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INTRODUCCICN. 

El desarrollo de los medios de difusión masiva, cine, radio, 

televisión, etc., ha suscitado que diversas investigaciones traten el 

tema desde diferentes puntos de vista, principalmente porque este de

sarrollo ha influido en la sociedad y en la transformación de los pl~ 

nos econ6mico, político y cultural. Al analizar estos cambios se po

lemiza acerca de las ventajas y desventajas que manifiestan los pro

ductos de la Industria Cultural producida por los misrros medios. 

Estos instrumentos para transmitir inforrnaci6n han alcanzado 

un cesarrollo :irrpresionante corro agentes socializadores, caro rredio de 

entretenimiento y caro avance tecnol6gico, pero dejan nn.ichoque desear 

en cuanto a los contenidos de los mensajes que se transmiten: una vi -

si6n deformada de la realidad, patrones de conducta violentos, exaltación 

del mito y de fornias de pensar y actuar, que la misma sociedad reprue

ba, son algunas de sus manifestaciones iras canunes. 

En general los productos de los rredios de difusi6n masiva se 

caracterizan por su poca calidad estética, pero se crítican principal

mente porque alteran el comportamiento y la forma de pensar de los su

jetos en algunos casos inconscienterrente, además porque a través de 

éstos se perpetuan las características propias del sistana capitalista 

lo que :irrplica introyectar en los individuos un marcado confonnisno, 

pautas de comportamiento, formas de pensar y de percibir la realidad. 

Algunas investigaciones señalan que a través de los conteni

dos de dichos mensajes se est.ID formando receptores pasivos, confonni~ 

tas, acríticos y poco creativos, ya que impiden un desarrollo amónico 



de algunas de sus capacidades intelectuales. Cohen-Seat señala que en el 

espectáculo televisivo, por ejemplo; "la :infonnaci6n llega a la sensibili 

dad sin obedecer necesariamente a las inflexiones del raciocinio y, con -

la mayor frecuencia, s:in exponerse s0i,uiera a ellas. 11 ( 1) 

I.a influencia que ejercen los rredios de difusi6n masiva en las 

sociedades es aún más significativa cuando hablarros de la poblaci6n infan 

til, la cual es la más afectada, ya que está en proceso de fomar super

sonalidad y porque es la poblaci6n que más tianpo dedica a la televisi6n 

y la historieta. 

Según estudios realizados 11 ••• el niño del Distrito Federal ve 

televisi6n un pranedio de 3 horas 36 minutos diarios."(2) 

También se ha de:rostrado que "en el tercer mundo los niños di~ 

frutan del canic antes de haber aprendido a leer y quedan relacionados -

íntimamente con los personajes de las historietas."(3) 

El niño mucho antes de aprender a leer, se ve en la necesidad 

de asimilar un complejo mundo de imágenes, sonidos y grafías que están -

contribuyendo a su fonnaci6n. 

El que el niño lea historietas, o vea televisi6n no tendría -

mayor problema, sí él estuviera preparado para :interpretar de manera más 

objetiva los rrensajes que se le están pro¡;:orcionando a través de estos 

y otros medios, o bien sí reaJ.rnente éstos contribuyeran a su formaci6n -

:integral. Diferentes estudios nos señalan que esto no es así y que est~ 

nos actuando, niños y adultos, cano sujetos pasivos ante un problana que 

necesita análisis y reflexi6n. 

1. Cohen Seat y Fougeyrrollas. I.a :influencia del cine y la .•• p. 34 

2. Esteinou, M. los medios de ccmunicaci6n y la ••• p. 78 

3. Idan. p.79 



Por esto es fundamental orientar a los niños en el pro

ceso que va de la intuición a un conocimiento más objetivo de 

los medios y de los mensajes que se transmiten por televisión e 

historieta. 

Este proceso depende en gran medida del análisis de los 

componentes más significativos de estos medios de difusión masiva 

asf como del mensaje y de permitir que los niños expresen e inter 

cambien sus opiniones y experiencias sobre los mensajes que reci

ben a través de sus programas e historietas favoritos, como una -

forma de establecer una verdadera comunicación. 

En este sentido, los niños desmitificarfan los medios, 

es decir, liberarfan a las imágenes de los contenidos ideológicos 

agregados a través del descubrimiento del lado oculto de los men

sajes y del manejo técnico. 

Convencidos de la necesidad de este proceso proponemos 

como trabajo de tesina la estructuración de un programa para niños 

entre nueve y doce años de edad, donde analicen críticamente algu

nos mensajes que se transmiten por la televisión y la historieta, 

a través de la adquisición de conocimientos teórico-prácticos acer 

ca de los medios y los mensajes, con lo cual se pretende contrarrel 

tar la influencia negativa que estos dos medios ejercen en la pobli 

ción infantil. 

Para alcanzar este objetivo, los contenidos de este tra

bajo se estructuran de la siguiente manera: 

1 Fundamentación; en donde se definen aspectos tales como: caracte

rísticas de la población infantil en el periodo de 9-12 años de edad 

tomando como base la teoría psicogenética ya que da cuenta de las op~ 



raciones mentales en la construcci6n del conocimiento en los sujetos, cono

cimiento necesario para la estructuración del programa, ya que lo que se : -

pretende en éste, no se podría lograr sin tener claro el proceso de aprend!_ 

zaje de los niños en este period.o, además que se requiere de ciertos progre 

sos cognoscitivos para conformar un juicio crítico sobre el objeto de estu

dio. 

2.Se define tambifui el concepto de canunicaci6n caro explicaci6n para can -

prender el porqué los llamados medios de canunicación social o de masas, son 

definidos en este trabajo caro medios de difusión masiva (MDM). Por otro la

do se presenta las funciones de estos medios cano transmisores de la ideolo

gía daninante, así caro su función caro agentes socializadores y la influen

cia que ejercen en las sociedades a través del manejo ideol6gico, tratante de 

sustentar el porqué de la necesidad de contrarrestar su influencia. 

3. Partiendo de que el aprendizaje es la adquisición de conocimientos gene

rados en la práctica concreta del sujeto con los objetos de conocmtiento, se 

deriva la metodología del programa, la cuál está basada en una canplernenta -

riedad entre el aprendizaje grupal y el aprendizaje individual. El hablar 

de aprendizaje grupal implica canunicaci6n, participación, liliertad de expr~ 

sión por parte de los integrantes del grupo maestros y alumnos, así cano el 

desarrollo de las capacidades intelectuales del sujeto; observación, análisis, 

síntesis y crítica. Se pretende además que la relación · maestro-alumno sea una 

relación horizontal, en donde cada uno tenga la posibilidad de adquirir cono

cimientos y aportarlos en el taller 

4. El programa. estará estructurado por cuatro unidades, nanbradas de la siguiE:!!_ 

te manera; Unidad I El lenguaje Visual, Unidad II El lenguaje Auditivo, Unidad 

III la historieta y los niños, y Unidad N ta televisión y los nifus. 



El contrarrestar la influencia negativa de los MDM, en 

los niños es una tarea de toda la sociedad, principalmente de la 

Institución Escolar, puesto que es ella quien se encarga de la 

formación de los niños. En este sentido, la propuesta de este tra 

bajo, es qué éste programa sea llevado a cabo como taller, inmerso 

en la curricula escolar. 
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1. FUNDAMENTACION TEORICA. 

Tener una actitud crítica implica un conocimiento más objetivo 

de la realidad, el cuál s6lo es posible a través del análisis de sus el~ 

mentos, así corro del estudio detenido de todas las implicaciones cultur~ 

les, económicas, políticas y sociales del objeto de estudio. 

Pretender que los niños a los que va dirigido el taller relaci~ 

nen al objeto de estudio con todas las implicaciones antes n1eI1Cionadas, 

sería rrn.1y ambicioso si consideranos el desarrollo de la inteligencia que 

han alcanzado en esta etapa (7-12 años) 

ID que sí es factible es guiarlos en el proceso que va delco

mocimiento intuitivo a un conocimiento más objetivo de la realidad y la 

forma caro ésta es representada en la televisi6n y las historietas y co

menzar a conformar un juicio crítico al respecto. 

Este proceso depende en gran medida del análisis de los corrpo

nentes más significativos de los medios de difusi6n masiva así cono los 

del mensaje, y de pennitir que ellos expresen e intercambien sus opinio

nes y experiencias sobre el objeto de estudio caro una fonna. de estable

cer una verdadera cam.micación. 

Este acercarse a la realidad de los medios implica su desmiti

ficación, entendiéndose por ésta el l:iberar del contenido id.el6gico agr~ 

gado a los s.ímoolos de la televisión y la historieta. 

La necesidad de esta desmitificación se debe a que los mitos o 

símbolos que se utilizan en los rredios de difusión masiva transfonnan la 
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realidad para introyectar en los sujetos formas de pensar yac

tuar que van de acuerdo a los intereses del sistema capitalista. 

Estos mitos no representan la realidad social, económica y polí

tica tal como es, así por ejemplo, las series policiacas, los fi

nales felices, entre otros, son mitos que influyen en la persona

lidad de los sujetos, al grado de formarse como modelos de iden -

tificación. Esto debido a que generalmente los mensajes penetran 

inconscientemente en nosotros. 

El llevar a los niños a un conocimiento de este tipo es 

un proceso que como se mencionó necesita de una apropiación del 

instrumento, es decir, de conocer su lenguaje, de tener conocimie~ 

tos básicos sobre la elaboración de programas de televisión e his

torietas, de ser productores de sus propios mensajes, de aprender 

a detectar el mensaje en sus series favoritas, esto lo conducirá a 

pasar de un conocimiento intuitivo a uno más objetivo sobre los 

medios de difusión masiva y por lo tanto a su desmitificación. 

Para lograrlo se tendría que partir de una concepción del 

niño y de su proceso de aprendizaje que permitiera concebirlo, no 

como un ente pasivo en la construcción de su personalidad, sino co

mo un sujeto activo en este proceso. 

El enfoque psicogenético concibe al niño de esta manera, 
• 

ya que es precisamente en la actividad mental que el niño desplie

ga en sus actos, donde se estructura el conocimiento. 

1.1 La construcción del conocimiento en el niño (enfoque psicogené
tico) 

El programa que proponemos se basa fundamentalmente en el 

proceso de construcción del conocimiento de los niños entre 10 y 12 
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años de edad que corresponde a la etapa de las operaciones concre

tas para la teoría psicogenética. 

Para Piaget, principal exponente de esta teo:.ía, la cons

trucci6n del conocimiento se da a partir de la interacci6n del su

jeto con el objeto de conocimiento (materiales, personas o aconte

cimientos). Esta interacci6n implica una actuaci6n del sujeto so

bre el objeto, única forma en que el niño descubra las propiedades 

físicas de los objetos y como éstos reaccionan a sus actos. En es

ta interacci6n se establece una relaci6n bidireccional donde, para 

que un estímulo (objeto) actue como tal, sobre un sujeto, es nece

sario que éste también actue sobre el estímulo. 

Dentro de esta relación S-0 se ponen en juego los mecanis

mos de asimilación o incorporación de las acciones del sujeto so -

bre los objetos, a los esquemas anteriores, y acomodación que es 

la modificación que sufre el niño en función de las acciones del -

objeto sobre él. Estas acciones mentales se dan como respuesta a 

las exigencias de~ medio exterior y tienden a equilibarse. La no

ción de equilibrio es muy importante para Piaget; fisiol6gicamente 

un individuo no actua sino cuando experimenta una necesidad, por -

ejemplo; hambre, cuando ésta se presenta, el equilibrio orgánico 

se halla momentáneamente roto con el medio, hasta que no sea satis

fecha. Psicológicamente en el intercambio cognoscitivo entre el 

mundo exterior y el sujeto sucede lo mismo pero en este caso la 

acción del sujeto es la que tenderá a restablecer el equilibrio. 

Durante los mecanismos de asimilación y acomodación hay 

una constante ruptura de equilibrio y equilibraci6n de ambos proce

sos con base en lo cual se da una adaptaci6n, es decir, se superan 
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las exigencias que presenta el medio ambiente del sujeto. La 

adaptación para Piaget es como un "equilibrio entre las accio 

nes del organismo sobre el medio y las acciones inversas" (4) 

La construcción de la inteligencia se da a partir -

de las estructuras biológicas y las psicológicas. Las prime -

ras son los sentidos, los reflejos mecánicos y sobre todo el 

sistema nervioso y el sistema endócrino. Las estructuras psi

cológicas están constituidas por esquemas mentales que resul

tan de la experiencia del niño y que se coordinan entre sí de 

una manera cada vez más compleja para lograr que el sujeto se 

adapte al medio ambiente. 

En cuanto a los orígenes del conocimiento, Piaget y 

colaboradores reconocen que las fuentes del conocimiento pueden 

ser exteriores e interiores. Por lo que tenemos el conocimien

to físico, el conocimiento lógico-matemático y el conocimiento 

social. 

Conocimiento Físico. Se refiere a la abstracci6n que 

el niño hace de las propiedades físicas de los objetos que están 

a su alrededor por ejemplo; forma, color, tamaño, etc. La forma 

de conocer estas propiedades es actuando sobre los objetos mate

rial y mentalmente y descubrir cómo éstos reaccionan a sus accio 

nes. 

Conocimiento Lógico-matemático: Este se desarrolla a 

través de la abstracción reflexiva. En las acciones del niño so

bre los objetos, éste va creando mentalmente las relaciones entre 

ellos, estableciendo paulatinamente diferencias y semejanzas según 

los atributos de los objetos, y estructura, poco a poco, las cla

ses y subclases a las que pertenecen y 

4. Piaget, J. Psicología de la inteligencia. p.17 
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las relaciona con un ordenamiento 16gico-mataratico. Esta fuente es, -

fundarrentalrrente interna. Entre el conocimiento físico y el 16gico-mate 

mafico existe una gran interdependencia, ya que no se puede dar uno sin 

la concurrencia del otro. Dentro del conocimiento 16gico-mataratico. 

Piaget incluye las funciones infral6gicas o marco de referencia espacio 

temporal, es decir, aquellas operaciones referidas al espacio y al tiem

po. 

Conocimiento Social; Este tiene una fuente básicamente exter

na, ya que tiene que aprenderse de la gente, del marco social que rodea 

al niño. Dentro de este tipo de conocimiento se encuentra el lenguaje 

oral, la lecto-escritura, los valores y las no.rmas sociales. 

El desarrollo intelectual avanza a través de una serie de eta

pas o periodos y cada una de ellas se caracteriza por un tipo diferente 

de estructuras. cada periodo se sul:xlivide en estadios caro en el caso 

del periodo sensoriarotor y del preoperatorio. 

IDs estadios obedecen a las siguientes características: 

a) Para que se de un estadio es necesario que el orden de sucesi6n de la 

conductas sea constante. 

b) Que las estructuras que se fonren en una edad sean parte .integran

te de las estructuras de la edad siguiente. 

c) Un estadio CallfX)rta un mvel de preparaci6n por una parte y de~ 

ci6n por otra. 

