologfa ciertos estereotipos de grupos humanos, de oficios, 
de comportamientos, etc., enlazados con el sistema - ~e va lores 
reinante en cada caso, la ideologfa no es pues idéntica al 
estereotipo, tampoco está en relación de clase o subclase, 
aunque la ideologfa y los estereotipos se hallen estrictamente 
relacionados y ejerzan influencia mutua unos sobre otros, porque 
asi como los estereot i pos influyen sobre la formación de la 
ideologfa, las ideologfas influyen sobre la formación de los 
estereotipos sociales". 



Admitiremos que el tipo de 
sistema de producción que 
determinante en la fijación 
interacción con la ide ología. 

burguesía dominant e , asi 
le da fo r ma, es el 
de estos estereotipos 

c omo el 
eleme nto 
y de su 

Al mismo tiempo, la radio, la televisión, el cine, las revistas , 
las historietas, no son simples medios de información, sino que 
de hecho, estan modificando las relaciones estructurales de 
nuestra sociedad. El obrero y el industrial, el campesino, el 
estudiante, todos viven cada día más despersonificados, desde el 
momento en que viven y duermen acompa~ados por un trasmisor. 

Según David Lerner 11 1os medios masivos sirven en primera 
instancia para ampliar el horizonte de la opinión. La gente 
expuesta a los medios masivos tiende a opinar más sobre una área 
mayor de aspectos" (24) . 

Los medios masivos sirven para crear en la mente de la gente, 
situaciones nuevas a las cuales se deberán adaptar, por lo tanto, 
los medios masivos amplían la empatía de la gente. 

La prensa en general, promueve el 11 stato quo 11 y condena sin 
discriminar todo intento de cambio social como contrario a la paz 
mundial, el orden, la democracia, la ley, etc. El contenido al 
que asignan mayor espacio es el de deportes y entretenimiento, 
exhibiendo escaso interés por información relativa al desarrollo 
nacional. 

El concepto de cultura de masas que se suele aplicar a los 
productos culturales que se trasmiten en los llamados medios 
masivos de comunicación, debe ser ensanchado, para cubrir el 
conjunto de los signos reveladores de modelos de aspiraciones y 
de relaciones sociales que forman parte de la vida cotidiana del 
hombre. 

En las nuevas tecnologfas de comunicación, ninguna parcela de la 
realidad permanece al margen de las connotaciones ideológicas, 
ningún campo, por académicamente consagrado que est6, escapa a 
los intereses que se debaten en la lucha de clases 
internacional, incluso ni el imperialismo aparenta jugar al 
liberalismo, entregando al mundo las migajas del aparato 
reproductor de los beneficios de sus grandes corporaciones 
multinacionales. 

El paso de un entretenimiento masivo hacia una educación masiva, 
va a la par con un desplazamiento de los centros de elaboración 
de los mensajes hacia los fabricantes de las nuevas tecnologías. 
De esta forma la función educativa se convierte en un servicio 
lógico de las grandes corporaciones que manejan la tecnologfa, 
que permite fabricar los aparatos electrónicos que serán el 
vehículo de los nuevos mensajes. Ejemplo de 6sto es el de 
la Cía. Westinghouse, que convencida de que la radio y la 



televisión deben de asumir un papel 
creciente, ausp1c1an programas de 
los negros, las cárceles, etc. 

v una 
televisión 

responsabilidad 
que tratan de 

Estamos lejos de la clásicamente llamada cultura de masas. Pero 
de hecho nunca hemos estado tan cerca de ella, si aceptamos 
reconectar esta cultura v su redefinición con la cultura que las 
grandes corporaciones tratan de gestar v conformar a partir 
de su práctica v vivencia internacionalizada. 

Para responder a las prácticas de las clases dominantes v 
recuperar sus luchas por lograr cambios, el imperialismo v las 
burguesias locales, va no se contentan con una respuesta 
metabólica del sistema que se autogenera, asimilando los 
anticuerpos subversivos. Ahora,planifican explfcitamente las 
6reas cada vez más numerosas, de su polftica de oposición a los 
procesos revolucionarios. Incluso puede decirse que la 
aguidización de la lucha de clases ha hecho franquear a las 
clases dominantes un peldafto en la conciencia de su sistema de 
dominación. Su ideologfa vivf da se está convirtiendo en muchos 
campos, en un provecto internacional con agentes identificables. 

Reconectar el problema de la comunicación v de la cultura con su 
infraestructura, v de romper con las falsas dicotomfas 
mecanicistas, que cargando el acento de uno u de otro lado, 
mutilan el procesd de congruencia. 

Esta operación le ha parecido e Mattelart urgente de atender, 
"cuanto que una de las concepciones que circulan sobre la cultura 
de masas en varios medios crfticos de esta cultura, tiene como 
resultado práctico, aislar el análisis v el entendimiento de 
los productores culturales de la existencia concreta de los 
hombres, en un sistem~ integrado de dominación 11 (25). 

El proceso de toma de conciencia de las masas se circunscribirfa 
de esta forma ,solamente a un proceso de intelectualización, 
desde su peculiar posición de clase, duefta del instrumento 
cientffico, los culturalistas estiman que las mesas deben 
recorrer el mismo ca.mino pare desmitificar la realidad de 
dominación. Se olvidan del hecho elemental de que la conciencia 
de clase es producto de la lucha de clases,la que permitirá 
otra lectura de la realidad, la creación de una nueva cultura 
y una nueva vida v que esta conciencia es definitiva. 

2.4 Comunicación, Educación v Desarrollo 

La educación es comunicación. Sin comunicación no 
una verdadera educación. El problema más serio 
escolar es precisamente la falta de comunicación. 

puede darse 
del sistema 



Toda transformación social y humana es 
dialoguicidad, la comunicación horizontal o 
ónico proceso capaz de realizar al hombre, 
crftico. 

consecuencia de la 
participatoria, es el 
como hombre de pensar 

•La escuela como parte del aparato ideológico de la sociedad 
capitalista es uno de los principales vehfculos a través de los 
cuales se tras•ite e inculca la concepción burguesa del aundo, 
sus ideas y valores, con ello implfcfta y explfcitamente, a 
través del aparato escolar, se ayuda a lograr una hege•onfa 
cultural que garantice la coherencia, la estabilidad y la valfdéz 
del siste11a •(21). 

Inversa .. nte •1a acción cultural liberadora es un factor de 
instrumentación de la praxis del oprf•ido, en la inedfda que 
traduce (organizando e intepretando) para la •asa opriaida y con 
ella, los tér•inos de esa acción transforiudora"(21). 

El di61ogo serfa posible, si su objeto girar6 en torno de su vida 
diaria v.no en torno de técnicas. 

La educación •• comunicación, es di61ogo, en la .. dida que no 
es la transferncia de saber, sino un encuentro de sujetos 
interlocutores, que buscan la significación de los significados. 
Ahora bién, la cot11unicación se verifica entre sujetos sobre algo 
que los .. diatiza y que se presenta ante ellos como un hecho 
cognoscible, que puede ser tanto un hecho concreto cOllO la 
sielllbra y sus técnicas, como un t~ore•a •atem,tico.En alllbos casos 
la comunicación no est6 en la exclusiva transferencia del 
conoci•iento de un sujeto a otro, sino en su c0ópartfcipaci6n, 
en el acto de co.aprender la significación del Mensaje lingufstico 
crftfcainente. 

El extensionfsta se reconoce COllO agente de cambio, pero no 
percibe que en su labor educativa, los hOllbres con quienes 
trabaja, no pueden ser objetos de su acción. Sino por el 
contrario, agentes de ca•bio como ,1.Si los reconociera COllO 
tales, ya no· se sentirfa el ·agente exclusivo. 

La visualización de estos proble111as van a 
condiciones teóricas y estructurales para la 
•étodo de fnvestigaci6n-acci6n por parte de 
te6rfcos-pr6cticos: 

crear cf ertas 
foraulacf 6n del 

tres reconocidos 

La invención 
Freire,(28) 
ideológico, 
estructuras. 

del 9'todo psicosocial o de concientización de Paulo 
no•• un hecho cau.sal, sino que corresponde a nivel 
al proceso din6afco hacia un callbio radical de 

Kurt lewin (21), tambi6n por su parte propone un m'todo de 
an'l fsfs de las relaciones sociales y la elaboración de 
constructo• cfentf ficos .. diante su • teorfa del campo • en la 
que planteaba estudiar la conducta del individuo, estudi,ndolo en 
su espacio vital, el ambiente donde vive • 

•• 



"La solución de un pr oblema de la vida de un grupo siempre ha de 
basa rse fin alme nte, en un p r oced im i ento analític o de é5te tipo . 
Só lo considerando los grupos en cue sti ón de s u s ituaci ón actual, 
podemos estar segu r os de qu e ni nguno de los compo rtamientos 
esenciales posibl es ha si do pasado por alto"(30) 

" Una herr amienta básica pa ra e l aná l is i s de l a vida de gr upo, e s 
la r ep resentación de éste y su situación e n un campo social" (31) 

Pichón Rivi ere (32), por su parte al desarrol lar l a ex peri encia 
Rosario med iante la aplicaci ón de técnicas especif i cas , una 
didáctica interdisciplinaria y utilizando métodos de indagación 
de la acción o indagación operativa, coloca las bases 
teóricas -metodológicas del método investigación-acción . 

El investigador-educador "debe de saber que está incluido, 
comprometido en el terreno mí smo de sus indagaciones y que al 
indagar produce de cualquier manera un impacto determina do . La 
posibilidad de realizar su trabajo depende en gr an me dida de un 
clima particul ar , que se puede prepara r o condici onar por medio 
de técnicas de pla nificación, transformando ésta situación en el 
campo propicio par a la indagación activa"(33 ) 

La comunicación grupal es posible po r la existencia de un e s qu ema 
conceptual, referencial y operativo de carácter gr upal . En un 
grupo ésta comunicación tiende a e str uctura rse como un proc eso 
dialéctico , que coincide con el curso que sigue el a prendizaje. 

El tipo de educación en la se basa la ca pacitac ión , "para ser 
funcional sólo puede realizarse en la práctica en la acción, y 
en la reflexión. En la comprensión crítica de las impl icaciones 
de la propia técnica"(34). 

Dentro del proceso educativo, la comunicación no puede que dar 
reducida a un simple traspaso de datos (información), sino q ue 
debe ser un proceso de descubrimiento de nosot ros mismos y de l 
mundo que nos rodea por medio del diálogo. 

La comunicación dialógica, incluye como paso met odológico, la 
dinámica de grupo, ésta implica plena participación con libertad 
y compromiso pe rsonal de cada uno de los part ic i pantes de l grupo. 
Sólo en estas cond i ciones puede llevarse a cabo la más plena 
interrelación educativa. · 

Muchos de los instrumen tos de comunicación al servicio de la 
distribución comercial, han empezado a c r ear una re voluc ión, 
pugnando por su desarrol l o autónomo para responder a necesidades 
específicamente educativas, videocasets, pel ícula s didáct icas, 
televisión educativa, etc., son en esta época, cada vez más 
comunes en las actividades educativas rurales. 



En las sociedade s d i vi didas en clases, algunos grupos dominan los 
medios de producc ión y controlan los modos de intervención 
social, la educación rural como uno de eses mod os, es explicada 
a tra vé s de l os siguientes obje tivos atribuidos a ella: 

a) la socialización de adu ltos con el propósito de int egrarlos 
ajustadamente a sus ambientes socia les. 

b) La elevación del nive l cultura l de la población campesina. 

c ) La preparac1on para formas cada vez más pe rfecci onadas de 
participación en las actividades de producción. 

Estos propósitos educacionales se dividen en 
normalmente encubren usos políticos que 
permanecer no concientizados por muchos de sus 
realizadores: 

muchos otros y 
pueden incluso, 
controladores y 

a) El control ideológico de los grupos dominados, 
todo por la difusión sistemática de la ideología de 
dominantes. 

hecho sobre 
los grupos 

b) La formación condicionada de expectativas, 
actitudes consonantes con el destino atribuído al 
grupo dominante 

aspiraciones y 
pueblo por el 

c) La formación de mano de obra calificada para la aplicación de 
locales de producción, bajo control de los intereses de los 
grupos dominantes. 

Todo miembro de una sociedad tradicional, es sometido desde su 
infancia a un proceso de condicionamiento que lo integra a la 
cultura de grupo, dictando modalidades de comportamiento, que 
abarcan desde un código moral, hasta la organización social, las 
creencias y la tecnología de la producción. 

Todo educador que se propone modificar las actitudes y el 
comportamiento de los miembros de un grupo social sea en el ramo 
de la salud, agricultura, alimentación o la simple instrucción, 
enjuicia los modelos culturales del grupo, 

Las reacciones del educando frente al educador o el método 
educativo, no son re~cciones accidentales, son la expresión de su 
condicionamiento psico-sociológico que se ha acumulado desde hace 
muchas generaciones. 

El proceso educativo es la adquisición de elementos culturales, 
é s tos deben ser tan semejantes como sea posible, a los 
establecidos por la sociedad o grupo que se pretende educar. Sin 
embargo la práctica educativa descansa sobre mecanismos 
institucionales de difusión, es· decir, la distribución de la 
información se encuentra altamente centralizada Y obedece a 



las necesidades de quien las trasmite , a fin de asegura r mayor 
comunicación jerarquizada o igualitar i a entre los individuos 
bajo una pol1tica de dominación. 

Este sistema de comunicación está es tabl ecido con miras a adaptar 
al indiv i duo -al med io social y material en que vive. 

La educación de adultos es una educación permanente , en la que 
las actividades de juego, distracción y tiempo libre, son de 
gran i mp ortanc ia, ya que contie nen un número de terminado de 
el ementos repetitivos que van a inscribirse en el lenguaje del 
ind ivi duo, y en general, en su campo de conocimien tos . 

La educación permanente es un facto r de terminan te para l a 
evolución de la soc iedad, ya que los indi viduos in tegrados al 
proceso de la producc ión deben adap tarse constantemente a la 
curva del progre so, cuyos conoci mientos técnicos no son 
estáticos, ni pe rmanecen quietos . 

La simple observación del pasaje progresi vo de interpretaciones 
de la educación rural, según la justificación at rib u1da a este 
progreso institucionalizado, no está ni en la educación en si 
misma, ni en sus posibles re spuestas de desar r ollo personal. 

El análisis sociológi c o más actual, comprende que es l a propia 
sociedad la que determina la manera como sus miem~ros 
individ~almente necesitan de la educación, determinac io ne s que 
no son hechas por la . sociedad como un todo, sino que responden a 
perspec t iva s e intereses de los grupos dominante s. 

Un programa de educación rural tiene como f undamen to la ne cesidad 
v la pos ibilidad de que el sistema sea transfo rma do por el 
pueb lo, para que éste pueda trans formarse en agente de su 
propia historia. Toda la instrumentac ión de la educación 
rural, debe tener como objeti vo una mayor inadecuación ai 
sistema opresor v al mismo tiempo, una mayor adecua~ió n a los 
procesos a través de los cua les se movi liza la acción 
transformadora. 

La didác tica de la com unicación, ha estudiado y c omproba do , la 
eficacia de los rec ursos audiovisuales, inclu yendo, en lugar 
preponderante a la r adio v la telev isión, para ayudar a que el 
mensaje educativo sea vivencia permanente en el su jeto de l 
aprendizaje, pero naturalmente, debe n ser utilizados según una 
amplia v realista planeación que permita c o~~ inari os en el 
número y proporción que exija la estrategia del planteamiento 
educativo, tanto en el an~lis is de necesidade s y actitudes 
del públ ico, como en la constitución de la infraestruct ura 
de rec epción de programas. 

El mensaje por tanto , en estos medios debe ser refor za do o 
reforzar a otros medios. 



2.S La comunicación en el medio rural 

El creciente interés de los campesinos por los medios, se debe 
entre otras cosas, a que al llevar al aula experiencias 
simuladas, tan cercanas a la realidad, no sólo viv if ican la 
ense~anza influyendo favorablemente en la mot ivación, la 
retención y la comprensión, sino que también, dada su capacidad 
para vencer las barreras de la comu nicación de sucesos q ue se dan 
en tiempos y lugares inaccesibles, ahora pueden int roducirse 
elementos nunca antes disponibles en la ense~anza. 

El técnico agrícola puede emplear hoy numerosos lengua je s para 
trasmitir su mensaje al campesino en dimensiones mayores que la 
palab r a oral o impresa. "Cuando se aprend e a través de una 
actividad directa o por experiencia mediadora -como en el caso de 
cualquier habilidad o destreza- se habla de experiencia directa 
(aprender haciendo).Otra manera de adqirir información, que 
caracteriza a los seres humanos es mediante el aprendizaje por 
observación, -lo que se denomina experiencia vicaria, indirecta 
o mediadora- que hace uso de información co¿ificada 
simbólicamente y trasmitida por distintos medios"(3S). 

En otras palabras el medio tiene una función de intermediario, 
de mediador, ya que cualquier información se puede adquirir por 
dos caminos: por experiencia directa o por experiencia mediadora. 

La educación rural considera que las transformaciones escolares, 
van ligadas a las sociales, rechazando las ideas de una 
aceptación pasiva del futuro,formando hombres concientes y 
capaces de afrontar un mundo en constante evolución, por esto, se 
ha ce necesario que en la relación de comunicación, e~t é siempre 
presente la retroalimentación. 

El medio en el ámbito educativo abarca dos sentidos: . 

a) El aspecto institucional, la organizaci~n y estructura del 
proce so de ense~anza-aprendizaje, en la elaboración del mensaje o 
contenido que se va a trasmitir, y 

b) El aspecto mecánico; maquinaria, 
téc nico de la producción y trasmisión 
materializar el mensaje. 

equipo, funcionamiento 
logística necesaria para 

Aunque al educador le corresponde l as tareas referentes al primer 
aspecto , debe manejar los factores institucionale s y ser capaz de 
generar el contenido del mensaje, organizándolo de acuerdo con 
una estratégia de aprendizaje. 

Por otro 
existen 

lado, 
dos 

el educador 
f ür mas de 

rureal debe tener en 
actividad educativa 

cuenta que 
debidamente 

a) la ense~anza de conocimientos, destrezas, actitudes y habites 
de valor social, y 

so 



b) el mejoramiento mediante acc1on social directa de las 
condiciones de vida de la comunidad. 

Como resultado de la 
aprendizaje, vemos 
necesaria, esto es, 
proceso desaparece el 

comunicación horizontal en el proceso de 
que la participación del educando es 
percibir, intuir, criticar y crear, en este 
profesor para dar paso al educador. 

La comunicación para el cambio busca crear significados mediante 
la ensenanza o información, asf como también, que se les valore 
positivamente y se les adopte como nuevo patron de conducta. 

Escudero (36), nos habla del proceso pedagógico como un sistema 
de comunicación, cuya meta es modificar el estado de saber, del 
saber hacer, o del comportamiento del receptor lo cual lo hará 
comprender y posteriormente lograr cualquier cosa. Este proceso 
debe ser siempre bipolar y bidireccional, en el que alternativa 
y simultáneamente se desempefien los papeles y funciones del 
emisor y el receptor. 

Lo anterior según Barreiro 
caracterfsticas siguientes: 

( 3 7) ' nos da las cinco 

a) Los programas de educación popular pueden y deben constituirse 
como uno de los instrumentos de formación -organización- del 
pueblo a lo largo de su propia acción transformadora. 

b) Consecuentemente, la tarea de la educación, 
serv1c10 de la preparación de grupos popula res , 
actúen como agentes concientes. 

c) El pueblo pasa a niveles de acción colectiva 
organizada, más amplia y más crítica. 

es ponerse al 
para que éstos 

cada vez más 

d) Asumida por el pueblo esta tarea, se llega a la transformac i6n 
estructural de la sociedad, donde se localizan y emergen las 
contradicciones socioeconómicas y culturales del sistema vigente. 

e) Esta transformación local puede ser trasladada a niveles 
regionales y aún nacionales. 

Tres estrategias nos resultan al enlazar comunicación, desarrollo 
y cambio: 

a) una estrategia que combine ls medios sociales, con los canales 
de comunicación interpersonal. 

b) Una que utilice los medios de comunicación tradicional 
trasmitiendo mensajes modernos. 

c) Una que preste mayor atención a los canales verticales de 
comunicación. 

St 



Por otro lado se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Las actitudes más firmes de la gente no son modificadas por 
la influencia de los medios sociales de comunicación, aunque si 
pueden inducir a la gente a formar nuevas actitudes favorables 
al desarrollo y a cambiar aquellas levemente sostenidas. 

El status social, el analfabetismo, tienden a aumentar el 
contacto con los medios de comunicación, proceso que nos permite 
sensibilizar a m§ s gente y obtener el efecto esperado: un cambio 
de actitud. 

Ahora bién debemos distinguir dos tipos de actitudes: 

a) Un clima de modernización psicológico, que es esencialmente 
una actitud general hacia el cambio y 

b) Actitudes específicas hacia las innovaciones. 

Al parecer los medios de comunicación social, pueden crear una 
disposición generalmente favorable hacia el cambio, pero raras 
veces pueden cambiar las actitudes específicas hacia nuevas 
ideas, algo que se logra mediante los canales de comunicación 
per .sonal. 

El problema de si es posible lograr un cambio de actitudes y de 
mentalidad a través de la comunicación masiva, es importante dado 
que todo cambio social implica un cambio de mentalidad y un 
p rogreso de desarrollo. 

Si se revisa la bibliografía al respecto se encuentra que: 

a). Las actitudes y op1n1ones de las personas dependen de las 
actitudes del grupo de referencia en las cuales se mueven. 

b). Dados ciertos intereses, opiniones y valores la gente 
selecciona aquellos medios que expresan opiniones más de acuerdo 
con las suyas propias, por lo tanto, no es muy probable que la 
comunicación de masas cambie sus puntos de vista, más bien tiende 
a soportar y reforzarlos. 

c). Cuando una persona o grupo se halla predispuesta al cambio 
la comunicación masiva opera como refuerzo y acelerador de las 
actitudes que existen. 

d). Los líderes de opinión son uno de los factores que más 
influyen en la creación de actitudes por ta razón es conveniente 
combinar ambos (comunicación interpersonal a través de líderes de 
opinión). 
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Hay que tener en cuenta también que las actitudes de los 
campesinos frente a la erosión, a la reforestación, a la siembra, 
a la cosecha, tienen que ver con sus actitudes frente al culto 
religioso, al culto de los muertos, a la enfermedad de los 
animales y su curación, manifestaciones de su totalidad cultural. 

ResuMiendo todo lo anterior, tenemos que el primer paso para 
implementar un cambio en la comunidad, consiste en la educación 
de la mis111a a través del reconocimiento de los hechos sociales 
existentes; de manera principal la configuración de las 
relaciones en la localidad, la organización habitual a nivel 
informal y formal. El segundo es la canalización de la 
organización existente hacia la promoción del sistema escolar y 
su ampliación hacia los aspectos educacionales generales que 
concurren para el desarrollo de la comunidad. De ésta manera 
los objetivos escolares promueven la definición de los 
objetivos educacionales ge.nerales y de callbio para la comunidad. 

•En esta etapa la comunidad desarrolla una capacidad analftica 
de todos sus problemas locales, implementa posibilidades de 
solución y se propone planes de acción"(38). 

Se ha hablado de desarrollo y cambio y el papel que juega los 
medios sociales en el proceso de la educación, sin embargo poco 
se ha dicho en sf del proceso de desarrollo. 

Al crecimiento acompaffado de cambios estructuras 
desarrollo; sin embargo, éste puede verse frenado 
de varios sectores, lo que provoca una distorsión 
económico. Por otra parte, las condiciones de 
siguen inmediata111ente al proceso económico. 

se le llama 
por el atraso 
del mecanismo 
vida siempre 

Por desarrollo al igu~l que Bernal, entendemos a aquel •proceso 
dirigido de profundo cambio acelerado, que gene~e 
transformaciones sustanciales en la economf a, la cultura y la 
ecologfa de un pafs, a fin de favorecer el avance moral y 
uterfal de la mayoria de su población, dent·ro de condiciones de 
igualdad, justicia y libertad 11 .(39). 

Aunque la palabra desarrollo est6 muy desprestigiada, puede ser 
usada tambi6n para designar los cambios sociales. 

Otra palabra un tanto ambigua utilizada talllbf6n en este contexto 
es modernización. Desarrollo y Modernización indicarfan un 
nú11ero de conductas colectivas que se han MOdificado en un tiempo 
dado, esas conductas son mensajes o respuestas a mensajes. 

El desarrollo ya sea a nivel nacional o regional, se ha entendido 
como un proceso dual de enriquecimiento y cambio estructural. 
Por un lado generalmente involucra la transformación de una 
econ~m1a de origen tradfcional y de subsistencia a una estructura 
1116s diversificada en la que se genera un superavft que permite 
inversiones subsecuentes. Este proceso dual tiene su 
contra-parte a nivel humano, ya que involucra crecimiento y 



cambio estructural. En este caso una nueva 
debe propiciar mayor movilidad social y 
del ingreso •ás equitativo. 

estructura social 
una distribución 

Muchos investigadores están de acuerdo que una vez solucionado el 
problema básico del ingreso bajo y de la tasa de crecimiento 
inadecuado será laás fácil atacar los problemas distributivos 
que el proceso de crecimiento inicial pudiera haber exacerbado. 

Etapas del proceso de adopción de una nueva idea: 

"a) Se sabe de la existencia del hecho (conciencia) 
b) Se muestra inter6s por la idea (espontánea o inducida por los 
medios masivos de comun_icación). 
c) Se hace cierta evaluación 11ental de la idea (se suponen los 
efectos de la adopción o no de la nueva idea). 
d) La adopción o no, de la nueva idea está dada por la evaluación 
personal y social del ensayo, •ás que por el 6xito del 
•is•o"(t.O). 

Por lo tanto, la Educación para el Desarrollo Rural, es un 
proceso que tiene por objeto actuar sobre lo que un individuo 
cree, sabe, piensa y hace, en el cuadro de su grupo social, a fin 
de producir en un sentido deter•inado, una modificación durable 
de sus .. neras de pensar y de obrar. 

Se supone que el sentido de esa modificación, está determinado 
por las exigencias del bienestar social y por los imperativos del 
desarrollo. 

Algunas investigaciones halladas por 8erna1(41) han puesto de 
manifiesto que el contenido de los medios masivos es contrario a 
la mayoria campesina e indiferentes a las necesidades del 
desarrollo rural. Otra~ veces parece ser contrario a 6ste, 
o por lo menos, opuesto a la reestructuración social requerida 
para incorporar a la masa campesina al esfuerzo del desarrollo. 

