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INTRODUCCION 

En este trabaJo de tesis se hace una revisión teórica de tres é.reas fundamenta
les: la capacitación y el adiestramiento; la televisión educativa; y la tecnología edu
cativa, que es la que permite vincular en forma slstemé.tlca las dos primeras é.reas. 
Se pone enfasls en la tecnología educativa porque esta disciplina Juega un papel Im
portante en la utilización de los medios audiovisuales, asl como en algunos de los 
enfoques en la capacitación y el adiestramiento. Todas las aportaciones en tomo a 
estos temas fueron retomadas e Integradas para obtener un producto concreto: un 
programa de televisión acerca del uso de los medios audiovisuales en la capacita
ción y el adiestramiento. 

El primer capitulo aborda el aspecto de la capacitación y de la Importancia de ésta 
en el contexto laboral. Una parte de este capitulo está dedicada al abordaJe de los pro
blemas conceptuales para distinguir entre capacitación y adiestramiento. El contenido 
de esta sección sirvió también para la elaboración del texto que dio lugar al guión del 
programa de televisión. Por liltlmo, se habla de la capacitación en México y de los más 
recientes Informes acerca del Programa Nacional de Capacitación y Productividad 
1991-1994 de la Secretarla de TrabaJo y Previsión Social. 

El siguiente capítulo aborda la relación entre la televisión educativa y sus ventajas 
para la enseñanza de la capacitación y el adiestramiento. Cabe aclarar que la finalidad 
de este capitulo, así como el del presente trabaJo de Investigación, no fue plantear las 
ventaJas de la televlsón para capacitar y adiestrar trabaJadores -lo cual ya está amplia
mente estudiado, no sólo en el caso de la televisión, sino en todos los medios audiovi
suales. El propósito de este trabaJo fue explorar las potencialidades de la televisión para 
la enseñanza de la capacitación y el 1dl11tr1ml1nto (por ejemplo, '11evando" a los 
alumnos a los diversos escenarios). Es decir, el producto de esta Investigación está en
caminado a facllltar el aprendlzaJe de los alumnos Interesados en este campo. 

En el tercer capitulo se aborda el tema de la tecnología educativa. Se revisan sus an
tecedentes y su definición asl como loa pasos que deben seguirse para poder hablar de 
una auténtica sistematización de la ensellanza. Un punto central del capflulo consiste 
en el establecimiento del vínculo entre capacitación, televisión educativa y medios au
diovisuales en general. Esta vinculación es slgnlftcatlva por lo siguiente: en este trabajo 
de tesis se propone un programa de televlslón educativa dirigido a estudiantes de psi-
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colegía y el tema del programa es el uso de los medios audiovisuales en el terreno de la 
capacitación. Es decir, todos los temas Involucrados en esta Investigación tienen la par
ticularidad de ser procesos de enseñanza-aprendizaje. Y puesto que la tecnología edu
cativa es una herramienta sumamente valiosa en todo proceso pedagógico, se 
comprende la Importancia de dicho concepto en esta tesis. 

El cuarto y último capítulo es la parte empírica de este trabajo. Consiste en la elabo
ración de un programa de televisión acerca del uso de los medios audiovisuales como 
apoyo a la a los procesos de capacitación y adiestramiento de personal. El programa 
se encuentra disponible para quien solicite verlo ya que forma parte del acervo audiovi
sual con que cuenta la Facultad de Psicología 

El programa, cuya dirección corrió a cargo de la autora de esta Investigación, fue 
elaborado con base en el marco teórico desarrollado en los tres primeros capítulos. Se 
eligió el medio de la televisión debido a sus potencialidades pedagógicas, las cuales 
son casi Ilimitadas, y también porque es un medio que permite establecer una clara re
lación entre capacitación y medios audiovisuales. 

De esta manera, la presente tesis ha Intentado ofrecer una aportación para el mejor 
aprovechamiento en la lmpartlclón de los cursos sobre el tema de la capacitación y 
adiestramiento, contribuyendo así a la formación de verdaderos profesionales en el 
campo de la psicología del trabajo. 
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CAPITULO UNO 
CAPACITACION V ADIESTRAMIENTO 

ASPECTOS GENERALES 

En las sociedades actuales con todos los cambios tecnológicos y clentfflcos, el 
ser humano ha terminado por sentirse atrapado en su ambiente laboral y social, lo 
cual se traduce en un desfnterés por el trabaJo. Esta situación, al no permitir el desa
rrollo de las aptitudes y capacidades de sus Integrantes, repecute también en la mis
ma sociedad • De ahl que surJan nuevos retos del hombre para crear el ambiente 
propicio en el cual se sienta a gusto y pueda, además, desarrollar su personalidad. 

En este contexto, los conceptos de capacitación y adiestramiento han cobrado Im
portancia en las "áreas laboral, social y legal, puesto que a través de éstos se tiene un 
mayor aprovechamiento de los recursos humanos, una mayor calidad en el trabaJo, un 
mayor control en la producción y un menor desperdicio de material; asimismo el propio 
trabaJador se ve beneficiado en lo personal y no sólo la empresa (Penlche, 1978). 

El ser humano ha deJado de ser algo más que un producto o un consumidor, puesto 
que cuenta con los Instrumentos Indispensables para conocerse, para conocer la reali
dad de que forma parte y para actuar consciente y creadoramente en función de una In
teracción entre su actividad y su ambiente, logrando entonces su plenitud en el 
entamo. Al considerarse la Importancia que el ser humano tiene como tal, se Inicia una 
tendencia humanística, que despierta la conciencia de la trascendencia que éste guar
da en el entamo socloeconómlco (Marroquín, 1978). 

El reto que plantea la sociedad es lograr que el hombre, considerado como la base 
dinámica del medio socloeconómlco, obtenga su máxima expresión creativa (Marro
quin, 1978). Para ello se han Instrumentado la capacitación y el adiestramiento, que son 
técnicas que permiten desarrollar ampliamente las habilidades humanas. · 
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Desde el punto de vista social los dos términos, capacitación y adiestramiento, son 
útiles para lograr un mejor entendimiento entre los empleados puesto que los ayuda a 
tener mejores relaciones de comunicación y mayor responsabilidad en el trabajo (Penl
che, 1978). Marroquln (1978) ha señalado que "el ser humano tiene un destino trascen
dente y por su propia naturaleza es un ser Inteligente y con voluntad, por tanto libre y 
digno y esta dignidad por lo que es, supera cualquier otro valor; el hombre es libre por 
naturaleza y tiene la Imperiosa obligación de perfeccionarse en su mundo social, no só
lo en provecho de si mismo, sino también de los que le rodean". Es Importante tener en 
cuenta que la capacitación en el Individuo no sólo proporciona beneficios para su pues
to de trabajo sino también para el des- arrollo Integro de las habilidades y capacidades 
de si mismo. En esto contribuye al desarrollo y progreso nacionales. 