Periodo de la inteligencia sensorio-rrotríz; Este periodo se 

divide en 6 estadios, los cuales ccmienzan con la organizaci6n de los rro

vimientos y de los desplazamientos que al principio se encuentran centra

dos sobre el cuerpo del niño, luego progresivamente se descentran y, fi -

nal.rcente, llegan a un espacio en el cual el niño se sit'Cía caro un elerren

to más entre los demás objetos de su medio ambiente. 
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Periodo preoperatorio o de organizaci6n de las operaciones 

concretas: Se considera corro una etapa a través de la cual el niño va 

construyendo las estructuras que serrui la base de las operaciones con

cretas del pensamiento, a la estructuraci6n del tierrpo y del espacio y 

la causalidad, todo esto a partir.de las acciones y no todavía corro -

nociones del pensamiento. 

Durante este periodo el pensamiento del niño recorre diferen

tes etapas que van desde un egocentrisrro, en el cual se excluye toda ob

jetividad que vanga de fuera, hasta una forna de pensamiento que se va -

adaptando a los demás y a la realidad objetiva. 

En esta etapa aparece la funci6n simb6lica o capacidad repreSE?:!! 

tativa que es la posibilidad de representar objetos, acontec.unientos, per 

senas, etc., en su ausencia. La funci6n simb6lica se presenta bajo dife

rentes fonnas; el lenguaje, el juego simb6lico o de ima.ginaci6n y la .uni

taci6n. Las operaciones más importantes son; la clasificaci6n, la seria

ci6n, y la noci6n de conservaci6n de núrrero. 

Periodo de las operaciones concretas: Las operaciones concretas 

son aquellas operaciones 16gicas que se refieren a las acciones que el ni 

ño realiza con objetos concretos y a través de las cuales coordina las re 

laciones entre ellos. El niño en este periodo preoperatorio aún no puede 

realizar estas operaciones independientemente de las acciones sobre los -

objetos concretos, es decir, no puede reflexionar sobre abstracciones, sin 

embargo al final del periodo se inicia en este proceso. 

En esta etapa de desarrollo el niño ha adquirido un mayor conocimiento 

y canprensi6n de las partes de un todo; las cuales son organizadas median

te dos sistemas de clasificaci6n: en encajamiento y los reticulados. 
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El encajamiento es un "término descriptivo para clasificar una rela-

ci6n interna entre las partes más pequeñas y el todo inclusivo" (5) Por -

ejemplo; cajas que se ajustan; esto es, cada conjunto mayor incluye todas 

las partes. los reticulados son "una forma de clasificaci6n en donde el 

niño forma subclases para crear una clase y ésta a su vez se relaciona -

con otras para formar un todo coordinado. " ( 6) los reticulados son formas 

de ordenamiento, dan cuenta de córo el niño tana conciencia de que cada ob

jeto posee varios puntos de referencia y puede ser ordenado de acuerdo a -

ellos. Esta capacidad de ordenar y establecer relaciones crea en el niño 

una idea de certidumbre; el niño puede explicar sus experiencias o pensa -

mientos en relaci6n con otros, puede ordenarlas cano le parece adecuado. 

otras características del niño en este periodo son las siguientes: 

- El niño ha aprendido a generalizar y a deducir a partir de experiencias -

simples, ha pasado de un modo de pensamiento inductivo a uno deductivo. 

- cuando el niño se acostumbra al pensamiento operacional puede concebir dos 

hip6tesis y crniprender la relaci6n que existe en las mismas, aunque esto 

no implica que sea capaz de cammicar esta crniprensi6n rrediante palabras o 

actos. 

- Las capacidades mentales para las operaciones concretas se desarrollan una 

por una, por ejernplo; las diferentes cualidades del espacio son conocidas 

en una secuencia definida; primero el niño estirra la magnitud en términos 

de longitud, después de peso y luego las de vol1irren. 

- Con respecto al concepto de tiempo, éste es entendido sin ser necesario 

datos perceptuales, lentamente llega a estructurar conceptos cano; igual, 

distancia, duraci6n y velocidad. 

5. 
6. 

~ir, Henry W. Tres teorías sobre ••• p. 146 
Idan. P-147. 
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- En cuanto a las relaciones del niño con su rredio ambiente éstas son más 

productivas, ya que hay una percepci6n más exacta lo cual anplia la can 

prensi6n de sus experiencias con el ambiente. 

- En este periodo se ve la posibilidad de que entienda, la pertenencia si

rultánea a la familia, a la ciudad y el país. 

- Trata de independizarse de los padres e intenta emprender los diferentes 

puntos de vista y las diferentes pautas de conducta social. 

- I.a participaci6n que caro igual quiere tener en su rredio ambiente social 

detennina un cambio en los rcodelos de imitaci6n. 

- El juego y la conversaci6n dejan de ser autoexpresi6n para convertirse en 

rredios para canprender su ITRlndo físico y social. 

- Existe para el niño la idea de respeto rutuo, lo cual da cuenta de la ad

quisici6n de una perspectiva social más amplia. 

- Con respecto al lenguaje, en esta fase, además de ser un instrurrento de -

canunicaci6n sirve caro vehículo del proceso de pensamiento. "El lenjua

je es una adquisici6n progresiva que va de la expresi6n verbal al interc~ 

bio verbal. Esto últ.ino i.rrplica la intemalizaci6n de las palabras, los :E)e!! 

samientos y los hallazgos mentales, así caro paulatinamente una internaliza 

ci6n de los actos junto con la experi.nentaci6n mental 11 (7) 

Caro se puede observar el niño ha alcanzado inportantes progresos 

en su actividad mental, progresos que penniten una mayor canprensi6n de lo 

hay a su alrededor, tanto en el aspecto 16gico-mate:mático com::, en el social. 

El trabajar con niños en este periodo de desarrollo se debe; a que 

diferentes estudios señala~·.1 que es el periodo en el cual la televisi6n y la 

historieta gozan de mayor prestigio y en el que él niño pasa el mayor número 

de horas frente al televisor, así e~ en donde se aprecia-, más los progra

mas y las historietas. 

7. Piaget, J. Psicogenética. p. 
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las adquisiciones c03I1oscitivas que los niños han alcanzado en 

este periodo son esenciales para que el tra};)ajo que se propone en el ta -

ller se realice, y se Clllllpla en consecuencia el objetivo planteado, ya que 

no se podr!a pensar en la reflexi6n crítica de"cualquier contenido, en 

etapas de desarrollo anterior a éste, porque los niños todavía tienen un -

pensamiento egocéntrico, lo cual no pennite una corrprensi6n objtiva del mun 

do que les rodea. 

El nétodo que se desarrollará en el taller parte de la concepci6n 

que da la teoría psicogenética sobre la construcci6n del conocimiento, la -

cual plantea que el conocimiento deriva de la acci6n, de esta manera la ne

todología tendrá caro premisa el propiciar la actividad nental de los niños 

con la finalidad de que se dé una mayor corrprensi6n del objeto de conocimien 

to. 

El niño en el periodo de las operaciones concretas aún no puede re 

flexionar sobre abstracciones, esto hace necesario que las actividades se -

real~ en directanente con los objetos de conocimiento, es decir, que el niño 

nediante su propia actividad adquiera por ejerrplo: el conocimiento de los -

c6digos que se utilizan en la elaboraci6n.de historietas y de programas de 

televisi6n as! caro de las ~cnicas. 

Por otro lado las adquisiciones del conocimiento en el plano social . -
caro son; una mayor carprensi6n de diferentes puntos de vista, de las dif~ 

rentes pautas de conducta social, as! caro la idea de respeto mutuo, hacen 

posible la propuesta del taller de trabajar de manera grupal. las ~cnicas 

propuestas i.nplican la participaci6n y cooperaci6n de los niños, elenentos 

que tienen la finalidad de lograr que ellos expresen sus ideas, opiniones -

sobre experiencias concretas. 
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l. 2 Creatividad. 

I.a creatividad se define caro una cualidad atribuida al carporta

miento cuando éste o su producto tienen rasgos de originalidad y espontanéi 

dad. En los niños la creatividad tiene una gran fuerza y vivacidad, aunque 

generalmente tiena.en a crear objetos que son reproducciones de objetos vis

tos en su medio ambiente, es decir, puede que no sean del todo originales 

sin embargo, las aportaciones que las creaciones de los niños tienen en su 

proceso de conocimiento son de gran importancia principalmente porque a 

través de los productos el niño expresa sentimientos, ideas y opiniones ac~ 

ca de lo que le rodea, lo que en algunos casos no se atreve a decir con la 

palabra. 

I.a fuente primaria de la creatividad es la expresi6n personal por 

ello en el taller se pretende que los niños se expresen por diferentes me -

dios y fo:rmas. 

El prop6sito de enseñar a los niños a conocer las técnicas y los 

lenguajes para la elaboraci6n de historietas y programas de televisi6n, es 

que al adquirir estos conocimientos los niños tendrrui elementos para empren 

der que los mensajes que se les trnsmiten son construcciones en general mani 

puladas que no corresponden a su realidad y poder así, partiendo de sus opi

niones alcanzar un nivel de crítica al respecto. 

Una cita de Piaget nos demuestra la importancia de que los niños 

desmitifiquen estos medios: 

" ••. El niño hasta llegar al estadio de las operaciones 
fo:rmales o 16gico-ma:temáticas tiende a no producir -
una distinci6n tajante entre la realidad y las ficcio 
nes de su .imaginaci6n, {egocentrisrro infantil). Imrer 
so siempre en una confusi6n entre su yo y el rmmdo -:: 
exterior, el niño tropieza con dificultades para se@ 
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rar los productos de su imaginación, de los 
objetos de la realidad exterior.En tal sen
tido, las fronteras son para él mucho más -
imprecisas que para nosotros; su vida es 
descriptible, para él, ya como una imagina
ción perpetua ya, indiferentemente, como -
una realidad exterior constante. Los acon
tecimientos son al mismo tiempo reales e 
,maginarios."(8) 

Esto nos da una 'idea más precisa de cuanto los medios 

pueden influir en semejante personalidad. por ello se hace nece 

sario que los niños conozcan cómo se elaboran historieta, qué 

códigos se utilizan para elaborar mensajes verbo-icónicos, así 

como enseñarles cómo se hace televisión todo ello como produc

to del trabajo de los hombres, para que amplien su comprensión 

de las fronteras entre la fantasía y la realidad y puedan esta

blecer con mayor claridad la distinción entre éstas. 

1.3 Comunicación y difusión masiva. 

Otro de los conceptos que se manejan en el objetivo 

y que es necesario definir es el de medios de difusión masiva, 

para ello partiré de una definición de comunicación desde una 

perspectiva educativa. 

Se entiende por comunicación la relación dialógica 

que se establece entre dos o más sujetos, con la finalidad de 

intercambiar mensajes relacionados con el objeto de conocimien 

to. El esquema más sencillo que se ~aneja para explicar los -

componentes que constituyen esta relación son: 

TRANSMISOR - MENSAJE - RECEPTOR 

Los cuales para que formen una relación comunicativa 

además de la transmisión de mensajes que se asientan en un códi

go común, deberán intercambiar sus polos, estableciendo una rela 

ci6n dial6gica, donde el receptor no sea un agente pasivo. 
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11 es pues auténtica comunicaci6n la que se 
asienta en un esquema de relaciones sime 
trícas, en una paridad de condiciones en 
tre transmisor y receptor, y en la posi~ 
bilidad de oir uno a otro o prestarse 
oidos como mutua voluntad de entenderse. 11 (9) 

No hay verdadera comunicación si no se establece el 

dialógo entre los comunicantes. 

Si concebimos así al proceso ~e c~mu-ic~ción, la fun

c1ón de los med1os de comunicaci5n m1siva quedaría reducida a la 

de difusión de mensajes a un auditorio cuantitativamente amplio, 

es por ello que en este trabajo se adopta el nombre de medios de 

difusión masiva para la historieta y la televisión. 

Cbs medios de difusión masiva son aquellos instrumentos 

que el hombre ha utilizado para la transmisión de mensajes de cual 

quier naturaleza a un gran auditorio. La radio, el cine, la tele -

visión, la prensa {libros, revistas, historietas) son,los medios 

de difusión más importantes. 

Actualmente vivimos en una etapa de gran auge y desarrollo 

de los medios de difusión masiva que por su importancia les ha to

cado ser instrumentos de penetración ideológica; superando a la 

escuela que anteriormente jugaba un papel preponderante como apar! 

to ideológico de Estado. 

Además cabe señalar que no sólo estos medios son instru

mentos de penetración ideológica de los sectores dominantes en una 

sociedad, sino que, sobre todo en los países subdesarrollados, los 

medios de difusión son manejados por intereses foráneos y por lo 

tanto se vuelven instrumentos de penetración cultural, lo cual agr! 

va el problema. 

8. Piaget, J. "Psicología de la Inteligencia" en Porcher, L. La 
Escuela Paralela. p. 63 

9. pasquali, A. Comunicación y cultura de masas. p. 51 
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Otra característica es que son, como lo señala Francisco 

Gutierrez "voceros unilaterales de los grupos minoritarios"(lO) Es 

decir, no permiten la ambivalencia de polos que debe existir en un 

proceso comunicativo y reducen su papel de medios de comunicaci6n a 

medios de difusión o de informaci6n como se señal6 anteriormente. 

Dos medios de difusi6n masiva que más influencia ejercen 

en los niños -poblaci6n en la que se inspiró este estudio- son la 

historieta y la televisión. De los cuales es importante señalar -

cómo junto con los demás MDM, han creado una Industria Cultural, 

a través de la cual se presenta una concepción del mundo muy ajena 

a la realidad, visión que introyectan para reforzar comportamien -

tos que junto con otras mistificaciones socializadoras buscan con -

vertir al consumidor de mensajes en seres conformistas, acríticos 

y consumistas. 

1.4 Ideología y modelos de comportamiento. 

Siguiendo a Esteinou se entiende por ideología "una con

cepción del mundo que se manifiesta en el arte, en el derecho, en 

la actividad económica en todas las manifestaciones de la vida in

dividual y colectiva"(ll) Este autor considera, que toda "activi

dad humana implica necesariamente una visi6n del mundo e inversa -

mente, toda concepción, en tanto que expresión de una clase social, 

tiende a manifestarse en todos los tipos de comportamiento de los 

miembros de esta clase 11 (12) Lo cual nos afirma que hay diferentes concep-

ciones del mundo, segan la clas~·social a la que se pertenezca. La historia 

10. Gutierrez, Francisco. Pedagogía del ... p 53. 

11. Esteinou, Madrid, J. Los medios de comunicación y la ... p. 76 

12 . Id em . p . 2 4 
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nos ha derrostrado que en diferentes periodos hist6ricos ha predaninado 

una visi6n del mundo y ésta, en casi todos los casos ha sido la de los 

sectores daninantes de la sociedad. Esta ideología seg11n los medios y -

características del periodo, se ha tratado de intemalizar en los demás 

sectores sociales, teniendo caro finalidad la perpetuaci6n caro grupo 

dirigente y su legitinlaci6n. Para tal objetivo utiliza todas las insti

tuciones y medios para .irrplementar su ideología. 