El papel principal y general de los medios de c0111unicaci6n co11<> 
agentes generadores de desarrollo es la creación de un cliina 
social propicio a 6ste, es decir; forjan un ambiente en que las 
personas tienden a cambiar de conducta a fin de recuperarse. 

una vez creado este ambiente, los .. dios .. sivos de c011uniéaci6n, 
implantan •imagenes• de un Mundo ideal. Este imaginarse asi 
•ismo en situaciones o papeles distintos contribuye a 
desarrollar en la gente la habilfdad de comprender e 
identificarse con los delaás. · 

Unas 61ti.as palabras a manera de conclusión: 

No es tan dff1cil que una co•unfdad cambie sus conductas -
respuestas en tecnologf a o en usos de instrumentos en econ0111fa, 
demografta, po11tica, en su organización escolar, sindical o 
familiar. Para algunos el conjunto de cambios en estas 



conductas en una localidad, significaría desarrollo integral de 
una comunidad, de una institución, de un subsistema, pero con 
la cautela de reflexionar que ese desarrollo integral no estará 
sólidamente anclado mientras no se reestructure dentro del 
sistema más amplio en que está situado. 

El verdadero desarrollo integral sólo puede ser intersistémico y 
por lo tanto, debe convertir las relaciones de dependencia en 
relaciones de participación. 

La investigación existente sobre comunicación v desarrollo, con 
la realidad latinoamericana, es que ésta última condiciona la 
existencia de aquellos. 

No puede darse un desarrollo integral parcial si no hay 
comunicación participatoria. No podrá darse un desarrollo social 
parcial si los receptores no participan en la toma de decisiones 
del cambio de conductas. 
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3 ANALISIS DE CONTENIDO 

3.1 Introducción 

En el capitulo anterior se expuso como tema central aquellos 
elementos que intervienen en el proceso de la comunicación, como 
parte del mismo ahora cent r aremos nuestra atención en el 
contenido (mensaje) ya que representa el conjunto de medios a 
través de los cuales personas o grupos se comunican entre sí. 

El análisis de contenido se aplica a todos los campos de 
investigación y a todas las instituciones y actividades que 
compartan una expres1on verbal o una forma cualquiera de 
comunicación. El análisis de contenido se esfuerza por dar una 
descripción cualitativa del contenido de las comu nicaciones. En 
cuanto tal, puede ser aplicado en el análisis de los medios de 
comunicación sociales,ya que reflejan las opiniones, actividades, 
y la conducta de grupos o individuos o instituciones del 
conglomerado social, 

El análisis de contenido aplicado a los receptores es int eresante 
en la medida en que nos permite conocer "las actitudes intereses, 
valores y costumbres de la poblaci ón" a partir de los cual es 
podemos inferir los temas de interés del público. El análisis de 
contenido a proporcionado al investigador elementos susceptibles 
de orientar su aproximación al públ ico. 

Esta técnica de investigación se ha convertido en el i nstrumento 
indispensable para proceder a una descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa del conten ido manifiesto de las 
comunicaciones. 

El análisis de contenido es útil cuando se desean detectar, 
actitudes, normas, interés de grupos o individuos y que por 
alguna razón sólo se tiene, acceso a los documentos, de ésta 
forma el análisis de contenido se utiliza en el es tud io del 
mensaje relacionando signos entre si, asf como el signif i cado y 
su significante. 

Los objetos del análisis de contenido son: 

a). Las características del contenido: descripción de las 
tendencias, descripción del estilo, exposición de la técnica de 
elaboración del medio de comunicación. 

b). Las causas del contenido: o temas referentes 
productores, identificación de las intenc i ones del 
determinación del estado psicológico de las personas 
grupos, detección de la existencia de propaganda, etc. 

a los 
emisor, 

y de los 

c). Los efectos del contenido: o asuntos referentes al público, 
revelación de los focos de atención delimitación de los esquemas 
culturales de los diversos grupos de población. 
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El análisis de contenido centra la atenc;6n sobre el objeto; pero 
el exámen del contenido se considera, ante todo como un medio 
capaz de proporcionar al investigador pistas,que él probará 
después en el auditorio con el fin de cambiar sus efectos. 

Según Merton(1) una de las principales misiones del 
contenido es proporcionar pistas para las reacciones 
cualquier información trasmitida. Su mérito radica 
de una expresión cuantitativa de los datos. 

análisis de 
probables de 
en el aporte 

Su limitación se debe 
totalmente manifiestos, 
la que ya se presentía. 

a que el 
encuentra, 

analista, al reunir datos 
después de grandes esfuerzos 

Mediante el análisis de contenido puede hacerse una valoración de 
los diferentes modelos de comunicación utilizando tres formas de 
evaluación: 

1) Evaluación de la eficiencia de la comunicación con relación a 
modelos sociológicos construidos o prioritarios, como el 
equilibrio o el propósito social. 

2) Evaluación de la eficiencia de un trozo del contenido 
comparado con otros. 

3) Evaluación de la ef;cacia de trozos de contenido comparados 
con una fuente ajena al mismo. 

La importancia del análisis de contenido radica que su uso se 
aplica principalmente al estudio de mensajes o información 
trasmitida por los medios de comunicación social. Va hemos visto 
como los medios se han convertido en uno de los agentes 
socializadores más importantes en el mundo, cuando al trasmitir, 
·repetir y reforzar normas y pautas culturales, logran su total 
ocupación e internalización por parte de los individuos cuyo 
objetivo es poder adaptarse y funcionar en la sociedad a la que 
pertenecen. 

Resumiendo, podemos decir que el análisis de contenido es 
importante porque ayuda a detectar los efectos que los mensajes 
tienen en grupos, instituciones y sociedades a través de la 
información trasmitida que trata de alguna manera afectar la 
conducta. 

El anális;s de contenido se limita al estudio del contenido 
manifiesto de la comunicación y no se aplica en forma directa 
(aunque si se hacen interpretaciones) al anélisis de las 
intensiones latentes que el contenido puede expresar o aquellas 
que puede provocar. 

A continuación se mencionan otras definiciones importantes: 
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"El análisis de contenido s i stemá t ico trata de r efinar más la s 
descripciones casual e s de l contenido, de tal f o rma que mue stra 
objetivamente la na t urale za y la fue r za relativa de los e stí mul o s 
aplicados al lec tor o a qu ien escucha " (2). 

"Una cláusul a de l a c ie nc i a social pertenece al anál i s i s de 
contenido si satisface todos l os sig ui entes req ui sitos: ( 1) debe 
referirse o b i e n a las ca rac t e r í s ti cas s i ntác t ica s de los 
símbolos • • . o bien a l as caracter í s t icas s emá nticas •• • ; ( 2 ) d ~be 
indicar frecuen c ias de ocu rrencia de e s as carac te r í sti c a s c on un 
alto grado de precisión , o quizá se podría dec i r, con má s 
exactitud, que debe asigna r va l ores numéricos a esas fre c uencias ; 
(3) debe referi r se a esas ca r acter í st i cas por me dio de té rmino s 
de carácter general ••• ; (4 ) debe refer i rse a esas caracte r í st i c a s 
con términos que aparecen • • • en p r opos iciones uni versale s de l a 
ciencia social. Se puede pensar en afiadir a esta defin ic ión ot ro 
requisito: (5) l os t érmi nos usados pa r a r eferirse a las 
características simbólicas estudiada s deben tener una gran 
precisión"(3). 

"El análisis de c ontenido aspir a a real izar una c la sif i caci ón 
cuantitativa de un t r ozo del c onte nido, de acuerdo con un s is tema 
de categorí as ideado pa r a producir datos aprop iados a las 
hipótesis específ i ca s con ce r nie ntes a e se cont en i do" (4 ). 

"El anális i s de cont en i do puede definirse ref iri éndolo a 
cualquier téc nica que s i rva pa r a la cl asi fi cac i ón de los 
por tadores de signos (sign- ve h i cles} . La técnica depen de 
únicamente de los j uicios de un ana list a o grupo de a na l is t as e n 
relación a tipos de portador e s de signos inc l uidos en ci e rtos 
tipos de categor ías. Dichos jui ci os pueden var i a s, teóricamen t e, 
desde las discrim i naciones de l a percepción ha sta l as más pur a s 
conjeturas. Tamb i é n deb e basa r s e la t é c nica de cl asi f i ca ción de 
los portadores de signos en r egla s ex plícitame nte f orm ulada s y 
con la condic ión de q ue los juicios del a nalis t a se t ome n como e l 
informe de un observador ci e nt ífico . Lo s r e s ul tados de un 
análisis de contenido de scr i ben la f r ec ue ncia en que oc ur re n los 
signos -o grupos de signos - en r elación a cada categor ía de l 
esquema de clasificación"(S). 

"El análisis de contenido es una técnica de investigación que 
sirve para de scribir objetiva sistemática y c uantitativamente el 
contenido manifiesto de la comunicación 11 ( 6). 

Por contenido de la comunicac i ón entendemos al i g ual que Berelson 
resolver "el con j unto de significados expresados a travé s de los 
símbolos (verbales, musicales, pictóricos, plásticos, 
genticiales) que constituyen la comu nicación misma 11 (7) , 

58 



3.2 El mensaje 

El efecto que produce el contenido en las sociedades modernas se 
da en función de la amplitud de las áreas de atención de la gente 
y de la orientación de los men saje s. 

El análisis de contenido cont ri buy e a la investigaci ón (de estos 
efectos } ya sean supe rfi ciales o decisivos, inmediatos o remotos 
de re for zamiento o trásmisión , de actitudes conductos, opin i ones, 
gustos, etc. 

La investigación semática del contenido (independiente 
información física} que se lleva a cabo en el mensaje, 
computable cuantitativamente, pero es definible a través 
serie de mensajes significantes que por su estructura 
generar otros significantes. 

de la 
no es 

de una 
puedan 

Es aquí donde podemos hacer una diferencias entre información 
física e información semántica. La primera está reducida al 
código del mensaje como un sistema de probabilidad y sobrepuesta 
a la fuente; la segunda se reduce a la selección de un mensaje 
significado operado por el destinatario sobre la base de códigos 
puestos en juego por el emisor. 

En relación al contenido del mensaje, el análisis de contenido no 
es más que la transcripción o descripción en relación a las 
no rmas de un código. 

En todo proceso de comunicación el sujeto se vale de un código 
generalmente linguístico, para encifra r su mensaje . 

En éste caso, el objetivo del analista es aplicar al texto 
ciertas categorías que tienen su origen en un esquema teórico. 

El código del análisis de contenido permite explicitar en forma 
rigurosa la totalidad de los significados posibles del texto, es 
de c ir, " el código hace corresponder un significante ( o clase de 
significantes } a cada significado contemplado por el marco de 
referencia y viceversa "(8). 

La construcción de un 
exigencias: 

código de análisis obedece a dos 

a) El marco de referencia con base en lo que se desea trabajar 
(investigar) es decir, para proceder al análisis sistemático de 
un contenido se debe definir el marco de referencia o la teoría 
particular sobre la cual los significantes adquiriran el 
significado que especifica el código. 

Hay que aclarar que si la determinación del marco 
los criterios de selección de los significados 
explícados, el rigor de la construcción y la 
código, se verán afectados. 
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También hay que pensar que en la elaboración 
investigador hallará menos dificultades cuanto 
sea el marco de referencia teórico. 

del código, el 
más estructurado 

b) La generalización que se pretende alcanzar en la descripción 
del contenido. Esta basada en la cualidad del código (fino o 
basto ) con lo que se atribuirá significados diferentes a 
expresiones que no deberfan considerarse distintas o iguales. Es 
evidente que cuanto más clara sea nuestra imagen del marco de 
refencia, menos riesgos de inadecuación entre el código y el 
contenido correremos. 

La finalidad del uso de la sintáxis en el código será la de fijar 
las relacciones entre nociones simples en un contecto definido. 

En vez de partir del análisis de las formas lingufsticas para 
establecer un significado a través de su comportamiento en el 
discurso, se fijarán las unidades de análisis, asf como sus 
posibilidades de combinación, en función de la organización 
propia, no linguistica del marco de referencia. 

la distinción entre los aspectos semánticos y sintácticos de un 
código tiene un carácter relativo; es decir, la agrupación de los 
términos en clases semánticas nos da de inmediato la relación 
de sustitución posible entre los términos. 

El requisito semántico-sintáctico se refiere a la exclusión del 
contenido latente o dimensión pragmática del lenguaje, 
limitándose sólo al contenido manifiesto de la comunicación. Sin 
embargo los resultados del análisis de contenido sirve 
frecuentemente como base para hacer estas interpretaciones al 
contenido latente. 

El significante es la imagen mental de la for•a fónica, la idea 
que se tiene del sonido vocal de una palabra dada, mientras que 
el significado es el concepto, la imagen mental de la cosa. 
Cuando ambos se relacionan el código fija un sistema de signos. 

Una vez for•ulado el .. nsaje 'ste se presenta COlllO un conjunto de 
significantes que el destinatario podrá llenar de los 
significados correctos con el acuerdo t6cito de recurrir a los 
mismos códigos utilizados por el emisor. 

Se define asi el significado c<>110 "el acuerdo que tiene una 
comunidad sobre el · simbolo de un 111ensaje, el cual se establece 
por convenio y con base en la experiencia"(9). 

El 111ensaje como una forma de significante, es la configuración de 
los signos escogidos y C<>Mbinados del emisor, el •ensaje existe 
aunque el receptor no lo note. 

De acuerdo con su sistema cultural y psicológico el receptor 
interpretará al emisor en base a los códigos que iste empleo. 
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El destinatario reduce en la 
fisicas, constituyendo una 
sistema de significantes, 
diferentes formas. 

información del signo las seffales 
fuente de posibles mensajes como 

pudiendo interpretar la frase de 

El concepto cl6sico que preside el análisis de contenido como 
useleccionador de pistas" implica la posibilidad de fragmentar 
los efectos de tal o cual medio. Esta operación parceladora del 
mensaje seria pausible en caso de querer estudiar la reacción del 
sujeto a tal o cual producto comercial, pero no cuando el mensaje 
o los mensajes tienen un carácter totalizante y difuso. 

En los últimos affos se ha originado un debate de grandes 
proporciones al querer introducir en el análisis de contenido la 
exploración de los aspectos cualitativos del •ensaje, es decir, 
el contenido latente del mismo. 

Por una parte, est6n aquellos que afir•an que los aspectos 
cuantitativos (contenido manifesto) justifica la razón del 
análisis de contenido, el cual •ide sólo la frecuencia de 
aparición de simbolos o unidades en cada categorfa. 

Por otro lado, existe un grupo que acepta la distinción entre 
cuantitativo y cualitativo, insistiendo en que los estudios 
documentales sistemáticos de este último constituyen una forma 
del análisis del contenido más importante y quizá mas 
significativa. 

"Los requisitos de la objetividad, el sistema y la generalización 
no son exclusivos del análisis de contenido, sino condiciones 
necesarias de toda indagación cientffica. En términos generales, 
el análisis de contenido es la aplicación del método cientifico a 
la evidencia documenta1 11 (10). 

Es generalizable cuando los documentos tienen una importancia 
teórica cuando la inforaación del contenido est6 seleccionada con 
otros atributos de los documentos y con las caracterfsticas del 
e•isor o del receptor del 11ensaje. 

Es siste•ático cuando la inclusión o exclusión de contenidos o de 
categorfas, se hace de acuerdo con reglas aplicadas en foriaa 
consistente, en otras palabras, la construcción de categorfas se 
debe hacer con base • ciertos canon•• generales. 

La objetividad se entiende COlllO la for•u1aci6n explfcita de cada 
fase del proceso de investigación, •• requiere que el 
investigador use su juicio al toaar decisiones sobre los datos, 
es decir: 

¿Qué categorfas va usar? 

¿cuáles son los criterios que le permitirán decidir en que 
categorfas debe colocar una unidad del contenido (palabra, tema, 
narración, etc.)? 
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Una vez codificado el documentos y sintetizado los resultados: 

lCuál es el 
alternativas 

rezonamiento de conduce 
de vez en otras alternativas? 

a inferir ciertas 

11 La objetividad implica que estas y otras decisiones sean 
orientadas por un conjunto de reglas explfcitas que minimicen, 
aunque probablemente nunca eliminen completamente la posibilidad 
de que los hallazgos reflejan las predisposiciones subjetivas de 
analista, en lugar del contenido de los documentos de los 
análisis"(tt). 

Un ejemplo de objetividad de los datos es cuando el investigador 
puede comunicar a otros sus procedimientos y criterios de 
selección, pueden determinar lo que en los datos es adecuado o 
no, y puede interpretar los descubrimientos. 

Se concibe asf al análisis de contenido como un instrumento 
básico de investigación, util en varias disciplinas para muchas 
clases y problemas de la investigación, revela además un amplio 
acuerdo en los requisitos de objetividad, sistematización y 
generalización. 

La historia del análisis de contenido revela una serie de . 
tendencias, interrelaciones y continuos hacia: 

a). El uso creciente del análisis de contenido. 

b). Un interés cada dfa mayor por cuestiones teóricas y 
metodológicas. 

c). La aplicación a una variedad de problemas, especialmente en 
aquellos en que centran su interés en los antecedentes y efectos 
de la comunicación colectiva. 

d). El creciente uso del método para probar hipótesis. 

e). Una mayor diversidad del material estudiado. 

f). El uso de la técnica junto con otros medios de investigación 
social. 

3.3 La técnica del análisis de contenido 

La llamada comunicación de masas o medios de comunicación social, 
ha ido adquiriendo importancia cada vez Mayor como rama de la 
psicologfa social y la sociologfa, el análisis de contenido toma 
aquf importancia pues sus técnicas nos permiten acercanos a los 
estudios del proceso por medio del cual se trasmiten sfgnffieados 
y se producen efectos de una persona a otra. 



Berel son ( 12) serial a los siguientes propósitos especff.icos del 
análisis de contenido siguientes: 

a). Describe tendencias de comunicación 

b). Compara niveles de comunicación 

c). Existe un control del contenido de la comunicación contra los 
objetivos 

d). Cuestiones referidas a los productores 
contenido. 

o causas del 

e). Identificación de intenciones v otras caracterfsticas de los 
comunicantes. 

f), Determinación del estado psicológico de personas v grupos. 

g). Detección de la existencia de propaganda. 

h). Cuestiones referi~as al público o efectos del contenido. 

i). Reflejar actitudes, interéses v valores del contenido. 

j), Revelación de focos de atención 

k). Descripción de las respuestas de actitud v de conducta ante 
las comunicaciones. 

El análisis de contenido es la técnica más difundida para 
investigar el contenido de las comunicaciones de masas, mediante 
la clasificación en categorfas de los eleMentos de la 
comunicación. Interesa fundamentalmente el estudio de las ideas 
v no lo que las palabras expresan, ideas que pueden ser 
analizadas en textos escritos, (diarios, revistas, libros, 
discursos, propaganda, etc.,) v en impresiones no escritas, 
(emisiones radiales, televisadas, fotograffas, films, etc.,). 

Berelson apuenta en su estudio tres enfoques del análisis de 
contenido: 

I). Caracterfsticas del contenido. 

Este enfoque se centra su interés en la forma del contenido. 

a). describe tendencias en el contenido de la comunicación 

b). compara medios o niveles de comunicación en el proceso de 
moldear la opinión pública. 

c). para detectar técnicas de prapaganda o formas de influir en 
e.1 público 

II). Productores o causas del contenido. 
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Este segundo enfoque trata de extraer influencias válidas a 
partir de la naturaleza del contenido respecto de las 
caracterfsticas de quienes producen el contenido o de las causas 
de éste par.a: 

a). identificar 
comunicación. 

las tendencias y caracterfsticas de la 

b). determinar el estado psicológico de personas y grupos 
(personalidad) 

c). detectar la existencia dé propaganda. El material difundido 
por el canal investigando qué caracterfsticas conlleva. 

III). El público o efectos del conten i do. 

Este último enfoque interpreta el contenido con la finalidad de 
revelar algo sobre la naturaleza de los receptores. El material 
se toma como base para inferir las características de los 
receptores o para determinar los efectos de la comunicación. 

a). Para reflejar actitudes, interéses v valores de grupos de 
receptores. 

b). Para 
cognoscitivo 
111ensajes. 

detectar correspondencias 
del público sometido a 

entre el 
la influencia 

contenido 
de éstos 

c). Para describir respuestas que 
actitudes ante las comunicaciones. 

configuran conductas y 

d). analizar materiales producidos en 
comunicación. 

respuesta a alguna 

e). mostrar las relaciones empfricas entre el contenido y las 
respuestas a ella. 

f), se hacen inferencias directas del efecto del conten i do sin 
ninguna relación con los mismos datos de respuesta . 

El objetivo del an,lisis de contenido es convertir los fenómenos 
registrados en datos que puedan tratarse esencialmente en forma 
cientffica a fin de construir un cuerpo de conocimientos. 

Concretamente el an,lisis de contenido debe realizarse para crear 
datos: 

a), reproducibles y objetivos. 

b). susceptibles de medición v tratamiento cuantitatfvo. 

c). que tengan significación para alguna teorfa sistemática. 
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d). que puedan generalizarse más allá del conjunto especffico de 
material analizado. 

Los usos del análisis de contenido estan fundamentalmente 
relacionados con la sustancia y la forma. 

a). De acuerdo con la sustancia o fondo (primera componente de 
mensaje) el análisis de contenido puede ser aplicado para 
descubrir las tendencias del contenido de la comunicación 
detectando el sentido de su orientación o los cambios que el 
contenido sufre de un período a otro. 

b). La forma (segundo componente del mensaje) es el aspecto que 
ha llevado a aplicar el análisis de contenido al estudio de las 
propagandas y del material , impreso, como libros y revistas para 
descubrir los rasgos estilísticos de la literatura, la 
oratoria,la retórica. 

Caracterfsticas del contenido. 

1.- Substancia.-
1.1. Describir tendencias del contenido. 
1.2. Describir el desarrollo del conocimiento académico 
1.3 . Revelar diferencias internacionales con el contenido de la 
comunicación. 
1.4. C0111parar los medios o niveles de comunicación. 
1.s. Examinar el contenido de la comunicación con respecto a sus 
objetivos. 
1.6. Construir y aplicar modelos de comunicación. 
1.7. Ayudar en las operaciones técnicas de la investigación. 

2.- Forma.-
2.1. Exponer técnicas de propaganda. 
2.2. Medir la legibilidad 
2.3. Describir rasgos estilisticos. 
2.3.1. Lenguaje y literatura. 
2.3.1.1. Totalidad del lenguaje 
2.3.1.2. Patrones estilfstfcos de varios periodos. 
2.3.1.3. Tipos de discursos. 
2.3.1.4. El autor individual. 
2.3.2. Retórica y oratoria. 

3.- Emisores del contenido 
3.1. Identificar las intenciones y otras caracteristfcas de los 
comunicadores. 
3.2. Determinar el estado psicológico de personas y grupos. 
3.3. Detectar la existencia de propaganda, 

4.- Los publicos perceptores del contenido. 
4.1. Reflejar las actitudes, intereses y valores (pautas 
culturales) de los diferentes grupos de población. 

s.- Efectos del contenido. 
S.1, Revelar los focos de atención. 
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5.1.1. Simbolos 
5.1.2. Temas 
5.1.3. Orientación. 
5.1.4. Fuente 
5.1.5. Materiales narrativos 
5.1.6. Accesibilidad a la atención 
5.2. Describir las respuestas en actitud y en conductas que se 
dan en la comunicación. 

Unidades del Análisis de Contenido. 

Para introducirnos al m~todo o téncnica del anális i s de 
contenido, es necesario distinguir claramente las unidades de 
análisis, utilizando algunas de sus subdivis i ones: 

a). unidad de registro.-
Es la porción más peque~a del contenido dentro de la cual se 
cuantifica la aparición de una referencia. 

b). unidad de contexto.- Es la unidad de registro, ésta seria la 
oración o el párrafo. 

c). unidad de clasificación.- Es la base sobre la cual se analiza 
o clasifica el contenido. 

d). unidad de enumeración.- la base sobre la cua l se tabula o se 
registra. 

Existen cinco unidades de análisis de contenido. 

Palabras.- La unidad más peque~a 
análisis, ésta unidad idéntica 
incluye tanto composiciones de 
palabras aisladas. 

que genera l me nte se aplica en el 
al simbolo o unidad de sfmbolo , 
palabras en fo r ma de frase, o 

Su aplicación tiene como resultado 
relativas de palabras relacionadas o de 
de palabras. 

una lista de frec uenci a 
categorfas selecc ionadas 

Tema.- Es la unidad amplia del análisis, en su forma más simple , 
es una oración (sujeto y predicado). 

El tema es la unidad más útil del análisis de contenido 
particularmente para el estudio de los efectos de la comunicación 
sobre la opinión pública. Al mismo tiempo se le considera como 
una de las unidades de análisis más diffciles desde el punto de 
vista de su confiabilidad . 

El Personaje.- El uso de pesonajes ficticios e hi stóricos como 
unidades es apropiado en el análisis de narraciones, dramas, 
esbozos bibli6gr6ficos en los casos donde la narración gira en 
torno a personas particulares. 



El Item. - Es 
productores del 
un artículo, 
trasmitidos por 

la unidad natural global, empleada por los 
material símbolico, puede tratarse de un libro, 
una narración, una carta, algunos mensajes 
radio, etc., 

Medidas de Espacio-Tiempo.- Cuando se clasifica el contenido por 
divisiones físicas columnas, páginas, la linea, el párrafo, el 
minuto, el pie, se hacen distinciones más precisas de las que son 
posibles con la unidad del Item. 

Después de desarrollar el plan de análisis y el procedimiento de 
determinación de las unidades, estos deben aplicarse al contenido 
en una forma preliminar para descubrir qué modificaciones son 
necesarias. 

Este ensayo de los procedimientos de codificación también se usa 
como un período de entrenamiento para las personas que deben 
hacer la codificación definitiva. Existe un procedimiento 
estandarizado (Round Robín) para esto: se selecciona un conjunto 
de materiales al azar y cada codificador realiza su labor 
independientemente. Se anotan todos los desacuerdos entre los 
codificadores y se utilizan como control preliminar de la 
contabilidad de la codificación. Además se examinan los 
desacuerdos para ver que mejoras se pueden introducir. Las 
variedades del plan de análisis que no se ajustan bién al 
material deberán redefinirse o eliminarse. 

Los sistemas de catergorías que no sean exhaustivos o mutuamente 
excluyentes se detectarán y revisarán. Finalmente se controlará 
el sistema de notación sobre las hojas de codificación, para 
determinar si es posible y conveniente para una codificación 
rápida y automática y si facilitará al máximo la tabulación. 

Las Categorías.-

Las categorías son los cimientos de todo el proceso de análisis 
de contenido, los estudios llevados a cabo en este campo han sido 
productivos, sólo en aquellos casos en donde las categorías se 
formularón claramente y se adaptarón bién al problema y al 
contenido. 

Las categorías se dise~an teniendo 
particular que estamos investigando, 
siguientes tipos de categorías: 

en cuanta el problema 
de ésta manera tenemos los 

a). categorías relativas a la esencia del contenido. 

i). Asunto.- Responde a la pregunta &4e 
comunicación? Cuando el análista se propone 
enfásis relativos, dados a diferentes tópicos en 
del contenido de la comunicación. 
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ii). Tendencia.- También denominada "orientación" o "carácter" se 
refiere al tratamiento que se hace en pro o en contra de un 
asunto, es decir, consiste en ese grado de positividad o 
negatividad del contenido en relación a un tópico. 

iii). Tema.- Llamada también "fundamentos" , se refiere a la base 
sobre la cual se realiza la clasificación por orientación, 
averigua en qué términos se basa la evaluación. 

iv). Valores.- Se refiere a las metas y deseos de las personas, 
ésta categorfa se funda aunque no siempre en los análisis de 
materiales de ficción, aplicados a los personajes. 