La capacitación y el adiestramiento, para cumplir su cometido, requieren un funda
mento legal puesto que "e/ trabajador tiene derecho a que su patrón le propoclone ca
pacitación y adiestramiento en su trabajo, que le permita elevar su nivel de vida y 
productividad, conforme a /os planes y programas formuladcis de común acuerdo por 
el patrón y el sindicato o sus trabajadores". 

Desde el punto de vista legal el propósito que se tiene al capacitar y adiestrar al tra
bajador es actualizar y perfeccionar sus conocimientos y habllldades en la actividad 
que normalmente desarrolla, asl como proporcionarle lnlormaclón sobre la aplicación 
de una nueva tecnologla en ella; prepararlo para ocupar una vacante o puesto de nueva 
creación; prevenir riesgos de trabajo, Incrementar la productividad y, en general, mejo
rar las aptitudes del trabajador. Lo que se pretende es hacer más apto al trabajador en 
el desarrollo de sus labores cotidianas (Tena, 1979). El estudio, la capacitación perma
nente, permite que la ausencia o.deficiencia de habilidades humanas sea obviada me
diante un esfuerzo conjunto entre educando y educador (Marroquín, 1978). 

Es claro que las normas jurldlcas han establecido obligaciones a los empresarios, 
tendientes a proporcionar capacitación a todo su personal; también es claro que el no 
cumplimiento de está obligación se traduce en una sanción económica que en ningún 
caso libera de la obligación. El objetivo de una empresa, en términos económicos sim
ples, es: "Producir 11tl1f1ctorH con el mlnlmo de Insumo• para alcanzar al mayor 
número de consumldorel". Para lograr este objetivo, cuenta con recursos físicos, or
ganlzaclonales y humanos. SI bien es cierto que Incrementando sus recursos flslcos, la 
capacidad de producción aumenta, en función de los adelantos tecnológicos y la tec
nologla adquirida, también es cierto que es necesario un aumento en los recursos orga
ntzaclonales que permitan la coordinación de los elementos de la empresa. 

18 



Tanto los recursos físicos como los organlzaclonales están subordinados al recurso 
humano, el hombre es quien en última Instancia logra el optimo funcionamiento. Co
rresponde a los empresarios lograr por medio de la capacitación que su personal se In
tegre a la empresa, Incrementándose así la productividad. 

PROBLEMAS CONCEPTUALES 

En el presente trabajo de Investigación los conceptos de capacitación y adiestra
miento tienen un papel central. Sin embargo existe confusión en el empleo de los térmi
nos capacitación, adiestramiento y desarrollo. Hay autores que, por ejemplo, se refieren 
en forma Indistinta a la capacitación y al adiestramiento, considerándolos sinónimos. 
Por ese motivo es Indispensable delimitar el área que abarca cada uno de estos con
ceptos que, efectivamente, están entrelazados en forma muy estrecha. 

Guzmán (1982), plantea que existen tres tipos de capacitación: 

1) PARA HACER. Esta es la más común, la que generalmente es de tipo prác
tico, y se refiere al desarrollo de las aptitudes y habilidades para poder ac
tuar sobre las cosas. A esta clase de capacitación algunos autores la 
denominan ADIESTRAMIENTO. 

2) PARA HACER Y LLEGAR A SEA SIMULTANEAMENTE. Es la que se refiere 
al obrar humano en la conciencia de la empresa. Tiene un doble objeto: el 
hacer trabajo en conjunto, en su dimensión social y, por otra parte, el 
desarrollar a la persona como miembro de determinados grupos sociales: 
empresa, comunidad y de la sociedad en general. Este tipo de capacita
ción, con características de formación, es la que se considera propiamente 
como CAPACITACION. 

3) PARA LLEGAR A SEA. Es la qua se proyecta hacia el desarrollo del ser 
humano, hacia el perfeccionamiento da su personalidad. Este tipo da ca
pacitación es el DESARROLLO. 
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Reyes (1974) define la capacitación, en principio, como "entrenamiento", es decir, 
toda clase de enseñanza que se da con fines de preparar a trabajadores y empleados, 
convirtiendo sus aptitudes Innatas en capacidades para un puesto u oficio. El término 
capacitación lo divide en tres niveles, que son: 1)PRACTICO; 2)TEORICO Y/O TECNl
CO; y 3) FORMACION. 

Tanto Reyes (1974) como Guzmán (t982) plantean básicamente lo mismo en rela
ción con la capacitación, ya que los tres niveles mencionados por ambos son muy simi
lares: el término PRACTICO se refiere al ADIESTRAMIENTO; mientras que el aspecto 
TEORICO Y/O TECNICO se entiende propiamente como CAPACITACION; y por último, 
la FORMACION es equiparable al concepto de DESARROLLO. 

Tena (1979) agrega que, para esclarecer la distinción entre adiestramiento y capaci
tación, hay que considerar que el adiestramiento se utlllza para hacer más apto al traba
jador en el desempeño de su trabajo normal, mientras que la capacitación tiene como 
finalidad desarrollar sus aptitudes para una labor diferente a la que normalmente de
sempeña. Las aportaciones de Tena no se contraponen a las de los dos autores men
cionados anteriormente. 

Para complementar este cuadro conceptual es conveniente citar a Slllceo (1982), 
quien dice que la capacitación consiste en "una actividad planeada y basada en nece
sidades rea/es de una empresa orientada hacía un cambio en /os conocimientos 
habllldades y actitudes del colaborador." 

Las aportaciones de estos cuatro Investigadores permiten conceptuallzar el término 
capacitación como un proceso amplio, cuya finalidad es preparar a trabajadores y em
pleados para un desempeño adecuado en su actividad laboral. Dicho término Implica la 
enseñanza de aspectos teórico-técnicos principalmente, pero también abarca elemen
tos prácticos (en este nivel se le denomina adiestramiento), los cuales, en conjunto, po
seen características formativas (es decir, propician el desarrollo del Individuo). 