I.Ds siguientes roodelos de canportamiento caracterizan los pro-

ductos de la Industria Cultural; son los más usados en las historietas y 

programas de televisi6n y nos muestran claramente los contenidos ideol6-

gicos que se pretende introyectar en los sujetos. 

Concepciones de la Industria Cultural sobre: 

a) El Hanbre. 

La nueva cultura creada por los MDM es esenciabrente antifeminis

ta. El hanbre está rodeado de todas las cualidades h\.Ill1anas; es el héroe, 

es el jefe de familia, es quién manda en los hogares. SU inteligencia le -

pennite resolver todos los problemas y obstáculos que se le presentan. Ade-

más de que a él le toca desempeñar los trabajos físicos e intelectuales más 

~rtantes en los argurrentos de las historietas y televisi6n. 

b) La Mujer. 

Ella es asociada en algunos casos con la debilidad, con el hogar, 

con la ternura. En otros se presenta caro un objeto sexual o un premio es

pecial que se le da al hanbre por alguna proeza. En las aventuras, general

mente, la mujer tiene una participaci6n mínima, ya que s6lo tiene que espe -

rar que sus canpañeros la saquen de aprietos (popeye). Además siempre hace 

lo que no debe, porque es concebida caro tonta, aunque hay sus exepciones, -
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corno la mujer fatal que generalmente es una villana y también 

la superrnujer a qui~n solo los "superpoders" la hacen inteli

gente, audaz y valiente. 

c) Relaciones Familiares. 

Dos ejemplos ilustrativos de la concepci6n que las -

historietas y la televisi6n tienen acerca de las relaciones fami

liares son: el pato Donald (Walt Disney) y el Chavo del ocho en 

televisi6n. En el caso del programa del Chavo del ocho, los per

sonakes principales (la chilindrina y el chavo) no tienen padre 

ni familia respectivamente. En el pato Donald, sus sobrinos Hugo, 

Paco y Luis s6lo tienen tíos y abuelos y no se sabe nada de sus p~ 

dres. Casi no hay producciones infantiles donde la familia esté -

completa y los argumentos giren alrededor de ella. En las relacio

nes familiares que se presentan en las producciones para adultos, 

telenovelas, fotonovelas, etc., la familia es por lo regular, re -

presentada por la sujeci6n de la mujer y los hijos al padre. La viE 

ginidad, en relación a las hijas, es símbolo de dignidad y orgullo 

familiar. El miedo al "que dirán" y el orgullo de los apellidos, -

son algunos de los valores familiares que se presentan. 

i) Relaciones Sociales. 

Son varios los modelos que nos ilustran sobre la forma de 

concebir las relaciones sociales por la ~ultura industrializada. 

i Violencia. Esta se presenta en cualquier argumento utilizado por 

los medios de difusión, ya sean series policiacas o series blan -

cas como, por ejemplo, las producciones de Walt Disney. La violen 

,cia es concebida corno la única soluci6n a los problemas sociales, 

entendidos estos dentro de un maniqueísmo de los personajes, que 

pernite eludir los problemas reales para plantearlos como la lucha 

entre los héroes y los villanos. 
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ii Manique!srco. Las relaciones sociales que se establecen en los produc

tos de la cultura industrializada, giran alrededor de los "buenos y -

los malos" (policias y ladrones, brutus y popeye, el correcaminos y 

el coyote, etc) en lucha perenne y donde siempre triunfan los "buenos~' 

Además se hace coincidir rasgos f!sicos con las actitudes; fealdad con 

maldad, bondad con belleza. 

iii El destino. La vida de los hambres está regida por fuerzas desconoci

das. El destino, y no los hanbres, es el que detennina quienes serm1 -

los ricos y quienes los pobres, además generalmente el destino siempre 

está del lado de los "buenos". 

iv Individualisrco. Hay un marcado interés en presentar un sujeto a quien 

se le atribuye toda la capacidad del nundo y del universo para resol -

ver todos los conflictos sociales; el héroe~ El individualisrco en las 

historietas fue criticado en los años sesenta por una serie de investi

gadores sobre la cultura de masas. Ccm:> respuesta surguieron los equ! 

pos de héroes (los cuatro fantásticos, Scooby D'.x>) tratando de despla -

zar al individualisrco por un traba.jo en "equipo de héroes que suman sus 

superpoderes". 

otros factores importantes producto de la Industria cultural son: 

v El ocio. Generalmente las aventuras de historietas y televisi6n se desa

rrollan en el ocio. No hay un intento serio por presentar el tierrp:, li -

bre caro necesario para el descanso, la cultura, o la recreaci6n, sino -

que se inscribe caro todo el tiempo dedicado a la aventura. Los persona

jes de estas producciones son ajenos al traba.jo. 
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vi Ahistoricidad. la historia no existe; no hay deselvolvimiento de las 

sociedades a través del tierrpo. Todo se inscribre en un·presente. Hay 

historietas que representan al pasado, por ejerrplo; IDs Picapiedra, en 

el presente IDrenzo y Pepita, o en el futuro Flash Gordon en los cua -

les aunque el tierrpo es diferente, el orden social capitalista no cam

bia nunca; por ejerrplo; IDs Picapiedra que aunque estfill en la prehisto 

ria tienen todas las características econánicas y culturales del capi

talisrro actual. 

vii Jerarquias ~ennes. las autoridades politicas son indiscutibles, na

die discute las 6rdenes del superior, ejerrplo; nadie está en desacuer

do con la jefatura de Don Gato. 

De esta manera veros cám a través de la diversi6n se nos imponen 

esquemas ideol6gicos que penniten la legitimaci6n y perpetuaci6n de las cla

ses scminantes. 

E$tos contenidos son IIUlY irrportantes porque, además de lo anterior 

estfill contribuyendo a la socializaci6n de la poblaci6n infantil. 

Ha sido relevante la influencia que ejercen los medios de difusi6n 

masiva, constituidos hoy caro los instrumentos de socializaci6n más irrportan 

tes, llegando a femar parte de la educaci6n familiar y desplazando a la es

cuela por el alcance masivo que tienen y por el tierrpo que los niños dedican 

especialmente a la televisi6n. 

Esta nueva vía de socializaci6n, entra en contacto con los niños 

desde edades muy tempranas de nodo que, ingresando a la escuela, los niños 

tienen una gran penetraci6n ideol6gica. 
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1. 5 I.cs Jredios de difusi6n y su carácter rercantil. 

Se han IIEncionado breverrente las funciones que los redios de di

fusi6n tienen en la transmisi6n de ideología y corro agentes socializantes, 

faltaría IIEncionar las ftmciones que tienen en la práctica publicitaria y en 

el consurro. 

I.cs MDM,, principalm:nte la televisi6n, se caracteriza por su crite -

rio rercantil debido a que su prograrnaci6n está subordinada a intereses eco

n6micos de patrocinadores, esto es, están financiados por empresas privadas. 

I.cs MDM por su amplia cobertura y por la gran fuerza que tienen@. 

ra penetrar en las conciencias, son utilizados corro excelentes Jredios publi

citarios, sobre todo porque se ha derrostrado que a través de sus IIEnsajes se 

acorta el tiempo transcurrido entre el narento en que el espectador ve anun

ciado un producto y el narento en que lo canpra, es decir, se reduce el tiem 

pode cartpra de las rercancías elaboradas por la industria capitalista. 

11 ••• el discurso publicitario que diñmden los 
aparatos de canunicaci6n masiva sobre la con 
ciencia de los agentes sociales, colabora re 
dulanrente a acelerar la fase de consurro que 
requiere el circuito del capital para repro
ducirse corro capital productivo~· (13) 

I.cs IIEnsajes publicitarios que se emiten por estos Jredios incitan 

al consurro, utilizando generalrcente las necesidades básicas de los especta

dores y creando otras ficticias. 

Este carácter rercantil de los MDM es parte también de 1a·funci6n 

de transmisi6n de la ideología dominante, la cual pretende hacer general su 

punto de vista, su concepci6n del mundo, relacionada evidenterrente con su le 

gitima.ci6n y beneficio econ~co. 

13. Esteinou Madrid, J. Los medios de comunicaci6n y ... p.76 
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11 ••• los.a~atc;>s dE? difusi6n de masas,nQ operan. 
caro SllTlples mst1tuc1ones de esparclill1ento, ~ 
versi6n, cultura o educaci6n, ni -tarrpoco caro -
meras instancias infonna.tivas desvinculadas del 
proceso de producci6n y reproducci6n de la so -
ciedad corro lo quieren hacer aparecer los secto 
res rronop6licos que los controlan. Son aparatos 
que, a través de su inserci6n orgánica en el -
proceso global de circulaci6n de las mercancías 
desempeñan una funci6n medular al interior del 
proceso de producci6n y reproducci6n de la so -
ciedad." (14) 

1.6 La educaci6n no fonnal, la educaci6n infonnal y los medios de difusi6n 
masiva. 

En Mfucico debido al gran aurcento de la poblaci6n estudiantil que -

no alcanza a ingresar al sistema escolarizado, se vi6 la necesidad de utili

zar los recursos técnicos y psicol6gicos de los medios de difusi6n caro una 

alternativa de soluci6n a este problema. Así hacia finales de los años se -

senta la televisi6n p(llilica se extendi6 notablemente en el campo de la educa 

ci6n no fo:rmal e infonnal. Diversos organisrro p1Thlicos han participado: 

unidad de telesecundaria, La Unidad de televisi6n educativa y cultural, el ca 

nal 11, 13 y 22, son algunos ejerrplos. 

Actualrrente el país tiene una larga y significativa experiencia en 

el uso de la televisi6n con fines educativos; la telesecundaria, capacitaci6n 

agropecuaria e industrial, carrpañas sanitarias, telenovelas educativas, ense

ñanza universitaria, etc. Todo ello con el objetivo de apoyar la educaci6n 

fonna.l escolarizada o corro sustituto de ésta. 

El financiamiento, los recurso materiales y humanos han sido muy 

elevados, pero desafortunadanente desaprovechados puesto que 

" ••• el uso educativo de los medios de carunicaci6n 
estatales no ha sido orientado por ningGn plan o 
estrategia. La más de las veces, el uso de los me 
dios se ha hecho sin una clara conciencia pedag6-:: 

14 • I dem. p • 6 6 
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de su utilidad, guiado por el mero deslumbra
miento tecnológico de los medios de comunica
ción y forzado por la elevada demanda educa
cional."(15) 

La televisión educativa en México reviste las siguientes carac

teristicas; es un género con pocos receptores y aburrido debido a que las 

transmisiones usan un lenguaje pobre y con escasos recursos técnicos y ex

presivos, ademas muestra una tendencia autoritaria y vertical entre trans

misor y receptor, lo cual lleva a definir la concepción del proceso de -

aprendizaje como el proceso de transmisión de información. 

Con respecto a la incidencia de los MDM en la educación in

formal tenemos qie estos son parte del medio ambiente de los individuos 

y que simplemenmte por esto inciden en el proceso de formación de los su

jetos. La educación informal "constituye la mauor parte del mundo cono

cido y aprendido por los sujetos, puesto que en el conjunto de experien

cias cotidianas se propician procesos de aprendizaje, los cuáles ocurren 

de manera asistemática, a menudo sin intencionalidad explicita, pero que 

se encuentran plenamente integrados a la acción individual de la cual -

resultan y a la que orientan".(16) 

Esto es, se entiende por educación informal al aprendizaje 

adquirido en la práctica cotidiana, en todas las experiencias del indivi

duo en interacción con el medio ambiente fisico y social. 

En comparación con la escuela o educación formal, la educación in

formal se caracteriza por la falta de intencionalidad del proceso educa

tivo, es decir, por no tener pnjetivos prefijados, ni evaluación y acreedi

tación de este proceso. 

15. Idem. p.65 
16. Charles, Mercedes. "Educación de la telesecundaria" p.5 
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la educaci6n infonnal alude a transfonnaciones que nuestra un in-

dividuo por la influencia que ejerce la sociedad sobre él; incorporaci6n de 

conocimientos, valores, conductas, fonnas de pensar, habilidades etc. , las -

cuales no se contraponen con los objetivos de la educaci6n fonna.l, salvo que 

se adquieren de manera espontfillea, incidental, por observaci6n directa e imi

taci6n. 

la ventaja de este aprendizaje es que pennite una mayor penreabili:_ 

dad a la ideología puesto que se da rrenos resistencia a la aceptaci6n devalo 

res, debido a que no se percibe la daninanci6n ni se identifica al que la -

ejerce. 

Con respecto a la no intencionalidad de la educaci6n informal, dif~ 

rentes estudios señalan lo cuestionable de esta consideraci6n puesto que en -

tre sus funciones ésta la transmisi6n de ideología, la cual aunque no es par

te de una planeaci6n ni calificaci6n escolar, está irrplicita en las relacio

nes sociales de los individuos. 

las principales instancias que contribuyen en el proceso educativo 

incidental de los sujetos son la familia, las relaciones sociales y labora -

les, actualmente los medios de difusi6n y en general en medio ambiente físi

co del sujeto. 

En el arrplio runbito de la educaci6n cotidiana la influencia ejerci:_ 

da por las instancias rrencionadas está estrechamente vinvulada con la influ~ 

cia ideol6gica ejercida por los MDM los cuáles también currplen una funci6n de 

educaci6n informal a nivel masivo. 

Esta influencia es ejercida con mayor fuerza e irrp3.cto en el tiempo 

libre de los espectadores, garantizando así que los objetivos de transrnisi6n 

ideol6gica de la clase daninante no dejen lugar ni tiempo sin cubrir; por un 

lado la escuela, el trabajo y los espacios destinados para el descanso, la re 

creaci6n y la cultura. 
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ros medios y en especial la televisi6n, constituyen una parte 

mportante en el proceso de aprendizaje cotidiano de los espectadores -

puesto que en sus programaciones independientemente de la intención de 

informar, entretener, etc. , muestra -caro se mencion6 anteriorrrente

rcodelos de sociedad, de hanbre, de mujer, de vida cotidiana y de rela

ciones sociales que contienen una carga ideol6gica detenninada por un 

sector de la sociedad. 

"Ios teleespectadores están expuestos a gran canti-
dad de contenidos; la mayor parte de ellos muestran 
un deber ser estereotipado acerca del pensar y del 
hacer del hanbre al interactuar en la sociedad. 
ros estereotipos son generalizaciones y sirrplifica 
ciones de la realidad que afectan al &nbito de las 
creencias, de las opiniones y de los significados." (17) 

l. 7 ros medios de difusión masiva cono "Escuela Paralela 11 • 

Es sorprendente cono los ~ios de Difusión Masiva han ocupado 

en gran medida el lugar que antes ocupaban la familia y la escuela en el 

proceso de socializaci6n. Padres y Maestros constituían el principal medio 

en el que se desarrollaba la personalidad del niño, actualmente pasan a un 

segundo plano frente al influjo de estos medios. ro cual han logrado a -

través de la variedad de sus programas, de las fuerzas psicológicas que no 

vilizan y por su carácter permanente, puesto que su influencia se extiende 

sobre toda la vida y no s6lo sobre el periodo escolar. 