Esta categoría ha sido útil, cuando se ha formulado más 
especfficamente o más próximo al verdadero contenido . 

v). Métodos.- Cuando los valores tienen que ver con las 
finalidades de la conducta responde a la pregunta lcomo se 
lograrán los objetivos?. Esta categorfa se ha estudiado sobre 
materiales polfticos, en términos de métodos, tales como en el 
análisis de la propaganda, la empresa u organización. 

vi). Rasgos.- Denominada también "aptitudes " o "e~tados 
subjetivos", incluye características personales comunes , algunos 
rasgos psicológicos y otros terminos utilizados para desc r ibir a 
la gente. 

vii). Actor.
aparece en la 
central. 

Se refiere a la persona, grupo 
posición central como iniciación 

o sujeto, que 
de la acción 

viii). Autoridad.- Llamada también "fuente", s e refiere a la 
persona, grupo u objeto, en cuyo nombre se hace una declaración. 
Algunas aplicaciones de ésta categoría tienen que ver con las 
fuentes específfcas de las referencias documentales. 

ix). Origen.- Se la utiliza para identificar el lugar de origen 
de la comunicación. Resulta adecuada para indicar con que 
amplitud o estrechez se está orientando la atención del público . 

x). Grupo al que se Dirige la Comunicación. - Llamada también 
"destinatariou, se refiere al grupo hacia el cual se orienta 
particularmente la comunicación. Se utiliza entre otras cosas 
para revelar el grado en que se está enfocando, más que al 
público en general, al grupo particular. 

b). Categorías de la Forma de Expresión 
i) Forma o tipo de comunicación.- Se refiere al tipo de canal 
utilizado. 
ii). Forma de la declaración.- Se refiere a la forma gramatical o 
sintáctica en que se presenta la comunicación o sus componentes 
estructurales. 
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Ya que esta categoría es muy específica, se ha aplicado tomando 
como base oración por oración. 

Laswe11(12), ha clasificado ésta categoría en tres aspectos: 

- declaraciones de hecho, referidas al presente o al pasado. 
- declaraciones de preferencia, simples o formuladas. 
- declaraciones de identificación. 
iii). Intensidad.- se refiere a la fuerza o al valor de 
excitación que se la ha dado a la comunicación. En esta 
categoría el analista se interesa en calibrar la intensidad 
relativa de diferentes contenidos, este factor se considera 
dorado de efectividad especial para influir en los lectores y el 
auditorio. De éste modo el componente emocional del contenido de 
la comunicación resulta una categoría relativamente popular 
dentro del análisis. · 
iv). Intencionalidad.- Esta categoría se refiere a una porción 
del contenido sobre la base de sus cualidades retóricas o 
propagandísticas, es difícil analizarla objetivamente ya que 
engloba a una compleja totalidad del contenido. 

Confiabilidad 

Ya que el análisis de contenido debe ser objetivo, la 
subjetividad del analista debe ser reducida al mínimo. La 
confiabilidad o grado en que los datos son independientes del 
instrumento de medición, del analista sobre dos tipos de 
afinidad: 
i). afinidad entre los analistas. 
ii). afinidad a través del tiempo. 

Se pueden utilizar procedimientos estadísticos para indicar con 
cuanta porbabilidad estaremos en lo correcto o viceversa, cual es 
la probabilidad de que nos equivoquemos cuando hagamos la 
generalización con base en una muestra. Resumiendo, la estadísta 
es un conjunto de instrumentos útiles en muchas etapas de la 
investigación para el uso sumario de los resultados y la mejoría 
de la calidad de la interpretación y la inferenci•. 

En el capítulo antecedente hemos anotado que los medios de 
comunicación social se han convertido en uno de los agentes 
socializadores mas importantes, ya que por sus características 
trasmiten, repiten y refuerzan, conocimientos, normas y pautas de 
conducta, atrayendo la atención de los educandos. 

Por los mismo, la capacitación rural utiliza estas técnicas para 
trasmitir conocimientos y h6bitos tecnológicos y sociológicos con 
los cuales se piensa apoyar a los productores rurales, a fin de 
que modernicen sus técnicas productivas y alcancen mayor 
bienestar. 
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Por ot o lado , en este capítulo 
anális s de conteni do , ha c iendo 
he rram enta que s e utiliza 
conocimientos , qu e nos ayud a n a 
fenómeno s r e gi s tr ado s. 

se r esumieron l os po s tul a do s de l 
énf a s is en es ta t écnica como un a 
pa r a constru ir un c uerpo de 
explicar la realidad a par tir de 

Por lo ta nt o, es t e estudio hace referencia al aná l is i s de l a s 
caracter ís t ica s de l conten i do de un Programa de Capaci t ac ió n 
Rural qu e ut i l i za t é cnicas audiovisuales, a fin de examina r el 
co nt e nido de la c omunicación con res pecto a los objetivo s qu e se 
plantea el audiovisual . 

El interés de este análisis es descubrir la r elación e nt r e el 
contenido de la comunicación y sus e f ectos sobre los educandos. 

NOTAS: 

1. Mertón, Robert King. "Teorla y Estructuras Soc iales " . FCE. Mé 
xico. 1964. 

2. Berelson, Bernard. "La Técnica de l Anális i s de Conten i do" . Tri 
llas. México. 1979 p . 12. 

3. ibidem p. 36 
4. ibidem p. 41 
5. ibidem p. 44 
6. Tousaint, Paul, En Berelson, Bernard. "La Téc nica • .• op us c it 

p. 56. 
7. Berelson, B., opus cit. p. 64 
a. Akkerman, Daniel. En Berelson, Be rnard. " La Técnica ... op us 

cit. p. 86 
9. Ortíz, Guillermo. "La Comunicación Soc i al ". FC E. Mé xico . 1981 

pág . 106. 
1 o. 

11. 
12. 

Holst i , iart. En Berelson Bernard. "La Té c nica . . . opus ci t . p . 
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ibidem p. 106 
Laswell, En Schramm, Wilbus. " La Cie nci a de la Com un i c a ci ón 
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4 DISEÑO DE INVESTIGACION Y METODOLOGIA 

4.1 Planteamiento del problema 

Actualmente la capacitación campesina toma cada día mayo r impulso 
ya que se palpa la necesidad urgente de lograr que los 
productores rurales eleven su nivel de vida,haciendo más 
efici e ntes sus prácticas y té~nicas agropecuarias. 

El objetivo de estos programas es propiciar e inc r ementar el 
desarrollo rural, considerando todos aquellos sectores q ue 
permitan superar la baja utilización de los recursos humanos y 
materiales. Para ello, además de intensificar las actividades de 
organización social de los productores mediante la capacitación 
campesina, se pretende fomentar el desarrollo integral de la 
familia y la comunidad. 

Es por esto que la capacitación campesina en actividades de 
producción agropecuaria, no se restringe a la actualización de 
métodos de siembra, cosecha, comercialización e 
industrialización, sino que considera todos los problemas 
socioeconómicos y culturales de los grupos campesinos y sus 
comunidades. 

Esta apreciación de la comunidad en su conjunto coloca las bases 
para realizar acciones de capacitación rural en forma integral y 
no dispersa, centrándose en la problemática total de las 
comunidades rurales y en el fortalecimiento en la organización de 
los productores y en sus prácticas autogestivas. 

Si esta concepción es tomada en cuenta, la capacitación a 
productores no se limitará a entrenar a los mismos, en asuntos 
estimados como necesarios para el aumento de la producción, sino 
el de tratar de profundizar y ampliar el horizonte de comprensión 
y participación de todas las personas de la comunidad 
involucradas en lo que respecta a los diferentes fenómenos de la 
actividad rural, a fin de que incidan sobre ellos, para esto la 
capacitación rural debe de utilizar los medios de ense~anza 
adecuados para hacer frente a este reto. 

La capacitación rural tiene que hacer uso de técnicas de 
comunicac1on especificas, mediante las cuales se facilite, no 
sólo la participación de los productores, sino una toma de 
conciencia que haga posible una apropiación por el educando, del 
problema que se le presenta, a fin de que éste participe en la 
solución del mismo, desde su implementación, planeación, 
ejecución, hasta su evaluación y retroalimentación, tomando en 
cuenta sus caracterfsticas particulares y el contexto en el que 
se encuentra. 

Por lo anterior el interés de este estudio, es analizar los 
efectos que sobre el educando tiene un programa de capacitación 
audiovisual sobre temas agropecuarios y destinado a productores 
rurales. 
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En este estudio se tratará de dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 

lQué características tiene la capacitación rural que utiliza los 
medios audiovisuales? 
lQué efectos tiene sobre el educando el programa audiovisual? 
lQué contenidos de aprendizaje trasmite el audiovisual a los 
educandos? 

4.2 Objetivo General 

La capacitación rural que se lleva a los productores rurales de 
una comunidad, utiliza técnicas y medios de comunicación 
adecuados a las necesidades, caracteristicas y contextos de los 
educados, que deben de facilitar una apropiación de los 
contenidos en materia agropecuaria o de aspectos socioeconómicos 
y cultura l es, a fin de que participen en la solución de los 
mismos. 

Por lo anterior, el objetivo principal de este trabajo, es 
determinar las características de un progra ma de capac itación 
rural que utiliza la técnica audiovisual, con la cual se 
trasmite n c ontenidos de aprendizaj e a un gr upo de productores 
rurales, así como los efectos que sobre su conducta tiene este 
programa audiovisual . 

4.3 Escenario 

A fin de obtener resultados sobre el objetivo planteado, s e 
escogió trabajar con productores rurales de los ejidos de El 
Café, Vicente Guerrero, Leyes de Reforma y La Gloria y las 
Cadenas, pertenecientes al · Municipio de José Azueta, en el Estado 
de Veracruz. 

Se escogieron e•tos ejidos, dado que el suscrito realiza 
actividades profesionales de apoyo y asesoria a los ejidos de 
este Municipio dentro del Programa de Desarrollo Rural Integral 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de la SARH. 

El Municipio de José Azueta esta considerado como Proyecto Piloto 
por el IMTA, y algunas de sus comunidades y ejidos son atendidos 
con la metodologia y técnicas propias del Programa. 

Los ejidos se~alados anteriormente, pertenecen al 6rea de 
influencia del Proyecto Tesechoacén, a los cuales el IMTA-SARH, 
les proporciona servicios de asesoría y apoyo técnico en materia 
administrativa y tecnico-agropecuaria, forestal, hidráulica, 
organizativa y de desarrollo familiar. 

73 



Como se explica mas adelante el piloteo del instrume nto s e llevó 
a cabo en los ejidos El Café, Leyes de Re forma y Vicente Guerr e r o 
Y la investigación experimenta l en el Ejido La Gl oria y La s 
Cadenas. 

4.4 Sujetos 

Los sujetos que participarón tanto en el piloteo del instrume nto 
como en la investigación experimental, fueron habitantes ma yores 
de 16 años de estas comunidades, a los cuales previamente a las 
aplicaciones se les invitó a participar. 

Por sus caracterfsticas climatológicas, geográficas, morfológicas 
v tecnológicas, estas comunidades se encuentran en procesos de 
transición socioeconómica y cultural, producto de la 
transformación y modernización de la agricultura, impulsada por 
el capital financiero a través de importantes inversiones a 
proyectos productivos y afluencia de crédito. En estas unidades 
se combinan en forma contradictoria, las formas de producción 
moderna v aquellas más atrasadas. 

Son de transición porque pasan de formas tradicionales de 
explotación a otras más modernas, con independencia del régimen 
de tenencia de la tierra de que se trate, asf mismo, cuando no 
logran las formas de eficiencia suficiente para integrarse como 
empresa con cierta autonomf a, se ven sujetas a una 
desarticulación, convirtiéndose sus integrantes en asalariados 
directos o indirectos. 

Algunos rasgos importantes de este tipo de unidades son: 

Producen principalmente para el mercado interno, aunque no 
dejan de producir para el autoconsumo. 

En el proceso de comercialización mantienen una importante 
vinculación con grandes acaparadores agroindustrfales y en 
algunos casos con empresas comerciales. 

Se encuentran en un proceso paulatino de incorporac1on de la 
tecnologfa moderna combinándola con tecnologfas tradicionales. 
- Se ubican en tierras de temporal de buena calidad, de humedad y 
de riego incipiente. -~ · 

La organización del trabajo se dá en peque~as unidades 
familiares. ~ 
- Pueden involucrar trabajo colectivo parcial o total. 
- Combinan el trabajo directo con el asalariado. 

4.S Hipótesis 

Hipotesis conceptual 

"La Capacitación Rural es un proceso sistemático de ense~anza 
aprendizaje, que mediante el uso de técnicas adecuadas a los 
educandos, facilita la participación, comprensión v aprendizaje" 
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"El aprendizaje de los educandos se facilita por la utilización 
de medios audiovisuales" 
"Los medios de comunicación audiovisual estructurados a partir de 
las características del educando, facilitan el aprendizaje". 
"El aprendizaje de contenidos educativos, que trasmiten los 
medios audiovisuales al educando, provoca cambios de conducta." 

HIPOTESIS DE TRABAJO 

"La capacitación a productores rurales utiliza técnicas de 
comunicación adecuadas a los mismos, con las que se facilita su 
participación, comprensión y aprendizaje". 
"El contenido del material trasmitido por el audiovisual, asf 
como el lenguaje utilizado, facilitan la comprensión y 
aprendizaje del educando". 
"El aprendizaje de un educando se observa cuando proporciona 
diferentes respuestas a un cuestionario Antes que a otro 
Después". 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

"El Programa de Capacitación Audiovisual es una técnica de 
ense~anza-aprendizaje que facilita la participación, comprensión 
y aprendizaje del educando". (Definición Conceptual). 
"El Programa de Capacitación Audiovisual son las pel'ículas de 
contenidos agropecuarios escogidos mediante una muestra al azar 
sobre el universo total de películas producidas por el Proyecto 
Piloto de Veracruz". (Definición Operacional). 

VARIABLE DEPENDIENTE 

"En el educando se realizan procesos 
de conocimientos, mediante los 
participación comprensión y 
Conceptual). 

cognoscitivos de asimilación 
cuales se facilita su 

aprendizaj e ". (Definición 

"En la variación de las respuestas que los educandos proporcionen 
a un cuestionario Antes y a otro Después, es posible observar los 
efectos sobre su aprendizaje". (Definición Operacional). 

4.6 Procedimiento 

Dado que el tema de este trabajo es analizar '-0s efectos que 
sobre el aprendizaje tienen los medios audiovisuales entre los 
campesinos se decidió aplicar a un grupo de éstos, una muestra, 
escogida al azar. Del material audiovisual elaborado por el 
Proyecto Centro de Veracruz, del PRODERITH, a productores del 
Proyecto Tesechoacán, Ver., también del PRODERITH, los cuales 
presentan las mismas características socfoeconómi~as, culturales 
y técnico-productivas que aquellos. 
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El 20' obtenido de la muestra mediante el procedimiento 
simple, del total del material audiovisual producto 
arrojó los siguientes tres audiovisuales sobre 
capacitación a productores: 

- La Inseminación Artificial. 
- La Elaboración de quesos 
- La Producción v las Inundaciones en Medellín v Jamapa 

aleatorio 
(anexo 1) 
temas de 

Cada uno de estos audiovisuales pertenece a diferentes 6reas 
temáticas de capacitación: ganadería, desarrollo familiar e 
infraestructura, respectivamente. 

Inicialmente se realizó un análisis de 
los tres audiovisuales obtenidos de la 
pretendian obtener los efectos de 
productores (Anexo 2). 

contenido a cada uno de 
muestra, de los que se 
aprendizaje sobre los 

La metodología utilizada para realizar el análisis de contenido, 
surge de una adecuación probada por la Dra. Georgina Ortiz en 
varios estudios similares en la Facultad de Psicología de la UNAM 
(1), a la técnica de analisis de contenido de BERELSON, para 
mensajes audiovisuales, mediante la cual en un cuadro elaborado 
exprofeso, se desglosa por cada una de las secuencias el texto, 
la imagen, la música v la duración. 

~ajo este procedimiento se analizan principalmente los siguientes 
indicadores: 

Congruencia entre la fmágen y el texto. 
Los contenidos del mensaje que se envían 
El lenguaje que se utiliza 
LB duración de cada secuencia v del audiovisual en general 
1.. a es·tr·uctura general de la edición del audiovisual 
La claridad de los mensajes 
La correspondencia entre los objetivos del aprendizaje v el 
contenido del mensaje. 

El aná ·, -¡··sL1 de contenido real izado a los tres audfovi suales sobre 
estos indi~adores nos dió como resultado, al analizar secuencia 
por secuencia: 

a) 99' de congruencia entre la imágen y el texto los 
audiovisuales estan elaborados de tal manera que las imágenes 
corresponden a los textos en cada secuencia. Existe un trabajo 
cuidadoso para colocar v presentar aquellas imágenes que 
presenten y refuercen visualmente lo que se dice o expone, (sólo 
la secuencia S3 del audiovisual de Inseminación Artificial no 
corresponde la imagen al texto). 
b) Los contenidos de los tres 
mensaje que se envía. Los 
información concreta y directa 

audiovisuales corresponden al 
tres audiovisuales contienen 

sobre el tema de interés, no 



existe otra información, tanto en texto como en imágenes, qu e se 
desvíe del objetivo afectando la atención de l educando 
de s viándola o introduciendo "ruido". 
c) Se utiliza un lenguaje, exento de tecnisismo s y se int e nta 
ad ec ua r lo a las c ondicion e s de la poblaci ón¡ esto es más 
evidente en el audi ov isual " La Producci ón y las Inu ndac i one s en 
Med ell í n y J ama pa ", donde se utilizan testimonios de productores 
de la zo na de l p r oy ecto y se les piden sus opini on e s 
pe rm iti é ndo les ex presa rs e en sus propias palabras. El 
audiovisual de la Elaboración de Ques o s utiliza un expositor de l 
Estado que en f orma sencilla expli ca los procedim ie ntos pa ra la 
elaborac ión de l os di fe rentes tipo s de q ues os . Sólo e l 
audiovisual "La Insemi nación Arti ficia l" tiene leng uaje u r·bano 
y contiene pa labra s técnicas para desi gnar la anat omí a de los 
bovino s . Est o s erá una variable importante al momento de las 
exposiciones con los educandos, como má s ad e lan te se ex p lica. 
d ) La du rac ión de las secuencias es apropiado en cad a una de 
ellas dado que como se había mencionado an teriorment e, el 
contenido es directo y e xent o de ot r o tipo de inf or mación q ue no 
sea la que se envía. Lo s tres audi ovis uales es tan f ormulados de 
tal manera que la mayoría de los promedios en la s e cuencia 
oscilan entre 16 y 20 segundos de d u r ación. Así tene mo s los 
siguientes prome dios de duración de s e c ue ncia: 40 sec uenc ia s con 
un prome dio de 15 seg. y 46 décima de seg., para el a udiovis ua l 
"La Producc ión y las Inundaciones" y un tiemp o t o tal de 10 min . 
30 seg. Para l a Elaboración de Qu esos: El Qu e s o Mo li do : 39 
secuencia s con un tiempo prome dio de 20 s eg . 44 décima de seg. y 
un tiempo total 13 min. 30 s eg. y final me nte para "La 
Ins eminaci ón Artificial 59 secuenci as con t i e mpo promed io 18 s eg . 
08 dé c imas de seg. y tiempo tota l de 17 minu tos 48 s e g. Las 
escenas de larga dura c ió n corresponden a imágenes de alt o valo r 
informati vo¡ e n ést a s se util i znn como efec tos artificiales 
enfoques o acercamient o s con lo qu e la atenci ó n no s e pierde y no 
se hace cansada la exposición. 
e) Lo s tres au d iovisuales estan editados correct ame nte y sin 
fallas o cor tes bruscos t odas las secuencias ent ran a tiempo y no 
ha y er rores en los cortes al cambio de secuencia. 
f) Los mensa j es e n los tres audiovis uales son claros y concretos 
g ) En l os tres audio visuale s existe una corr e cta correspondencia 
ent re los objetivos de aprendizaje que se p retenden trasmitir y 
los contenidos que estos envían. 

4.6.1 Determinación y definición de c ategorías . 

A partir de este análisis realizado a cada un a de las secuencias 
de los tres audiovisuales se determinaron tres categorías con las 
cual e s s e formularon lo s instrumento s de análi sis de los efectos 
de los audiovisu a les sob re las co nductas de los campe sinos: 
Info r mción, Confirmación y Continuidad. 
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La categoría de Información se refiere a las pa l abras e imág enes 
que trasmiten contenidos de enseñanza -aprendizaj e del objetivo 
del audiovisual. 

La categoría de Confirmación se refier e a las palabras e imágenes 
que trasmiten contenidos de refuerzo para la 
enseñanza-aprendizaje del objetivo del audiovisual. 

La categoría de Continuidad se refiere a las palab ras e i máge nes 
que no envían contenidos de informac ión o refuerzo sobre el 
objetivo del aud iov isual. 

Una vez definidas estas categorías se procedió a elabora r el 
instrumento de inv es tigación que nos darí a respuesta sobre los 
efectos de los audiov i suales. 

Para ello, se procedió a elegir las palabras cuyo contenido de 
información fueran las más relevantes de cada audiovisual, a fin 
de realizar la detección de contenidos de información 
aprehendidos por el educando. 

Se eligió el procedimiento de jueces para la determinación de 
estas palabras. 

4.6.2 Resultados del análisis de los jueces sobre las categorías 

Cada audiovisual está elaborado por ténicos en comunicac1on, 
tomando como base la información de especialistas en la rama que 
se pretende sea aprendida: 

Así tenemos que el audiovisual 
Inundaciones en Jamapa y Medellín" 
información de Ingenieros Civiles 
drenaje en la zona rural. 

de "La Producción y las 
es elaborado a partir de la 
que realizaron las obras de 

El Audiovisual de Elaboración de Quesos fué producido tomando en 
cuenta el trabajo de las Trabajadoras Sociales. 

Y finalmente, el audiovisual de la Inseminación Artificial, se 
realizó bajo la Guía de Médicos Veterinarios. 

Por lo tanto nuestros Jueces fueron Médicos Veterinarios, 
Trabajadoras Sociales e Ingenieros Civiles, los que determinaron 
las palabras más relevantes cuyo contenido de información fuera 
el que se debería de aprender. 
Para tal fin se proyectó a cada grupo de especialistas el 
audiovisual que correspondía a la rama de su profesión, 
solicitándoles al finalizar la proyección escribieran en una hoja 
en blanco las palabras e imágenes que correspondieran a las tres 
categorías elegidas previamente, y comentadas línes arriba. 

A continuación se presentan los resultados de este procedimiento: 
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Para el audiovisual de"La producción y las Inundaciones en Jamapa 
y Medellin", las palabras fueron: 

Infraestructura 
Exceso de agua 
Inundaciones 
Siembras 
Anegación 
Pérdidas de cosecha 
Cultivos 
Drenaje 
Oren 
Mantenimiento 
Azolve 
Asistencia Técnica 
Parcelas 

Para el audiovisual de MElaboración de Quesos" las palabras más 
relevantes fueron: 

Leche 
Quesos 
Crema 
Excedente 
Protefnas 
Calcio 
Derivado 
Elaboración de Quesos 
Nutrientes 
Higiene 
Nutrición 
Cuajo 

Para el audiovisual de"La Inseminación Artificial" las palabras 
fueron: 

Razas 
Bobinos 
Ganaderfa Tecnificada 
Inseminación Artificial 
Semán 
Pipeta 
Organos Genitales 
Celo 
Vagina 
Utero 
Vulva 
Servix 
Matriz 

Ovarios 
Fecundación 
Asistencia Tácnica 
Nitrógeno Liquido 
Flujo 
Pelvis 
Eyaculación 
Tácnica Recto Vaginal 

Fecha del Ultimo Parto 
Manejo 
Tubos 

Las palabras que se anotaron lfnes arriba corresponden a la cate-



goria de Información, dado que lo que nos interesa conocer es los 
efectos del audiovisual sobre el educando por los contenidos de 
enseffanza-aprendizaje que se le envian, y corresponden a aquellas 
que alcanzaron a ser identificadas por el 80\ o mas de los Jueces 
(4 ó más, de 5) Anexo 3. 

4,6,3 Procedimiento piloto y resultados 

Una vez obtenidas estas palabras para cada 
procedió a pilotearlo con campesinos de la 
influencia del grupo escogido como experimental. 

audiovisual, se 
misma ~rea de 

Para el efecto, se elaboró un cuestionario abierto de 69 
reactivos que incluia. estas palabras y otras derivadas del 
analisis . de contenido de los audiovisuales a fin de obtener la 
relación de preguntas más representativas para los campesinos. 
(Anexo 4). 

Se eligió a los habitantes del Ejido El Café (hombres y mujeres 
mayores de 14 a~os y alfabetos) a los que previamente se les 
citó. El Ejido El Café pertenece al ~rea de influencia del grupo 
experimental. 

A la cita para el piloto del instrumento en el ejido El Café, 
llegaron hombres y mujeres mayores de 14 affos, los analfabetos se 
excluyeron a si mismos dadas las caracteristicas de la reunión 
(muestra incidental). Grafica No. 1. 

Dado que el dia que se les visitó para programar la reunión se 
les había comentado la posibilidad de proyectarseles tres 
audiovisuales, a la cita llegaron personas interesadas en conocer 
más a fondo sobre los temas de los mismo, una vez reunidos todas 
las personas que se esperaban, se les infor~ó y solicitó su 
participación para contestar un cuestionario previo a las 
proyecciones explicándoles que esta etapa era parte de una 
investigación que el suscrito estaba realizando para titularse, 
propuesta que se aceptó, procediendo a repartir hojas en blanco 
para las respuestas, lapices y hojas con las preguntas, 
cuestionario Antes. 
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Una vez que el último asistente termi nó de c ontest ar las 
preguntas, se proyectaron los tres audiovisuales, en el siguiente 
orden: La Producción v Las Inundaciones en Jamapa y Medellin, La 
Inseminación Artificial v La Elaboración de Quesos. 

A final de éste último audiovisual, se volvió a solicitar su 
participación para contestar el mismo cuestionario. 

El piloteo al i nstrumento permitió detectar las siguientes 
caracteristicas del procedimiento: 

- Ya que el cuestionario tendria que ser resuelto individualmente 
y por escrito, se excluyeron asf mismos aquellos productores 
analfabetos. 

- Las preguntas que el cuestionario contenfa no fueron resueltas 
ni siquiera en un 20\, probablemente se debió a que el cuestio
nario era muy extenso, y a que no se entendf an las preguntas 
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tanto el Antes como el Después. (Las respuestas a este pr oce 
dimiento pueden encontrarse en el Anexo S). 