La relación entre estos tres elementos, distintos y complementarlos, puede ser com
prendida de la siguiente manera: 

CAPACITACION { 
- DESARROLLO 

-ADIESTRAMIENTO 
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En otras palabras, la capacitación tiene un carácter más bien teórico (Reyes, 1974) y 
técnico (Guzmán, 1982), por lo cual Incluye al adiestramiento, ya que al proporcionar 
conocimientos adquiere una amplitud mayor para trabaJos calificados. Se Imparte a 
empleados eJecutlvos y funcionarios en general, cuyo trabaJo tiene un aspecto Intelec
tual bastante Importante. 

Por su parte, el adiestramiento, por ser de carácter más bien práctico y para un 
puesto concreto, es necesario en toda clase de trabaJos, e Indispensable, aún supo
niendo un entrenamiento previo, para desarrollar las habllldades y destrezas del trabaJa
dor, con el propósito de Incrementar la eficiencia en su puesto de trabaJo. Desde este 
punto de vista el adiestramiento se Imparte a los empleados de menor categoría y a los 
obreros en la utlllzaclón y maneJo de máquinas y equipos". (Guzmán, 1982). 

Además de la "capacitación teórica" y del "adiestramiento práctico" que propor
cionan, respectivamente, "ideas" y "hábitos", es necesario que haya un aspecto forma
tivo, que se requiere para meJorar el nivel de vida del Individuo en su ambiente 
circundante y no sólo en relación con su puesto de trabaJo, sino en el desarrollo Integro 
de su personalidad: fortalecimiento de la voluntad: cultivo de la Inteligencia; disciplina 
del carácter; senslbllldad hacia los problemas humanos; capacidad para dirigir; hábitos 
morales, sociales y de trabaJo (Reyes, 1974; Jlménez, 1988), que no pueden darse en la 
mera capacitación o adiestramiento y que, sin embargo, son Indispensables para que el 
trabaJador sea leal, sereno, ordenado y decidido. 

El desarrollo es, por lo tanto, el progreso Integral.del individuo, debido al aprendizaje 
que le genera su adaptación al medio laboral. Con lo cual el proceso de capacitación, 
al formar y desarrollar nuevas actitudes en el empleado, repercute directamente en el 
crecimiento de la organización o empresa. 

La gente siempre está en constante cambio, por lo tanto se desarrolla y crece, por 
eso la capacitación es Importante para desarrollar la personalidad. Un ejemplo puede 
ser cuando una persona es designada jefe, sus funciones no sólo se lncrenmentan sino 
que también tiene que proyectar esa Imagen, y para ello tiene que Ir formando una serle 
de caracterlstlcas, las cuales van desde el simple modo de vestir y hablar hasta el modo 
de actuar propio de un jefe. Esto, en la mayorla de las ocasiones, sólo se Imparte a los 
ejecutivos, jefes, supervisores, y, en realidad, a los que tienen a su cargo a otras perso
nas. En esle nivel a la capacitación se le llama desarrollo o formaclbn. 

Resumiendo los punlos abordados hasta este momento, se puede considerar el tér
mino •entrenamiento• en un sentido genérico, para evitar confusiones con la palabra 
capacitación, considerándolo como "e/ prepararse para un esfuerzo ffslco-mental para 
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poder desempeflar una labor'', de tal forma que clarifique la relación descrita en esta 
sección: las tres funciones que comprende el "entrenamiento" se requieren para todos 
los puestos, pero es evidente que si bien en los niveles Inferiores no calificados predo
mina el mero "adiestramiento", conforme se asciende a los niveles jerarqufcos supe
riores, tienen mayor Importancia la "capacitación" y el "desarrollo". 

El entrenamiento práctico se da para un puesto determinado y consiste en la adqui
sición de una cierta destreza, por lo que se puede proporcionar aun a los empleados no 
calificados o semlcallflcados. El entrenamiento teórico por su parte, suele Impartirse pa
ra todas las actividades que se requieran en un oficio o profesión, siendo por lo mismo 
más general. En otras palabras, con el entrenamiento práctico se adquiere una destreza 
especfllca at ocupar el puesto de que se trata, pero con et entrenamiento teórico se pro
porciona Información Importante sobre todo para puestos calificados, técnicos y ejecu
tivos. 

CAPACITACION 

Dellnlcl6n 

Para este trabajo se aceptará la definición de capacitación como: un conjunto de 
procesos sistematizados, planeados y basados en necesidades reales de una empresa 
cuya finalidad es dotar a los Individuos con nuevos repertorios conductuales (apoya
dos, principalmente, en la adquisición de conocimientos técnicos, científicos y adminis
trativos) con el objeto de que estén mejor preparados para resolver problemas 
referentes a su ocupación, que les permitan, a su vez, desempellar eficientemente una 
unidad de trabajo especifica e Impersonal. (Slllceo, 1982; Jlménez, 1988). 

Claslftcacl6n de la capacttacl6n 

Con base en las clasfficaclones de Reyes (1979) Guzmán (1982) y Slllceo (1982) se 
puede proponer una más, dividida en dos grandes modalidades: 

1) CAPACITACION DIRECTA: Se puede considerar lomial porque es la que 
se Imparte con métodos de ensellanza, y con un cuerpo de Instructores 
especializados en el tema. 
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a) Clases.- Estas se caracterizan por dar una enseñanza sistemática con 
técnicos en la enseñanza, o sea maestros propiamente dichos, que en 
forma pedagógica, semejante a la empleada en los centros de estudio 
superiores, Imparten las nociones de materias tales como matemáticas 
o contabllldad. Una de las características de la enseñanza por medio 
de clases radica en que la exposición se realiza abordando detalles, 
permitiendo preguntas por parte de los alumnos, y aún Invitando a 
ellas, pidiendo la clase a los alumnos, dejándoles tareas que Implican 
gran participación de los mismos. 

b) Curaos breves.- Son los que se hacen en tomo a un tema especfflco 
dentro de una materia más amplia, la duración es muy variable pero or
dinariamente va de 8 a 30 horas. 

e) Becas.- Cuando un empresa quiere dar capacitación directa utiliza el 
método de enviar a sus empleados o funcionarios a centros de ense-
1\anza superior especializados en ese sentido, y por lo regular la empre
sa absorbe el costo de la enseñanza, lo cual se justHlca porque la 
empresa habrá de ser la más directamente beneficiada. 