Diferentes estudios nos demuestran caro los MDM se han constituido 

caro una "Escuela Paralela", por ejerrplo; tenerros que "el niño no ha aprend!, 

do a hablar por la madre ni por el kindergarden sino por la televis~6n, su vo 

cabulario base proviene de las películas policiales o de la propaganda: 

17. Esteinou, M. J. Los medios de comunicaci6n y .•• p. 
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es as! que las nuevas generaciones aprenden hoy a expresar rrás ideas 

que las antiguas, calct1landose que de 4770 palabras asimiladas por lo 

rrenos 2700 provienen de la vida extraescolar, y s6lo 570 de la escue

la, siendo unos 1500 de origen mixto."(18) 

Estos datos nos denuestran entre otras cosas el gran poder que 

tiene la televisi6n en el proceso de aprendizaje del niño, el cuál es debi 

do principalmente al encanto característico de la imagen que logra res

puestas errotivas e intuitivas rrás que racionales, en los sujetos. Esto 

aunado al tienpo que los niños dedican a ver televisi6n nos afinna el 

porqué los medios de difusi6n roa.si va se han convertido en una "E~cuela 

Paralela". 

Con respecto al tienpo que los niños dedical al televisor los 

datos que a continuaci6n se presentan, denuestran lo significativo que es 

este rcedio par~ los niños. 

PORCENTAJE DE TIEMPO QUE DEDICAN DIARIAMENTE IDS Nmos .MEXICANOS A VER 
TELEVISION (1976) 

Frecuencia Entre semana 
('lbtal; 2047 niños) Frecuencia 

Sabados Daningos 

(porcentaje) 

No ven televisi6n 144 167 260 
(4. 2) (8. 3) (12.9) 

M:nos de una hora 239 222 315 
(11. 7) (11.0) (15.6) 

De una a dos horas 546 456 498 
(27 .1) (22. 7) (24. 6) 

De tres a cuatro horas 435 530 464 
(21. 6) (26.2) (22.9) 

Cinco horas o más 649 646 485 
(32.2) (31. 9) (24. O) 

Número de horas diarias 3.36 3.37 3.18 
Pranedio (horas minutos) 1.25 1.26 1.32 
Desviaci6n Estándar 
No respondieron (l. 7) (1.1) (1.2) 

Fuente: Reta y Fernán:llez Collado (1979: 18) (19) 
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Otro dato significativo al respecto: 

"en la Cd. de México( ... ) entre la edad de 3 años 
(en que algunos niños empiezan su educación formal) 
y la de 18, en la que muchos terminan su educación 
preparatoria, el niño promedio del paiis, ha pasado 
más de 18 mil horas frente al televisor. Esto es 
un total mayor que el número de horas que habrá -
estado en la escuela, aún suponiendo que efectiva
mente haya entrado a esta edad a la escuela, y que 
haya permanecido hasta los 18 años sin perder ni 
un solo día de clases. 11 (20) 

La exposición del niño a la televisión y el consumo de 

historietas {que en México llega a 90 millones mensuales), nos -

presenta lo negativo que es para la formación del niño, el seguir 

teniendo una actitud pasiva ante un fenómeno que representa para 

los niños menos horas de juego, menos convivencia familiar y una 

penetración ideo16gic~ que los forma conformista y acríticos. 

A lo largo de este trabajo hemos visto la fuerza que -

tienen los MDM para penetrar en la conciencia del ser humano, hemos 

visto c6mo siendo parte de lo que rodea al niño contribuye en la -

formación de su personalidad, además cómo estos medios han ocupa

do el lugar que antes tenía la escuela en el proceso de socializa

ción. Por otro lado está la función de los NDM para incorporar 

en los sujetos la necesidad de consumir, y su utilización como 

aparatos, complementarios en la educación del estudiantado que 

por alguna razón no están en el sistema escolarizado. Todas estas 

18. 
i 9. 
20. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

p. 76 
p. 79 
p. 85 
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caracterfsticas nos muestran que los MDM se han convertido en una 

"Escuela Paralela", la cual actualmente sigue la r.iisma dirección 

que la institución escolar, la transmisión de formas de pensar y 

actuar de un sólo sector de la sociedad, a quién le interesa su 

perpetuación, lo cual se lleva a cabo de una manera autoritaria y 

vertical, utilizando recursos técnicos y psicológicos para pene

trar en las conciencias de una manera agradable y atractiva, pero 

con ~ontenidos que ayudan a formar seres acrfticos y poco creati

vos. 

Si el compromiso del maestro con los alumnos es "educar 

para la vida", él debe tener en cuenta que en ella están inmersos 

los medios de difusión r.iasiva y la nueva cultura que están gene-

randa y que es, por lo tanto, necesario buscar estrategias que -

ader.iás de contribuir a un mejoramiento del proceso enseñanza-apren

dizaje propicien una integración de sus alumnos a esa nueva cultu

ra, pero con una actitud diferente de la que. hasta ahora han lle

vado. Esta integración implicarfa que los educandos se concienti

zaran acerca del papel que juegan como receptores consumidores de 

información y se volvieran más crfticos frente a los productos de 

esta nueva Industria Cultural. Con base en esta actitud crftica -

el maestro buscaría la manera de aprovechar las posibilidades de 

atracción y de alcance masivo de los medios, para utilizarlos no 

solamente como recursos didácticos sino como parte de una nueva -

forma de concebir su utilización para lograr que los alumnos los 

conozcan como algo más que simples espectadores-receptores. 



2. Metodolog.ta. 

2.1 Fundarnentaci6n. 

Ia rnetcxlología propuesta en el taller, está fundamentada en la 

siguiente definici6n de aprendizaje y en funci6n de ~sta se establece la 

participaci6n de los elementos que intervienen en este proceso dentro del 

taller. 

Retanando la teoría de Jean Piaget, se entiende por aprendizaje 

al proceso de adquisici6n de conocimientos generados en las experiencias 

del sujeto con el objeto de conocimiento. Concebir así el aprendizaje -

.irrq:>lica definir al sujeto caro agente activo en este proceso, es decir, es 

el niño qui~ construye su conocimiento a través de las acciones y reflexio 

nes que realiza al relacionarse con los objetos de conocimiento que confor

man su medio ambiente con la finalidad de adaptarse a el. 

Al hablar de objetos de conocimiento no s6lo nos referiros a los 

objetos materiales, sino tambi~ a los objetos sociales, "el hanbre es un 

ser social prcxlucto y prcxluctor de las relaciones sociales" (22) consideran 

do esto el aprendizaje está detenninado tambi~ por las relaciones sociales 

Con base en esta definici6n la funci6n del maestro en este taller 

será la de proporcionar al niño el mayor nrnrero de experiencias posibles -

con los objetos de estudio, tratando de desarrollar sus capacidades intelec 

tuales de; observaci6n, análisis, síntesis, reflexi6n, así caro el desarro 

llar la capacidad de expresi6n y de creatividad, las cuales se pierden gen~ 

ralrnente por actitudes autoritarias del maestro, al cuál s6lo le interesa 

la retenci6n de infonnaci6n elaborada por él. 
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Dejar al niño que busque en los objetos la informaci6n 

que emana de estos, es más productivo que darle información ela

bo~&da paPa su mamor1tae1dn. 

El taller está estructurado para ser trabajado con gr~ 

pos aproximadamente de 20 a 30 participantes, por lo que no pod! 

mas dejar a un lado la comunicación entre los miembros de éste, 

pues a través de la comunicación podemos favorecer el desarrollo 

de las relaciones grupales y facilitar el logro de los aprendiza 

jes. E~ intercambio de opiniones, de experiencias, de conoci -

mientas es más enriquecedor para el grupo y sus objetivos de apre~ 

dizaje, que la difusión de ideas por un transmisor. 

Se afirma que no hay verdadero aprendizaje sin comunica

ción, entendida ésta como la relación bidireccional entre transmi

sor y receptor, donde cada uno se comprometa a escubhar y entender 

se. El diálogo no implica el contestar preguntas solamente, sino 

el expresar impresiones, ideas y experiencias relacionadas con el 

objeto de estudio. 

El permitir la espontanéidad del niño, dejarle en liber

tad de expresarse, son premisas fundamentales para establecer un 

verdadero diálogo que traiga consigo aprendizajes significativos. 

Esto no se podrá lograr sin la motivación del niño. Lamo 

tivación refiere a las necesidades,~~ intereses internos del indi -

viduo, a la disposici6n que tiene para realizar una tarea, sin moti 

vación es dificil modificar comportamientos puesto que no hay disp~ 

sici6n por parte del sujeto para adquirir comportamientos nuevos. 

Por lo tanto toca al maestro el incentivar a los alumnos para des -

pertar el deseo de aprender. 

Es precisamente mediante la relación horizontal que el maestro es

tablezca con el grupo, como progresivamente creará confianza entre los miem-
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bros del grupo y lograr hacer desaparecer el miedo a la expresi6n personal. 

así. cano pranoviendo el carpromiso grupal por la tarea, además de hacer 5e!! 

tira cada integrante del grupo la responsabilidad que tiene frente a ésta; 

en sintesis el maestro debe i.mplicar al alumno en la bCisqueda del saber y 

hacerlo sentir parte irrportante de ésta. 

El papel del maestro entonces, es el de coordinador, de quía, lo 

que i.mplica tener claros los objetivos de aprendizaje, con miras a desarro

llar más las capacidades intelectuales de los niños que la rrerrorizaci6n de 

infonna.ci6n, tarnbi~ es necesario conocer al grupo su dinámica y los recur

sos y técnicas grupales adecuados a la tarea. Por otro lado el docente 

coordinador del grupo deberá pranover la interacci6n grupal, detectar los -

factores que faciliten o entorpecen el aprendizaje, y pranover la participa

ci6n, la canunicaci6n y el diálogo entre los participantes del proceso. 

la relaci6n entre la netodologia propuesta y los contenidos del~ 

ller que se verán posteriormente, puede ser una fonna. de llevar a la prácti

es "deber ser" del maestro aquí propuesto. 

El taller está basado en los pasos metodol6gicos propuestos por 

la Pedagogía del lenguaje 'lbtal ( 23), la cual considera i.mprescindibles en 

todo trabajo educativo qt!e se lleve a cabo con los medios de difusi6n, los 

siguientes pasos: 

l. la educaci6n de la perceptividad o lectura denotativa. En éste se plan

tea un desarrollo de la agudeza sensorial, que implica educar la perceptivi

dad, con el fin de que la capacidad perceptiva de los sujetos sea cada vez 

más objetiva, ya que sin ello no podrá darse una verdadera crítica del :mate

rial perceptivo. 

23. Gutierrez, Francisco. Pedagogía del Lenguaje Total. 
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2. la educación de la intuic.:6n o lectura cormotativa. Este paso considera 

la importancia que tiene el preparar a los sujetos para que las respuestas 

intuitivas {aceptación o rechazo) sean expresadas al p1lblico, evitando el -

miedo a expresar la visión personal por temor a la equivocación. 

3. Crítica o personalización. Se trata de que el sujeto valore las respue~ 

tas que, en un primer manento fueron intuitivas, desde diferentes puntos de 

vista, cultural, social, econánico, etc. Se considera importante que el ni

ño detecte que el material perceptivo con el que trabaja es una fonna escogi_ 

da por el creador de la imagen y que ~sta depende de la ideología del crea -

dor y de sus objetivos en relaci6n con el perceptor, ya sea de infonnaci6n, 

educación, entretenimiento. 

la fonna didáctica del taller contempla rmiltiples posibilidades de 

aprendizaje, las cuales van desde el estudio individual, hasta el aprendiza

je grupal, puesto que se trabajará con actividades que danandan el esfuerzo 

individual y colectivo* 

* En la presentación de las unidades que canponen el programa se retana la 
metodología señalando lo específico de cada una. 
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La historieta y la televisión tienen la particularidad de utilizar 

en la transmisión de sus mensajes dos tipos de lenguaje; el lenguaje icónico

sonoro (televisión) y el lenguaje icónico-escrito (historieta), siendo la -

imagen donde radica el encanto característico de estos dos medios de difusión 

masiva. 

La imagen es una manera de representar los objetos materiales y las 

nociones abstractas que nos rodean, tiene la particularidad de provocar en los 

sujetos respuestas inconscientes y proporcionar sensaciones placenteras y di~ 

placenteras en los receptores. Debido a la importancia de la imagen, la --

metodología que se propone, considera fundamental la preparación de los niños 

en el conocimiento y comprensión del Lenguaje Visual. Para lo cual es necesa 

rio que los receptores conozcan los códigos que utilizan los medios audiovisua 

les para transmitir información, utilizando la imagen, lo que propiciar§ una 

actitud m§s objetiva sobre lo que se ve por televisión e historieta. 

La primera unidad, por lo tanto, tiene la finalidad de que los niños 

partan del conocimiento de algunos códigos del Lenguaje Visual para llegar al 

análisis de los mensajes que se transmiten por estos medios. 

Los códigos del Lenguaje Visual que se han considerado más signifi

cativos para que los niños tengan una idea más objetiva de 1o que hay detrás 

de 1os programas de televisión y de la historieta son: 

En primer lugar; tenemos como los elementos básicos que estructuran la 

imagen. la línea, el color, y la luz. La importancia de conocer estos elementos 

radica en su función para provocar emociones (color), para expresar movimie.!!_ 

tos (línea) y para permitir la percepción de volúmen y textura de los objetos 

que vemos por los medios visuales y audiovisuales (iluminación). 
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Por otro lado es necesario que los niños sepan que los persona-

jes que ven en la pantalla, son producto de una serie de técnicas, las cua

les hacen que su personaje favorito se observe más grande de lo que en rea

lidad es, o que se vea terrorifico, impactante, triste, etc., por ello es -

importante que conozcan cómo se estructuran las imágenes para llegar a ser 

observadas como se presentan por televisión, de esta manera será necesario 

que los niños comprendan la función de las siguientes técnicas; Encuadre, 

tipos de planos, ángulo de toma, y montaje. 

Las cosas o seres que vemos en la pantalla dentro de los limites 

del recuadro son fotografidos desde diferentes distancias, dando lugar a fi 

guras de distintas proporciones, al producto de estas distancias se les da 

el nombre de planos. Cuando una imagen nos presenta un ambiente donde nin

gún ser u objeto posee relieve suficiente, como para ser considerado el 

principal se le llama Plano General, por ejemplo; Una plaza con gente o una 

panorámica de la ciudad. Cuando en una imagen se empieza a distinguir dé

bilmente al sujeto se le llama Plano de Conjunto, por ejemplo; de la plaza 

con gente se comienza a distinguir un grupo de personas. También tenemos 

que cuando el sujeto predomina sobre el ambiente se le llama Plano Medio 

Un Primer Plano es cuando la imagen representa rodas los detalles del sujeo 

to, tambien se le denomina Plano de Detalle. 