- El cuestionario, tanto por su extensión como por la información 
que solicitaba, creó un clima de tensión entre los asistentes , 
ya que los campesinos no están acostumbrados a realizar acti
vidades mediante lenguaje escrito. Esta situación incidió en 
la capacidad, calidad y cantidad de respuestas proporcionadas 
por los asistentes, más aún en las respuestas al cuestionario 
Después, al cual sólo 13 de los 31 asistentes respondieron algu 
nas preguntas (Anexo S). -

- Se detectó que muchas palabras y contenidos de aprendizaje eran 
desconocidos por los campesinos, ejemplo: palabras como semen, 
vagina, nitrógeno, celo, infraestructura, técnico, PRODERITH, 
institución, razón, bovino, selección, roza, pipeta, síntomas, 
eyaculación, calcio, derivado, lo cual también influyó para 
contestar las preguntas. 

- El ambiente de tensión producido por todo lo anteriormente men
cionado, fué interpretado como resultado de la cantidad de pre
guntas que el cuestionario contenía. Gráficas 2 y 3. 

Los resultados obtenidos en esta primera aplicación de los 
instrumentos, permitió realizar la modificación al cuestionario, 
con base en las respuestas proporcionadas por los participantes. 

Este procedimiento se realizó tabulando en un cuadro cada 
pregunta, marcando aquellas que fueron contestadas y eligiéndose 
a las que lo fueron por cuando menos S 6 más miembros del ejido. 

Originalmente se pensó que las preguntas que fueron claras para 
los encuestados podían ser contestadas por un mínimo de SO\ de 
ellos, sin embargo la ralidad mostró que fueron muy pocas las 
preguntas entendidas por muestros sujetos, llegando a encontrarse 
únicamente 27 preguntas que fueron respondidas por más de 5 
educandos. Por lo que fué necesario bajar el porcentaje previsto 
al 16.6\ de manera arbitaria. 

Con este procedimiento se obtuvo que 27 preguntas habían sido 
contestadas por lo menos por 5 miembros, con lo que teníamos un 
instrumento de 27 reactivos, que incluía preguntas de los tres 
audiovisuales (Anexo 6). 

4.6.4 Procedimiento experimental y resultados 

Este instrumento de 27 reactivos se pensaba sería el definitivo, 
por lo que se decidió utilizarlo con dos ejidos de la misma 6rea 
de influencia del proyecto Tesechoacán, en los ejidos Vicente 
Guerrero y Leyes de Reforma. Para el caso se siguió el Mismo 
procedimiento para citar a los habitantes a participar en el 
ejercicio. Procediéndose a repartir hojas, lápices y 
cuestionarios una vez que se reunieron en el salón de la 
primaria, aplicándose el cuestionario Antes; inmediatamente de 
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que el último miembro entregó sus r espuesta s s e 
tres audiovisua les y al fin a lizar el ter c ero de 
el cuesti onario Después . Gréfica No. 4 y 5A 

proyecta ron los 
ellos se aplicó 

Los resultados de estas apli cac iones no difieren mucho de 
aq ue llos obt~ nidos en el Ejido El Café: (Anex o 7}. 

83 



SUJETO 

1 
2 
l 

• 
5 
1 

1 
1 
1 

IO 
11 
12 
1l 
1l 
15 
16 
1) 
18 
19 
20 
21 
22 

2l 
2• 
25 
26 
21 
21 
21 
JI 
JI 

TOTALES 

n Est . Sec. 

RESULTADOS IMYEST!&ACION PllOTO EJ IDO EL cm 
6UFICA No. 2 

--
CVEST I OMAllv C UEST ION UIO 
Wo. PREGUNTAS AllTES 10. mmm omm 

commDAS CONTESTADAS no CONTESTA CONTESTADA CONTESTADA NO CONTESTA 
CO RRECTAME N DAS CORRE CTA· momm 
TE INCORRECTAS mH 

5 1 58 . . 69 
1 1 56 . . 69 
5 1 56 . . 69 

12 11 un 17 1 511 
11 1• un 12 . 571 

• 1 58 . . u 

t 5 SS 12 . 57 
5 1 56 . - 69 

1l 12 ll 16 . Sl 

• . IS . . u 
1 1 Sl 1 . 11 
1 1 SS 11 . 51 
1 l SS 10 . SI 
5 18 54 1l t • 1 
5 1• 58 . . 11 
1 1• u . . u 
t 10 50 12 . 57 

• . 65 . . u 

• 2 13 . . 19 

• . 65 . . 69 
1l 2 541 19 . SO' 
1l - SI . . 19 

12 . 51 . . 19 
l2 . J7 28 . u 
15 . 5l 11 . 51 

• . 15 . . 19 
11 . S1 22 . •1 
1 . ll . . 11 
l . u . . 11 
1 . so . . 11 
l . 18 . . 11 

211(121) 1S1 (JI) 1121(111) 111 (11) 18 lllt (11') 



GRAFICA No. 3 

100 100 

. ... 
80 .,_ .. 80 ... ,, 

·. .. 
60 8·1~· 60 9 1 'l. 

: : . 
·=' · . 

40 40 .. . ; .. . • 
20 : .. 20 . .. 

•. . -" .. :•: -.. : .. , 
~::·::. :·: ... . 

: .. . ' ' . 

GRAFICA 4 

24 D MEDIA HOMBRES 

20 79\ HOMBRES 

16 

12 

8 
A MUJERES 

4 

5 10 15 20 25 30__.... 35 45 50 

85 



V así se tiene que hubo: 

-Apatía para contestar las preguntas iniciales y franco rechazo pa 
ra contestar las del segundo cuestionario. 

-7S\ de preguntas no contestadas en ambos cuestionarios, por cada 
uno de los asistentes. 
-Abandono del espacio escolar cuando se solicitaba responder al 
segundo cuestionario. 
-Aburrimiento v cansancio para contestar el cuestionario Despué s , 
dado que la proyección continua de los tres audiovisuales al mi smo 
tiempo, incidía para contestar el cuestionario Despues. Ve r 
Gráficas 6 a 13. 

El análisis de estos resultados permitió llegar a la conclusión de 
que el cuestionario abierto implicaba que el sujeto tuviera que 
escribir las respuestas, procedimiento que le llevaba mucho tiempo 
y al cual no estaban acostumbrados; que la presentación de los 3 
audiovisuales les cansaba y exigía durante mucho tiempo, para 
ellos (4S minutos), de su atención. Así mismo por observaciones 
del encuestador al momento de las exposiciones se detectaba que el 
audiovisual de la Inseminación Artificial era el que que se le 
ponía mas atención aunado al hecho de que éste tiene una mayor 
cantidad de contenido de aprendizaje (como se puede comprobar con 
la lista de palabras que emiten los jueces). 

Estos hechos nos permitieron llegar a la conclusión de elaborar un 
cuestionario de sólo 10 reactivos con las preguntas del 
audiovisual la Inseminación Artificial, (Anexo 8) elaborado en 
forma cerrada con respuestas de elección multiple y aplicar sólo 
este audiovisual, a solo un ejido del · area de influencia del 
Proyecto Tesechoacán. 

Otro factor importante para la elección del audiovisual la 
Inseminación Artificial, fué el de la facilidad que se tuvo para 
trabajar con el proyecto Tesechoacán en el cual se encontraba un 
ejido en donde sus productores poseen una expectativa elevada para 
el tema, ya que sus terrenos poseen un alto potencial para la 
explotación ganadera· y casi todos los ejidatarios poseen entre S y 
20 cabezas de ganado bovino. 

Una vez realizadas estas modificaciones, se reunió a ejidatarios y 
sus esposas del ejido "La Gloria y Las Cadenas", a la misma hora y 
en el salón de clases de la primaria, se les proporcionó la mismas 
instrucciones, se les aplicó el cuestionario Antes. Una vez que 
todos entregaron el mismo, se les proyecto el audiovisual · de la 
Inseminación Artificial y sin mediar ningún comentario se les 
aplicó el cuestionario Después. 

En esta ocasión se obtuvo mas participación de los asistentes para 
contestar los cuestionarios, sin embargo las respuestas al mismo, 
obtienen puntajes por abajo de una media S,06 de calificación 
(Anexo 9 ) para los participantes. Ver gráfica 13. 
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Al analizar los cuestionarios y las respuestas que cada productor 
daba en él, al momento que lo ent r egaba, uno podía darse cuen t a de 
los errores come tidos al contesta r las preguntas y e l casi nulo 
aprendizaje, ( en al anex o 9 se pueden apreciar como algunos 
productores no contestan ni dos preguntas. ) 

Por lo anterior, al entregar el último productor su cuestionario 
después, se inició un diálogo con los productores participantes, 
sobre el ejercicio realizado; sus come ntarios permitieron encon -
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trar que las palabras que se utilizaban en el 
audiovisual, en su gran mayorfa no 
asistentes, por lo que la comprensión, 
dificultaba enormemente. 

eran comprendidas por los 
atención y aprendizaje se 

En esta plática, los productores mencionaron que se entendfa las 
imágenes, pero causaba mucha confusión y angustia 11 No entender lo 
que el locutor decfa 11 • 

Al comentarse estos resultados, sobre las experiencias del piloteo 
y la aplicación experimental al asesor de este trabajo, se 
concluyó que serfa muy conveniente realizar otra aplicación del 
mismo audiovisual, en el mismo ejido y con los mismos asistentes, 
dejando pasar unos dfas; realizando para el efecto una adecuación 
al texto, a las caracterfsticas lingufsticas de la población, el 
cual serfa lefdo y explicado por el suscrito, durante la 
proyección del audiovisual, mismo que se pasarfa sin sonido. 

Pasados 30 dfas se regresó al proyecto, con el texto modificado 
{Anexo 10 ) el cual trata de explicar el significado de las 
palabras que en él se utilizan, cambiándolas por aquellas que la 
población conoce y reconoce: Previamente a la proyección, se 
aplicó el cuestionario Antes, y en la proyección del audiovisual 
se dieron tantas explicaciones y se detuvo la proyección hasta que 
los asistentes entendfan de lo que se estaba hablando {los 
resultados de este procedimiento se encuentran en el Anexo 9 v se 
muestran en contraposición.:..al primer ensayo con el locutor). Ver 
Gráfica 14. 

Adem6s de que la media de aprendizaje se eleva hasta una posición 
mas aceptable, es de notarse que esta forma de exposición vino a 
favorecer el di61ogo con los asistentes y entre ellos mismos, dado 
que la exposición y la repetición de palabras e im6genes además de 
favorecer un clima de confianza, permitfa la participación de los 
asistentes, en contraposición con la situación pasiva con un 
locutor, ·al que no se le ve, ni se le puede preguntar una duda. 

Este procedimiento por sus caracterfsticas permitió: 
- Que los asistentes tuvieran de frente y en persona al expositor

locutor, al cual le podfan preguntar y comentar sus dudas. 

- El locutor expositor de frente al auditorio, podf a 
cuando en el auditorio habf a alguna laguna o duda, 
dfa alguna explicación, repitiendo texto e i~ágen, 
puntualmente la duda surgida. · ) 

darse cuenta 
o no se enten 
y explicando-

- De esta forma las explicaciones se volvi.ron M6s personalizadas 
e individualizadas. 

- Se creó un clima de mayor participación y di61ogo entre el grupo 
y el expositor, al existir una comunicación en dos sentidos. 

- A los productores se les dió la posibilidad de •decir su pala
bra". 
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Pensamos que este procedimiento en el cual se explicaron de frente 
v en persona los contenidos de aprendizaje, favorecieron la 
posibilidad de realizar un diálogo con los asistentes, lo cual 
redundó en una mavor participación, comprensión v aprendizaje en 
los productores. 

Es pertinente aclarar que dada las condiciones del estudio no fué 
posible hacer un control experimental riguroso, si no más bien 
esta investigación queda a nivel descriptivo, va que por las 
características de los datos no fue posible realizar ninguna 
correlación estadística dado que no se reunían los requisitos 
necesarios en las pruebas adecuadas para ello, o porque se 
sesgaban los datos. Sin embargo, esto no implica que los datos 
obtenidos en este estudio sean inútiles. Consideramos que para 
que este tuviera el rigor experimental requerido, sería necesario 
hacer un estudio cuasi experimental con lo que ello conlleva. 

NOTA: 

1. Gómez, Patricia. Análisis de Contenido a un Programa de Capaci 
tación Tesis UNAM 1982. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de este estudio hemos visto la importancia de 
desarrollar metodos didácticos adecuados a las caracterfsticas de 
los educandos, desde una posición profesional que busca, no la 
imposición ideológica de contenidos de aprendizaje que 
favoreceran intereses de dominación, sino como un método en el 
que el educando y educador tienen fines comunes y los buscan 
desde posiciones de igualdad, en las que ninguno es superior al 
otro, sino que la relación posibilita el mutuo aprendizaje, sobre 
un sistema dialógico que los enriquece. 

Dadas las circunstancias mencionadas líneas arriba en el 
desarrollo de los procedimientos experimental y piloto en cuanto 
a la cantidad de preguntas y la expos1c1on de los tres 
audiovisuales, los cuales cansaban al auditorio, así como la 
falta de un control experimental en el diseño, no podemos decir 
que nuestras hipótesis se confirmaron o rechazaron. 

Pensamos que las proyecciones de los audiovisuales sin audio y 
con un personaje al frente del auditiorio encargado de realizar 
una amplia explicación y presentación de los mismos, puede 
facilitar el diálogo, la comprensión y el aprendizaje en los 
educandos, posibilidad que puede ser investigada si se realiza 
con un diseño de investigación adecuado y bajo un control 
experimental apropiado (Grupo experimental y grupo control). 

Esta posibilidad la dejamos abierta a futuros investigadores 
interesados en el tema. 

Sin embargo,estos resultados alcanzados demuestran la bondad de 
entablar un diálogo de igual a igual, donde el enemigo a vencer 
es la ignorancia y las posiciones falsas del educador tradicional 
y su sistema educativo obsoleto y apuntan hacia una nueva 
concepción de la educación de los adultos (en nuestro caso el 
rural} desde una Rerspectiva dialógica y dialéctica menos 
inecanisista. 

Hemos visto en este estudio que el educando se toma como un 
objeto de un aprendizaje que le es impuesto, bajo condiciones que 
no corresponden a su cultura, lo cual da un aprendizaje mínimo. 

Hemos visto también, que no es suficiente elaborar "bonitos" 
audiovisuales bien estructurados, si el elemento humano queda 
fuera, y el educando es simple receptor de contenidos de 
aprendizaje. El diálogo que entablemos con él posibilitará 
reconocer lo que puede aprender v lo que puede enseñar. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

1. Los medios de 
radio y la T.V., 
general al promotor 
la comunidad de sus 

difusión masiva, como los audiovisuales, la 
que llegan a las comunidades no ayudan en 
en sus tareas porque desvían la atención de 
problemas v de la búsqueda de soluciones. 
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2. En primer lugar no cualquier medio sirve para una determinada 
situación. EN nuestro caso, para promover una reflexión, el 
audiovisual parecía ser el más adecuado, ya que es motivador, 
atractivo y permite la participación de la comunidad, siempre y 
cuando estén adecuados a sus caracteristicas socioculturales. 

3. Es importante considerar las posibilidades concretas 
(económicas, técnicas) para elegir un medio adecuado. En 
relación con ésto, la estrategia participativa permite el 
aprendizaje de técnicas para que en el futuro personas de la 
propia comunidad puedan implementar los medios adecuados. 

~. El uso de un medio debe partir de una necesidad sentida. Si 
el Equipo de Comunicación hubiera decidido hacer un audiovisual, 
o un cartel, o un boletin al margen de la discusión con el equipo 
de Promotores el audiovisual, el medio, no cumpliria con su 
objetivo de servir a la comunidad. 

s. El medio no debe ser un producto 
herramienta para que se profundice en 
en la comunidad. En efecto, con la 
no termina el proceso comunicativo. 
en las comunidades, será el elemento 
entre Promotores y comunidades. 

final de consumo, sino una 
una verdadera comunicación 

elaboración del audiovisual 
El audiovisual visto y oido 
generador de una reflexión 

6. Los servicios de extensión agricola siempre basan su trabajo 
en la utilización de la comunicación interpersonal, materiales de 
extensión de tipo empresa o audiovisual, para facilitar el 
aprendizaje. Se piensa que el medio audiovisual por si sólo debe 
tener un fuerte impacto sobre la trasmisión de conocimientos 
prácticos y cientificos en los campesinos. 

7. La capacitación rural que busca 
debe ser entendida como un proceso 
el sujeto con sus intereses y 
comunicación popular pretenden un 
participantes. 

el desarrollo de una comunidad 
social en el cual interviene 
necesidades, la educación y 

entendimiento común entre los 

e. Los medios de comunicación tan sólo son una herramienta para 
constituir un proceso y para asistir en el aprendizaje y nunca 
podrán reemplazar el contacto interpersonal como parte de las 
actividades de relación social. 

9. Las metas de las capacitación rural sólo podr6n cumplirse 
cuando se utilice su potencial para motivar la participación y la 
organización de la población rural en el objetivo que se pretende 
alcanzar con ese programa. 

10. Como bien lo reconoce la FAO (1): "Hasta ahora el problema ha 
sido que el uso compartido de conocimientos no ha ocurrido 
espont6neamente entre los agentes del desarrollo Y los 
campesinos, puesto que ninguna de las partes ha tenido las 
habilidades necesarias para superar ciertas barreras. En primer 
lugar las barreras socioculturales; a menudo los esfuerzos de 
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desarrollo han sido socavados por enfoques de comunicación 
incompatibles, por un choque de niveles diferentes de educación y 
alfabetismo y uso diferente del lenguaje". 

11. Hay 
desarrollo 
económicas 
sistema. 

una tendencia a simplificar la problemática del 
y no se toman en cuenta las contradicciones sociales, 
y polfticas entre clases sociales v la estructura del 

12. La capacitación debe de utilizar técnica de cocnunicación en 
dos sentidos,que involucran con más intensidad al campesino desde 
el planteamiento e implementación de actividades y programas. 

13. Asf mismo la capacitación debe de buscar más y mejores 
métodos apropiados que ayuden a la población rural a adquirir 
conocimientos y habilidades, y a promover el intercambio de 
información entre ellos mismos y con las instituciones y 
dependencias involugradas en el sector rural . 

14. La inadecuada administración que está vigente actualmente en 
la mayoria de las dependencias del gobierno federal, no permiten 
tener una estructura que apoye los diferentes intentos que en 
materia de productividad se hacen, entre ellos la capacitación. 

15. Un indicador que demuestra la relación entre la calidad de la 
participación de los asistentes con los resultados del proceso 
ense~anza-aprendizaje, es el que se refiere a la integración de 
la mayorfa de los participantes a una dinámica de trabajo grupal , 
en la que se discute y analiza acerca de los contenidos 
desarrollados al interior del curso de capacitación. 

16 . Un aspecto al que habrá que dedicar atención es la habilidad 
del educado para fomentar esta dinámica e integración del grupo y 
lograr al interior del mismo la expresión más libre de los 
campesinos. 

11; la población al situarla como objeto de un programa, queda 
excluida de los logros del proceso de aprendizaje . 

La evaluación 
permitir ubicar 
respecto a los 
las comunidades 

de impacto de la capacitación campesina debe 
el papel que las acciones de capacitación cumplen, 
procesos de cambio socioeconómico que afectan a 
rurales en que éstas se realizan. 

18. La condición de funcionalidad y significancia del aprendizaje 
de los adultos, plantea la subordinación de los propios procesos 
educativos a otras actividades de contenido social, económico y 
cultural que contribuyan dinámicamente a la conformación de la 
experiencia de los adultos. Plantea esa condición de 
funcionalidad, el rol de apoyo, facilitación, integración y 
consolidación de los procesos educativos, en relación a los 
proyectos y programas de desarrollo. 
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19. Los supuestos en los que se fundamenta la práctica educativa 
de la educación de adultos, establecen que el aprendizaje se 
realiza, no como resultado de las consecuencias del 
comportamiento, sino como un producto de la interacción grupal o 
individual con el medio ambiente y particularmente, de la forma 
como los datos generados mediante esa interacción, son integrados 
a la experiencia dinámica de esos grupos e individuos. El 
aprendizaje se realiza porque resulta significativo en función de 
la estructura cognoscitiva de los grupos e individuos y no tanto 
porque se fundamente en ~sociaciones de comportamiento cuya 
afinidad se establece, fundamentalmente, en virtud del 
condicionamiento operante. El aprendizaje humano y 
particularmente el de los adultos se da en cuanto que es 
significativo y funcional, o simplemente no se da. 

20. Se debe reconocer que la cultura de los que no tienen acceso 
a la educación, no es igual a la de aquellos que si tienen acceso 
a ella, en consecuencia el educador o técnico extensionista se 
encuentra de frente con grupos campesinos cuya cultura es 
bastante diferente. Estos no comparten la misma comprensión 
conceptual de los signos y sfmbolos que se les trasmiten en los 
programas educativos. 

21. En este mismo orden 
tan motivado y por esto 
práctica nuevas ideas, 
forma el educador se 
información empaquetada 
regionales. 

de ideas se supone que el auditorio está 
mismo es capaz de aceptar y poner en 

que sólo basta trasmitírselas. De esta 
convierte tan sólo en un trasmisor de 
proveniente desde los niveles centrales o 

22. A través de la comunicación participativa, del diálogo y de 
la elaboración de medios adecuados, podemos ir gestando un 
proceso que sea a la vez ameno y centrado en las necesidades y 
problemas de las comunidades. El proceso no es fácil de 
implementar, no existen las recetas, es un camino que esta 
abierto para ser enriquecido en la práctica de todos. 

23. El objetivo de elevar el ñivel de vida de los productores 
rurales, · debeda transitar por la recuperación de la palabra, de 
la participación creativa de dichas comunidades, en el análisis 
de las causas y las soluciones a sus problemas. 

24. Se debe privilegiar la 
bién es de mJs reducido 
participantes, ofrece las 
construcción participan los 

aplicación del videocasette, que si 
alcance en cuanto al número de 
siguientes ventajas, si desde su 

productores: 

Flexibilidad.- Los grupos no estan sujetos a un horario fijo, 
como en el caso del radio, cada grupo puede realizar las 
proyecciones en el dfa y hora que le resulte mas cómodo, 
utilizando para ello la técnica del foro. En caso de cualquier 
eventualidad la proyección puede pasarse para otro día. 
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Espontaneidad.- Al realizarse los audiovisuales con l a 
participación de la población, los grupos pueden expresarse en el 
lenguaje sencillo y corriente que utilizan en la vida cotidiana . 

Nota 
1. Informe "Comunicación para el Desarrollo" Consulta de Expertos 
organizada por la FAO 8-12 jun. de 1987. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Dirección de Información. 
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ANEX OS 1: RELACION DE MATER IAL AUDI OVISUAL PR ODU CIDO E~ EL 
PR OYEC TO CENTRO DE VER. 

1. De sa r ro l lo. Rural Int egral en el Proy. Centro de Veracr uz 1984. 
Destinatario: Campesinos y Técnicos. Clase: In formación. 
Autor: Atoyar. Duración 13 minutos. 

2. El PRODERITH en Medellin, Jamapa v Manlio Favio Altamirano 
1980. Destinatario: CampesinosL Clase: Capacitación. 
Autor: Atoyac. Duración 12 minutos. 

3. Curso El Cultivo de Mango-1: Establecimiento de Almacigos 1984 
Destinatario: Campesinos. Clase Capacitación. 
Autor: Atoyar. Duración 13 minutos. 

4. Curso El Cultivo de mango-5: Mejoramiento de Mango por Injerto 
1981. Destinatario: Campesinos. Clase: Capacitación. 
Autor: Atoyac. Duración 15 minutos. 

5. Curso El Cultivo de Mango: Como Adelantar la Cosecha de Mango 
Manila 1987. Destinatario: Campesino. Clase: Capacitación. 
Autor: Ato~ac. Duración 12 minutos. 

6. El Cultivo de Maiz en el Centro de Veracruz (la. parte ) 1983. 
Destinatario: Campesino: Clase: Capacitación . 
Autor: Atoyac. Duración: 17 minutos . 

7. La Inseminación Artificial 1983. Destinatario: Campesinos. 
Clase: Capacitación. Autor: Atoyac. Duraci ó n 18 minutos. 

8. Uso y Manejo del Vunticultor 1983. Destinata rio: Campes inos. 
Clase: Capacitación. Autor: Atoyac. Duración 25 minut os . 

9. Serie Infraestructura - 2: La producción y las inundaciones en 
Medellin v Jamapa 1982. Destinatario: Camp e sinos. 
Clase: Capacitación. Autor: Atoyac. Duración: 11 minutos. 

10. Serie Infraestructura-3: Que es el Drenaje 1982. 
Destinatario: Campesinos. Clase: Capacitación. 
Autor: Atoyac. Duración: 14 minutos. 

11. Serie Infraestructura-4: La Propuesta de Drenaje para el Rio 
Jamapa 1982. Destinatario: Campesinos. Clase: Capacitación 
Autor: Atoyac. Duración: 26 minutos. 

12. Desarrollo Familiar en Atoyac 1981. Destinatario: Técnicos y 
Campesinos. Clase: Información. Autor: Atoyac . 
Duración 21 minutos. 

13. Curso Salud Rural-4: La alimentación durante el embarazo 
1983. Destinatario: Campesinos. Clase: Capacitación. 
Autor: Atoyac. Duración 20 minutos. 
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14. Curso Salud Rural .-5: Alimentación para l as Madres que Amaman 
tan 1985. Destinatario : Campesinos. Clase: Capacitación.
Auto r : At oyac. Du ración 14 minutos. 

15. Mejoram ie nto de Fuentes de Abastecimie nt o de Agua 1983. 
Destinatario: Campesinos. Clase: Capac i tación. 
Autor: Atoyac . Duración: 16 minutos. 

16. Las Mujeres también pueden 1985. Destinatario: Campesinos. 
Clase: Capacitación. Autor: Atoyac •. Duración: 15 minutos . 

17 . El Agua y las Bombas de Jarra 1987. 
Clase: Capacitación. Autor: Atoyac. 

Destinatario: Campesinos 
Duración: 16 minutos. 

18. Curso Alimentación-1: Elaboración de Quesos- El Queso Molido 
o del Paf s 1982. Destinatario: Campesinos. Clase: Capacit~ 
ción. Autor: Atoyac. Duración: 13 minutos. 

19. Curso Alimentación-2: Elaboración de Quesos- El Queso Panela 
1985. Destinatario: Campesinos . Clases: Capacitación. 
Autor: Atoyac. Duración: 10 minutos. 

20. Curso Alimentación-3: Elaboración de Quesos- El Queso Asadero 
o de Hebra 1982. Destinatario: Campesinos. Clase: Capacita
ción. Autor: Atoyac. Duración: 10 minutos. 