2) CAPACITACION INDIRECTA: Es la que se considera Informal porque no 
utiliza los métodos de enseñanza de una manera sistemática; es más es
pontánea, aqul no necesariamente tiene que estar presente el Instructor. 
En ésta se Incluyen: 

a) Mesas redondas.- Sirve principalmente para el estudio de problemas 
prácticos, sobre todo de tipo administrativo, cuando Intervienen funcio
narios de alto nivel. 

b) Publlcaclones.- Son las que de modo especifico se editan para ense
ñar una materia determinada, son un medio para ayudar a otro sistema 
de capacitación directa. Es fundamental que el material sea Interesante 
para que motive a la lectura. 

e) Medios audiovisuales.- La utUlzacl6n de películas, IDmlnas, carteles, y 
demás medios de apoyo didáctico, son de gran valor para Inculcar cier
tas nociones que de otra manera serla dttlcD hacer comprensibles al 
personal. 
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d) 

e) 

f) 

g) 

Cursos por correspondencia.- Este vleJo sistema ha sido empleado a 
veces para que la empresa Imparta capacitación a su personal distribui
do en varias poblaciones, o para que se contraten los servicios de Insti
tuciones dedicadas a dar este tipo de cursos para aquellos empleados 
que lo requieran. 

Instrucción programada.- Es un método que utiliza Información Impre
sa, y consiste en que el personal lea un texto para poder contestar las 
preguntas que aparecen al final de la hoJa, debiendo cerciorarse poste
riormente de si su respuesta fue acertada o no, comparándola con la 
que se encuentra en otra parte; si su respuesta es correcta puede con
tinuar. El aprendiz puede regular la Intensidad de su aprendlzaJe y tiene 
la posibilidad Inmediata de corregir sus errores; se le obliga a pensar 
constantemente sobre lo aprendido, antes de que pueda avanzar en el 
estudio. 

Método de casos.- Consiste en tomar como base un caso concreto, o 
situación real de la empresa, el cual se entrega anticipadamente por es
crito al personal para que éste busque sus propias soluciones y pueda 
dlscutlrias en la siguiente sesión. Para lograr meJores resultados este 
método debe llenar los siguientes requisitos: El problema debe ser más 
práctico que teórico; el caso debe ser real y estar estructurado técnica
mente, de lo contrario sólo sirve de pretexto para enseñar teorla disi
muladamente; y debe contarse con un director de la discusión, 
especialmente capacitado en este aspecto. 

Conferencias.- Es una exposición de 1 a 2 horas, como máximo, se
guida de preguntas y respuestas. La diferencia con las clases radica no 
sólo en el tiempo o en el número de horas dedicado a ellas, sino princi
palmente en que la conferencia busca más producir un Impacto a tra
vés de recursos oratorios y medios audiovisuales, presentando algun 
tema en forma general, con el fin de excitar en los oyentes el Interés 
por Investigar y seguir estudiando por su cuenta. 

Estos dos tipos de capacitación, directa e Indirecta, pueden complementarse o 
combinarse, tal es el caso de las clases que se apoyan en los medios audiovisuales pa
ra lograr más dinamismo y obtener un mayor aprendlzaJe.. 
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Existen otras claslflcaclones de la capacitación, por ejemplo las que se basan en el 
escenario: Capacitación en aulas (es la que se Imparte en un centro establecido a pro
pósito y con un cuerpo de Instructores especializado; es conocida también como resi
dencial colectiva); Capacitación en el trabajo (entendida como aquellas actividades 
que, directamente relacionadas con el trabajo cotidiano, pueden ser concebidas en for
ma sistemática y transformadas en un entrenamiento permanente); Entrenamiento Indi
vidual (Intenta proporcionar a una sola persona, es decir en forma personal, los 
conocimientos, experiencias y habllldades que son necesarios para que desempeñe 
mejor su puesto); Capacitación externa (algunas empresas envían a sus empleados a 
tomar cursos fuera, pues existen muchas de ellas que no pueden costear sus propios 
centros de capacitación). Sin embargo no es el propósito de este trabajo ahondar en 
dicho tópico. 

A continuación se van a proporcionar unos ejemplos (tomados de Reyes, 1974) 
acerca de las diversas modalidades que puede asumir la capacitación con el fin lograr 
que los jefes y empleados de una empresa adquieran convencimiento y formen hábitos 
de cooperación, de veracidad, de puntualidad, de lealtad y de adhesión a la empresa: 

Inducción: Son cursos o enseñanzas que suelen darse al Ingresar un tra
bajador, con el fin de Informarle de todo lo que se debe saber sobre la em
presa, pero a la vez, con el objeto de Ir creando en él, desde el principio, 
hábitos como los anteriormente señalados. 

Formación de h6bltos sociales: Quizá lo más Importante radica en que el 
conjunto de reglas establecidas y exigidas (el trato que se da a los emplea
dos, las entrevistas que con ellos se tienen, el ejemplo de sus jefes, entre 
otras), procuran siempre, del modo más sistemático posible, formar hábi
tos de limpieza, de estabilidad emocional y de compañerismo. 

Hábitos morales: Destacan entre ellos, el sentido de responsabilidad, 
pues si se logra éste se puede decir que todo lo demás puede realizarse; 
pero también debe crearse en el personal un espíritu de sacrHlclo, necesa
rio para el cumplimiento de su deber, a lo cual hay que agregar la lealtad 
para sus compañeros y para la empresa. 

Acepltlclón de una fllosofla aoclal justa: Lo que se busca en este aspec
to es el convencimiento y la aceptación de los principios justos y adecua
dos al respecto. 
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Personalidad: Cuando se trata de jefes, principalmente con repecto a los 
de alta categoría, es Indispensable, como ya se ha mencionado, desarro
llar en ellos un conjunto de características que les den el "estatus social" y 
el conjunto de cualidades psicológicas que necesitan para ejercer el man
do. No basta, normalmente, con que una persona haya sido designada je
fe: es necesario que sus subordinados vean que tiene el nivel, la forma de 
vestir, los hábitos y el modo de actuar propios de un jefe. Todo este con
junto de cualidades especíllcas, esenciales para un buen jefe, dlllcllmente 
pueden adquirirse solamente con la capacitación. 