El ángulo de toma; esta técnica tiene fundamental importancia -

respecto a los valores, características y elementos del sujeto que se quie

re evidenciar y ocultar. El ángulo picado, cuando la camara se sitúa por 

encima de un sujeto, resalta las caracteristicas del rostro al tiempo que 

se evidencia sumisión, desánimo. Poe el contrario cuando el plano está en 

contrapicada (camara situada por debajo del personaje) se destacan rasgos 

que muestran poder y fuerza. Un ejemplo; Si un edificio es tomado desde 

abajo subrayará su monumentalidad, en cambio desde la altura normal de un 
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individuo o un poco más arriba aparecerá como un edificio normal. 

Variando el ángulo de toma se puede hacer que el sujeto adquiera 

características o valores que le son propios o que interesa atribuirles por 

razones expresivas o drámaticas. 

El Montaje es el medio expresivo más poderoso del Lenguaje Visual 

y que a través de la combinación de imágenes y sonidos crea los significa -

dos en la mente del espectador. El montaje consiste en la elección de las 

imagenes más significativas, para evidenciar un mensaje, asi como, 

el estudio del orden que éstas deben llevar para comunicar. 

Con todo lo anterior se pretende que el análisis del mensaje que 

recibimos por los medios de difusión, parta del conocimiento de los elemen

tos básicos estructurales del Lenguaje Visual. 
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2. 2. 3 Evaluación. 

La evaluación es entendida en este trabajo como un proce

so en el que el sujeto se cuestiona y concluye, individual y grupal

mente sobre su experiencia de aprendizaje, es decir, sobre el cómo 

aprendí, qué aprendí, para que me servirá lo que aprendí, cuáles -

fueron los obstáculos en esta experiencia, cómo fue mi participa- -

ci6n en el grupo. Todo esto en contraposición con la concepción de 

evaluación que la concibe como la asignación de calificaciones a 

conductas observablés, aquí se trata de que todos los participantes 

sean sujetos activos de su aprendizaje y por lo tanto de la evalua

ción. 

Este programa no pretende calificar al niño sino que él 

mismo reflexione sobre su aprendizaje, para lo cual se propone que 

al finalizar éste, el coordinador cuestione al grupo sobre lo apren

dido y no aprendido durante el taller, así como sobre la interacción 

grupal, considerándose el coordinador como parte del grupo. 

El método que se propone para la evaluación de este taller 

es el siguiente: Cada unidad tendrá ciertas actividades que resumen 

el contenido de la unidad, las cuales según sea el caso, serán corre

gidas o aceptadas por el grupo, se propone también que se evalúe la 

participación del grupo y del coordinador. Finalmente se realizará 

u~a última evaluación donde se trata de que el grupo vierta sus opi

niones acerca de su experiencia de aprendizaje en el transcurso del -

taller. 
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ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. 

Propiciar en los niños un conocimiento más objetivo 

sobre la historieta y la televisi6n, a través del conoci

miento de los c6digos más significativos del Lenguaje Vi

sual. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Esta unidad permitirá a los participantes: 

-Desarrollar su capacidad perceptivo visual. 

-Comprender el significado expresivo del color, y la luz en la transmisi6n 
de mensajes. 

-Reconocerán la funci6n de la iluminaci6n para provocar sensaciones. 

-Asociarán diferentes intensidades de luz con las sensaciones que producen. 

-Reconocerán la funci6n de diferentes plano, ángulos de toma·y del montaje, 
como elementos del Lenguaje Visual. 

-Comprenderán la funci6n de diferentes tipos de planos y ángulos de toma 
utilizados por los medios visuales y au¿iovisuales. 

-Identificarán tipos de planos y ángulos de toma. 

-Comprenderán la funci6n del montaje. 
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OBJETIVO 
La finalidad de estas actividades es la presentación de todos los parti

cipantes, así como de los contenidos y objetivos del programa, y el estable
cer las expectativas del grupo con respecto al taller. 

l. 

2. 

3. 

A C T I V I D A D E S 

Para la primera sesi6n se recomienda se utili
se cualquier técnica de dinámica de grupos pa
ra romper el hielo y la presentacidn de los -
participantes. 

Posteriormente el coordinador explicará en qui 
consiste el taller y cuál es su objetivo, así 
como los contenidos y objetivos de cada unida(. 

Pedirá a los participantes contesten las si -
guientes preguntas: 

lCórno te gustaría que fuera el grupo? 
lCómo te gustaría que fuera tu maestro? 
lCómo te sientes en esta primera sesión? 

Se formarán equipos de 4 integrantes, quienes 
comentarán sus respuestas al interior del -
equipo. 

F1nalmente el coordinador propiciará comenta
rios grupales sobre las respuestas, incluyen
do las suyas. 

*Las respuestas de las preguntas anteriores serár 
utilizadas para la evaluación en otro momento. 

RECURSOS MATERIALES 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

l. 

2. 

3. 

4. 

Los niños desarr-ollarán su capacidad perceptivo visual. 

1 

A C T I V I O A O E S RECURSOS MATERIALES 

El coordinador entregará a cada partici Rompecabezas. 
pante un rompecabezas (25 piezas) 

Pedirá observen detenidamente el dibujo 
del rompecabezas y lo armen en 5 minuto 

Indicar desarmen y vuelvan ha armar 
pero en tres minutos. 

El coordinador previo a su exposición Carteles 
eligirá un dibujo o cartel que contenga 
varios elementos que puedan ser dibuja-
dos por los niños. 

Presentará la imagen y les indicará que 
lo observen detenidamente. 

Quitará la imagen de la vista de los pa._ 
ticipantes, y pedirá dibujen lo que ob
servaron. 

VoJverá a presentar la imagen para que 
completen sus dibujos. 

Pedir al grupo 4 o 5 voluntarios. 
La actividad consistirá en identificar 
objetos con el tacto, para ello los par 
ticipantes de los equipos se vendarán 
los ojos exepto el voluntario, quién an~ 
tará los objetos identificados, por sus 
coffipañeros de equipo. 

A cada participante se le entregará dos 
dibujos aparentemente iguales, de los 
cuales tendrá que encontrar las diferen 
cias. 

Diferentes objetos. 

Dibujos aparentemente 
iguales. 



- 42 -

OBJETIVO ESPECIFICO 

l. 

t .. 2. 

3. 

Los participante~ comprenderán el significado expresivo del 
color. 

A C T I V I D A D E S 

-El coordinador presentará una lámina 
con los colores primarios presentán
dolos como un problema. 

AMARILLO + ? = 
ROJO + ? = 
AZUL + ? = 

-Individualmente mezclarán los colo
res primarios para-obtener los secun 
darios. 

-Escribirán o dibujarán la sensaci6n 
que les produce cada color. 

-Por rtltimo expresarán sus opiniones 
sobre la relación de los colores con 
la emotividad de los seres humanos. 

-Cada participante dibujará lo que 
quiera, se formarán parejas, las cua
les presentarán sus trabajos e inter
pretarán el dibujo del compañero. 

-Dividir al grupo en equipos. 
cada equipo se pondrá de acuerdo en 
elegir un color, con el cuál envia
rán un mensaje al resto del grupo. 

-Cada equipo construirá un collage que 
exprese uno o más significados que 
ese color tenga para el equipo. 

-Presentar los trabajos al resto del 
grupo. 

RECURSOS .MATERIALES 

Pintura vínilica 
de diferentes colo
res. 

Hojas blancas, lápi
ces de colores 

Revistas para recor
tar. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

4. 

Los participantes. comprenderán el significado expresivo 
del color. 

A C T I V I D A D E S 

-Finalmente concluir estas actividades 
propiciando comentarios, sobre la re
laci6n entre colores y emotividad. 

RECURSOS MATERIALES 



• 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

Los participantes reconocerán la función de la iluminación para 
provocar sensaciones. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS MATERIALES 

Se iluminará el rostro de algún participante Lámparas, papel estraza, 
con diferentes intensidades de luz y en diferen celofán, diferentes tipos 
tes direcciones. - de papel. 

Cada equipo realizará la actividad, mencionando 
la luz proyectada en su compañero. 

El coordinador propiciará comentarios grupales 
sobre la actividad y sobre la importancia de la 
iluminación, tratando de relacionarlo con pro
gramas de televisión. 

2. 

La misma actividad se llevará a cabo con a}gún 
objeto al que la diferente intensidad de luz y 
la dirección le haga aparecer con diferente 
textura y volumén. 

3. 
De diferentes revistas o historietas, cada equi- Revistas e historietas. 
po eligirá fotografías donde identifiquen efec-
tos de iluminación. 
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OBJETIVO ESPECIFICO: 

Los participantes asociarán diferentes intensidades de luz con las 
sensaciones que producen. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS MATERIALES 

l. 

? 

Dividir al grupo en equipos. 

El coordinador repartirá a cada equipo una tar· 
jeta con 1as siguientes indicaciones: 

Por medio de tu cuerpo y de sonidos 
representa lo que la luz solar te 
hace sentir. 

La luz que cada equipo representará deberá ser 
diferente, por ejemplo; luz eléctrica, tenue 
brillante, la luz de una vela, etc. 

Cada equipo se pondrá de acuerdo en su repre
sentación y en los instrumentos que utilizará 
para ella. 

El lugar destinado al tal1er se oscurecerá 
en caso necesario para la iluminación y las re
presentaciones, según la decisión del equipo. 

Propiciar comentarios acerca de la actividad, 
y de la importancia de la luz en los movimientos 
corpora1es y en la producción de sonidos. 

Los equipos mencionarán objetos que produzcan 
luz; vela, foco, luna etc., 

Posteriormente platicarán con sus compañeros de 
equipo sobre la sensación que les produce el :i 
pode luz de 1os objetos mencionados, por ejem
plo: tristeza, alegría, calor, frío, etc. 
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OBJETIVO ESPECIFICO: 

l. 

Los participantes reconocerán la función de: los diferentes tipos de 
planos, ángulo de toma y montaje; como elementos del Lenguaje Visual. 

A C T I V I D A D E S 

La actividad consistirá en la identificación 
de elementos fantásticos en los programas o pe
liculas favoritos de los niños, con la finalidad 
de introducirlos, al cómo se estructuran las~ 
imágenes en los medios visuales y audiovisuales. 
Los códigos que se consideraron más significati
vos para tener una visión más objetiva sobre la 
estructura de las imágenes son: Los tipos de -
planos, los ángulos de toma y el montaje. Para 
ello se propone: 

El coordinador proyecte una pelicula de la cual 
los participantes detectarán los elementos fan
tásticos y opinarán sobre la creación de estos 
elementos (superhombres, naves espaciales, carro• 
increíbles etc.) 

RECURSOS MATERIALES 

Televisión, videocassetera 1 

retroproyector, o proyector 
de diapositivas. 

Considerando las respuestas, el· coordinador expl Proyector de cuerpos opaccs 
cará, apoyado con imágenes fijas, los diferentes-
ti pos de planos, los ángulos de toma. y el montajE. 
para la creación de sus personajes favoritos. 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

Comprenderán la función de los diferentes tipos de planos y ángulos de 
toma utilizados por los medios visuales y audiovisuales. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS MATERIALES 

El coordinador explicará 1a función de los dife Televisión, videocassetera 
rentes planos y ángulos de toma utilizados para Proyector de cuerpos opa
enviar mensajes en la historieta y por la tele-~ cos. Historietas. 
visión. 

Apoyará su exp1icación con el proyector de cuer 
pos opacos (viñetas) y con escenas grabadas -
previamente de algún programa de televisión, lop 
cuales ejemplifiquen estas dos técnicas. 

Se recomienda que las imágenes presentadas, en 
un primer momento sean de un solo objeto, visto 
en diferentes ángulos. Y después representar 
diferentes imágenes tomadas con diferente angu 
lación. -

Será necesario además que se presenten imáge
nes para que los niños identifiquen los tipos 
de planos y los diferentes ángu1os de toma. Co
mo para reforzar la explicación anterior. 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

2. 

Se identificarán con los diferentes tipos de planos y ángulos de toma 
utilizados por los medios visuales y audiovisuales. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS MATERIALES 

De propone que los niños individualmente iden Revista, pegamento, cartu
tifiquen en revistas, imágenes que represen-=- linas. 
ten los diferentes tipos de planos y ángulos 
de toma vistos anterionnente. 

Las imágenes serán recortadas y pegadas en 
cartulinas, anotando además una breve explica 
ci6n sobre la elecci6n. -

Los trabajos serán evaluados por el grupo. 

A través de la fotografía los niños podrán Camara fotográfica. 
tener una visión más clara sobre la. función 
de estas dos técnicas. Por lo que se propone 
que tomando en cuenta las características de 
los planos y ángulos de toma, vistas en las 
actividades anteriores, los participantes to-
men fotografías en su comwüdad o en la escue-
la misma que ejemplifique la funci6n de estas 
dos técnicas. Es recomendable que esta acti-
vidad sea un trabajo en equipo. 
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OBJETIVO ESPECIFICO: 

l. 

Los niños comprenderán la función del montaje en los medios visuales 
y audiovisuales. 

A C T I V I D A D E S 

El coordinador dividirá al grupo en equipos 
Cada equipo acordará sobre una historia que 
se realice en imágenes. Posteriormente, de 
diferentes viñetas de historietas o revistas, 
eligirán las imágenes más significativas para 
representar su historia, y las ordenarán y 
pegarán en una tira de cartulina, simulanc.b 
una cinta cinematográfica. 

Indicará utilicen los conocimientos adquiridos 
en las actividades anteriores para que su his
toria sea más impactante. 

Cada equipo presentará sus trabajos en un pro
yector de cuerpos opacos. La actividad con.
cluirá con un breve comentario del coordinador 
y el grupo, sobre la importancia del montaje 
en la producción visual. 

RECURSOS J.lATERIALES 

Cartulinas, historietas, 
Proyector de cuerpos opaco~ 
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UNIDAD I 

E.VALUACIOO. 

las siguientes actividades son una fonra de evaluar la unidad: 

-Se entregará a cada participante fotografías de revistas. 

-El grup::> dividid6 en equip::>s e5CCXJerá las fotografías donde encuentren 

el ma.yor ntlrrero de elerrentos del lenguaje visual. 

-Presentarán al grupo sus trabajos señalando los elem:>ntos del lenguaje 

visual en un proyector de cuerpos opacos. 

-El resto del grup::> corregirá o rrencionará aquellos elerrentos que no hayan 

sido rrencionados. 

2. 

-El grup::> dividido en equipos elalx>rará un cartel donde envíen un rrensaje 

al auditorio que ellos elijan, utilizando los elarentos básicos del len

guaje visual vistos en la unidad. 