21. Cristalizado de Frutas 1981. Destinatario: Campesinos. 
Clase: Capacitación. Autor: Atoyac. Duración 12 minutos. 

22. Que es el PRODERITH 1980. Destinatario: Campesinos. 
Clase: Capacitación. Autor: Atoyac. Duración 12 minutos. 

104 



mxo 2: PROGRAMA LA PIOOICCIOll ' LAS UUIOACIOMES 

NUI TE 1 TO llA6 EM HSICA DURACION 

1 511 TEXTO IAIUS DE COLORES EMPIEZA MY· 9191 
SICA "1TA· 
HA 

2 u SECIETAIU DE Ametmu' APAIECEI lETIAS SOHE FONDO AZIL um m1- tt•n 
IECHSOS HIDIAILICOS. IEf 41E llCE SAIH CA DE HIT l 

llA 

J A TIAYES DE SI IEPIESEITACIOI El AUA .. E com OE DEIECHA A IZ· SE IICLIYE 11 1n 
El ESTADO DE YEIACllZ PAIA '9IEllA APAIECE El ESC8DO DEL ES· El CUYECII 
PIOOEIITH TADO tE YEIACllZ Al LADO IZ41IEI· mo 

to Y AUIECEI lETIAS 48E DICE 
Pl•EllTH El El ESTADO DÉ YEIA· 
cm .. 

l PRESENTA SEllE llFIAESTllCTIU 11 llO , U El 4UE U llA6EI SE El srm 1m- 24151 
PIOliUH lo. 2 PIEZA A ALEJAI Al FOIOO SE IOTA CA IilAL 
U PROOICCIOI f LAS • mm, APAIECEI LETIAS smu 
lllllDACIOIES H El u mm: PRmm • 
IEOELLII Y JAIAPA SEllE IIFIAESTllCTllA 

PIOliUIA lo. 2 
U PROOICCIOI f US IHIDACIOllES 
El IEHLLU Y IAIAPA 

s El El TIAIAJO 41E El PIOOEIITH Sii AIDIO¡ 11 PIOOICTOI 41E ESTA mmu tt•u 
HA YEllOO IULIZAIOO DESDE HACE SIEIOO EITtEVISTADO ESTA HAILANDO llUSICA UPA 
nmo mm A 11 mtOFOllO, Al FOllDO rmmu 

SE IOTA LA PAITf DE OTIO PIOOUC • 
TOI . 

1 ' El PLATICAS 4UE SE HAI rmoo Sii UDIO ti PIOHCTOR HA8lAIOO um m1- . ... 
COll CAIPESUOS DE IEDEllll f JA· FttlTE A 111 llCIOFOllO mm A u CA mu 
IAPA CAWA 

1 SE H YISTO tlE llO DE LOS PIO· Sii AIDID, DOS PIOOICTOIES NAILAI IDEI •'21 
ILEHS 18 HCU LA llAGEll SE IOTA qtE U 

TES H IIICIAI HILAIDO 11 BUZO 
lE PASA El llCIOfOllO 

' IAS mms ES El EICESO DE mA Sii AIOIO, 11 PIOHCTOI SEITADO IDEI ••u 
llAIUIDO 

1 US IIUIDACIOllES 11 CAllPO IlllDADO IOEI •'21 

" ES IOTOllO COllO AIO COll AiO, ES· llA CASA DE IADEIA SOHE 11 CAIPO IOEI "'" TE PIOllm mm A MICHOS EJI . IHltAOO, u mm SE ALEJA ' 
DOS DE LA PAITE cmm OE YERA· APAIECE m mPA ' .. AIBOL A u 
cm. DEIECHA 

IH 



m TE l TO 11 un HSICA DHACIOll 

11 TAllTO El su VIDA mm UN '08LAOO llUIDAOO, LA IIAGEI SE IOEI s•st 
VA ALEJAIOO Y DEJA VH IAS CASAS 
SOllE El Am 

12 cOtlo u m m nvos UNA PARCELA COI PLAITAS OE mz IOEI 11 11 
[IUNOAOAS LA CAIAIA u mom DE 
IZQUIERDA A DEIECHA 

u El m DE HOY LOS cmmm QUE DOS PIOOICTOIES, DE mm, u Cl lOEI 11111 
mu u ESTA ZOllA, HABLAN DE ES IAIA SE mm HACIA DOllDE ESTAI 
TE PROILUA ' UPOllEI mms VIENDO, APAIECEI 11 618'0 DE PIO· 
IDEAS DE COllO PIEISAI SE PIEtE DICTOIES, QWE u CMAIA mom 
moma ESTE PlOILUA ASI COllO DE DEIECHA A IZQIIEHA 
SIS DIOAS 

" LO ~E SE QllElE ES QIE Al FIIAL ... llJEI OE ESPAUAS smm El IDH 12115 
DE ESTE Pl061AIA LOS CAIPESIIOS 11 IAICO DE ESCIELA IU..00 LA TE 
DE ESTE EJIDO, UPOll&AI DE LA LEVISIOll, U CAllAH SE YA lECO· 
IISIA IMElA, SIS IDEAS Y SIS DI llIEIDO Y ALEJAllO Y SE e.PIEZAll 
DAS, A APARECER 11 HIN DE PEISOIAS 

TAlllEI SEITADAS El IAllCOS Y El 
El IISMO muo, YIEIDO TAIBIEI 
U T.V. 

15 LOS TECIICOS PIESEMTES, IEIEIAI m AUDIO, m HJEI HAILAIDO A IDEI 11112 
lESPOllDEllES, PAIA Q•E tE ESTA .. &mo DE PEISOIA, SEIAU A 11 
IAIEU SE PIEDM 11 TOllAIOO PIOOUCTOl Y ESTE TOIA U PALA8U, 
ACVEIDO PAlA El TIABAJO, OIUIOS u mm LO EIFOCA ' DE DESAPAl' 
DE BOCA DE LOS ummos COllO CE LA mu. 
sm ESTA SITIACIOll: 

11 SALE El A&IA .. , AllE&A TOOO ... SE· UI PRODICTOI SHTAIO HAILAIDO DE Sii llSICA u•u 
&UN BAJA El IIO DE AQUI ALLA ... mm A LA CAllAU, APARECEN LE· 
U VEI .. , QIE AL ... POI EJEMPLO TUS Al PIE DE U IIA6EI QIE DICE 
QIE .. • AHOI ITA ES AHOIITA Y Al DOI CRISTOUL FElllMDEZ 
mo ••• YA m mm mm coa EJIDO us mms 
LA CAIIOllETA HASTA ACA, AllQIE 
MTES ESTE MOllOO PEIO U BAJO,,, 
mo PARA ALU ABAJO IOS QIEOA ommm• us mm 
ASIA Y PIEOE LLE&Al HASTA 11 IES 
O Al&O IAS POEDE SEi IAS AUO 
IAS. 

11 EITOllCES SI DEIOIA 11 IES, Al 11 CAIPO DE PUITAS DE IAU ÍIII· Sii HSICA 1''11 
QIE nmo SE COllPOllE SI TIEHA DADO u IIAm LO mom DE IZ· 
PARA YEIU A TIABAJU .. , ES TIA! QHEIDA A DUECHA, 
TOllO, SOi nmos QIE SE YAll, 
CIAIDO LLm El nmo DEL Fll· 
JOL o ALGUNA om mmA YA 10 
IOS OA TIEIPO, llUA El IOlH Y 
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... T E 1 T O IUHM llSICA DHACIOll 

NOS mm LA PLAm. 

11 HASTA PAIA LOS SEiORES QUE TIE· IN PRODfüOI mLAIDO SENTADO m mICA 11113 
NEN m UMAOEIUS PORQIE TAN· 
BIEN m mmos SE LES VAi A 
PIQIE ' mam SACAI m &m-
DOS, SE LES PIERDE El PASTO SI 
mm, TODO ESO PEIJUDICA. 

11 AHOU ES DOM JOSE ms IAftO!I DEL U PIODUCTOI COll 11 UCIOFOllO El mmm 21 115 
EJIDO El TEJAR. LA mo HABLANDO m AVDIO (CUAN-
HO ES u ANEGAC!Otl DE mm DO El UIUOOR DEJA DE KASLAI SE 
HECTAIUS DE mmo, WO$ mm OYE U VOZ OH PROOICTOR. 
DllAllTE INOS SEIS IESES U AIE& A 
c10tt cum Toumrn Ems m-
CELAS ' OTRAS mmmm, ID 
"DIEIDO smm IAOA u HLAS. 

21 l LOS COlfPAAEIOS EJIDATARIOS QUE H mAAo OE somos PASA DE DEI E Sii HSICA U'H 
mm &AIADO mem mm LA CHA A IZQUIERDA -
mD IDA DE SI &moo POI LA IMUI 
OACIOM TEMIENDO QUE mm OTRO-
LADO DOIOE TIASLADAI SI GANADO. 

21 LAS comcmms DE LA ININOA- OTRO PIOOetTOI HABLAllDO SINHSlCA ll 1U 
CIOI SON PERDIDAS DE COSECHA, TE 
IEMOS MALOS Cll!IllGS U LAS 
mu , wo m mmom PARA lf 
m LOS 1wmos Y us mmms 
' 10 Pomos , 10 muos cm 
TlAllSITO. 

22 (IAIUDOR) El REALIDAD TOCO CAi- UI CAllPO YA UHECHADO. ESTA m mm 12 1ss 
BIA DE ASPECTO COll LAS PIIllEIAS LLOVIENDO 
uvvm 1 LAS mms TOllAI LA H 8 
IEDAD mmm PARA LA smm: 

2) COI ESTO LOS CUL TIYOS mIEm A EN lllA PARCELA DE mz IN mm- mmICA 12'68 
mm EN IUEIAS COllDICIOllES .... TOR ESTA TRABAJANDO COll SH mu 
SE PVEDE mmt IVCHO DE EÜOS DE BUEYES. u mm LO Sim El 

SI RECORRIDO. 

H mo COll El EXCESO DE LllVIAS ms PLANTAS DE mz rmoms SIN MUSICA PIO 

25 VIENE rmm El OESAllltlO DE LOS ltl mPESIKO DE mm VIENDO HA· SIN HSICA &111 
PIOOUC TORES m LA IZQUIUDA 

2' m mmo ELLO$ mm IDUS H PIOOICTOI HABLAIOO 511 HDIO SI• mm 12131 
DE COllO PIENSAN QUE SE PUEDE RE-
SOLVEI ESTOS PROBLEMAS. OI&AllOS (CtAMDO El MAllAOOI DEJA DE HA· 
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MU T E 1 T O I UH 1 mICA OUUCIOll 

UN mmom: BLAR SE OYE LA VOZ DEL PRODUCTOR 
YO PARA 11 NE CREO QUE LEJOS DE 
QUE EL iOBimo 110 NOS DIEIA n -
CHO muo PUA TRABAJAR 1 NO? 
mo QIE mu m mo Y SI SE 
cmm EL ARROYO , mOllCES COll 
mos o qam HASTA m IADA 
smumaos •~mo, mo sm-
RO, DE OTRA RAMERA, POOEIOS HA-
m MUCHO, mo ES u moIDA 

21 m m m0ttcEs comm moa, m PARCELA UUMDADA, LA CAllAIA SIN IUSICA 1s•n 
NO SE BOTAIIA TAN PRD*TO, Y SI LA IECOHE DE IZQIIEIDA A MUCHA 
SE BOTARA PROllTO, MAS PIOllTO JA- El ESTE mm SE IOTA ltlA co-
LUJA EL mA, PAIA QIE LAS TIE- umn SOBRE LA IMIMDACIOll. 
ms QIEDAIAll SIQUIERA, SI SE 
PUDIO ESTA SIEMBIA Al POCO TIEI 
PO POOEI SEMBRAR om COSA. 

21 (UllADOI) IDEAS COIO ESTA HAN DOS msom IEVISAIDO HA HOJA m HSICA 11151 
SIDO TOMADAS El mm POI Im- 62AMDA (mA) HA DE ELLAS SUALA 
MIEIOS DE PRODERITH, YA SE HAI CON m PLGMA DOIADA LA mm E. 
ECHO ESTUDIOS SOBRE LOS COSTOS FOCA LA HOJA 
DE LA 081A LOS mmm QIE PO-
DIIAI mm ' LOS POSIBLES m E 
FICIOS . 

29 CGll ESTO, SE HA El'EZADO A INfOI 11 CAMAL COll Am, LA mm SE SUIUSICA u•12 
m A LOS cmmm y SE HAN e o VA ALEJANDO Y AL FOllOO Y POI ARR 1 
IEMZADO A Nfül LAS OBRAS - BA DEL CAMAL S081E SI mm IZ-

qm1DA. 
AQUI TEMEMOS AlilNAS OPINIOtlES 
El IELACIOll A LA lllFOIMACIOll. 

l8 Y A LOS BENEFICIOS QGE PUEDEN UH PRODUCTOI mm• LE PASA ' " m mICA U'St 
TRAER LAS OBRAS UCIOFOllO Y DICE: 
SI COllO NO , UNA INFOUACJOM m 
CLARA, EL m som DEL PIODE-
RITH , NOS CITO PARA m IEHIOll 
El LA CASA DEL CAMPESINO, U LA mmu ms LETRAS qn mu: 
cm NOS PASO PEL ICULAS y NOS H 1 SR. VENTURA mI EJIDO EL TEJAI 
ZO UNA PLATICA AL IESPECTO, COMO 
SE VA A EMPEZAR, COllO SE VA A 
m 111m EL DREIAJE ' 

ll mHISIIO IOS moE BENEFICIAR , Ull CAMPESINO HAILAllDO COI 11 U- SU IUSICA 21'1l 
YA QUE EL ARROYO DE CAllALIZO CROFOllO El LA mo 
smm HA ESTADO momoo, E• -
TONCES TOOAS LAS AG UAS NOS ANEGA 
BAll MUESTRAS LAS PARCELAS AHORA 

IH 



m T E 1 T O IIAiEI mm DUACIOll 

COll ESTA OllA SE VA A mmu 
QIE TODAS LAS mu cmum HA 
m El AHOYO TOm SI mso ' 
PERMITIUOOllOS A IOSOTIOS LOS 
momuos, sEmmA ' mm-
CHAILA, LOS IEMEFICIOS QIE U 
mm 1os nm q1E m. 

J2 ESTA OBRA Q8E El SOIIEllO ESTA El 11 CAIAl m PALA mmu ES· Sii HSICA 21' IJ 
LLEVANDO ... YA A mmcm A u TA ESCAUIOO LA mm SE VA ALE. 
IIOS EJIDOS ... A IUCHOS cmm: JAIOO DEJANDO m TODA LA OBRA. 
IOS, TODOS ELLOS tE LA mm I z 
QIIEIOA OEl 110 mm, COllO soi 
LOS EJIDOS El mu IAllCNO DEL 
PADIE, EL moo SAi mm, EL 
EJIDO IOtAllllO Y OTIOS EJIOOS 
QIE SE VEI umm AFECTADOS 
POI El AZOLVE IEl moro CAllALI. 
zo. 

H {IAllADOI) 10 oamm LOS CAIPE SEIS Ptoomom, 110 DE ELLO El· Sii IUSICA 151 ! I 

SINOS mm TODAYIA mms DI· PLICA ACALOIAOAIEITE ALGO A LOS 
DAS QIE mm QIE ACLARARSE PA· DEIAS (SIN AUDIO) ACCIOllAllDO LAS 
U QIE SE TOllEI LAS IEDIDAS IEC E UllOS 
mus ' PODEt IAICHH DE COllH 
AtmDo. 

n HS umm mu LAS CAUCTE· .. PRODICTOR DE mm HAILAIDO SIN HSICA 151H 
IISTICAS DE u OBU, LA nomo I HACIA u mm COll .. IICROFOllO 
DAD , LO AllCHO DEL om ' um • El LA IAJIO. 
COllO SE m A IESOl VEI LOS PIO· 
ILEIAS DE US AfECTACIOllES. 

J5 amo .. IItE ... LOS DETALLES ... OTRO PRODICTOI DE mm SE IOTA m HSICA 111210 
ESTE Olfl mms SI YA A TEIEI QIE LE PASAll El IICIOFOllO Y CO· 
IAllTEmimo ••• o IOSOTIOS TEI ~ mm 1 mua 
IOS QIE 8At El mm FORMA Al . 
m APOYO o mu El QVE fORllA 
SE POOIU ... ESTE .. mu u U· 
fORHCIOll DE u mmACIOI DE 
ESTA OBU. 

Jf ESTE ... TH8IEI SI SE VA A TEIEI El PRODUCTOR DE LA mm PASADA 
mnmu u QIE ESTO ES m I. LE PASA El IICIOfotlO A OTRO PRO· 
PORTANTE 1 m m QUE ESTA COI·. OUCTOI QUE ESTA A SU IZQmlDA Y 
CLUIOA LA 08U 10? SI VA A TEIEI AHOIA ES ESTE QUIEN TOllA LA PALA· 
UNA 08SERYAC!Oil POR PARTE DE LOS m. 
TECIICOS IO? PARA QUE TENGA m I 
DEZ ' NO HAYA commmos YA 
VEI USHOES QUE. .. IUCHAS VEC ES 
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... T E 1 T O I U &E 1 IUSICA DURACIOI 

SE LLEVA A CABO llA 08U 1 LOS 
TECIICOS SE u umm A LOS 
CAIPESIMOS 1 ESTA POI FALTA DE 
IAITEIIIIEITO 1 mnmu, POS 
SE ECHA A mm, 1A 41E ESTA 
om ES m momm rm To-
DOS IOSOTIOS, ms msm mo-
CIPACIOll ES ESA. 

JI (IAllAOOI) am .. HAI VISTO 1 ES U PIOOKTOIES El m IEIUOtl SU sr1 mm 1151 
CUCHADO LAS OPIIIOllES DE SIS COI TADOS u mm LOS IECOllE DE DE 
PliEIOS. IECHA A IZQIIEIDA. 

ll QIEDA AHOIA PUTICAI OE COtlO m CALLE, A SUS LADOS CASAS TODA Sii HSICA 1114 
mm El UCESO DE mA A ESTE ELLAS IlllDAOAS. 
EJIDO 

JI CIAITAS PARCELAS SE rmm? m PARCELA IHMDAOA LA mm LA m mru 12111 
CYAITAS 10 SE TIABAJA POI ESA mom DE IZQIIEIDA A DERECHA 
CAISA? 41E SE POOIIA SEHIAI El 
ELLAS? 

u DE QUE FORIA SE room mmm 11 DIEW COll mA Al FOllDO SE m E EllPIEZA 11- u•u 
El EJIDO PAIA HACEI mot ISO DE CIA UN JEEP SICA Al TE 1 
LAS 081AS DE DlmJE UUI DE MI 

ILAR El IA· 
IUOOI 611· 
mus. 

41 ESTE PIOUAIA flE IEAlIZAOO POI SOBRE FOllDO Alll APUECEI lETUS mm DE 21•u 
mmms 1 mmos DEL PIOYE c QIE sum DESDE El FOllDO DE u mmu 
TO VALLE DE ATOUC, YEIACHZ, mm: 

ESTE PROYECTO FUE IEAL IZADO POI 
CAMPESINOS 1 TECIICOS DEL PIOYEC· 
TO VALLE IE ATOYAC H vmcm. 

HA PRODUCCIOll DEL mno DE co- m PIOOUCCIOll m CUTIO DE COll' 
IUIICACIOll LA COllISIOll OEl PLAI IICACIOtl DE U CPIH PAIA PIOOEtl • 
IACIOfü KIDIAlllCO PAU PIOOEI I TH . 
TH, JlllO DE ltl2. JlllO DE 1112 

smmm DE A61IC8l TIRA y IE. SAIH 
msos IIDIAILICOS. SE DETIEIE u mm 

IN POCO 1 LIE60 SE DESVANECE 
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... TE 1 TO IUUI IUSICA OllACIOI 

1 URA OE US ACTIVIDADES HODUCTI- 11 IEBAiO OE BOVINOS UIEAOAS ~I 511 IUSICA u•u 
VAS IAS COllUNE 5 U EL TIOPICO HU UI YAQUEIO IOllTADO U H CAIALLO, 
IEDO IEIICANO ES LA PIACTICA OE 0 LOS CIAlES SE ALEJAN DE ESPALDAS 
LA UNADEllA El UN CilllO UIOLADO. 

2 DE ELLA EL HOllBIE omm Al&U· ORDEilAIDO llA YACA, HAS IAIOS IE Sii IUSICA 41 18 
NOS PROOICTOS QUE SE mm DES· JAl1 cm LA LECHE El ... mm. 
TillAI A D mmm FIIES. 

) SU TEITO mno HOllBIES YIUOO COIO INO DE Sii IUSICA 11u 
ELLOS YACIA LECHE El 11 tECIPIEI· 
TE 

4 TAL VEZ EL COllSllO DE ESTOS PIO· El m IESA mno PUTOS QIE COI Sii IUSICA 1121 
DICTOS ammm no DE LOS IA- TIEIEI mmms PRODUCTOS ' •• -
YOIES IUEFICIOS PARA LAS FAll- YASO DE LECHE. 
LIAS. 

s PORQIE SE IELACIOllA DIFimm- UMA MliA SENUDA A LA IESA COllIE W Sil IUSICA 1164 
mTE COI SU ALlllEITACION, COI DO u mm ENFOCA EL PLATO y 
EL umsm. APARECEN LETRAS: mu 

' ' HU DESEIYOL vmmo DE CADA EN 11 SALOi! DE CLASES SIETE MliOS m IUSICA 51 11 
110 DE m mmos SEITADOS El m BANCAS Y ESCU • 

BIENDO 

1 PAIA LAS MADRES EMBARAZADAS Y UNA SEiORA SEITADA DAIDOLE El PE· m IUSICA 11 14 
LAS QUE DAll El PECHO A LOS Miios CHO A sw mo 
PEQtEilOS 

• LA LECHE ES HO OE LOS MEJORES UNA wm TOllAllDO LECHE DE •• VASO SIN KUSICA 10 141 
ALIMENTOS PORQIE comm PIOTE 1 
MAS ' CALCIO mlf ortos IUTllEi 
TES. 

1 U LECHE PUEDE COllSUURSE Ell IU- UN PLATO COll QUESO (LA mm SE SIN IUSICA 40 1 11 
CHAS FORMAS CONO: RECORRE A LA DElfCHA Y VAN APARE· 
QUESOS, mm Y06DITH , UITEQU mwoo OTIAS COSAS) HA TASA COI 
lLAS Y OTROS CADA UNO DE ESTOS ttEIA, m TASA COll Y06URTH, UN 
DERIVADOS COllTIENE ADEMAS PAN Y llA &AIRA DE IAllTEQfüLA . 

18 mom CAMTIDAOES DE Alm os DE m mm DE ALININIO A LA QUE Sitl HSICA 1112 
LOS wurmms QUE LA LECHE 10 cm CHOllOS DE LECHE 
TIENE CUANDO ESTA PURA 

11 EN ESTE cmo VEREMOS COllO m L 1 UNA TIMA PEQtUA DE PUSTICO CO· Sii IYSICA s•14 
ZAI U LECHE Pm ElABOIAI QUE · LOI NARANJA, INA mo SOSTENIENDO 
sos ... UM CVCHILLO com El FOWDO BUICO 

11 1 



m TE 1 T O IU&H MUSICA DHACIOI 

12 El Qmo IOLIDO UI ,LATO COll QaESO som m TA· Sii MYSICA u121 
au mmu mm. 
QUESO MOLIDO 
u mm sE ALEJA ' SE mom 
HACIA U IZQUIEIDA, A'AIECE m 
OLLA C88IEITA COll THA El SI FOii· 
DO .. QUESO, APmm lETtAS. 

El PANELA qmo PANHA 

IJ ' El QotSO mmo OAIACA o DE El 11 PLATO 11 QIESO TIPO OAIACA Sii llSICA 11 15 
EBU mum mm 

QIESO OAIACA 

14 HA&LAmos mam DE umos El UNA TIIA cumm COll TELA m m IUSICA u•u 
CVIDAOOS Y DETALLES QIE OEIEIOS PEISOllA mm· LECHE 1 TOllA u TE. 
TEIEI El su mmACIOll. U 1 COLOCA IH IAIO DEIA10 DE U 

THA, u mm ElfOCA ESTE IOVI· 
Mimo. 

15 LA smmm DE m1m tm ' soatE FOllDO AZUl IUSICA FOL • 11121 
IECIRSOS HIDUOLICOS, A TUVES APARECE El ESCUDO DE U SAH DEI~ ILORICA 
DE n mmmACION JO DE El APUECEI mm. 

smmm DE m1mtm' IECI! 
SOS HIDUULICOS. 

u mEm u El ESTADO DE YEUCIUZ S081E FOllDO AZUL IUSICA FOL • 1121 
Pfü PRODUITH El ESCUDO DEL ESTADO DE vmmz ILOUCA 

APAIECEI mm. 
PtOOEUTH EN El ESTADO DE YEIA· 
cm. 

11 PIE SEN TA IN m DE mos ' LA IBIE DE m 
SEllE : DESA RROLLO FAMILIAI YACA EN ACC!Otl DE OIDEiA 
mso: ALIMEMTACIOll APARECEN lETIAS 
PiOORAMA : DEIIVADOS DE U LECHE mmu 

SERIE DESARIOllO FAIILUI 
cmo AllMENTACIOll 
Ptomu DUIYADOS tE u LECHE 
EUIORACIOll DE ~ESOS 

11 El ESTE PRllEI Pl°'RAMA YEtEIOS IN HATO, QUESO, 11 CICHllLO TOOO Sii IUSICA 71 21 
COIO mmu El QUESO MOLIDO o som m TAILA 
DEL PUS 

11 10 DEBEMOS OLYIDAI QUE ANTES DE DOS msous LAYAIDOSE LAS mos SU IUSICA 21 1 11 
mcm u PlEPAIACIOll DE cm· ms Dmm DE LA om. 
qum ALIMENTO ES INPOITAMTE LA-
YAISE BIEM LAS mos CON AGU ' 
JA801' PUA mm QUE BASURAS ' 
m1oa1os comum EL Ptoomo 
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.,1 TE 1 T O I IA i fM IUSICA DURACIOll 

21 ES IECotlENDAllE QU LA LECHE QGE A m cvam COI LECHE cm CHO- m IUSICA 1 1 ~1 

VAYAMOS A ITILIZAI PARA U PIEP A llGS DE U IISIA. 
RACIOM DE LOS QVESOS ESTE LillE 
&E IMPUREZAS. 

21 m nm MEDIDA ES HACER mo: DOS PEISOIAS tMA DE ELLAS VACU Sii IUSICA 111 21 
(U voz DEL mmcTOI u u llA LECllE SOBRE LA TELA QGE CHIE U 
m 1 ESTO SE IACE ca. EL Fii OE cem. u PEISOllA QIE mm YA-
QIE U LECHE 10 LLEVE IESIOUOS CIAllOO u LECHE DEJA El mo ' T ! 
DE mm o DE AL6911A OTIA ... AL U LA TELA, U IOESTU Y QllTA 
mAS OTRAS COSAS QUE ECHAll A • LOS IESIOUOS Q9E QtiEOAROll EM U 
mm EL PIODICTO. TELA. 