La capacttacl6n y la empresa 

En la actualidad el gran avance tecnológico, clentlflco e Industrial ha propiciado de
sarrollos Importantes en todas las áreas pero, como siempre se ha sabido, el factor hu
mano es el cimiento y motor de toda empresa y su Influencia es decisiva en el 
desarrollo, evolución y futuro de la misma. Por eso la administración de personal le ha 
venido dando mayor énfasis a la capacitación y adiestramiento dentro de las empresas. 
Cualquier Intento de capacitar que se lleve a cabo para facllltar la Integración y compe
netración del personal con sus propias funciones y con los objetivos de las empresas 
contribuirá a consolidar un mayor clfma de recursos humanos y de productividad. 

La empresa ha sido y sigue siendo una célula fundamental de la vida económica y 
social de los conjuntos humanos. En esta célula puede y debe realizarse una Integra
ción armónica de los que aportan trabajo, de los que aportan dirección y de los que 
aportan capital. Esta concepción considera que el trabajo es un medio para que el 
hombre se perfeccione íntegramente y dado que, en dignidad, el trabajo es superior al 
capital por estar ligado a la naturaleza misma del ser humano, es la empresa, por tanto, 
el medio para que a través de la capacitación y el perfeccionamiento de los atributos 
del ser humano, alcance éste su expresión suprema como ser pensante y racional (Ma
rroquln, 1978). 

En las empresas actuales, Insertas en economías madamas Industrializadas, la fun
ción de entrenamiento y desarrollo en la organización de trabajo se ha convertido en 
una actividad Importante y en una parte slgnHlcatlva de los costos de empleo (Yoder, 
1976). El objetivo general de un centro de educación en la empresa (capacitación Inter
na) se podría entender así: Para que el objetivo general de una empresa se logre plena
mente, es necesaria la función de capacitación que colabora aportando a una empresa 
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un personal debidamente adiestrado, capacitado y desarrollado para que desempeñe 
bien sus funciones. Por lo tanto, se puede decir que la capacitación es la función edu
cativa de una empresa. (S111ceo, 1982). 

Esta función educativa, como se ha reiterado en este trabajo, puede llegar a rebasar 
el ámbito de ta empresa, puesto que a través de este proceso los sujetos Incrementan 
su repertorio conductual, permltléndoles llevar una vida útil y de servicio a la comuni
dad (Penlche, 1978). 

ADIESTRAMIENTO 

Definición 

El adiestramiento es es el conjunto de procesos sistematizados por medio de los 
cuales se adquieren hab11ldades o destrezas, casi siempre mediante una práctica más o 
menos prolongada de cáracter muscular motriz, por regla general en el trabajo prepon
derantemente flslco (Guzmán, 1982; Marroquín, 1978). 

El adiestramiento, por ser de carácter más práctico y para un puesto concreto, es 
necesario e Indispensable en toda clase de trabajos. La palabra adiestramiento es muy 
exacta, pues significa "adquirir destreza". Indica que asl como la mano derecha (dex
tera) puede realizar cosas que no hace la Izquierda, debido a la formación de hábitos 
por el ejercicio sistemáticamente realizado, de Igual manera se puede adqulerlr fac111-
dad, precisión y rapidez en el desarrollo de un trabajo por medio de una enseñanza 
práctica de carácter sistemático (Reyes, 1974). 

Clasificación del adiestramiento 

La siguiente división del adiestramiento corresponde a Reyes (1974): 

A) En razón del fin 

1) El adiestramiento al obrero o empleado nuevo.- Necesita darse aun en 
el supuesto caso de que el trabajador posea capacidades previas para 
el puesto. 
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2) En caso de cambio de puesto.- Cuando el obrero tiene que cambiar 
de puesto -sea por transferencia temporal, para llenar una vacante o 
por ascenso- prácticamente se está en el mismo caso de un obrero 
nuevo que necesita ser adiestrado. 

3) Por cambio de sistemas.- Cuando, en razón de cambios de maquina
ria, de Instrumental, de métodos de trabajo o de slmpllllcaclón de éste, 
la manera de hacer una labor va a modificarse y resulta Indispensable 
recurrir al adiestramiento para enseñar técnicamente los nuevos méto
dos. De éste puede depender el éxito del cambio. 

4) Para corrección de defectos.- Muchas veces algunos empleados es
tán realizando deflclentemente su labor, sea por fallas de la supervisión 
anterior, sea por haber adquirido defectos por una producción muy In
tensa. 

B) En razón del método 

Fundamentalmente se distingue el adiestramiento dado "den
tro del trabajo" y el adiestramiento que se recibe "en escuela". 
El que se realiza dentro del trabajo se caracteriza porque se 
lleva a cabo durante las operaciones normales de producción 
o servicio, siendo el fin principal "producir'', y el fin secundarlo 
"enseña~'. 

1) El método TWI.- Un aprendizaje que busca adaptarse a las necesida
des de la Industria moderna es el método Tralnlng Withln lndustry. En 
México el centro Nacional de Productividad lo ha popularizado con el 
nombre de Adiestramiento Dentro de la Empresa (ADE). 

2) Encomlend• d• "c•101•.- Consiste en encargar al trabajador la realiza
ción de un problema o la resolución de un un caso concreto dentro de 
los varios que forman el puesto: deberé explicar a su jefe "cómo piensa 
hacer o resolver'' fo que se le encarga y, después de obtener el visto 
bueno, hacerlo realmente, bajo una estrecha supervisión. 

3) Rotación plane•d•.- Consiste en que, para preparar a un trabajador o 
empleado, pero sobre todo a un jefe, se le hace pasar por varios pues
tos Inferiores que le sirven de preparación para el que va a asumir. 
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LA CAPACITACION V EL ADIESTRAMIENTO EN MEXICO 

Desde hace varios años las empresas públicas y privadas en México le han da
do Importancia a la educación y al entrenamiento. Para ello se han creado diversos 
Institutos de enseñanza a los que las empresas acuden para satisfacer sus necesida
des en estas áreas, Independientemente de las empresas que, sin considerarse au
tosuflclentes, satisfacen sus propias necesidades. (Slllceo, 1982). 

Correspondió a la Secretarla de Asentamientos Humanos y Obras Públicas Iniciar el 
proceso de la capacitación profesional. Primero, siendo Secretarla de Comunicaciones 
y Obras Públicas, se creó el Departamento de Capacitación de Personal, posteriormen
te siendo ya la Secretaría de Obras Públicas se Integró el Centro de Formación Admlns
tratlva, que se convirtió en Centro de Formación de Personal (Sillceo, 1982). 