-El coordinador propondrá al grupo una forna de evaluar los trabajos del 

grupo. Deberá orientar a que el grupo considere en sus criterios de eva

luaci6n, que está no consiste en asignar una calificaci6n sino en tanar 

en cuenta los conocimientos adquiridos por sus canpañeros, plasmados en 

sus trabajos. 

-cada equipo dará sus carentarios sobre los trabajos expuestos. 

3. 

-Los alumnos evaluarán tarrbién su participaci6n en las actividades as! caro 

las del coordinador. 
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OBJETIVO: 
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PERCEPCION AUDITIVA 

La unidad tiene como objetivo que los niños com

prendan la importancia de los sonidos y efectos sono 

ros en la transmisión de mensajes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

En el transcurso de la Unidad los particip~ntes: 

-Desarrollarán su capacidad auditiva a través de la identificación 
de objetos y personas que producen sonidos. 

-Relacionarán diversos sonidos con la sensación que les producen. 

-Expresarán con movimientos corporales la sensación provocada por 
algunas melodías. 

-Comprenderán la importancia de la música y efectos sonoros en la 
transmisión de mensajes. 

-Identificarán las funciones de la música en la transmisión de 
mensajes. 

-Sintetizarán lo aprendido en la realización de una grabación. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

Los niños desarrollarán su capacidad auditiva a través de la 
identificaci6n de objetos y personas que producen sonidos. 

l. 

2. 

A C T I V I D A D E S 

El coordinador expondrá al grupo una 
grabación durante 5 minutos con soni
dos de fácil identificación, por ejem
plo; cerrar de puertas, pasos, motor 
de auto, etc. 

Individualmente los participantes ano
tarán los sonidos identificados. 

La audición en caso necesario se repe
tirá hasta dos veces. 

Dividir al grupo en equipos. 

Cada miembro del equipo identificará 
cinco sonidos producidos por objetos o 
voces que el resto de sus compañeros 
del equipo harán. 

Vendar los ojos de la persona que iden 
~ificará los sonidos. 

El resto del equipo anotará aciertos y 
desaciertos de sus compañetos. 

RECURSOS ~lATERIALES 

Grabadora, y cinta 
grabada. 

Diversos objetos. 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

2. 

Los niños relacionarán diversos sonidos con la sensación que 
les provocan. 

A C T I V I D A D E S 

-El coordinador transmitirá una graba
ción con cinco melodías diferentes. 

-Individualmente los participantes ano 
tarán o dibujarán la sensaci6n que -
cada melodía les produce. 

-Posteriormente el grupo se dividirá 
en equipos. 

-Cada integrante del equipo expresará 
sus opiniones acerca de las sensacio
nes provocadas al interior de éste. 

-finalmente cada equipo expresará sus 
opiniones al resto del grupo. 

-Exponer al grupo diferentes melodías. 

-Indicarles dibujen lo que sientan en 
cada melodía. 

-Exponer los dibujos a todo el grupo. 

RECURSOS MATERIALES 

Grabadora 
Cinta grabada. 

Grabadora 
Cinta 
Cartulinas 
plumones o lápices 
de colores. 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

Los niños expresarán con movimientos corporales las sensa
ciones provocadas por algunas melodías. 

' 

A C T I V I D A D E S 

-El coordinador indicará al grupo si -
gan la sensaci6n provocada por las 
melodías a través del cuerpo. 

-La grabaci6n durará 10 minutos, en 
los cuales los niños podrán moverse 
libremente. 

Se propone considerar las siguientes 
melodías. 

-Tchaikovsky. La bella durmiente. 
Federico Chopin. Valses. 
Estas melodías estimulan a efectuar 
movimientos amplios del cuerpo y ele
vaci6n de los brazos, así como mayor 
utilizaci6n del espacio donde se bai
la. 

-H~ndel. Largo de Xerses 
Federico Chopin. Preludios 
Estimulas hacer movimientos largos y 
suaves del cuerpo. 

-Strauss. Polkas. 
Provocan efectuar saltos y estimulan 
sentimientos de alegría. 

RECURSOS MATERIALES 

Grabadora 
cinta grabada. 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

2. 

Los niños comprenderán la importancia de la música y efectos 
sonoros en la tran·smisión de un mensaje. 

A C T I V I D A D E S 

-Entregar a cada participante el docu
mento anexo ¿Cómo hacer uso de la gra 
badora? -

-Leerlo individualmente. 

-El coordinador indicará las instrucci(> 
nes para el conocimiento y utilización 
de la grabadora. 

-Dividir al grupo en equipos y entre
garles una grabadora. 

-Los equipos seguirán cada una de las 
instrucciones. 

-El coordinador mencionará la importen 
cia de los recursos sonoros y musica= 
les en una grabación. 

-Indicará a los equipos que la activi
dad, consistirá en hacer sonidos con 
diversos objetos y narrar· una breve 
historia donde se puedan utilizar. 

-Entregar una tarjeta a cada equipo 
donde estén indicados 3 diferentes -
efectos sonoros por ejemplo; sonidos 
que semejen lluvia, relámpagos. 

-Cada equipo se pondrá de acuerdo en 
el material que utilizarán para produ 
cir el efecto y sobre la narraci6n. -

-Presentarán la historia al resto del 
grupo. 

RECURSOS MATERIALES 

Grabadora y anexo 1 

Diferentes objetos. 



OBJETIVO ESPECIFICO. 

3. 

Los niños comprenderán la importancia de la música y efectos 
sonoros en la transmisión de un mensaje. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS MATERIALES 

Finalmente el coordinador propiciará 
comentarios sobre la importancia de 
los efectos sonoros en la transmisi6r 
de mensajes. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

Los niños identificarán las funciones de la música en la transmisión 
de mensajes. 

l. 

A C TI VID AD ES RECURSOS .MATERIALES 

-El coordinador introducirá al grupo Grabadora, cintas. 
sobre las funciones de la música en lé 
grabación; función expresiva y ambien-
tal . 

Función Expresiva 

El coordinador expondrá al grupo una 
grabación con diferentes melodías, prE 
guntándoles la sensación que experimei 
con cada una de ellas, por ejemplo; -
tristeza, alegría, etc. 

Dividir al grupo en equipos, quienes 
eligirán un mensaje que quieran trans
mitir y a quiénes será enviado. 

Eligirán la música que consideren ex-
p re s a · l o q u e s e q u i e re t r a n s 1'íl i t i r . 

Con esto cada equipo grabará su mensa
je con la música de fondo y lo expon
Qrá al resto del grupo. 

Funcion Ambiental. 

El coordinador expondrá al grupo 5 
fragmentos de grabación que den la im
presión de estar en algún lugar, ejem
plo; selva, ciudad, fiesta. 

Preguntará al grupo su impresión en 
cada fragmento. 

Propiciará comentarios grupales acerca 
de estas dos funciones de la música. 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

Comprenderán la importancia de los efectos sonoros y musica
les en la transmisión de un mensaje. 

A C T I V I D A D E S 

Trabajo en equipo. 

La actividad consistirá en la grabación 
de un cuento, novela, historia, etc. por 
los participantes. Ellos serán quienes 
eligan la historia, la música y los efec 
tos sonoros que apoyen su grabación. -

Cada equipo expondrá sus trabajos y _co -
mentarán sus experiencias al resto del 
grupo. 

RECURSOS MATERIALES 

Grabadora, cintas. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

l. 

Los niños comprenderán la importancia de los sonidos y efectos 
sonoros en la transmisi6n de un mensaje. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS MATERIALES 

-El coordinador grabará un capítulo de 
una radionovela, y la transmitirá al 
grupo teniendo cuidado de que el vold 
men sea el adecuado para ser oído por 
todo el grupo. 

-La transmisi6n durará 15 minutos y se 
repetirá hasta dos veces en caso nece 
sario. 

-Antes de presentar la grabaci6n se 
darán las siguientes preguntas para 
contestarlas al finalizar. 

~¿Nombre de la radionovela? 
¿De qué trata la radionovela? 
¿Tiene efectos sonoros? 
¿Qué efectos sonoros tiene? 
¿En qué momentos aparecen estos efectos 
¿La mdsica es triste o alegre y en 
qué momentos da esa impresi6n? 

¿Si no hubiera mdsica ni efectos so
noros, ni modulaciones de voz, el -
mensaje de la radionovela ser!a el 
mismo, o provocaría la misma sensa
ci6n? 

-Contestar las preguntas por equipo. 

-Propiciar participaci6n grupal. 

-La misma actividad se llevará a cabo 
con comerciales de radio y televisi6n 
(grabados previamente por el coordin~ 
dor). 

Grabaci6n. 
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EVALUACION. 

l. 

2. 

La unidad sé evaluará a través de las siguientes actividades. 

A C T I V I D A D E S 

Se formarán mesas de discusi6n donde 
el tema a discutir será. "La importan 
cia de los sonidos en la vida del hom 
bre". 

-Los trabajos de cada equipo serán ex
puestos al resto del grupo. 

-El coordinador grabará previo a su ex 
posici6n diferentes comerciales publi 
citarios. 

-El grupo expresará sus comentarios so 
bre el porqué del tipo de mdsica en 
cada comercial. 

RECURSOS .MATERIALES 
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UNIDAD III 

OBJETIVO: 

LA HISTORIETA Y LOS NIÑOS. 

El objetivo de esta unidad, es propiciar en el niño una 

actitud critica, sobre la historieta a través de ciertas acti 

vidades que lo lleven del conocimiento de los códigos que utj_ 

liza la historieta, a la detección de elementos connotativos 

de los mensajes y por último a la crítica de éstos en funcidn 

de las características de su realidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

En esta unidad los participantes: 

~ 

-Identificarán los códigos que son utilizados en la elaboración de la"historieta. 

-Elaborarán mensajes relacionados con su comunidad, a través de la historieta, 
para ser productores de sus propios mensajes. 

Identificarán el mensaje que el autor de la historieta transmite. 

-Expresarán su opinión acerca del mensaje de algunas historietas. 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

2. 

Los participantes identificarán los códigos utilizados en la elaboración 
de la historieta. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS NATERIALES 

-Dividir al grupo en equipos, e indicarles ob Historietas 
serven los diferentes elementos que constitu 
yen la historieta. -

-El coordinador orientará al grupo dando ejem 
plos. -

-Pedirá al grupo describan o dibujen los ele
mentos que observen en la historieta, por 
ejemplo; lineas de desplazamiento, el delta, 
los gestos de los personajes, etc. 

-Cada equipo mencionará al resto del grupo 
sus observaciones descartando las que se re
pitan. 

-El coordinador anotará en lugar visible las 
observaciones e indicará el nombre técnico 
de cada código* con la finalidad de que el 
grupo se familiarize con éstos. 

-Los equipos identificarán sensaciones de 
frío, calor, sueño, etc;, por la forma del 
Delta. 

-Dibujarán o escribirán la sensación que pro
voca la forma del Delta. 

-El coordinador presentará con un proyector 
de cuerpos opacos, diferentes personajes de 
historietas que expresen estados de ánimo, 
sentimientos, y mencionará la importancia 
que tienen los gestos de los personajes de 
la historieta como medios de expresipn. 

Historietas y cartulinas 

Proyector de cuerpos opa
cos. 

* Ver anexo 2 
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OBJE!'IVO ESPF.CIFICO. 

los participantes.identificar&i los c6digos que son utilizados en la 
elaboraci6n de historietas. 

l. 

2. 

3. 

A C T I V I D A D E S 

-los equipos recortar&i personajes que consi
deren expresen estados de án:ino, sentimien-
mientos y presentar&i sus trabajos al resto 
del grupo. 

-cada equipo recortará aquellas viñetas que 
tengan líneas de desplazamiento. 

-Presentará sus recortes al resto del grupo 
con el proyector de cuerpos opacos, señalan
do las líneas de desplazamiento que identi-
fic6. • 

-Entregar a cada equipo 8 viñetas de una his· 
torieta que no tengan ni el texto de anclajE 
ni los diálogos. 

-cada equipo pondrá el texto y los diálogos 
presentará sus trabajos al resto del grupo, 
por nedio del proyector de cuerpos opacos* 

*El coordinador dará instrucciones previas sobre 
el manejo del proyector de cuerpos opacos. 

RECURSOS MATERIALES 

Historietas, tijeras, car· 
tulinas, pegarcento. 

Historietas y proyector di t 
cuerpos opacos. 

11 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

Los participantes elaborarán historietas en las cuales el nensaje este 
relacionado con su ccmmidad. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS MATERIALES 

-Indicar a los equipos acuerden en el nensaje Historieta. 
que quieran transmitir a los miembros de su Proyector de cuerpos opacc 
canunidad, por ejemplo; una campaña de vacu- Cartulinas y pegarrento, 
naci6n. 

-Pedirles envíen ese nensaje a través de la 
historieta. 

-Para ello podr§n recortar .imágenes de la hi~ 
torieta o bien dibujarlas. 

-Expondrán sus trabajos al resto del grupo, a 
través del proyector de cuerpos opacos. 

-La misma actividad se puede hacer eligiendo 
caro tema alguna materia escolar. 

s 
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OBJETIVO ESP:OCIFICO. 

l. 

IDs participantes identificarán el zrensaje que el autor de la historie-
ta pretende transmi. tir. · 

A C T I V I D A D E S RECURSOS MATERIALES 

-El coordinador entregará una historieta dife- Historietas. 
rente a cada equipo para ser leídas. 

-Los equipos deberán hacer una síntesis del 
contenido de la historieta, donde se incluya 
la participaci6n de cada personaje en ella. 

-Posterionnente contestarán las siguientes 
preguntas. 

¿euál es el zrensaje que transmite la historie
ta? 

¿Cáco resuelven los personajes el problema que 
se presenta en la historieta.? 

¿consideras que los problemas se pueden solu
cionar de otra manera? 

¿Propon alguna otra soluci6n a ese núsro pro
blema? 

¿Las relaciones entre los personajes son amis
tosas? 

-Finalnente se propiciarán carentarios grupa
les sobre cada una de las preguntas. 
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OBJEI'IVO ESPECIFICO 

l. 

2. 

Los participantes identificarán el rrensaje que el autor de la historieta, 
pretende transmitir. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS MATERIALES 

-Los niños utilizarán la misma historieta cam -
biando, los diálogos y el texto de anclaje 
en funci6n de la proposici6n de la actividad 
anterior. 

··Los participantes divididos en equipos elabo -
rarán una historieta que tenga caro tema al-
guna noticia relevante del peri6dico. 

-Intercambiarán entre los equipos las histo-
rietas, cada equipo identificará el rrensaje 
de la historieta de sus compañeros. 

-Final.nente el coordinador explicará breverren 
te la función de la historieta caro medio de 
difusión masiva. 



UNIDAD III 

EVALUACION. 

l. 

-Dividir al grupo en equipos. 

-cada equipo elaoorará una historieta con ocho viñetas corro mínim::) 
(tema libre) 

-Cada equipo expondrá su trabajo por medio del proyector de c:uerpos 
opacos. 