22 (IISTHCTOI) PARA ElABOlAR EL .. IWIUE mus DE HA IESA DE SU IUSICA 55'21 
qmo IOLIDO mos A IECESITAI mm A LA IllAm. El u IESA 
ESTOS mmuos .. IECIPIEITE SE mumm VAIIOS lmCllIOS, 
OOllDE QUEPAll IAS o IUOS 1 mon LOS mm LOS YA IOSTIAMOO 110 
llAOAIENTE mz LITIOS DE LECHE 1 - POI 110: 
VAIOS A mmm .... LECHE, cu TGIA HA TIMA COLOI IAIAMJA Y LA 
JO uqnoo, o CIAJO u PASTILLA; INClllll MACIA .U mm IOTAllDOSE 
m m1m Pm mu EL cmo LECllE EN SI fOllDO, U DEJA U LA 
HA CICKAIA DE IADUA IESA, TOllA IM FUSQUITO LO HES-
11 LITIO PAIA IEDll U LECHE m ' LO DEJA, mm m PASTI-
11 CICHillO UHO DE ACEIO 1101 I lU 1 LA DEJA, TOIA tllA JEllN&A Y 
DABLE U IEJA, TOIA llA C UCHAIA DE IAO E 
11 IECIPIEITE lA 1 U DEJA, TOllA UM IECIPIEITE 
IAITAS DE CIELO Y LO DEJA TOllA 11 CUCHILLO Y LO 
IOLDE S Y 11 IOLllO DE CAHE DEJA, EISEiA 11 SAITEM Y LO DEJA, 

. mm HA IAllTAS ' LIEGO tMOS 
AIOS DE muo, TOIA IN IOLUO LO 
mm, u CAllAIA ElfOCA EL IOLI-
IO. 

21 (IAllAOOt) mmmm IECESITA El 1mmm IAIAIJA COllTENIUDO m mm 111 14 
IOS Q8E LA lECIE QIE SE YA A IT i LECHE. 
LIZAI ESTE mu. 

2l (IAllADOI) DfSPm SE PROCEDE A DA PEISOllA TOIA COll LA mo DEI E S1M IUSICA U'U 
Pmmt El CIAJO. CHA HA m1m ' COll HLA oem-
(IMSTHCTOI) YAllOS A ITILIZAI lf DE .. FIASCO •• LIQtIDO osm-
HA JEIIISA PARA IEDII El CIAJO, 10 LA mm ENFOCA u JERUGA, 
ESTE CUAJO LO DISOLVEMOS El 1811 COI LA IAllO IZQllElOA TOMA 91 VA· 
LITIOS DE A61A, LO mmos ' so Of YIDlIO COtl Am ' m CVCH A 
LIEGO LO AQIE&AIOS A U LECHE, IMA OE IAOEIA, LOS mu ' LOS 
A6ITAIOO LA LECHE COMSTAITEIEM- mm A DEJAl u TOtlA EL FIASCO 
TE, SI MO COllTAMOS COM CUAJO ll- COll EL llQUOO Dsmo u m UNO 
QllOO PODUOS ITILIZAI PASTILLAS ' COI LA om TOtlA ' mEIA m 

PUTILLA. 
25 (MAHAOOR) EM ESTE CASO mos A HA mm COLOR URAIJA COll lE- m mICA U'll 

1mm1 cmo LIQIIDO. CHE, m PERSOllA ATUS DE u m~ 

IU 



... TE 1 TO IIHEM HSICA DUUCIOll 

(IfüHCTOI) SE LE mm DEm- TA SOSTIENE El llA mo El mo 
CITO Y SE LE A61TA COll Am Y El LA OTIA llA CICHAIA 
U 41E ESTA llEI AGITADO SE DEJA DE IAOEU, YACIA El COllTEUOO OH 
mom OHAllTE IA5 o IEIOS llOS VASO El u mm COI LECHE, ' LA 
U llllTOS O HASTA QVE OEFIIITI • mu COll u mm•. 
vmm COA611.E. SACA LA CVCHAIA, U C.ll.llA El FOCA 
SE TAPA PAIA QUE 10 LE mm a t LA TINA ' SE IOTA QUE ms mos 
SIOlílS DE POLVO o ALmA amu. mm COll m UITA u TJIA. 

21 Ye esta la mj1d1 1 ish p1r1 k 1 Aparece 111 tela que es retirada SU lllSICA Jl'14 
cer los cortes 10 ohideaos que· y aparece 11 ti11 coa hc~e, 111 

los cortes so1 korizontll y m- uno htrodm 11 cuchillo y co· 
tic1l1ente si? hasta forur m· 1iuu 1 kacer cortes urticales 
dritos , esto es coa el fia de se y korimtales. 
puar 11 pasta q11 y1 uU cot· 
p1ct1. 

21 Se •~ 111 rotaci61 coa lu H ftOS lna perso11 coa hs HllOS deatro m mm 45'11 
ya desp1h qu se le 4ió e 1 '°' i de 11 tiu re10Yieado el coatul· 
1iuto de los din 1l11tos1 se do, (11 i1agn ufoe1 este 1oti· 
deja 11 reposo otros chco 1in· 1ieato), SICI hs IHOS ' las es· 
tos curre. 

21 ht101 pau el q1eso 101ido1 y1 811 tiu sostenida por tH 11101 Sii llSICA 11U1 11 
q11 se le dió el reposo, se pro· 1 11 qu eatra 111 olla 11c1 •• 
cede 1 desoenr liqvido fünco qM es mtldo 10· 

agreg11do poco 1 poco ti 11ero1 bre h tela 11 e11l cvbre la c1be 
sobre 1n1 111tl de cielo h tOH la tell ' COIÍHU 1 pre· 
lo def11os que se demre poq1i · siomla para q1e caiga a 11 cebe 
to para despds pmloaarlo. Es· ta todo e I llq1ldo (la 111911 se 
te desmido se 11111 por pre· demaece) 
si61 11ml. St u prt1ioi1t40 
poco 1 poco . 
(mrador) Maceeos uto para qte 
11 llH qltdt CotplCtl, 

El seguida del denmdo 

21 se procede a ulu 11 p11t1 11 Stbrl 11 mté1 11 p1r 4e 11aos Sii HSICA 1111 
p11to qtt '' desee qtit11 dt la tela los rtsldios de ,, .... 

JI Esta 1111 la 10lt10s solo 111 h aolido q1e patte de tea pmo· SU HSICA .... 
HZ 11 lo tsU 1ccloe11do, 11 pasta (risas) 

CH ti 11 Hrtb, 

JI Oespds 11 1oldeaaos c6IO lo 11· lm 1uos toua del mth 11 po Sii. llSICA 121 12 
taeos •iendo co de 1111 la poae1 t1 H 1ro y 
h 41101 foru pmlo111do lite· la pmlom para •" tote 11 for 
ra111te. u del eimlo 



m TE 1 TO 11 u El llSICA DllACIOll 

l2 Por iltl10 el qmo se emeht U1 1oldt clml1r coateaindo h SU llSICA u•n 
con l 1 1isaa unta, se de j1 rep ~ 
sar duante 2• Ml'as, colocbdo· 

IÍSll llSI ti COierto por IH t ! 
11 y sobre 41 1us unos colocan 

le 1l9h objeto pmdo, u h 111 pitdr1 
pute nperior, para que 191rrt 
h foru de 1 uo. (h l119ea se den11ece pero sh 

desaparecer) 
Este objeto deber' ser ca•hdo El IOlde COI 11 pft4n 1rrlb1 es. 
del lado opmto, tocada 1 •o· toudo por 1111 11aos y wolteado, 
ru, .. st1 coapletar 111 2' •o· •ohlhdole 1 colocar 11 piedra 
r11. tt 11 pu te 111perlor. 

u Asl ti proceso de elabor1cl6t El a plato 11 quso Sii llSICA , ... 
dt 1 qmo tmi 11 y q1eda 11 sto 
pan coeerse 

u Coeo •e10s 1enc{o1ido e 1 COIHIO 11 1110 tou14o lecH de 11 mo Sii IUSICA .... 
de lecbe es laportante pm Hes 
tro uerpo, por el nlor Htrlt i 
to .-e co1tit1t. 

lS cuido 11 te1eaos 1 auestro 1 l • 11 selor se1tldo ordel11do 111 '! Sii HSICA 11 11 
ca1ce t1 9r114ts c11tidades f 1t CI 
11 COISllÍIOS toda, 

JI Pt4e10s elaboml1 y obteaer prt IH perso11 tou lecbe 4t 11 po· Sii llSICA u•n 
41ctos t11 11trithos COIO naa· rroa coi 11 litro, y 11 Hci1 et 
do esU u 11 for11 11t1r1l. 111 tiH IUI 

J1 El este pr09n11 •eaos •hto 11 El 111 t h1 rosa 111 per soa1 ( 1 SIN llSICA . ... 
tlabor1cl6t del q1tso 1 ti for11 h qlt s61o se le vf parte del 
sncllh, ésta, es 111 bma for cmpo) cucblrn coi 1u 1110 e 1 
11 de couual r productos 11bro· lfq1ido •lmo ti ella 
sos y 11trfthos 

u E• el sf91iente pr09r111 1 were• 111 tl11 mi COI lec•e de1tro, Sii llSICA ll112 
IOS c61o preparar otro tipo dt m persoaa qlt esU detr11 dt 11 
q1eso lluado p11el1 tf 11 ttStll IH llltl f 111 ClllS 

ti. 

JI Este prograuz he mliudo por Sobre foldo mi Sii HSICA U'U 
persOH 1 de 1 Proyecto Va lle de Aparecu letras qH HI sv~lndo 
Atoyac tt Yer1crn. .. 11 , .. , .. 
111 prodmi6n del Ctttro de Co· ESTE PIOilAllA FIE UAl.UADO POI 
mlml6n Rml de 11 Coaisl61 PflSOWAL DEL PIOYECTO mu DE 
dtl Plu laclml Hfdrivlicos J1 mue EN vmmz 
llo de 1982. m PIOOUCCIOll DEL cmo DE COllt· 
Secretarla dt Agrlnltm y le· IICACIOll HRAL DEL U CPMH. 
c1rsos Hidrhlicos SAIH JILIO DE 1982 

IU 



PRO&IAIA IISUIUCIOll ARTIFICAL 

... T E 1 T O llA6EI IUSICA OHACIOll 

1 Desde hce 1iles de dos el en· 11 rtbalo de mu u 10ri1ieato Sii HSICA 1112 
u1luto 11hr1I del gmdo boYi de frute 1 11 iugea. 
10 4io coao renlhdo m 1aplia 
miedad de 

2 lazas qu se fueron 1d1pt11do 1 11 bo1i10 co1iuod. (se le u s6· SU HSICA 4125 
las coadiciones del 1tdio 11biu lo 11 cabm) 
tee1q1e • 

J St demrollabn 11 borho 1 (difemte color y ra Sii HSICA J'M 
u) ~ 

• Sil terto 11 borlao (difemte color y r1· Sii HSICA ... , 
u) 

5 Sh tuto 11 botito (difereate color y r1· Sii ltSICA , .... 
u) 

1 Al c01tmr el •olbre a 40Hsti· 11 prodactor 1 cakl lo samdo 1 Sii llSICA 12111 
car a los 11i11les, talbih •IP! 
zo a bmar 11 foru de 1ejorar 

nrios botl"s de 11 corral 

11 calidad de 111 ram y ea es· 
ta buqved1 •• encoatrado que 

1 Coi el cm11into de 91udo de 11 botito c01it1do 11 ID p11th1l Sii IUSICA 4•n 
dlfereates caracterlstlcas p1e· 
do 1ejomse · 

1 LH ru11 ya ulstutes dos borhos 1ao de ellos eo1tl 11 m llSICA 51 11 
otro 

1 Asf •11 Ido 1p1recfeado mu .. becerro llllldo • 1a· ere •e Sii HSICA •'11 
111 HCa 

ti Que se •u adaphdo 111 1 los 41 11 se1e1tal parido .y n1rrl40 a SU llSICA J'll 
femtu tipos de cli111 • aH estncttra de 1cero 

11 AU1utudo 1 n uz la prodac· •• botito COll Hdo SU HSICA •'to 
cl61, t11to ea cantidad. 

12 Co10 u c1lid1d 11 gnpo borlao c01f11do u 11 SU HSICA 4125 
p11tlz1l. 

tJ Sh texto Dos bo• ilos e Hiendo 11 11 cOle • m mm 11 12 
dor, a I que 1 h911 otros dos h• ! 
101 1 coter. 

111t 



m T E 1 T O IUHI mm OUUCIOll 

14 . Ea auestro aedio es coaía encoa· la productor se1tado u u buco SIM IUSICA , .... 
trar 1na ganaderfa poco tecnlfi· ordeliaado IDI nea 
cad1 1 basad• u la nplotacióa 
de ruas uthes q1e 10 estaa u 
peclallzadas en la produccióa de 
leche ni de carff 

IS Esto se tr1d1ce en hj01 readi • ea bo•ho de nerpo coapleto Sii HSICA J'U 
aleatos e hgresos para e 1 cap e 
sito 

11 Sh elb1r901 prodectores de 1 Tri Ea 11 corral, 11 productor colo· Sii llSICA 1111s 
pico Háledo •11 logr14o elmr dndo fomje 1 todo lo largo del 
l 1 c1 lf dad de n tmdo y con coaedero, los k•hos se 1cercan 
ello la prodtcthidad, cmbdo· 1 c01tr, tD e 1 1is10 corre! otro 
lo coa 11i111es de r11H earo· prod1ctor bce lo 1is10 ea otro 
peas del tipo Holsteh y Stho cotedero 1 I q1e t11b i b otros bo· 
Pardo, prhclpaltente. •hos se 1cerca1. 

11 Et los Ceatros de Imsti91Ció11 dos last1l1cloaes de ladrillo coi Sii IVSICA •'SJ 
1dt1h del creznieato. tech de dos. 

lt Se •u demrol l1do lftodos qtt tres becerros coaieado ea coaede· Sii IUSICA .... 
por n bajo costo y por el reh· ros separados. 
ti ro poco ti e1po 41e tardan t1 

d1r rtSu ltados p1tdt1 pottrse ea 
pr6ctlca. 

11 Para lttroducir netas razas es· V• borlao cotleado (se le aota se m mm 1122 
pecl1lhadas tt 11 prod1cci61 de lo h cabeza) 
carne o leche. 

21 tno de estos 16to4os es la lm· lt •oabre de caaisa blanca 1ete Al FIMAL El 11 1 22 
1lmi61 Artificial, de la mi 11 bmo cabierto de plístlco en PIEZA LA IU 
hb l1re10s u este progra11. el ruto ·4e 1na nea. sm 

21 l• Secretarla de Agricultura y Aparece sobre fondo 1nl rey el llYSICA FLOL J'll 
leemos Midrhlicos. esndo de la SAIH, y letras qae llOtICA Al: 

4im u smmm DE AGIICVLTt· PA Y JAIAIA 
IA ' mmos HIOUILICOS. 

n A truh de su lepremtaci61 6e E 1 emdo de 1 Esta4o de Veracrez comm u 1•11 
aer11 e1 e I Estldo de Yer1cru, · sobre toado anl rey abajo de és· SICA . 
pm PlotUITH te letras ~at dim PIOOEUTH. 

El EL muo DE vmmz (se des· 
naece) 

111 



... TE 1 TO 11UE1 llSICA DllACIOll 

2J Prmah: Serie Asistmil Uca i Ap1recu letrH qu HI nbiea4o: COllTlm I! 21 1 11 
CI PIESUTA SICA 

Pr09r111: l1 lm1iucló1 Artif i SEllE 
ci1l -· msmm rmICA 

PIOGRAU 
u llSElllACIOI mmcm 

2' ll im1imiÓI Artiflchl COI· El órguo semi 4e m uu (h Sii llSICA 12115 
siste ea deposlhr el se11en por cíur1 se 1leja) se m 111 1110 
1efü de m plpeh o hbo de que sostlm u hbito de plbti · 
pUstico ea el le91r 1demdo 4e co el ml es htrodecido por el 
los 6r911os te•lhlu 4t 11 fl· orgm ge1it1l (la iugea se 111· 
ca, efectu1do tsh operteló1 ea j1 y aparece 11 ~re de omol 
el IOletto oportuo del celo y solbrero coa 11 uAO izq1ferda 

nbfert1 de pUstlco i1troducid1 
ea el recto de la HCI y coa la 
derecha sosteaieado el ttblto du 
tro de los tetlhles de la ma. 
SKt lis uaos y desap1rece de la 
iugu 1h11 qte se aleja 161 us 
C01Pletbdose 11 figura de la t1· 
CI. 

25 Para pe4er efectm eaa iasealu tu m• pastaado ea 11 cupo ap 1 Sii HSICA 15151 
cl61 1rtificl1l deba10s conocer· recet letn: 
doade ut61 los órgaaos reprod1e Ol&AIOS IEPIOOICTIYOS 
thos de 11 ma 8( U YACA 

21 l1 parte ntma de los tealtl· Aparece 11 dibtf o de entro es· SIN IUSICA 1'11118 
les se llau nlt1 1 le slgut h tmtms loaglttdiules: 
wagha ~" es na especie de te· El prl1tro t1 color blmo se1e· 
bo q1e c0111ic1 al senil, bte jaado •értebm, ti se911do y tt~ 
tleae m estmtm mtllagh! cero se1ejando caaales becos, y 
sa que 11 tocarlo se 1ieate cOIO el tercero 1n caHl bl11co se1e· 
11 ctello de 91lli11 1 y uta for f111do 111 tstmtm ósea. 
11d• por tm 1111101 1 Aptrecea lttr11 1obrt ti segeado 

c111I •• ti urtea Izquierdo qte 
dice 

lt 11911 tl Itero o 11trh1 qae VllYA ure11 tl ltttr des lhe11 
cotsta dt 11 c1trpo •• foru de ltfrll 

cteraos bch abajo, es aq1I doa vmu urm dos lfm1 ti hgar 
de se mlfu 11 femdaclóa y "' se denaaecu y apareen las lt· 
1t t1Plti1 a dtsarrollar ti ftto tm. 
Por 61ti10 teHIOs los omlos CEIVll 1t dtmHCt aparece la PI 
q11 101 dos utmttm de 1 tau libra 
lo de m mz. ITEIO 1tl1l11do dos llam tl h· 

91r doadt se t1c1t1tr1 se duuu 
e• ' apmce la palabra ovmos 
sEIALAMDO ms ums e I h91r 
donde se loc1ll11. 

ns 



NVI TE l TO IIHEM HSICA omc1ot1 

Zl la técnica que aqaf nreaos se apareen letras sobre fondo aur i 5111 IUSICA 1'151 
coaoce COIO pecto uglul y par1 !lo: 
linaria a cabo mult11os COI· rmm' 
tar coa el slguiute eq1ipo. EQUIPO 

2t ha caja para el hstrmatal Aparece m caja nU lica SIN IUSICA 1155118 
ta ter10 para e 1 senn 11 tereo forrado de tela 
&mtes de p lhtico de trapeador. 
Caja de vnicel coa hielo y agH la i119ea se recorre • la iz~aie r 
para desco19e lar e 1 seto da y u apareciendo 1n ~olbre tes 
11 coacector de h le coa jerilga tido de omol y s•rero el cuaf 
deshchable lbre la caja aet11ic1 y uc1 11 

u abre •11Polletas par de gmtes de plistico, los 
'ª'~ 1 des~echab le 9md1 y saca m caja de 1nicel, 
Pipetas desbecb1b les lo 911rd1, saca 111 jerh91, 11 
T kjas de registro i119ea eafoca 11 panta de 11 je-
El caerpe coetlm el 1itróge10 ri 191 do1de se iota ID co11ector, 
liquido •uta h part lo sefiala coa IR dedo, la gmda 
pie u e 1 cue !lo. y ma 11 h~ito de pUstico lo 
Los bastoaes 4ae sostienu hs gurda y ma 11 rollo de papel, 
1111olletas coa el sé1ea, se col o lo 9varda u h caja 1eUlica, S! 

caa en la canastilla y luego se ca 11 hbo de acero aas gordo coo 
ctelgan del cuello del terto, co una puata delgaú y larga, la iu 
10 lo hce el técalco. . gn 11 afoca dftenibdose en ra- -

to, lo gureda, y uca en cuaderto 
lo abre y lo mhe a guardar. 

2t El s61u •iene ea 111Polletas y Aparece 11 t.,a del terto, tnas Sii RUSICA Jt'U 
fajillas, aquf 1tillmms el u1os abren la tapa y man del 
que tieae ea llPOlletu, su alu terao aa cordOI de 1 cua 1 penden 
cea11ieato req1iere de en terlO, 11 tvbo y les 1apollet11 dentro 
los •ay de dffemtu capacida- de él, easela 111 arpo lletas, 
des' bte qae UIOS •q•i Pltff guarda el tlbo y cierra 11 tapa. 
coaserm m 11pollehs. 
Por lo regular el sé11e1 •lene 
congelado 1 1tnos 1ll grados cu 
tl9rados. Esto se logra coa tapo 
res de 1itrógm llq1ldo. 

Jt YtllOS las ptrtes qu COIPOlfl Aparece e 1 afsao terlO pero coa SIM llJSICA 11UfSt 
at terao: Cuerpo, Ctello, Basto- H corte tramersal 1 lo larvo 

m y canutilh. de n estnct1ra 1n1 11110 coft 1n 
E 1 cmpo contltH t 1 a I tróguo seftalador " ia4fmdo lu dffe-
llq1fdo ~aste la parte donde ea- rutes p1rtes del cmpo del ter· 
plm el c1tllo. IO, 

Los bastom que sostiem las Apmm las pierm y la cadera 
aapol letas coa sben, se coloca• de uu persOAa su 1anos to111 11 
tD h camtllla y heto se cae 1 tapa del terlO y la abre, m1 11 
gan del milo del ter10, coao tubo ~ach arriba del tmo del 
lo •m el Ucnlco. que cHl91 uw tubo 1111 delgado de 

"' 



m TE 1 TO I IA U 1 llSICA DHACIOll 

11 boca de hte 11c1 IR ttblto 
delgado y pequelo, lo gurda tete 
los hhs 11 el tmo y tOH ·la 
tipa coa 11. que cierra el terao. 

JI veaaos 1~ou el proceso de lm· Aparect1 sobre fo1do aurl_llo las m mm 7115 
1lució1, letrn: 

PIOCESO DE IMSUINACIOll 

u A 1 101eato de hseahar ~Hos Al lado dereck de la l11gea ID SIN HSICA 15111 
estlr segvros de qve 11 vaca es· ~Olbrt de 11 chtm pm 1rri•1 
U t1 co1dicio1es, par1 realizar escribe t1 H c11dtrao, 11 foado 
hta príctica. y 11 ce1tro se 1oh 11 parte tri· 

sert de ... HCI' 

Esto lo podeaos mllm mizu 
do h fech del '1tlao parto. 

n ' h del 61tilo c1lor. Dos becerros ea 11 pastiul. m llSICA t'U 
Los shtoaas qve 1uestr1 11 11ca Aparece 11 pie de h lugea las 
CHHo uh ti CI 1 or 101 letm smom 

u Itch1iuto de la nin y fhjo l1 parte truera de 1n bo•ino de SU IUSICA 4111 
11 que escure 11 1fq11ido tr11sp 1 
rute. 

JS Adeús q1e tr1t1 de eo1tlr 1 Dos boYhos n 11 corr11 uo de m mm t•n 
otrH uces y se dej1 aoahr e.11 os 101t1 1 l otro 

H Es recoee1dtble realizar esta In •oabre mtldo de omol ' so1 su mm n1 11 
pr6ctici bajo tec•o, pan nihr brero y botas de hle, 1 la iz· 
que el sol dmo.po1ga el ,, ... , q1lerd1 de 11 lugt1 1 del otro 1 ! 
y cerca de la nea pau real izar do se aoh el tncero de 11 botl· 
hs 1anlobm. 10. L1 l11gea se aleja y albos se 

"' bajo 11 cobertiro de1tro de 
at establo •• lh a la irqelerda 
se m 11 caj1 aeUllc1 y el ter· ... 

JI Visto esto, sel1ccio11eo1 11 11· la t1p1 dt 1 ter10, 40s 11los 11 Slll llSICA Jl'25 
pollttl, la maaos del terao y abre• utuea 11 t.•o 4el91do c1· 
u 1e1os de chco 11 utos hy ya parte hferlor se iota coi U e 
qH htroduclrla u la c1J1 des· lo, lo coloc11 arriba del tereo, 
co.ge l ador1 11se91fd1 111 UIO saca .. tlbo 

delgado de c1yo e.ello saca• 111 
De 10 bcerse asl, uhte h po· taptlleta 
sibllid1d de qH los rayos sola· ll colocu 11 11 caja de 11icel 
res 1fecte1 e 1 s•1u, dutro de la caja 11U1 lea, 11 
L1 c1f1 desmgeltdor1 debtra te m 1 11U 1 11 derech dt l terao, 
ner 1tdlo litro de agua y 1tdfo cierra la ca fa de 1nice 1, toa1 e 1 
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1911 TE 1 TO II U E 1 llSICA DltACIOll 

litro 4t •te lo. hbo qae se qltdo mibl dtl ter· 
IO, lo 1ete 1 I ter10 y cierra coa 
11 tapa. 