Sin embargo, en el desarrollo histórico y económico de México los bienes de capital 
han desplazado a los recursos humanos, no habiéndose considerado la capacitación 
como fuente generadora de un Incremento de productividad (Marroquln, 1978). 

Por ese motivo ha resultado Indispensable legislar la obligatoriedad de la capacita· 
clón. En 1970, la Ley Federal del TrabaJo Incluyó entre sus disposiciones las que apare
cen en las Fracciones XIV y XV del artículo 132, marcando la obligación patronal de 
Impartir capacitación. No obstante, al no reglamentarse adecuadamente estas dlsposl· 
clones, y al permitir que la capacitación se Impartiera por medio de métodos diversos, 
no se obtuvieron resultados adecuados. 

En el año de 1977, en el segundo periodo de sesión de la "L" Legislatura al Congreso 
de la Unión, se Incorporó como adición la Fracción XII del Apartado"/'<' del Articulo 123 
de la Constitución General de la República. Pero es finalmente durante el año de 1978 
cuando se efectúan una serle de trabajos que culminan con las refomnas y adiciones a 
la Ley Federal del Trabajo: 
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"La empresa, cualqulera que sea su actividad, estará obligada a proporcionar a sus 
trabajadores capacitación y adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentarla deter
minará /os sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones 
deberán cumplir con dicha obligación" (Marroquín, 1978). 

El articulo 153 de esta ley establece que: "El trabajador tiene el derecho a que se su 
patrón le proporcione capacitación y adiestramiento en su trabajo que le permita ele
var su nivel de vida y productividad, conforme a los planes y programas formulados de 
camón acuerdo por el patrón y el sindicato o sus trabajadores, y aprobados por la Se
cretarfa del Trabajo y Previsión Socia/ a través de la Dirección General de Capacita
ción y Productividad". 

El programa de capacitación responde a la polltlca del Gobierno Federal para dar al 
servidor público una dimensión de entrega, un enfoque humanista y, principalmente, la 
adquisición de una conciencia de servicio. La capacitación debe dejar su a1:pectotradl
clonal, para convertirse en una obligación permanente (Instituto de Investigaciones So
ciales y de la Educación, 1982). 

Desde el punto de vista de la mano de obra se considera que la capacitación es In- • 
dispensable para que se ejecuten mejor las tareas, puesto que va a permitir una mayor 
movilidad en ésta, además de que proporciona una mayor seguridad personal en el 
campo de trabajo (Penlche, 1978). El empleo siempre ha sido el medio para la educa
ción y desarrollo personal de los adultos. Dependiendo del tiempo que un hombre haya 
trabajado, gran parte de su preparación educacional para el trabajo ha sido obtenida 
como parte de su experiencia de trabajo (Yoder, 1976). 

Sin embargo, la situación en México presenta algunas dificultades, pues el país en
frenta actualmente el problema del desempleo, que es básicamente un desajuste entre 
el ritmo de crecimiento de la escolaridad y el de la economía. De tal manera que al am
pliarse el sistema educativo, se va saturando el mercado de trabajo sin que haya opor
tunidad para la población menos preparada (Medellfn y Castro, 1989), puesto que 
existe una demanda excesiva de personal calificado que las universidades e Insti
tuciones de enseñanza no están en posibilidad de cubrir (Penlche, 1978). 

Aunado a lo anterior, la Asociación Mexicana de Capacitación de Personal, A. C. 
(AMECAP), que año tras año realiza una Investigación sobre "el estado actual de la ca
pacitación", encontró que la actitud mostrada por la alta dirección hacia la capacitación 
hace que ésta sea vista más como una obligación legal que como un medio para lncre-
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mentar la productividad. Prevalece el no reconocimiento de la capacitación como un 
medio para lograr un mayor aprovechamiento de los bienes y servicios sociales (Penl· 
che, 1978). 

El más reciente Programa Nacional de Capacitación y Productividad 1991·1994 de 
la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción (Programa Nacional, 1991) considera la capacitación "como un medio de acceso 
a /os conocimientos y habllldades que permitan al trabajador un mejor aprovechamien
to de sus capacidades y de los recursos a su disposición. En este sentido, se concibe 
a /a capacitación no solo como un medio para lograr la mejor Inserción del trabajador 
en la actividad económica, sino como una vfa para dotarlo de mayores poslbl/ldades 
de realización personal y de participación en el desarrollo Integral del paf s." 

Este documento agrvga que "el énfasis de la capacitación adquiere sentido en una 
época como la actual, en la que el cambio tecnológico acelerado exige no sólo la trans· 
formación de los perfiles ocupacionales que habrán de llenar quienes se Incorporen en 
los próximos años a la actividad productiva, sino de un vasto proceso de readaptación 
de la mano de obra en activo ( ... ) Ante estos cambios que ya están en curso, la capacl· 
taclón demandará un Impulso sustantivo a todo nivel; tanto en áreas administrativas co
mo gerenciales, en funciones técnicas y operativas, en un proceso que requerirá 
extenderse durante toda la vida activa del trabajador." 

El análisis que diversos Investigadores han hecho de este Programa Nacional ha 
arrojado serlas dudas acerca de las posibles ventajas que obtendrían los trabajadores. 
Por ejemplo, el documento resalta la relación entre educaclón-capacltaclón-produc· 
tlvldad, pero sin tocar el aspecto del grave deterioro del sector educativo nacional, ori
ginado por el abandono financiero en que lo tiene el Gobierno Federal. De esta manera 
el Programa Nacional asume la tesis de que el bajo salarlo del trabajador se debe a la 
falta de capacitación y de educación adecuadas, con lo cual se Invierte los términos del 
problema, pues plantea que resolviendo dichas carencias se podrá Incrementar la pro
ductividad y, por ende, la remuneración de los trabajadores. En el fondo, se está justlfl· 
cando el sacrificio del nivel de vida de éstos como premisa para elevar la productividad 
(Balboa, 1991). 