-El gn1po evaluará cada trabajo considerando; 

C6cligos utilizc.dos y el mensaje de la historieta. 

-Finalmente el grupo votará por la historieta rrejor elaborada. 



- 68 -

UNIDAD IV 

OBJETIVO: 

LA TELEVISION Y LOS NI~OS. 

Esta unidad tiene la finalidad de que los niños adquierán 

conocimientos te6rico-prácticos sobre el proceso de elaboraci6n 

de programas de·televisi6n, así como a identificar los mensajes 

que se transmiten por éste medio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

En el transcurso de la unidad los niños: 

-Reconocerán el tiempo que dedican a ver·televisi6n. 

-Compararán el tiempo que dedican a ver televisi6n con el que dedican a otras 
actividades. 

-Opinarán sobre el tiempo que dedican a ver televisi6n. 

-Conocerán la programaci6n de televisi6n y el género al que pertenecen. 

-Describirán los papeles de sus personajes favoritos. 

-Opinarán sobre el papel de algunos de sus personajes favoritos. 

--Compararán dos diferentes programas de televisi6n infantiles. 

-Identificarán algunos mensajes que se transmiten en sus programas. 

-Conocerán las partes de un peri6dico. 

-Reconocerán distintos enfoques en las noticias. 

-Emitirán sus opiniones sobre algunos mensajes que se transmiten en sus progra-
mas favoritos. 

-Conocerán la funci6n del argumento, el libreto y el gui6n, 

-Sintetizarán los conocimientos adquiridos en la unidad con la realizaci6n 
de un programa de televisi6n, elaborado por ellos mismos. 
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OBJEI'IVO ESPECIFICO. 

Los participantes reoonocerfill el tiempo que dedican a ver televisi6n, 
incluyendo el tiempo de carerciales. 

l. 

' 

A C T I V I D A D E S 

-los participantes enlistarfill los programas quE 
se ven diariamente por televisi6n. 

-De la guía de televisi6n sacarfill el tiempo de 
duraci6n de los programas. 

-SUrrarfill el tiempo de un día de televisi6n. 

-Posterionrente sacarfill el tiempo que dedican 
a ver televisi6n en una semana. 

-Individual.mente se llenará el siguiente fonna 
to en el cual se pendra la siguiente infonna
ci6n: 

PRCX;RAMA PRODUC'ID No. Ca.1ERCIALES DURACIO 

'IUI'AL 
1 

- -El coordinador dará instrucciones sobre el va
ciado de datos. 

-Dividir al grupo en equipos. 

-cada integrante del equipo expondrfill y carpar~ 
rá sus resultados al interior del equipo. 

RECURSOS MATERIALES 

Guía de televisi6n.y 
Fonnato. 
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OBJEl'IVO ESPECIFICO. 

l. 

2. 

canpararru1 el tienpo-que dedican·a ver televisi6n con el que dedican 
a otras actividades. 
Opinarán sobre el tiempo que dedican a ver televisión. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS MATERIALES 

-Trabajo individual. 
-Los partici¡:>antes enlistarfill todas las acti· 
vidades que hacen por las tardes. 

-Tanarru1 el tiempo que les lleva hacer cada 
actividad. 

-SUrrarru1 el tiempo y lo compararru1 por orden 
de importancia. 

-Examinarru1 el tienpo que dedican o deben 
dedicar a cada actividad. 

-Explicarán al resto del grupo el porqué de 
ese orden y el tiempo asignado. 

-Se abrirá una discusión sobre el tierrpo que 
se dedica a ver televisión, exponiendo los 
rrotivos por los cuáles se pasa mucho o poco 
tierrpo viéndola, además de la importancia 
que tiene para los niños el ver televisi6n. 
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OBJEI'IVO ESPECIFICO. 

l. 

2. 

Describirán los ~peles de sus personajes favoritos. 
Opinarán sobre el papel de algunos de sus personajes favoritos. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS NATERIALES 

-Dividir al grupo en equipos. 

-cada equipo eligirá un programa de televi-. -s16n. 

-Escribirán de que trata- el programa, núnim:: 111. 

media cuartilla. 

-Señalarán en el escrito: 
De que trata el programa. 
Cuál es la participaci6n de cada uno de lm 
personajes. 
Señalarán qué tipo de relaci6n se estable
ce entre los personajes del programa, y 
cuál es el mensaje del programa. 

-El coordinador proyectará una caricatura 

-El grupo fonnado en pequeños equipos expre· 
sarán sus carentarios sobre la caricatura. 

-Posterionrente, el coordinador volverá a 
proyectarla deteni~dose en donde pueda ha· 
cer carentarios. 

-Finallrente pedir a los equipos escriban 
una historia con los miSl10s personajes de 
la caricatura presentada. 

Televisi6n. 
Videocassetera. 
Videocassett. 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

2. 

Cat!pararán dos diferentes programas de:: televisi6n infantiles. 

Identificarán algunos rrensajes que se transmiten en sus programas 
favoritos. 

A C T I V I D A D E S 

-un voluntario leerá al resto del grupo una 
fábula mencionando el autor del libro. 

-El coordinador preguntará al resto del gru· 
po, el rrensaje que recibieron a través de 
la fábula. 

-En equipos elaborarmi un cuento de una~ 
tilla y lo expondrán al grupo. 

-El coordinador proyectará al grupo un pro
grama infantil (caricatura) del cuál ten
drmi que identificar el irensaje. 

-la misma actividad se llevará a cabo pero 
con la proyecci6n de un programa educativo 
infantil. 

-Dividir al grupo en equipos. 

-Entregar a cada equipo una tarjeta donde 
est~ irencionados dos diferentes programas 
de televisi6n (caricatura, educativo) 

-Para cada programa debermi contestas las 
siguientes preguntas: 

¿Qué diferencias y semejanza.s hay en los doi~ 
programas? 

¿Qué programa es más interesante y por qué? 

¿Qué programa les gusta m!is y por qué? 

RECURSOS MATERIALES 

Libro de Fábulas. 

Video cassett grabado pre 
viamente, televisi6n. -
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OBJETIVO ESPECIFICO, 

3. 

A C T I V I D A D E S 

Contestando estas preguntas se divide 
al grupo en dos. 

Al equipo 1 le tocará hacer comenta -
ríos acerca de los programas educati
vos. Los comentarios estarán en fun -
ción de la importancia que tienen los 
programas educativos para los niños. 

Al equipo 2 le tocará hacer comenta
rios sobre los mensajes de los progra 
mas infantiles para los niños. 

Finalmente el coordinador propiciará 
una discusión grupal sobre los dos ti 
pos de programas, anotando las conclu· 
siones. 

El coordinador aceptará lo externado 
por los alumnos en cuanto a sus prefe 
rencias, sin buscar juicios moralizan
tes, simplemente señalando qué valore~ 
se manejan en cada programa. Al fina
lizar esta unidad puede retomar las 
conclusiones y mostrar a los alumnos 
si hubo cambios en cuanto a sus prefe
rencias, para comparar los valores de 
su programa y los que se comentaron. 

RECURSOS MATERIALES 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

Los niños reconocerán las partes de un peri6dico. 

A C T I V I D A D E S RECURSOS MATERIALES 

El coordinador indicará al grupo que la Visita a la Hemerotecé 
siguiente actividad consistirá en cono-
cer el periódico. 

Para lo cuál, los alumnos en equipos i!!_ 
vestigarán en la hemeroteca. 

l. lCuántas y cuáles secciones tiene un 
periódico? 

2. lQué es un reportaje, una nota infor· 
mativa, un artfculo peri6distico y 
una editorial?· 

Cada definición estara ejemplificada coi 
el recorte de periódico. 

Los equipos intercambiarán sus trabajos 
revisarán y corregirán en caso necesari1 
el trabajo de sus compañeros. 

El coordinador asesorará y aclarará dud¡ s 
en cada equipo. 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

Reconocerán distintos enfoques en las noticias. 

l. 

' 

A C T I V I D A D E S 

Dividir al grupo en equipos. 

-Pedir a los equipos elijan una noticia y la 
busquen en dos peri6dicos diferentes. 

-Posterionrente pedirles que comparen la no
ticia que eligieron y contesten las siguieg 
tes preguntas: 

¿Qué secci6n del peri6dico se encuentra la n<b 
ticia que elegiste?. -

¿Qué peri6dico di6 más importancia a la noti
cia? 

¿Cuáles son las diferencias y serrejanzas en 
la noticia? 

-Solicitar dos voluntarios para realizar la 
actividad. 

. 
-Pedirles observen por 5 minutos al grupo du 
rante el tiercpo de descanso. 

-Posterionrente explicarán al resto del grupb 
que fueron observados y que sus descripcio
nes son las que expondrán a continuaci6n. 

-Finalrrente el coordinador deberá propiciar 
carrentarios grupales sobre la diferencia en 
las descripciones. 

RECURSOS MATERIALES 

Peri6dico del día. 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

l. 

Emitirru1 sus opiniones sobre algunos mensajes que se transmiten en sus 
programas favoritos. 

A C T I V I D A D E S 

-Se formarru1 nesas de discusi6n donde los ni
ños opinarru1 sobre los rrensajes que se trans
miten a traws de una fcfuula, caricatura, cueti 
to y un programa de televisi6n educativo. .... 

-El coordinador orientará las discusiones en 
funci6n de establecer si los rrensajes son edu 
cativos, es decir, si aprendieron algo que -
se considere valioso socialrrente o si solo 
sirve para entretener y no· para educaY.. 

RECURSOS MATERIALES 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

Los participantes distinguirán la función del argumento, el li
breto y el qui ion en la realización de un programa de televisión, con 
base en esto el coordtnador proporcionará conocimientos practicas so
bre el manejo de la televisión, la videocassetera y la camara para la 
grabación de un programa de televisión. 

l. 

2 . 

3. 

A C T I V I D A D E S 

Leer un cuento infantil que haya sido 
llevado al cine; Historia Interminable 
cuentos de Walt Disney. 

Posteriormente presentar la película. 

Preguntar las semejanzas y diferencias 
entre el cuento y la película, sobre 
las escenas que se suprimieron. 

El coordinador explicara brevemente lo 
que es un argumento. 

Posteriormente indicará que van a hace~ 
un prograMa de televisión, Para ello -
tendrán que; elegir un tema y hacer la 
historia, elegirán escenas principales 
o más significativas, así como persona 
jes y vestuario. 

Posteriormente elaborarán el libreto 
para lo cual el coordinador explicará 
brevemente la función de éste. 

Presentará un programa de televisión 
que le sirva para ejemplificar los ele
mentos de un libreto. 

El coordinador entregará un formato de 
guiones de televisión, explicando su 
uti1ización. 

EL grupo dividido en equipos hará la 
siguiente actividad; vaciará los datos 
del argumento y del libreto en el form~ 
to. 

RECURSOS MATERIALES 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

4. 

A C T I V I D A D E S 

El coordinador asesorará a los partici
pantes en el manejo de la videocassete
ra, la camara y la televisión para la 
grabación de un programa. 

Los participantes con los elementos an
teriores, grabarán su programa, en 10 
minutos como máximo. 

Se proyectarán al resto del grupo los 
trabajos realizados, haciendo comenta
rios al finalizar cada proyección, so
bre las experiencias en la elaboración 
de sus trabajos. 

RECURSOS MATERIALES 

Televisión, Videocasse 
tera, cassetts para vi 
deo, camara. 
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EVALUACION. UNIDAD IV 

ACTIVIDADES. 

El coordinador presentará al grupo diferentes programas infantiles 
-de televisión y propiciará comentarios grupales sobre estos, tra -

tanda de que los educandos relacionen los programas con su realidad. 

-Posteriormente formará mesas de discusión. El tema a discutir esta 
rá en relación a las aportaciones de los programas infantiles de te 
levisión para los niños Mexicanos. 
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EVALUACION 

La evaluación final consistirá en: 

-Una Autoevaluación, que refiere a la reflexión individual sobre 

el proceso de aprendizaje. Para lo cual se propone que el coor

dinador pregunte al grupo cuestiones como: 

lQué aprendí? 

lPara quie me servirá lo que aprendí? 

lCómo fue mi participación y la de los demás? 

lQué actividades fueron las más difíciles, las más fáciles, las 

más interesantes, las que más me gustaron? 

lCómo fue la participación del coordinador? 

-Posteriormente se les entregará las respuestas que se hicieron al 

inicio del taller y compararán sus resultados con los ahora obteni

dos. 

-Y una Evaluación Grupal, para ello se propone: 

Se realice una plenaria que tendrá la finalidad de conocer los co

mentarios de todo el grupo sobre la actividad anterior. Además se 

incluirán cuestiones como: Si el taller fue lo que esperaban, si -

los objetivos planteados al inicio se cubrieron y cuáles fueron los 

obstáculos que se presentaron. 

Finalmente el coordinador presentará sus observaciones realizadas 

durante el taller, con respecto a la interacción grupal y al apren-
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dizaje de los contenidos, propiciando comentarios sobre esos datos, 

con la finalidad de llegar grupalmente a establecer, los aciertos, 

los errores, lo más significativo, lo que se tiene que reforzar, en 

esa experiencia de aprendizaje. 
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Consideraciones finales. 

Es indiscutible el desarrollo t~cnico, de alcance ma

sivo que los medios de difusi6n masiva han alcanzado actualmen

te, así como la gran fuerza que tienen para generar cambios de 

conducta y formas de pensar. Es indiscutible también que las 

transformaciones que los receptores han sufrido por la influen

cia de estos medios responden al modelo impuesto por una clase 

social, a la que le interesa la difusi6n de valores, normas, ac 

titudes y conductas que no se contrapongan con sus objetivos de 

legitirnaci6n. 

Los MDM son utilizados actualmente con esta finalidad 

esto generalmente logrado a través de mensajes rnaniqueístas, ig 

dividualistas, de respeto a la autoridad, etc., con los cuales 

se contribuye a la reproducci6n del sistema capitalista, con 

las desigualdades y contradicciones que trae consigo. El probl~ 

rna que los MDM plantea a las sociedades es precisamente en la 

percepci6n del mundo que la clase :social en el poder introyecta 

en los receptores a través de estos medios; la violencia corno 

única solución para resolver problemas, la exaltación del mito, 

la aceptación de formas de vida (modelo Norteamericano) que ob

viamente no corresponden a nuestra cultura, y que la están de

teriorando, el conforMismo ante nuestra condición social, son 

algunos modelos con los que se están formando las nuevas gene

raciones. 

En diferentes países de Arn~rica Latina y Europa con

cientes de esta influencia negativa en los niños, jovenes y adu! 

tos, propugnan por una educaci6n sobre los MDM, resaltando preci 
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samente la necesidad de formar en los niños una visión crítica 

sobre los mensajes que reciben diariamente a través de los me

dios. En México se han realizado pocos trabajos al respecto, 

por lo que es necesario buscar alternativas para contrarrestar 

los efectos negativos de los contenidos de los mensajes que se 

transmiten por estos medios. 