JI El 11 11 utos estos coepoDeates la caja eeU llc1 lhierta ( h i11· Sii IUSICA 51111 
•1r61 nblr 11 tt1Ptntms de gea se •lefa) HU HIOS toeaa .. 
h a1111olleta 1 J 6 ' grados cea- tlbo del cual sac11 otro us del· 
tlgr1dos. gado y 1 I que se coaecta m fe· 
tieatras esto 11cedf, prepare10s rhga m tez coaectada 11 jerfa· 
el colector de •ale y la ferh· ga COI el hbo soa colocados t1 

91, 11Uadolos 1 11 pipeta. la ca ja eeUliu. LIS 1i SIH 11, 
I91alee1te ttAdre10s llstu dos 101 sacan de 11 caja H rollo de 
ti ras de pape 1. pape 1 de 1 cu 1 tOll dos pedms y 

los ••h. 
JI Tr11sc1rridos los 11 1i11tos, se 111 c1j1 eeU1ic1 Hiertl T 11 Sii HSICA 111'1 0 

ma la 11111ollet1 y la smaos ter10 ea el piso (h i11gea se 
coa papel desec•1ble, 10 coa 111 11ej1 se 1cerc1 11 •Olbre mtldo 
11101 porqH 11 co1t11i11rlnos. de omol se poae u mlillas sa 

ca el 9mte de plbtlco y se lo 
poH ea 11 lllO lrq1ierda, le et· 
bre •uta el ~. Tou 11 ped1 
zo de papel saaitlrfo y lo p111 a 
la 1110 H gu1tl41, saca despah 

Aktt 1bri10s h 11111olleta y di· de 111 cajita 111 11Polleta y h 
ritilOs 11 pipeta 11 fondo, sac· llapia COI el papel qH tieH U , 
cio111do lent11ute el sé1e1, h HIO ea9uut1d1 (h. iugu u · <' 

f or111do 1u co hllU pare j 1, es foca este toti1ieato) h Hao sa· 
decir, qwe 10 te191 hrbajas de le de foco y eatra a la i 1agea 
aire. coa 11 c1tter, COI este corta 11 

•11Polleta (la i119ea se 11ef1 y 
se we 1 11 hoebre ea c1cllll11, 
se lemt1 1 tou 11 pipeta y col! 
ca el utreto ea h 11pollet1 (11 
i11tea e1foc1 11 pipeta) . 

llly q1e tem presente qte 1 os 
tt•ita l u esta• si hados u e 1 E 1 •oere se 191c•1 pu1 recoger 
piso de la pelth algo y 11 cabeza pasa f1m de fo 

co H la i11tt• se lmata y cHI 
u hcl1 la fzq1ierda de la 111· 
gu, h l11tta lt 1i9H y u a 

bcla e 1 lado derec•o aparecleado 11 parte trasera de 
H bot ho. El •Ollbre se para frei 
te a la parte trasera de 1 botito 
coi la pipeta u h 1110 derec•a, 
emg1141 se h poee u la boct 
coa la 11•0 derec•a tOll 11 cola 
del b0tho y 11te la 11ao izq1ie r 
d1 ug111tad1 u el 110 y mto 
de la m1. 
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u htrod1cit1do 11 UAO hqm41 COI camtms lftiHdOS Y 11 dib 1 Sii HSICA 21111 
por e 1 recto podms lemhr di jo coi tres c1nales 11 cual y 
c•os orgaaos. sit1pre ea dib1jos aeiudos ntr1 

11a 1110 sil guinte por el cual 
oscwro swperior, touado 1edi11te 
u 10ti1ieato hci1 abajo 11 par· 
te coloreada del cml de abajo. 
la u10 touado ésta p1rte se re· 
corre y 1prislo11. 

" HtOICU COI 1 a IHO derecaa 1 to h a•re de omol de frute 1 m HSICA 11 12 
UtOS 11 pipttl la p1rh trasera de H botiao coi 

11 uao irqalerda dutro del rec· 
to del ktho, latrodm por los 
gnihles de 11 ma la pipeta 

u Y la introd1cltos 11 11 nin .. , El dihjo 111u4o de los males Sii llSICA 11111 
11 cHI eatra H ttbito del914o 
por el e111l hferior y 1tmieu 
11 parte dica1 coloreada de rojo. 

u Paso 1e91ido, se desp hu e 1 cue la 1110 u el dibajo touado h Sii llSICA l'JS 
llo del cmil hci1 11 piptta .. p1rte coloreada, se desplaza aa· 

ci1 h hq1ferdl, recorrindoh, 
y 1parece 11 p1at1 411 ttbito por 
el otro extret0 4e h parte celo· 
reld1. 

u Y s~ peaetra el coad1cto, fiul· P1rte del blbre de omol , coa Sii llSICA 112s 
1nte se hyech e 1 d1t1 11 pf,etl fatrod1cida, tou41 la 

jerlaga e hyectl. 

lS El el füejo 11i11do corre m 1 ! 
m b l1tc1 dotro 4• t1•ito y 

Sii HSICA ll'SI 

se retira 11 pipeh caea tres ceadritos 11 c111l. 

u El aOlbre 4el nerol retira 11 p f Sii llSICA 21111 
,et1 de los or111os tt•italu de 
11 t1c1, y 11 1110 hq1ierd1 du· 
tro 4e la •ICI 11 11en COI totl • 
1it1to1 de t1trad1 y 11lld1, uu 
91id1 retir1 h uno h mi ult 
nch, y coa esa 1110 utl11l1 

Y se hce 111 txltlci61 11 cllt! coa totl1ft1to1 mm los 9t1lt! 
ris, coto "'°'• par1 flyorecer lts de 11 HCI, 1h11 que p1r1 h 
coe las co1tracclo1ts de h uc1 cola. Se retira hch la fzqule r 
11 fertilidad del 1é1t1. d1 COI lo qee 1parece COIPleh la 

Hca. 
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• 1 Ua terao u el piso, 1pareua lfta 
palabra arriba de él. 

IECOllEMOACIOMES 
lecoeendac i oaes Se acerca u ~Olbre u onrol so 1 

Hay que tmr c1id1do de que el brero y botas de hule , con au re 
1hel del 1inl del 1itrógm 1 í gla u h uno touado la tapa 
quido u el ter10, auca abre e I terao, uca un cilindro e 

htroduce el aedidor, lo saca y 
Su aeaor de h cwarta parte de 1 COI la otn HIO hdica el IÍHI 

cterpo, así 111tudri h teaper a u do1de c11bia de color h regh 
rita hditada. 
Tendreaos pues, q1e checarlo u· 
da seam. Se recoei ud1 eti 1i • 
zar sé1u con9el1do u aapolle· 
tas. 

u Por lo sucillo que renlta n 11 ~Olbre parado de perfil i z • Sii llSICA 11'9' 
uujo, idutificaci61 y 1l1ace· qeierdo, escri~it1do ti IA c11de r 
111ieato. no a la izq1ierd1 de h iugu se 
Por otro lado el ltdice de fert i H la c1be11 de 11 botho e 1 hot· 
lidad es alto y el riesgo de coa bre se 1een y 11 i119e1 ufou 
t11imi6n ao existe. las ~ojas et do1de escribfa. 

u Vutajas de h im1imi61 art i Sobre toado 111rillo apmm las m HSICA . ... 
ficial letras 

VENTAJAS DE u mmUCIOll UTI. 
FICIAL 

se El ~echo de que se recoaiende h In corra 1 coa 11c~os bo•inos, Ja m mm 2t 15l 
práctica de la Inse1imió1 Art i i1agu lo recorre de derecha a i z 
ficial, para 1ejorar la produc· qui erda ea esta parte aparecen es 
ción pecuaria de las zoaas trop i tablos coaederos y corr1lts techa 
cales, tiene que Hr utre otras dos. 
cosas, con las ventajas que re · 
presentan respecto de h aoata 
directa, vereaos alg'°as en ... 

St Priur lugar se nitu ufer1ed 1 Dos bo•flos y dos personas atras 
des tru1isibles coao la trico·"" de tilos el botito de 11 iz~1ier· 
aeniasis, h br1celosis, la fi· da IOlta y peaetra la m1 4e la 
brosos, h tectospirosh, h h· derec~a, 11 lugen 11foc1 el c1· 
berculosis, en segando ligar ... bri1iento. 

52 La 1onh directa supoae 1u tJI· Siete bothos ti 11 potrero 1cos· Sii 18SICA 0 1 15 
c1llció1 pu1 iut1i11r 1 IH so tados. 
11 ma, eii t11to que la iueti · 
ucl6n artificial, hce q11 de 
m ey1c1l1ció1 ... 
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... TE 1 T G 1u6[. IUSICA DUIACIOI 

Sl Se pwed11 i ue1i ur 11 pr01ed 1 o SIN HSICA 11 15 
de 151 mas 

s• Ea tercer l !liar aos encoAtralOs ~· cuióa de redilas que sale m IUSICA 71 51 
qu ti létodo tradicional de cr 1 

u, i1Plic1 el tnslado y mte· 
1i1iuto del sueatal. 

SS Adelás de sa 11i1otaci6n 1 la ad Chco boYhos co1inudo u ID co· m mm e•u 
1iaistmió1 de medicamtos y 1edero 
la aano de obra que esto i191ica 

SI Con 11 iue1imió1 artificill m mm l'U 
se nitae todos estos gastos y 
tr1bajos 

57 Final1e1te 1 con la inseminación SU MUSICA "'06 
artificial, se logrará un mejor 1 
1iento de h raza , que se tradu· 
ce en 1na aayor producci ó1 de 
carne y de 1 ec~e. 

SI Resistencia de los animales ha· Cundo e 1 14 1 16 
cia lH ufer1edades, todo hto locutor de· 
en conjunto, traerá 11 1ayor in· ja de ba· 
greso al prod1ctor. blar . 

St Este prograu hé mlirado por Sobre fondo anl apareen letra Co1i enza 1 u 16' 8' 
personal de la subsede de co1un i ESTE PRGGRUA m 1mmoo FOt sica flol · 
cacuones de 1 proyecto Va 11 e de - PERSONAL DE LA SUB SEDE DE COllGHI · klor ica. 
Atoyac, Veracrur. cmom OH PROYECTO VA LL E DE 
lna producción de la lnidad Cen· mm EN vmmz. 1 
tral del Sistua de Co1unicación m PRODUCClotl OE LA UNIDAD m-

1 

Rml PIOOEIITH TRAL OH SISTEMA OE CON UNICACION 
léxico Hyo de un sm de .RURAL OEL PIOOEIITH·SARH. 
A611C y IEC. HIOIAULICOS 



AllUO J" lfUCIOI Df PAUllAS OITEIIDAS • TIAYES DE mm .... Mr&al -- ... lllllDll ,_ -
IAZAS • 1 1 
somos s l l 1 1 
ffifcTIOI IA TllAL J 1 1 l 1 
SAHIEIU TmIFICAOA s 1 1 1 l 1 
IISEUIACIOI AITIFICUl s l 1 1 1 l 
SAIH 2 l l 
PIOOUITR 2 l l 
mu s l l 
mm s l l 
omm mmm J 1 1 
CELO s 1 l l 
mm • l l 1 
ITEIO • 1 1 
iiffi • l 1 
mm s l 1 
IATIIZ s l 1 
OiiiiOs s l l 
FfCllDACIOI s l 
ASISTEICU mm s l 1 
mm J 1 1 
IHCELOSIS J 1 l 
mIHA ) 1 1 
MPOl.LETAS 2 l 
HS 1 
mmao J 1 1 
moos CEITICIADOS ) 1 1 
mot 1 
IITIOUIO lI!!lDO s 1 l 
TEHO ) 1 1 
IASTOIU 2 1 1 
FLIJO • l l X 

mm • 1 1 1 
ffiloiIS J 1 1 1 
HSICA 2 l 1 
EYACIUClOI s 1 1 

IEJOIAllIEITO J 1 
IOITA IATIW. J 1 l 1 
moa PIOOICTIYIDAD J l 1 1 
TECIICA amo YAUIAL J 1 
mms • l l 
ffiITTL TJIO UITO 5 l l l 
ClflLO ) l l l 
um ) l 1 1 
mm 2 1 1 
•mo ) 1 
IAIEJO • 1 
oor • 1 
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-- lllW( lDS •• tasi • .-m l&IE.1. ralS 

EICESO DE AGUA 1 1 1 
mmciom • 1 1 1 
smms 5 1 1 1 
IEUUOllES l 1 1 1 
AIKACIOI • 1 1 
PliO'iDAsDE COSECMA 5 1 1 
PEID IDA DE GAMADO 2 1 1 
mmos 5 1 1 1 
PIOOEIITH J 1 1 1 
OIEIAJE 5 1 1 1 
lllYIAS l 1 1 1 
om 5 1 1 1 1 
WCIOll DEL PIOILEIA 2 1 1 
WTEllllEITO • 1 1 
60IIEllO 
AZOLVE 5 1 1 1 1 
msmm TECIICA • 1 1 1 1 
IIFIAESTHCTllA 5 1 1 1 1 1 
PAi CELAS • 1 1 1 1 

B.MK••-- MWB -· -.... ..... -OESUIOUO FAIILIAI 2 1 
LECHE • 1 1 1 
PIOTEIIAS • 1 1 1 1 
QVESO 5 1 1 1 l 1 
CALCIO 5 1 l 1 1 1 
c1m • 1 1 1 1 
mmmos • 1 1 l 1 
GEIIVAOO • 1 l 1 l 
mim l 1 1 l 
IUTIICiotl • l 1 1 1 
CIAJO • 1 1 1 1 
ALIIEMTACIOI l 1 1 l 
YOHIT J 1 1 1 
ELAIORACIOtl IE qmos 5 1 1 1 
LAYARSE LAS IAIOS 2 1 1 
EICEDEm • 1 1 1 
PIODICTOS 2 1 1 
IAllTEQVILLA l 1 1 1 
CUIDADOS 2 1 
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ANEXO 4: RELACI ON TOTAL DE PREGUNTAS ELABO RADAS A PARTI R DE L 
ANALISIS DE CONTENIDO A CADA UNO DE LOS AUDIOVISUALES. 

INSEMINACION ARTIFICIAL 
Por qué ere usted que existan tanta s r azas de bovinos? 
Desde cuando existe n las r azas de bovinos? 
Cómo se fueron adaptando l as razas de bov i nos al medio? 
Conoce usted la teoria de l a selección natural ? 
Para qué dOMesticó el hombre a los bovinos? 
Para qué se mejorá la calidad de los bovinos? 
Qué se entiende por genaderf e poco tecnificada? 
Cuál seria aquella más tecnificada? 
Qué diferencias existen en dos bovinos, uno trabajado por una 
ganaderfa poco tecnificada y otro con ganaderfa tecnificada? 
C6-o se puede •ejorar una raza de bovinos criolla y qué · se gana 
con ello? 
Qué es un Centro de Investigación? 
Qué es la Inseminación Artificial? 
Que es la SARH y el PROOERITH? 
Qué es la Asistencia Técnica? 
Qué es el semen? 
Qué es la pipeta y qué forma tie ne? 
Cuá1es son los órganos genitales de una vaca? 
Qué queremos decir cuando nos referimos a una va ca en celo? 
Q.ué debemos saber para rea 1i zar una correcta I nse 111i nación 
Artificial? 
Cóalo se lla•a la parte externa de los órganos genitales de una 
vaca? 
Qué es la vagina y el utero? 
Qué es el servix y de que esta formado? 
Qué forma tiene la matriz de una vaca? 
Dónde se encuentran los ovarios de una vaca? 
Qué debe tener la caja descongeladora? 
Cúanto tiempo tarda el semen en descongelarse cuando lo sacamos 
del terRIO? 
Qué temperatura debe tener 
inseminación artifici~l? 

el semen 

Para qué utilizamos el papel deshechable? 
Qué se utiliza para succionar el semen? 
Qué se encuentra en el piso de la pelvis? 
Dónde se deposita el semen dentro de la vaca? 
Para qué se estimula el clftoris de la vaca? 
Que es el clftoris? 

pa ra rea lizarse l a 

Qué nivel debe tener el nitrógeno liquido dentro del termo, y qué 
se logra con esto? 
Cada cuéndo es conveniente revisar el nivel del nitrógeno liquido 
dentro del ter1110? 
Cuáles son las ventajas de la inseminación artificial? 
Cuántas vacas se logra inseminar con el semen de un toro mediante 
la inseminación artificial? 
Qué tfó de música tiene este audiovisual? 
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QUESO MOLIDO 

Qué beneficios se obtienen de los derivados de la leche ? 
Quiénes de sus fam i liares ' l os deberían tomar ? 
Qué es un excedente? 
Sabe usted lo qué son las prote í nas ? 
Sabe usted lo qué es ~1 calcio? 
Qué productos se obtienen de la leche ? 
Sabe usted lo qué es un derivado? 
Describa la forma para elaborar queso molido? 
Porqué es i111Portante lavarse las manos antes de preparar los 
alimentos? 
Qué temperatura debe tener la leche para iniciar el proceso de 
elaboración del queso? 
Qué es el cuajo? 
Qué es la fecundación y dónde se realiza? 
Describa la técnica de la Inseminación Artificial? 
Enliste los instrumentos qué necesitamos para realizar una 
correcta inseminación artificial? 
Qué es el unicel? 
Qué es un conector de hule? 
Para qué sirve una jeringa? 
Qué quiere decir la palabra deshechable? 
Qué es una ampolleta? 
Qué es llevar un registro? 
Qué es una fajilla? 
Para qué sirve un termo? 
Qué significa la palabra capacidad? 
Qué entiende usted por grados centfgrados? 
Cómo se logra alcanzar una temperatura de menos 193º centfgrados? 
Qué es un vapor? 
Qué es el nitrógeno líquido? 
De qué partes est' compuesto un termo? 
En qué parte del terMo se encuentra el nitrógeno liquido? 
En qué parte del termo se encuentran las ampolletas? 
De qué parte del termo se encuentran sostenidos los bastones? 
Cómo sabemos que una vaca esta en condiciones de ser fecundada? 
Que significa que una vaca esta en calor? 
Qué significa la palabra flujo? 
Describa las características que debe tener el local dónde va110s 
a realizar la inseminación artificial? 
Qué es una Maniobra? 
Qué le pasa al semen cu,ndo lo sacamos del terllO en una a•polleta 
v nos tardamos m's de cinco segundos expuesto al sol? 
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ANEXO 4 A: CUES TIONARIO PILOTO 

1. lQué es 1a SARH y de quién de pende? 
2. lQué signifi ca la pa la bra Infraestructura? 
3. lQué es el PRODERITH? 
4. lA quién conoce usted del PRODERITH y desde hace cuánto? 
s. lEsta comunidad en qué región del estado de Veracruz está lo-

cal izada? 
6. lEn este ejido afecta el exceso de agua? 
7. lQué se ha hecho para solucionar este problema? 
8. lA qué institución se le ha presentado este problema para su 

solución? 
9. lQué obras se requieren para su solución? 

10. lQué maquinaria es necesaria para realizar las obras? 
11. lA quién le corresponde solucionar este problema? 
12. lCu61es son las principales causas de que exista este proble

ma? 
13. lCu61es son las principales razones para querer solucionar es 

te problema? 
14. lSu parcela se ve afectada por este problema? 
15. lQué acciones ha ralizado usted para soluci ona r este prob le

ma? 
16. lExplique en breves palabras lo qué es la Inseminación Artifi 

cial? 
17. lQué es un bovino? 
18. lPorqué cree usted que existan tantas razas de bo vinos? 
19. lCómo se fueron adaptando las diferentes razas de bovinos? 
20. lConoce usted la teoría de la selección naturai? 
21. lPor qué creé usted que el hombre domesti có a los animales? 
22. lPara qué se mejora una raza de bovinos? 
23. lEn este clima qué razas de bovinos se ha adap t ado mejor? 
24. lQué se e ntiende por ganadería poco tecnif icada? 
2S. lCuál seri a aquella muy tecnificada? 
26. lQué difere ncias habría en dos vacas, una trabaj a da por una 

ganadería poco t ecnifi cada y otra trabajada por una ganadería 
muy tecnificada? 

27. lC6mo se mejora una raza de vacas cr iollas y qué se gana con 
ello? 

28. lQué es un Centro en Desarrollo Bovino y para qué sirve? 
29. ¿ Qué es la Asistencia Técnica? 
30. lQué es el semén? 
31. lQué es una pipeta y para que sirve? 
32. lCuáles son los órganos genitales de una vaca? 
33. lCuando decimos que una vaca est' en celo? ¿qué queremos de

cfr con ello? 
3•. lQué debemos saber para realizar una correcta inseMinaci6n ar 

tificial? 
!S. lCótao se llama la parte externa de los órganos genitales de 

una vaca? 
36. ¿Qué es la vagina y el útero y en qué parte del cuerpo de una 

vaca se localiza? 
37. lQu• es el servix y de qu• esta for•ado? 
38. lQué es la matriz y los ovarios y dónde se encuentran locali

zados? 
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39. lQué es la fecundación y dónde se realiza? 
40 . lQué quie re decir la palabra Recto Vaginal? 
41. lEnl i ste e l equipo que se req uie r e pa ra real izar una correcta 

Inseminación Artificial? 
42. lQué es el uni cel y qué forma tiene? 
43. lQué quier e decir la palabra deshechable? 
44. lQué es llevar un registro? 
45. lPara qué sirve un termo? 
46, lCómo se logra alcanzar una temperatura de menos 196 grados 

centígrados? 
47 . lQué es el nitrógeno líquido? 
48. lCu~les son los síntomas de que una vaca está en calor? 
49. lQué enfermedades se evitan con la Inseminación Artificial? 
SO. lCuántas vacas se pueden inseminar con la eyaculación de un 

toro? 
51. lAlgún miembro de su familia toma leche, quién? 
52. Cuántos litros de leche le sobran, después de que los miem

bros de su casa ya tomaron? 
53. lSabe usted qué beneficios se obtiene~ de los derivados de la 

leche? 
54. lConsumen en su familia estos derivados de la leche? 
55. lQuiénes de su familia los deberían tomar principalmente? 
56. lSabe usted lo qué es un excedente? 
57. lSabe usted lo qué es una proteína y para qué sirve? 
se. lQué productos se obtienen de la leche? 
59 . lSabe usted lo que es el calcio y para qué sirve? 
60. lSabe usted lo qué es un derivado? 
61. lSabe usted cómo se elabora el queso molido? en caso afirmati 

vo describa brevemente su forma de elaboración. 
62 . lQuién tiene más nutrientes: la crema, el queso o el yogurt? 
63. lOescriba la forma que usted realiza para elaborar queso? 
64. lQué es el cuajo? 
65. lQué temperatura debe tener la leche para iniciar la elabora

ción del queso tipo molido? 
66. lPor qué es importante .lavarse las manos antes de preparar 

los alimentos? 
67 . lQué es mejor para una buena alimentación tomar leche, o co

mer un pedazo de queso? 
68 . lCuánto tarda la elaboración del queso tipo molido? 
69. lQué alim·entos se deben consumir al día para tener una buena 

alimentación? 
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ANEXO 6: CUESTIONARIO EXPERIMENTAL 

1. lQué es la SARH, v de quién depende? 
2. lQué es el PROOERITH? 
3. lCuáles son las principales causas de que existan las inunda

ciones? 
4. lCuáles son las principales razones para querer solucionar e~ 

te problema? 
· 5. Explique en breves palabras lo qué es la Inseminación Artifi

cial • 
6. lPara qué se mejora la calidad de una raza de bovinos? 
7. lQué diferencias habria entre una vaca trabajada con ganade

rfa muy tecnificada y otra vaca trabajada con ganaderia poco 
tecnificada? 

8. lQué es un Centro de Investigación en Desarrollo Bovino? 
9. lQué es la Asistencia Técnica? 

10. lQué es el sémen? 
11. lQué es una pipeta y para qué sirve? 
12. lCuándo decimos que una vaca está en celo qué queremos decir 

con ello? 
13. lQué debemos saber para realizar una correcta Inseminación 

Artificial? 
14. lQué es la matriz y los ovarios y dónde se encuentran? 
15. lQué es la fecundación y dónde se realiza? 
16. lQué quiere decir la palabra deshechable? 
17. lPara qué sirve un termo? 
18. lQué es el nitrógeno liquido? 
19. lCuáles son los sintomas de que una vaca está en calor? 
20. lCuántas vacas se puede inseminar con la ey aculación de un 

toro? 
21. lSabe usted qué beneficios se obtiene de los derivados de la 

leche? 
22. lQuiénes de su familia los deberlan toma r? 
23. lSabe usted lo qué es una proteina y para qué si rve ? 
24. lQué productos se obtienen de la leche? 
25. lSabe usted lo qué es el calcio y para qué sirve? 
26. lQué es el cuajo? 
27. lCuánto tarda la elaboración de un queso tipo 1110lido? 
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SIJETOS 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

&Lom mm 1 1 r r r 1 1 1 r 1 1 1 1 
llPIUTO LllA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
tOSA &OIEZ 1 r 1 1 1 1 1 
m•E smm 1 1 1 1 1 1 1 
HllBEITA ULICUS 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
LEOICIO CAllPOS 1 1 1 1 1 
DOL om otllOA l 1 1 1 
YlCTOt IEIOOZA 1 1 r 1 11 l 1 l 
momm omu l 1 1 1 11 1 1 l l 1 1 

IESTOI mm 1 1 1 1 
l. LUSA FI61Et0A 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 
&EHAI HIEZ 1 1 1 1 1 1 11 1 1 
LllS IUOOZA 1 1 1 1 11 1 1 
ALBERTO mms 1 1 1 1 1 1 1 1 
CARLOS 60IEZ 1 1 1 
IOIEITO tAIIIEZ l l 
mmo COllDE 1 1 11 1 1 1 1 l 1 
ALFOISO CAIDEIAS 1 1 1 1 1 1 l 

ELIGIO IUIEZ t 1 1 
ILDEFOISO &OIEZ 1 t 1 1 1 t 
mu OCHOA 1 l 1 
JOHE CIETO 1 1 t 1 1 1 1 1 
AIADO AlCOCEt 1 1 1 1 
JOSE LIIS HilOZ 1 
FIAICISCO IUllOZA 
EDIUlllO CAIPOS 1 1 1 1 1 1 

Hl&O FLOIES 1 1 1 1 1 1 11 1 1 l 1 
JOt&E Ol YUA 1 1 1 1 1 1 
IUJAlll PAZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

LOS SIJETOS 
11 11 11 11 u 21 u n n u zt 21 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 

11 1 1 1 
1 1 1 1 1 r 
1 1 l 1 1 

1 r r 
1 l 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 
1 l 1 1 1 1 1 r 1 l 1 

1 l 11 r 1 1 1 
1 ,1 1 1 1 1 
1 1 1 

111 

1 1 l 1 l 1 

1 1 
1 1 l 1 1 
l 1 1 

1 

1 

1 1 
1 l 1 

11 1 
1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 

1 
1 1 1 1 

1 1 11 

1 
1 J 1 1 1 l 

t 1 l 1 1 1 1 1 
1 1 1 

1 l 1 J. 1 1 1 



lELACIOI DE 
1 2 l ' 5 • 

SIJETOS 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

JAUE LARA 1 ' 1 1 1 1 1 
SOtlU IOSAS 11 1 '' 1 
IOIEITO IOJAS 1 11 1 
mm SAMCHEZ 1 '1 1 
mmo ocmo ' umu ouz 
nommo 10JAS 1 
IOSA mm 
JIYUAL IOSAS 
nor smm 11 1 1 
llIS SANCHEZ 
SllTA PEREZ 1 
HONOIIO PEREZ 
mm ocmo 1 1 
JIVENCIO LAIA 
JUANA LUA 1 1 
mom FLORES 1 
IAICOS LAU 

IESUlTADOS IHESTIUCIOI mmmm l 
EJIDO mu lf mom 

mmsm COITESTADAS POI LOS SI JETOS 
1 ' 1 11 11 12 n " 15 11 11 u 11 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1' 1 1 1' 11 
1 ' 

1 1 1 1 1 
1 ' 

1 11 1 1 '1 '1 1 11 
11 1 1 11 1 1 
1 11 1 1 1 1 '1 1 

1 1 1 
1 1 1 11 11 111 1 11 
1 1 11 11 
1 1 11 1 1 1 11 1 11 
1 1 1 1 1 

1 11 1 1 1 11 
11 1 1 1 1 11 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 11 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 11 11 

1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 

21 21 22 u 2' 25 25 21 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ' 2 

11 
1 11 
11 1' 11 
111 1 

1 
11 1 

1 
1 

1 
1 

1 1 1 
1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 1 

1 1 



ANEXO 8: CEDULA DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL 

NOMBRE 

EDAD 

1. lQué es un bovino? 