Este tipo de planteamientos no son nuevos ya que en ocasiones anteriores se ha se
ñalado que el Programa Nacional de Capacitación, al poner énfasis en el aumento de 
eficiencia en la realización de una tarea, significa una ventaja económica para la empre
sa más que para el trabajador (Calderon, 1979). 
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En el trabajo de tesis titulado "la problemática actual del Sistema Nacional de 
capacitación y Adiestramiento" (Medellln, 1989) se hizo una Investigación acerca de 
las empresas que Impartían adecuadamente la capacitación, asf como la actitud que 
mostraban los gerentes y el personal responsables de su imparllclón. La Investigación 
también evaluó la actitud de las personas que recibían los cursos. Entre los resultados 
se encontraron los siguientes: 

- Las empresas medianas y grandes son las que cuenlan con más re
cursos materiales y medios audiovisuales para Impartir la capacita
ción. 

- El conjunto de las empresas grandes, medianas y pequeñas Imparte 
anualmente un promedio de 10 cursos, los cuales fluctúan entre 10 
y SO horas. 

- La mayorla de las empresas grandes cuentan con p~esupuesto para 
fines de capacitación y sólo algunas de las medianas y pequeñas 
contemplan ese gasto. 

- Una mlníma proporción de empresas grandes y medianas da cursos 
de educación básica, y en su mayoría corresponden a educación 
primaria y secundarla 

- Las empresas grandes y medianas son las que más cumplen con la 
obllgaclón legal de registrar sus comisiones mixtas, planes y progra
mas, no así la pequeña Industria que presenta un índice bajo de 
cumplimiento. 

- Las empresas medianas son las cumplen mayormente con los pla
nes de estudio y los programas; las ptlqueñas y las grandes gene
ralmente no lo cumplen. 

- La actitud de los empresarios es un tanto desfavorable hacia la edu
cación porque consideran que la capacitación representa una Inver
sión que no va a ser recuperable a corto plazo. 

Por todo ello no es casual que este tipo de decretos del Gobierno Federal se pon
gan en vigor sin el concenso de los sectores Involucrados. Los diferentes puntos de vis
ta entre el sector obrero y el sector empresaria! se reflejan en lo que ambos consideran 
como capacitación y productividad. SI para los obreros la productividad significa "hacer 
/as cosas me/ar, más baratas y que los beneficios se proyecten hacia los trabajado-
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res", para los empresarios productividad quiere decir "mayor producción y mayores ga
nancias para ellos". En este caso el reciente Programa Nacional se ha puesto del lado 
del sector privado, pues retoma varias de sus propuestas, una de las cuales establece 
que la capacitación no sólo es obligación de los patrones sino de los sindicatos (Corro 
y Ortega, 1991). 

Lo que se requiere para que un proyecto de desarrollo de la capacitación y la pro
ductividad resulte viable es reconocer que es lndlspensable que existan me)ores condi
ciones de traba)o, lo cual Implica aumentos salariales considerables así como la se
guridad de la estabilidad en el empleo (Buen, 1991 ). Sin estas consideraciones no es 
posible hablar de productividad, puesto que ésta no sólo Implica un resultado más 
abundante (de servicios, mercanclas, etcétera), de me)or calidad y menor costo, sino 
también un traba) o más cómodo, de menor riesgo y de me)or salarlo. Esto presupone la 
existencia de un verdadero esfuerzo con)unto: aprovechar la tecnología (aportación 
empresarial), capacitación y adiestramiento (aportación con)unta) y me)oramlento de 
las aptitudes y habilidades (aportación del trabajador). Este esfuerzo requiere, efectiva
mente, un apoyo adicional en el campo educativo nacional, pues no puede haber capa
citación con niveles educativos precarios (Buen, 1992). 
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CAPITULO DOS 
TELEVISION EDUCATIVA 

ANTECEDENTES 

En este capitulo se pretende dar una visión de lo que ha sido la televisión en 
épocas pasadas y lo que significa en la actualidad, asl como también mostrar las 
ventajas que ofrece la televisión educativa para un mejor desarrollo de las capacida
des en el ser humano. 

De hecho el contenido de este capitulo constituye el marco teórico que ha servido 
como base para la realización del programa de televisión que se presenta en este traba
jo de tesis. Los conceptos que se abordarán a continuación han sido la gula teórica pa
ra todo el proceso de producción de dicho programa. 

La televisión en México 

El nacimiento de la televisión marca un viraje radical en la historia de las comunica
ciones (Glacomantonlo, 1979). En México la televisión es Introducida por el Ingeniero 
Guillermo González Camarena en el ai\o de 1934, quien comienza a realizar programas 
experimentales de televisión con su propio equipo. Posteriormente en 1935 el presiden
te Lázaro Cárdenas apoya los experimentos de González Camarena y dispone que se 
faciliten a éste, para que trabaje en ellos, los estudios de la radlodHusora XEFO del Par
tido Nacional Revolucionarlo. Esta emisora trae a México, en junio de 1935, un equipo 
de televisión (Mejía, 1985). 

En 1940, también González Camarena patenta en México y en los Estados Unidos 
un sistema de televisión a colores denominado Trlcromátlco, basado en los colores ver
de, rojo y azul. En 1942 abandona los experimentos en circuito cerrado y realiza, a tra
vés de la estación XHIGC, la primera trasmisión de televisión en México enviando la 
sei\al por el espacio áereo (Mejía, 1985). 

De 1944 a 1949 los gobiernos de Manuel AvUa Carnacho y Miguel Alemán Valdés re
ciben numerosas solicitudes de concesión para operar comercialmente canales de tele
visión por parte de empresarios mexicanos y extranjeros. En 1946 es transformada la 
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XHIGC en estación experimental por Guillermo González Camarena con permiso de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la cual opera para fines de Investiga
ción (MeJía, 1985). 

En 1949 el secretarlo de Comunicaciones y Obras Públicas, Agustín García López, 
declara a la prensa que "el gobierno hará uso de la televisión con fines sociales y cultu
rales", al tiempo que reconoce que será mollvo de explotación comercial por parte de 
los particulares. También en ese mismo año se otorga la primera concesión para operar 
comercialmente un canal de televisión, la estación adopta las siglas XHTV y se le asigna 
el canal 4 (MeJía, 1985). 