La creaci6n de este programa responde a esta necesi -

dad y se sugiere, en la medida de lo posible, la inserci6n de 

éste o de cualquier otro, en el currículum formal de los diver

sos grados escolares. 

La finalidad de este programa es brindar a los niños, 

de 5° y 6° grado de educaci6n primaria, la posibilidad de esta

blecer una distancia crítica y reflexiva ante los diversos men

sajes con que tiene contacto, lo cual se podrá lograr con la ad 

quisici6n de conocimientos técnicos adecuados a la etapa de de

sarrollo en que se encuentran, sobre la elaboraci6n de programas 

de televisi6n y de historietas, lo que implicará una mayor com

prensión de lo que hay detrás de estos dos medios de difusión y 

de los mensajes que se transmiten. 

El que los niños conozcan los lenguajes y c6digos que 

utilizan estos dos medios contribuirá en parte a desmitificarlos. 

Por otro lado para lograr un análisis más completo de estos me -

dios, es necesario que los niños expresen y discutan sus opinio

nes sobre los mensajes que se transmiten en sus programas favori 

tos y con ello lleguen a detectar lo que el autor de éstos 
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quiere informar. Estos elementos harán que los niños pasen 

de una percepci6n intuitiva sobre los medios de difusi6n a 

una visi6n más crítica sobre los mismos, ya que tendrán ele 

mentes que liberarán a sus mensajes de sus contenidos ideo

lógicos. Este proceso que va de la intuición a la crítica

tendrá que estar inmerso en una concepción no tradicional del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que debe partir de una 

relaci6n maestro-alumno basada en el diálogo, la interacción 

y la horizontalidad, en donde los dos se comprometan y respon 

sabilicen del proceso de aprendizaje. 

El que ~ste programa sea dirigido a la Institución 

Escolar, se debe a que hasta ahora, la escuela ha permanecido 

ajena a los problemas que ejercen los MDM en la poblaci6n est~ 

diantil. Aunque algunas escuelas de educaci6n primaria y secun

daria, sobre todo las particulares, están introduciendo la tele 

visi6n y las computadoras como recursos didácticos que apoyen 

su práctica pero se desconoce que estos recursos se utilicen pa 

ra contrarrestar su influencia. 

Sí los medios d.e difusión masiva son elementos importag 

tes en la conformación de la forma de pensar y actuar de los 

educandos, la Escuela tiene la obligación de proporcionar los 

elementos necesarios para que los educandos sean concientes de 

su papel como receptores consumidores de información y adopten 

una postura más crítica y reflexiva ante los contenidos de los 

mensajes a los que están expuestos. 
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Por otro lado la realización del taller tiene serias 

limitantes, puesto que depende en gran medida del presupues

to que se le asigne para la compra de materiales como:· graba

doras, retroproyectos, etc. Evidentemente el material es cos

toso y no todas las escuelas tendrían el material ni el dine

ro suficiente para comprarlo. Por ejemplo en las escuelas of! 

ciales de educación primaria, la SEP asigna· un presupuesto a 

cada plantel para gastos de papelería, material de limpieza, -

de reparación de la escuela etc., siendo estos estrictamente 

comprobables, de esta manera los gastos de material para el ta 

ller que proponemos no podrían salir de este presupuesto. 

Para que el taller se pudiera implementar seria necesa

ria la autorización de partidas presupuestales específicas por 

parte de la SEP. Lo que en este momento no sería posible por la 

crisis económica que atraviesa el país, motivo por el que se ha 

reducido considerablemente el presupuesto asignado a las insti

tuciones gubernamentales -principalmente y en este caso a la 

Secretaría de Educaci6n Pública. 

Una posibilidad para la realizaci6n del taller seria el 

plantear a la asociación de padres de familia primero la necesi

dad de éste y además de la aportaci6n econ6mica necesaria para 

su implementaci6n, Esta aportaci6n en caso de que se aceptara se 

ría mínima si consideramos el número de niños que hay en cada 

grupo y los dos turnos. Por otro lado estaría la posibilidad de 

que los mismos padres prestaran parte del material para que los 

gastos se redujeran. 



ANEXO 1 

RECURSOS RADIOFONICOS. 

En la grabaci6n se utilizan diversos recursos que hacen más real 

y claro el mensaje que se transmite. El conocer estos recursos contribu 

ye a una mayor canprensi6n de los sonidos y la mtlsica carro portadores de 

inforrraci6n. 

El contenido de ente anexo pretende dar a conocer algunos recur

sos radiof6nicos que sermi utilizados en el taller para ejercitar la capa

cidad auditiva de los niños y para crear en ellos una visi6n más clara de 

lo que representan los ~nidos y la mtlsica corro portadores de infonnaci6n. 

En las grabaciones de radio -principalmente- se utilizan tres -

elementos básicos; la mtlsica, los efectos sonoros y la voz, las cuales -

tienen la funci6n de hacer más clara y mejor la emisi6n y recepci6n de meg 

sajes. 

I.Ds EFEC'IOS SONOROS son sonidos y ruidos que tienen la funci6n de 

recrear la realidad, es decir, de hacer más real el :rrensaje que se quiere 

transmitir. Así. poderros dar la sensaci6n de lluvia, de batallas, o bien 

de estar en algún lugar. 

I.a. MUSICA en una grabaci6n tiene diferentes funciones: 

-I.a. funci6n gramatical, se utiliza para separar ideas, conceptos o parráfos 

-I.a. funci6n expresiva, se utiliza para que el receptor sienta una ercoci6n 
por ejemplo; s.1'.. se habla de que alguien está muy contento al final de la 
grabaci6n se pone mtlsica alegre. 

-I.a. funci6n de reflexi6n, se utiliza cuando se quiere que el receptor piense 
sobre lo que en la grabaci6n se dijo. 

-I.a. función ambiental, se utiliza para dar ambiente y ubicar é!X)Cas, por 
ejemplo; se toca un corrido si de habla de la Revoluci6n M:xicana. 



la mt1sica también tiene las siguientes funciones; que son llama

das inserciones rusicales. 

a)Golpe: es por lo general una percusi6n; es acentuado y subrayado. 

b)Transici6n: es ruy breve y sirve para pasar de una escena a otra. 

c)Ráfaga; es breve y rrovida, se utiliza para indicar transiciones breves 
de tierrpo. 

d)Cortina rusical: es la inserci6n más larga. Pennite separar escenas o 
bloques, carentar lo escuchado, enfatizar y crear atn'6sferas. 

e)Puente rusical; es más breve que la cortina. Se utiliza para indicar 
un extenso paso de tierrpo, un cambio de lugar o cualquier transici6n.* 

la VOZ; la palabra tiene la funci6n de describir la realidad -

pero en radio, el tono de la palabra es más .irrpactante que su significado 

Esto se debe a que el locutor no puede valerse de la i.mágen, el gesto, los 

rrovimientos corporales, para expresar sus ideas, lo que hace necesario que 

disfracen sus voces para simbolizar el carácter de los personajes, sus erro 

ciones y sentimientos. 

En la grabaci6n radiof6nica intervienen las siguientes personas: 

-El director, o realizador, él es quién dirige la grabaci6n. 

-El guionista, quién elabora el gui6n radiof6nico. 

-El rusicalizador, es quién elige la rusica que se va a utilizar en el pro-
grama, en los puentes y transiciones. 

-El efectista, es la persona que produce los efectos sonoros. 

-Actores. 

-locutores 

-~cnicos u operadores; quienes manejan el equipo de grabaci6n. 

* Osorio Puente, Luz Mar.1'.a. Programas radiof6nicos educativos. p. 33 



Para poder grabar se debe tener una guía en donde previarrente 

indiquerros lo qué será grabado y el tiempo que durará. A esta guía se 

le llamá gui6n y su estructura es la siguiente: 

FORMA.'IO PARA UN GUION 

PERSONAJE TEX'IO O PARLAMEN'IO MUSICA EFEC'IOS ESPECIALES TIEMPO 

En la prirrera columna se ubican al personaje que va a intervenir 

y el orden en que interviene. 

En la segunda cohmma se escriben las indicaciones al operador, al 

efectista o a los personajes y el texto. 

En la tercera columna se anotan la música y los efectos sonoros 

que se quieren incluir en la grabación. 

Por tiltino se anota el tierrpo de duración de la música, texto y -

• 
efectos sonoros, caro se muestra en el ejerrplo. 

Cuando se inicia una grabación o un pro:Jrama radiof6nico se lleva 

a cabo el trabajo de mesa y posterionrente el trabajo de producci6n. 

El trabajo de rresa tiene los siguientes pasos; 

l. Definición de auditorio. 
2. Definición del tema 
3. Selección del material 
4. Definición del género o fonnato radiofónico 
5. Adaptación literaria de los textos al medio radiofónico 
6. Realización del guión radiofónico. 

El trabajo de producción, se divide en tres: Preproducción, la 

cual implica la selección de la música y efectos sonoros y voces. I.a rea

lización que se refiere a la grabaci6n del programa. Y la Postproducci6n 

o edición que es cuando se suprimen partes de la grabación que no se quiera 

incluir, o los errores de ésta. 



ANEXO 2 

LA HISTORIETA. 

La historieta se define como una narraci6n en imágenes, en ella se 

encuentran dos tipos de lenguajes; el verbal y el ic6nico, lo que hace 

fácil y comprensible su lectura. 

ESTRUCTURA. 

VINETA O PICTOGRAMA. La viñeta es un dibujo delimitado por líneas general

mente rectángulares que sirven como demarcasiones entre las viñetas. La or

denaci6n de las viñetas (montaje) pensadas unas en relaci6n con las otras -

produce la narraci6n del comic. Este tipo de narraci6n, así como la escri

tura occidental se lee de izquierda a derecha. 

La viñeta está contituida por: 

CARTUCHO O TEXTO DE ANCWE: Este tiene una funci6n complementaria a la ima

gen, ya sea marcando una conexi6n con otras viñetas, sea presentando el diálo

go. El texto de anclaje es uno de los elementos verbales en la historieta, 

generalmente es un texto dicho por el narrador. 

BALOON O GLOBO: Consiste en una nube en donde se inscriben el parlamento 

de los personajes. El globo se complementa con el Delta que indica direcci6n 

del mensaje verbal, y el el primer c6digo utilizado en el comic. En el glo

bo se distinguen dos elementos: El contorno y el contenido. Algunas de las 

sensaciones que provoca el contorno del globo se presentan a continuaci6n: 

CONTENIDO 

VERBAL: Se refiere al tipo de letra utilizada en los comics la que provoca 

sensaciones diferentes según su tamaño, por ejemplo; Letra normal-Habla normal, 

Letra demasiado chica-timidez, temor vergi.ienza, Letra demasiado grande, énfa

sis, gritos, etc. Las Letras no solo se encuentran dentro del globo y exis-



ten entre ellas onomatopeyas y sonidos inarticulados. 

Las onomatopeyas son formas que tienen un valor gráfico y suguieren 

al lector, ruidos de acci6n, o de animales, ejemplo: pum, bang. Los sonidos 

inarticulados; son ruidos que se hacen con la boca, ejemplo; ouch, zzz, auff, grr. 

ICONICO. o dreem baloon, en el cual se indica por medio de una viñeta dentro de 

otra, el contenido. 

DELTA. Indicado de direccionalidad. Hallaran nos da la siguiente clasificaci6n 

morfol6gica del Delta. 

Delta lÍneal simple. 

Recto 
indican direcci6n. 

Curvo 

Sierra Expresa sonido artificial. Acompaña a la silueta y contiene lo que indi
ca un personaje que está fuera del campo de la viñeta. 

Burbujas Responde a un pensamiento. 
Múltiple Se utiliza para atribuir un contenido a varios personajes. 

Ausente. Corresponde a formas poco evolucionadas del comic. 

CODIGO CINETICO. 

Otro de los c6digos utilizados en el comic, son los cinéticos los 

cuales expresan movimiento. Halooran nos da una clasificaci6n de los recur

sos utilizados con finalidad expresiva de movimiento. 

Trayectoria. Se refiere al camino hip6tetico que recorre un objeto o perso

naje en un breve periodo de tiempo. 

Trayectoria lÍneal simple; Se expresa por una o más líneas que señalan el re

corrido efectuado. 

Trayectoria líneal color: Entre las líneas constitutivas de la trayectoria, 

se presenta una zona de color diferente. 

Oscilaci6n. Es un halo punteado que denota un movimiento vibratorio. 



Con respecto al movimiento en el comic se pueden utilizar otros 

efectos como el impacto que se presenta como una estrella irregular,·en -

cuyo centro se situa el objeto que lo produce o el lugar donde se localiza 

Sus variantes son producidas al igual que en la trayectoria, por la presen

cia o ausencia de contrastes en color. Las nubes son otras formas de ex

presi6n de movimiento, acompañan a la trayectoria o incluso la sustituyen, 

ejemplo nubes de polvo. 

CODIGOS GESTUALES. 

"Es en la gestualidad donde la proyecci6n creadora del dibu 
jante incide con más fuerza" -

Reman Gubem elabor6 las siguientes categorían expresivas utilizadas fre

cuentemente en las historietas. 

RECURSO GRAFICO 

Cabello erizado 
cejas altas 

cejas fruncidas 

cejas con la parte exterior caída 
mirada ladeada 

ojos muy abiertos 
ojos cerrados 
ojos desorbitados 
naríz oscura 

boca muy abierta 
boca sonriente 

boca mostrando dientes 
comisura de labios hacia abajo 
comisura de labios hacia abajo 

mostrando dientes. 

SIGNIFICADO 

Terror, c6lera 
sorpresa 

enfado 

pesadumbre 
. . , 

maqu1nac1on 

sorpres 
sueño, confianza 
c6lera, terror 

borrachera, frío 
sorpresa 

complacencia, confianza 

hipocresía, maniobra astuta 
pesadumbre 
c6lera. 



CARTUCHO 

BALOON O GLOBO 

CONTORNO 

LETRA 

CARACTERISTICAS SENSACION 

TeYto explicativo dicho 
por el narrador. 

- continuidBd entre viñetas. 
presentación anterior a un 
diálogo. 

Consiste en una especie de 
nube dentro de la cual hay El dibujo habla. 
signos,palcbras o letras. 
De este sale una delta que 
lo une al personaje. 
Elemento del globo que se
gún su estructura tiene di 
ferente significado. 

El tcmaño de la letra tam 
bién sugiere sensaciones. 

Imaginación sueños, recuer
dos. 

Furia gritos 

, 
Voz de telefono 

Frío indiferencia 

Susurro/hablar quedo. 

Según el contexto, da la 
idea de pBusas en el hablar 
o diferentes estados de 
ánimo. 

H~blar colectivo. 

Haola normal~ 
'fííñidez · temi~~ 
énfasis, gritos. 

FORMA 
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le~l~ 
letra chica 
letra grande 
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