A) Los caballos y los burros 
B) Los toros y las vacas 
C) Los conejos y los burros 

2. Por ganadería tecnificada se entiende? 

A) Al ganado y los técnicos 
8) La utilización de la técnica para mejorar el ganado 
C) Los ganaderos y los técnicos 

3. Qué es la Asistencia Técnica? 

A) Las pláticas que dan los técnicos a los campesinos 
B} La Asistencia Médica 
C) Los Técnicos y las instituciones 

4. Qué es el sémen? 

A) Una bebida alcohólica 
B) Una medí ci na 
C) Los espermatozoides 

5. Para qué sirve una pipeta? 

A) Para que el ganado tome agua 
B) Para realizar la inseminación artificial 
C) Para sacar agua de un pozo 

s. Cuando una vaca está en celo, queremos decir con ello que: 

A) Una vaca está celosa 
B) Una vaca está en calor 
C) Una vaca quiere comer 

7. L·a matriz y los ova r ios se localizan en: 

A) Los toros 
B) Las hembras 
C) Los burros 

a. La fecundación se realiza en: 

A) El estómago de una vaca 
B) La matriz de una vaca 
C) El intestino de una vaca 
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9. Él nitrógeno líquido sirve para: 

A) Conservar los alimentos frios 
B) Para conservar el sémen frío 
C) Para fertilizar las hortalizas 

10. La inseminación artificial sirve para fecundar con el sémen 
de un toro: 

A) A 40 vacas 
B) A 150 vacas 
C) A 20 vacas 
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ANEXO 9: RELACION DE CALIFICACI ONES MEDIA S DEL GRUPO SEGUN CADA 
APLICACION 

N O M B R E PRIMERA APLIC. SEGUNDA APLIC. 
ANTES DES PUES ANTES DESPUES 

JULIAN MATIAS MARTINEZ 2 o 1 7 

JUAN AMADOR 5 8 7 8 

MELQUIADES R. M. 6 6 5 7 

RICARDO REVNA 6 9 7 9 

ELIGIO MATIAS 3 6 4 7 

BLAS MARTINEZ 3 o 2 7 

JULIAN MATIAS 3 2 2 7 

PABLO REVNA AGUILAR 6 10 e 10 

FIOEL CASTRO 6 a 7 9 

MARIO AGUILAR 7 10 10 10 

AURELIA HERNANOEZ 4 7 5 9 

FELIPE RAMOS o 1 1 4 

JOAQUIN CANELO 1 o o 1 

ROBERTO AGUILAR o o o 6 

MARCELINO AZAMAR 5 9 a íO 

CALIFICACION MEDIA 3.8 S.06 lt. 46 7.8 
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RELACIOM CE RESPUESTAS A LA APLICACION DEL AUDIOmUAt CON LOCUTOR 

10. mmm ' 2 ) • s f 1 8 1 t to 
SI JETOS 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ' 2 

1 mm mus mrmz 1 I e 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 I 
2 mi AllADOI e e I C e e I e I C C I e e e 1 I C I C 
) IELQaIAOES t. l. e e I C e 1 C I 1 I 1 1 e e e e e e I C 

• RICARDO mil e e e e e e e e 1 e I 1 e e e e I C 1 e 
s em10 mus 1 e C I e 1 C I 1 e I I C I I C 1 e I C 
f IUS IAITIIEZ I I I I I I C I I 1 I I e I 1 I 1 I C I 
1 mm mus e e I I C I I I 1 I e e 1 I I I I I 1 I 
1 PAilo mu e e e e e e e e I C 1 e e e e e 1 e I C 

• FIDU CASTIO • e e 1 e e I e e e e 1 1 e e e e 1 e I C 
11 uno mnu e e e e e e e e 1 e e e e e e e I e 1 e 
11 AllElIA HEllAIOEZ e e 1 1 e e I e I 1 e e I C e e I I I e 
12 mm 1A110s 1 I 1 1 I I I I I I 1 1 I 1 I 1 1 I 1 e 
ll JOAQIII CAIELO e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1' IOIEITO A&UILAI 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I I I 1 I I I 1 
IS mm HO mm 1 e 1 e 1 1 e e 1 e e e e e e e I e e e 

A • A • n 

a + A t u 

e - A - SI 

D t A . IS 

ISO 

IM 



RELACIOll DE IESPUESTAS A LA mICACIOll DEL AIDIOVISIAL m LOmoa 

Mo. mmm 1 2 ) ' 5 1 1 1 1 10 
SIJETOS 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ' 2 ' 2 1 2 

' mm mus mrmz I C I C I I I C I I I I I C e e I e I C 
2 Jm mooa e e e e e e 1 e 1 e e e e e e 1 I 1 e e 
) IELQUIADES l. l. e e e e I I I 1 1 e 1 I e e e e e e I e 

' mmo tmA e e e e e e e e I C I C e e e e e e I I 
5 ELI&IO mus e e 1 1 C I e e I C 1 1 e e e e I t 1 e 
1 aus mrmz I C I C I C e e I I I I e e I C I C I I 
1 mm mus e e I C I C 1 I I I e e I C I C I I I C 
1 PAILO mu e e e e e e e e I C I C e e e e e e e e 
t FIOH CASTRO e e e e I C e e e e I I e e ce I C e e 

11 HIIO A&IILAI e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 
11 mnu HEHAllDEZ e e I C e e I C I C e e e e e e I I I C 
12 mm 1..os I 1 1 e I I I e I I 1 I 1 e I 1 I I e e 
1) JOAQVII CAMELO I e I 1 r e 11 I I I C I C 1 e I C I C 

'' 108EITO AGDILAI I C I I I e I I I C I I I C I C I C I I 
IS IAICHIIO AZAIAI e e e e 1 e e e e e e e e e e e I e e e 

A • A + S2 

1 t A . 15 

e • A . JI 

D t A . 2 . 

ISO 



s u J E T o s 
NUM. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 

1 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 1 2 3 
2 1 3 3 4 1 2 2 4 3 4 2 2 2 2 3 
3 2 4 1 4 1 2 1 4 1 4 4 2 2 2 2 
4 2 3 1 4 1 1 2 4 4 4 3 2 2 2 4 
5 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 
6 2 1 2 1 2 2 4 3 2 4 4 2 2 2 4 
7 2 4 4 4 3 1 2 4 4 4 3 2 2 2 4 
8 1 1 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 
9 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 

1 o 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 4 

s u J E T o s 
NUM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 
2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 
3 2 4 2 4 1 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 
4 3 3 2 4 3 4 2 4 4 4 3 3 2 2 4 
5 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 
6 2 4 2 3 2 2 4 3 2 4 4 2 3 2 4 
7 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
8 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 
9 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 

1 o 3 4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 4 
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mio 10: LA IWSEMINACIO• UTIFICIAL (TEITG IOOlfICADOl 

HUI T E 1 T O I u iE. IUSICA OUUCIOll 

DESDE HACE IUCHúS AftOS LA CRUZA UI mdo DE YACAS El IOVllIEITO 
1 UN YACAS o umo aomo El m • y DE mm A LA mm. m HSICA 1112 

SALVAJE , DIO COMO 1mmDO. 

mm ams OE YACAS qwE SE FH UN somo COllIEIDO (SE LE YE SOLO 
2 m ACLIMATAMDO AL mIEm El LA CABEZA). m mm •'25 

qgE .... 

mm ' CRECIAI '" BOYllO (DIFEIEfü am ' co-
1 LOI) m mm l'U 

m mro u aomo (ommTE am 1 co-
• LOI) Sii HSICA •'ll 

Sii TEITO UN somo (DlfEREITE IAZA y co-
s LOR ) m mICA 101 00 

AL COllEUAI EL HOllBtE A OOIESTI· 
1 CAi A LAS YACAS o iAHDO aomo 1 H PIOOUCTOI A CABALLO SACAHDO A SIN MUSICA 12 111 

SE DIO mm QUE AL camrn YAIIOS IOVIIOS DEL CORRAL. 
DOS VACAS DE mmms UZAS . 

1 mm moum IN IOVIIO COllIDDO U 11 ,ASTIZAL Sii mm 4•¡¡ 

m cmmmms, momrnoo OOS IOYUOS, 110 DE füOS IOllTA 
1 LO IEJOI DE Al OTIO m llJSICA s• 11 

.. mmo IAIAIDO DE LA ll!IE tE 
1 IHAl . mvm Sii IUSICA l'U 

.. smmt PAIA&O ' AIAIUDO A 
11 !SIAL m ESTllCTllA DE ACEIO Sii HSIU J18l 

11 IHAl ti IOYllO COllEffO Sii IUSICA .... 
11 iHPO IE IO•llOS c•nno El 

12 IHAl 11 PASTIZAL Sii IDSICA •'25 
.. 

DOS IOYIIOS COllEIDO El 11 COIED E 
n IHAl 10 Al '9E llEUll OTIOS IOS IOYI • • Sll •SICA t•u 

IOS. 

El ESTOS EJIDOS m 1111cmo IE 11 PIOllCTOI SEiTMO El 11 UICO, 
14 JOS( mm SE PIEDf m 4'E u OllEIAlllO llA YACA Sii HSICA 14111 

HIAIEllA SE IULIZA Sii U TEC· 
llCA APIOPUIA. 
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m T E 1 T i) IIUEM MUSICA oumm . 
! 

IS mu .. aomo DE cumo COIPlETO SIN IUSICA 71Sl 

mu (mllCACIOll DE TIOPICO U 111 CORIAl UN PIOOUCTOR COlOCAI 

" HUMEDO FORRAJE A TOOO LO LAR&O DEL COllE • s11 mm 11 11S 
DEIO, LOS BOVIllOS SE ACEICAll A C O 
m. E• El m•o COIUl OTIO ,. o 
DUCTOR HACE LO um E• mo COll E 
DEIO' Al QUE ma IEM OTIOS IOVI. 
NOS SE ACEICAN. 

u LOS mms OOllDE SE HACEN Es DOS IISTALACIOMES DE LADtllLO CON 
1T TIDIOS som EL 6AllADO, SE KA Lo TECHO DE DOS AGIAS, SU KUSICA •'Sl 

6UOO POllER El PRACTICA mm: 
MICA COll LA QUE SE oemm IEJ o 
m Y m FACILMEMTE mamoos-

OBTENER lllA IEJOI CALIDAD DE Ali 1 
11 MALES Sii "USICA l'OI 

11 Y UNA REJOI PROOllCCIOll DE CAIME •• aomo COlllEIDO Sii IUSICA 1122 
Y LECHE 

~-

IN HOllBIE DE CARISA ILAICA IHE 
21 mu LA IAIO El El RECTO &E HA YACA Sii HSICA 11 122 

APARECE SOllE FOllDO AZll El ESCt· mrm u-
21 mu DO DE LA SAIH T LETUS QIE OICEI: SICA FOlll 1 1•n 

LA smmm DE mmum ' IE llCA tE Al· 
e mos 11ou1ucos U Y mAllA 

APAIECE El ESCIDO tEl ESTADO tE 
22 l&IAL vmcm SOllE FOIDO Alll ' ABAJO Sl&IE HSl· 1111 

tE ESTE, lETIAS etE HCE: CA 
HOOEllTI El El ESTAIO tE YUA· 
cm (U IUYMECE) 

APAIECE lETIAS 4'E IAI SMIEIH 
2J IGUAL PIESEITA SJllE llSl· 21111 

SHIE: ASISTEICIA TECIICA CA 
PIOHMA: U IISEIIIACIGI AITIFI· 
CIAl 

, .. 



IUN T E l T O IIA&EN HSICA OUUCIOll 

LA INSE•INACIOll ARTlflCUL COll· EL oamo mm DE LA YACA (LA 
24 

!::r! :~.!~"::~E.:c~~. v:~~L~~~~ mm SE ALEJA) SE VE UNA mo SIGUE •USI • lZ'&S 
QUE SOSTIENE IN rumo OE PUSTI. CA 

DO IN TllITO OE ,LASTICO umoo co, n cm ES 1moomoo POI EL 
PIPETA, COll LA cm SE INTRODUCE ORUMO m1m' LA mm SE ALE 
EL SEIEN , HASTA ADEmo OE LOS JA Y APAIECE IM HOllBIE DE OVEROL 
omwos smms OE LA VACA CUAi ' SOllBREIO, El CUL COI LA mo 
DO ESTA SE mmm AUOROTAOA IZQUIERDA CUBIERTA DE ,USTICO f 
O EN CELO, INTIODUCIDl EN EL RECTO DE LA VA· 

CA ' COM LA DEIECHA SOSTENIENDO 
UN rumo OEMTIO DE LA VACA, SACA 
LAS mos ' LA mm SE ALEJA 
mmmoo LA muu DE m vm 

m VACA 'ASTADO El IN CAllPO, 
zs IHAL mmu lfTIAS 4UE DICEN: OIGA· m mICA 151Sl 

Nos 1mooucmos DE LA vm. 

LA mTE Of AflEIA DE LOS OIGA· APAIECE .. DIBUJO DE muo ES· 
2i NOS sumes DE LA YACA, SE llA· mmus LOIGITWDIMALES . El PI! m IUSICA 1iucso 

NA VILVA, (Sim 16UAL, SOLO El· mo EN COLOC BLANCO smmoo 
PlICACIOM DE fEmOACIO!I, FETO Y mnms, EL seu•oo' mmo 1 
o.AIIOS). SEMEJAIOO CHALES Hmos, ' El 

mno SEMEJANDO m mmrm 
OSEA, APAIEm LETIAS SOBaf El S ~ 
moo CAKAL QUE oim mYA , ml~ 

1 lAMDO COI DOS l!MEAS mm EL L i 
m DOllDE SE mmm, mu PA· 
RA VAGINA, mm, umo ' OVA· 
nos. 

I61Al SOLO EIPLICACIOll DE tE C mum mm som fOliDO Am ! 
21 to vmm LLO ~UE mu: TECMICA ' EQUIPO mmm ! ~'St 

mu SOLO EIPLICACIOll DE SE· APARECE INA CAJA IETAlICA Y UM 
m mm 1 1•w11 21 NEI , HICEL, COllECTOt, JEIIHA TUMO fORUDO DE TELA OE TRAPEA· 

DESHECMAILE, mm, mimo, y DOR' lA mm SE mom A LA I z 
•momo LI41IDO. QYIEIOA Y APARECE H MOllBRE OE -

OVEIOL Y SOllllEIO, El CIAI. ABIE 
U CAJA IETALICA Y SACA H PAi DE 
mms DE PLASTICO, LOS mm ' 
SACA DA CAJA Df HICEL, LO ma-
DA Y SACA HA JEII16A, U IHGH 
ENFOCA U PINTA DE U JEIIIGA DOI 
DE SE IOTA H COllECTOI, LO SEiAU 
COll El DEDO, LA ilAIOA Y SACA H 
mno DE PUSTICO, LO mm ' 
SACA Y M ROLLO OE PAPEL , LO iU t 
DA ! SACA 11 TlllO OE ACERO HS -
iOIDO, COll llA PMTA Dfl&AOA Y 
LAIGA 1 U IIAiEI U AFOCA OETEII • 
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m TE l T O 1U6 EN ..SICA DUUC!ON 

Dmm POI H IATO, LO GUARDA ' 
SACA IN CUADERNO DE mrmo, LO 
ABIE 'LO mm. 

mu. SOLO EIPllCACIOtl DE SE· mtm u TAPA DEL Tmo, ms 
21 m, moums mio, uAOos HAOS mu LA TAPA DEL Tmo ' m IUSICA J 1111 

mmlAOOS, TEIPEUTllA, moa um u cotDOll DEL cm mm 
Y mtOGEIO l IQIIDO. ti mo ' LAS AMPOLLETAS mm 

LAS AIPOLLETAS, ilAIDA El mo ' 
mm u Tm. 

1"AL AIAIECE El TEUO mo COI •• COI· 
ll TE TIAISVEISAL, A LO LAl60 DE LA m mm 11 11150 

ESTIUCTUU. UIA mo COll .. SEU 
lAOOI VA IIDICANDO LAS ommm 
mm DEL mwo. SIS IAIOS ABm 
El TEllO Y SACA 11 TllO HACIA 
mm DEL TEUO Q8E mm .. Ta 
10 IAS DEL6AOO, IE LA IOCA DE ES · 
TE SACA 11 TUBITO DEl6AOO Y PEQUE 
iO, LO GUARDA, IETE LOS mos El 
El TUMO Y TORA U TAPA, COll LA 
QIE mm EL Tmo. 

I61AL umm SOHE FOllDO AllAIILLO LAS 
JI mus: mmo OE IISUIHCIOll. Sii HSICA 1115 

16UAl H HOMBIE ESCIIBIEIOO El 11 CU· 
l2 DEHO, Al FOtlDO ' Al CEITIO SE 1 e Sii IUSICA 1s111 

TA U PARTE TRASERA DE nA YACA. 

168AL DOS mmos u •• PASTIZAL, APA· 
Jl IECEI AL PIE DE LA mm us LE· 5111 HSICA e•u 

ms QIE DICEI: SIITOllAS 

Ifül U PAITE TIASEIA DE HA VACA DE ' 
l' LA Q8E ESCHIE 11 LIQIIDO TIAllSP A Sii HSICA •'tt 

IEITE. 

HIAL IOS IOVIIOS El 11 COtDAl llO DE 
35 ELLOS IOllTA Al OTIO Sii HSlCA e•n 

IiVAL o HOllllE VESTIDO DE omou, SOi 
H llEIO Y IOTAS DE llLE, A U IZ· n1 mm 11 1 11 

etIEIOA OE U IUiEI SE IOTA U 
PAITE TIASEIA DE nA VACA U IIA· 
UI SE ALEJA Y AlllOS SE YEI DEIA· 
JO DE 11 COIEITIZO, DEITIO IE ti 
ESTABLO m A U IZQ8IEIDA SE VEI 
U CAJA IETALICA Y El TEUO. 
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HI TE l TO IIAGfl HSICA DHACIOll 

IHAl (UPUCACIOll DE POl4tE SE APAIECE U TAPA DEL TEllO, DOS I~ 
J1 DESCOllPOIE El SEIEI Al IESCOll6E- wos u ABm ' mm n mo DEL Sii HSICA J8125 

UIS() UDO cm PAITE IIFEIIOI SE IOTA ... 
COI MIELO, LO COI.OCAi AllIIA DEL 
rmo, mmIDA llA IAIO SACA .. 
TllITO DELUDO DE mo CIEllO SA-
CA llA dPOllETA, U COI.OCAi El 
U CAJA IE llICEL, DEITIO OE U 
CAJA IETAUCA, mm u CAJA DE 
mm, TOIA El TllO 41E SE 41EDO 
ARIIIA DE U TAPA DEL TEllO, LO 
IETE Al TElllO ' mm COll u TA-
PA. 

IHAl U CAJA IETAlICA AIIEITA, (U 11~ 
JI m SE ALEJA) HAS IMOS TOIAI 11 Sii HSICA 51111 

THO IEl cm SACAI OTIO IAS DEl -
6ADO ' AL 41E SE COIECTA HA JE-
mu. HA m COIECTADA u JE-
mu COI El TAO, SOll COLOCADOS 
El LA CAJA IETALICA, US IISUS 
mos SACA ff LA CAJA 11 IOLlO DE 
PAPEL DEL cm TOIAI DOS PEDAZOS 
Y LOS IOIU. 

IHAl m CAJA IETAlICA AIIEITA Y 11 
JI TEIRO El El PISO (LA mm SE Sii IUSICA 11 14 1 ll 

ALEJA) SE ACEICA .. HOllllE mn-
DO DE OYEIOll, SE POllE El CIClI-
LLAS 1 SACA H &IAITE DE PUSTICO 
SE lO POllE El U IAIO IZ41IEIOA. 
TOH D PEDAZO DE PAPEL SAIITAIIO 
Y LO PASA A U IAIO EM&IAITAOA, 
SACA DESPIES DE HA CUITA m u 
POLLETA T U UIPU COI El PAPEL 
41E nm El lA IAIO EllHAITADA 
(U IllASEI EIFOCA ESTE IOVIIIEI-
TO) U WO SALE IE FOCO Y EITIA 
COI • mm, COI ESTE COITA u 
AIPOllETA Y U LIDIA COI El PA-
m (U mm SE ALEJA ' SE VE 
Al llOlllE El CKlILUS, SE lEVAI-
TA, TOIA u mm ' COI.OCA El El 
TIEllO El U AIPOl.lfTA (U IIMEI 
EIFOCA u mm} El llOlllE SE 
AUCHA PAIA mom Al&O ' SI CA-
IEZA PASA FIEIA IE FOCO El U 11~ 
&El, SE LEYAITA T CAIIIA IACIA ll 
IZ41IEIDA U IIA&EI ll SHIE T 
APAIECE U PAITE TIASEIA IE 11 1 ! 

IU 



... T El TO IUUI HSICA DllACIOI 

mo, El KOlllE SE PAJA mm A 
LA PAITE TIASEU DEL IOVllO COI 
LA mm El LA IAIO IUECKA, SE 
LA POIE El U IOCA, COI U IAIO 
DEIECKA TOIA U COI.A DEL IOVllO Y 
IETE u IAIO lZQIIEIDA mmTAOA 
El El AllO Y IECTO DE U YACA. 

mu .. DIHJO COll cmmm AllllADOS .. ' ms CAllALES, EITIE llA IAIO Sii HSICA 21111 
m mm' POI El CAIAl DE AllI. 
IA, TOllAIDO IEDIAITE 11 IOVIllEI· 
TO MACIA AIAJO LA PAITE COl.OIEADA 
DEL CAIAL DE AIAJO, U WO TOllA! 
DO ESTA PAITE SE IECOllE IACIA U 
IZQllEIDA Y LA AHISIOU. 

IHAL (UPLICACIOll DE PIPETA) •• IOllllE DE OYHOll DE mm A 

• 1 U PAITE TIASEIA IE R IOYllO, Sii llSICA 11 12 
COll LA IAIO IZ'9IEIH DEITIO DEL 
IECTO DEL 115101 IITIOOICE COll U 
IAllO DERECHA u mm POI LOS 6 E 
llTALES DE LA YACA ~ 

mu El DlllJO AllllADO DE LOS CAllALES, 
•2 Al cm mu .. TIUTO DELUDO Sii HSICA 11111 

POI El CAIAL IIFEIIOI ' mmm 
LA PAITE COLOIUDA DE IOJO, 

I68AL (EIPLICACIOI DE PIOCEDI· U IAIO El El OillJO TOIADO LA 
H IIEITO) PAITE COLOlEADA, SE DESPLAZA KA· Sii HSICA l'JS 

CIA LA IZQllEIDA IECOHIE•OLA, Y 
APAIECE El TlllTO POI El OTIO U· 
TIEIO DE LA PAITE COLOIEADA 

IHAL PAITE DEL HOlllE H omou, Cll . .. u mm IITIOOICllA, TOIA LA JE 
lllKA E rmm. ~ 

Sii llSICA 1125 

IHAL El El llHJO AII._., COllf IU 
u lllEA ILAICA SOllE El CAIAL DE E! Sii llSICA 14151 

IEDIO, cm TIES CIADllTOS Al CA· 
IAL OSCHO. 
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m T E 1 T O l 1 u El mm OllAC!OI 

mu (EIPL!CAC!OI O( CL!TOl!S, EL HOIBIE IEL OYEIOLL IETIIA U .. COllTUCC!OIES Y FEIT!l!OAD) mm DE LOS 016AKOS &EIITALES Sii IUSICA 21 111 
OE LA VACA ' u mo IZQllEIDA 
OUTIO 8E U YACA LA IUEYE COll IO 
VIllEITOS DE UTUDA Y SAlIOA, El 
smIDA IET!U LA IAIO Eli1AKTAOA 
LA cm SALE mu ' COll ESA mo 
mmu COI IOYllIEITO$ mm 
LOS mnms DE LA YACA, mu 
QUE 'm LA COLA, SE IETUA HACIA 
u IZQHEIDA COI LO que APAIECE 
COIPLETA U YACA. 

I61Al •• TUIO El EL mo, APAIECE llA 
u PALAIRA mm DE El: Sii llS!CA 

IECOllEIDACIOllfS 
SE ACEICA 11 HOtlllE El OYEIOLL, 
SOHIEIO Y IOTAS DE HOLE, COI m 
mu El LA mo TOllA u TAPA ' 
AUE EL TUMO, SACA 11 CILIMDIO E 
JMTRODICE LA lfüA, LO SACA Y COI 
u om IAIO INDICA EL IIVEL El 
DOWDE mm DE COLOI u IEGLA 

!GIAL (flPLICACIOll DE COllTAllU· IN HOllBIE PUADO DE mm IZ -.. CIOll) QUIEIDO, ESCIIllEIDO El 11 CUADEI Sii mm 1710 
MO , A u IZQtIEIDA DE LA mm, 
SE YE u c.um DE •• tomo, EL 
HOllBtE SE um ' LA mm EIFO-
CA LAS 10.JAS DOllOE ESCIIIIA 

!HAL SOllE FOIDO AIAIIlLO APAIECEI LAS 
u LETRAS VEmm DE LA IISEIIIA- m mm 9 1 ~ ~ 

C!OI AITIFICUL 

mu (EIPLICACIOll DE PECIAIIO, .. COllAL COI HCHOS aomos' u 
SI FOIESTAL IOllTA DIRECTA) mm LOS IECOHE DE DEIECKA A Sii HSICA 21 151 

IZQllEIDA, El ESTA PARTE mum 
mmos, ca1Emos ' comm a 
CHADOS. 

IHAL DOS IO'IIIOS ' DOS msoHS ATIAS 
51 DE fllOS El aomo DE LA IZQIIEI· Sii HSICA 

DA IOITA Y 'EIUIA Al IE U tEIE· 
m, u mm EIFOCA El ClllI· 
llflTO. 

52 mu (UPLICACIOI DE UACIU· SIETE IO'IIIOS El • COHAl ACOST ¡ SU HSICA u•n 
CIOI) DOS 

IU 



... TEITO · llA&fl llSICA OUUCIOll 

5) 168Al 21 YACAS El 11 COIRAL m mm 71 15 

54 161Al IN CAMIOI DE IEDILAS QIE SAL E Sii HSICA 71 51 

55 lml meo IOYIIOS COIIEMOO EN .. COI! E mmm a•u 
OEIO 

5i IilAL Sii HSICA .... 
57 l&UAL s11 mm , .... 

51 l&UAL Sii llSICA "'" 

59 IGUAL som FOIDO Alll APAIECEI LETIAS: 
ESTE PIO&IAIA FIE IEALIZAOO POI ltSlCA ,. ... 
PEISOllAL OE LA SllSEDE DE COlllI • FOlll811CA 
CACIOllES DEL PIOYECTO VALLE DE 
ATOYAC El YEIACHZ llA PIOOICCIOll 
DE U lllDAO CEITIAL DEL SISTEIA 
tE COllllICACIOI IHAL DEL 
PIOOEllTll SAll 
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