En 1951 y 1952 se crean el canal 2 y el 5. En 1956 comienza a funcionar la 
XEAWTI/, repetidora del canal 2 Instalada en el cerro del Zamorano (Guanajuato), la 
cual permite cubrir la reglón del BaJlo y los estados de Mlchoacán, Tamaulipas, San 
Luis Potosí y Querétaro. Dos años después. en 1958, la estación XEFBTV, de la ciudad 
de Monterrey, adquiere de la empresa AMPEX la primera máquina de videotape en Mé
xico. Su Introducción en el país representó un enorme adelanto para la producción tele
visiva pues permitió la grabación y edición de programas reduciendo al mínimo los 
errores en éstos (Mejía, 1985). 

Para el año de 1960 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal 
de Radio y Televisión, que como principales características tiene: 

•) El derecho a la libertad de expresión, que estaba vedado para la radio y la 
televisión, se extiende a estos medios. (Mejía, 1972). 

b) La radio y la televisión dejan de ser consideradas prestadoras de un servi
cio público y pasan a ser prestadoras de un servicio de Interés público 
(MeJla, 1972). 

e) La ley otorga concesiones hasta por 30 años para operar comercialmente 
estaciones de radio y televisión. Al año siguiente se agrega en el mismo 
documento la Ley de Impuesto para las Empresas que Explotan Estacio
nes de Radio y Televisión (MeJía, 1972). 

En 1966 comienzan en México las trasmisiones de televisión a colores, y para 1967 
la trasmisión a colores funciona ya de manera regular. Para 1968 se concluyen los tra
bajos de la Red Nacional de Telecomunicaciones Iniciados en 1963 (Mejía, 1985). 
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En 1969 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga a la empresa Cable
visión la concesión para operar el servicio de televisión por cable en la Ciudad de Méxi
co. 

En 1970 Teleslstema Mexicano decide crear la Dirección General de Información y 
Noticieros y anuncia que en ese año producirá sus propios programas Informativos. De 
ahí surge el proyecto del noticiarlo 24 horas (MeJía, 1985). 

En marzo de 1971 se constituye en México la Organización de Televisión Iberoame
ricana (OTI), cuyo obJetlvo es el de Intercambiar programación, a través de satélite, en
tre las televlsoras de Latinoamérica, Portugal y España. El 4 de noviembre México se 
adhiere al sistema INTELSAT. Dos años despúes, en 1973, el Diario Oficial de la Federa
ción publlca el 4 de abril el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión (MeJía, 
1985). 

En un principio toda la programación televisiva, a excepción del Canal 11, era de ca
rácter netamente comercial, pero a partir de 1979 Televisa comienza a trasmitir en el 
mes de enero la serle Introducción a la Universidad, primer Intento por realizar pro
gramas educativos (MeJía, 1985). 

En 1983 el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el presidente de 
Televisa formallian la renovación y amplificación del convenio que habían firmado am
bas Instituciones en 1977, por el cual Televisa se comprometió a trasmitir de lunes a 
viernes, de las 8:00 a las 15:30 hrs., los programas Divulgación de Temas y Tópicos 
Universitarios e Introducción a la Universidad (MeJía, 1985). 

De acuerdo con lo señalado por Prior (1991 ), la producción televisiva de las universi
dades mexicanas ha deJado de ser una excepción. El equipo y conocimiento necesario 
se ha Instalado y se ha Ido afianzando. En los últimos años muchas Instituciones educa
tivas se han apropiado de las herramientas Indispensables y ya producen televisión In
teresante y de calldad. 

Sin embargo los estudios más recientes sobre programas de televisión culturales y 
educativos demuestran que se tiene que Invertir mucho presupuesto de dinero y de 
tiempo para poder crear un programa de tipo educativo. 

La mayoría de las personas que trabaJan en la televisión educativa (productores y 
guionistas, por e¡emplo) coinciden al mencionar que no hay mucho apoyo por parte de 
las agencias de publlcldad, lo cual deriva en una escasa producción y en programas 
que no resultan atractivos para el auditorio. González (1991) aclara que para romper el 
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círculo vicioso se necesita tener una nueva mentalidad, con gente que Invierta en serlo 
y que quiera hacer programas educativos y culturales bien realizados, para que no sólo 
se Interese un patrocinador sino todos. 

Las expectativas que se tienen para la televlslón educativa en un futuro, a pesar de 
las actuales dificultades, Indican que se van a dejar atrás los tiempos del perfecclonls
mo y se va a Iniciar una franca, aunque lenta, apertura en diferentes frentes. Entre ellos 
destaca la nueva posibilidad de lo sistemas por cable, que se han convertido en una es
peranza para quienes buscan desarrollarse profeslonalemente en pantallas alternativas 
que tienden gradualmente a la especialización. Se espera que para los próximos años 
estos sistemas sean conducidos con Inteligencia, conocimiento del terreno y audacia 
para correr riesgos, de tal manera que se Innoven y marquen los nuevos tiempos de la 
televisión en México (De cómo fue la televisión, 1991). 

ANAUSIS DEL MENSAJE DE TELEVISION 

Desde el descubrimiento de la televisión el mundo del cine y de la radio ha tenido 
abundantes motivos para estar preocupado. Sin embargo una dlsclpllna como la psico
logía debe preocuparse por un aspecto esenclal del poderoso medio de la televisión: 
cúales son sus efectos realmente. Se llene que averiguar de qué forma la televisión 
puede Influir en los procesos de formación de las actitudes y del cambio, o como pue
de tomar parte en el desarrollo moral y en el modelado del comportamiento soclal 
(Hallaran, 1986). 

Se puede observar la Influencia de la televisión desde diferentes perspectivas. La te
levisión puede ser considerada como un posible maestro del comportamiento adecua
do para una amplia variedad de condiciones y situaciones: como presentadoras de 
modelos de conducta, como suministradora de definiciones y como elemento que faci
lita el conocimiento e, Incluso, los estereotipos en situaciones Inciertas y poco claras. 
La televlslón puede ofrecer un rango muy extenso para la apropiación de modelos que 
de otro modo no serían alcanzables; sugiere valores e Ideales adecuados para posicio
nes particulares; refleja diversos aspectos de la cultura popular que otros agentes no 
pueden trasmitir; y juega un papel Importante en el proceso de soclalizaclón (Hallaran, 
1986). 

Sin embargo no hay que olvidar que existen también otros medios a través de los 
cuales se puede ejercer cierta Influencia, por lo que resulta esencial seguir estudiando 
la lnfluencla que llene la televisión en coolaboraclón con otros medios. El tipo de sltua-
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clón que se piensa es aquélla en que la televisión consigue Imponer una actitud o modo 
de conducta presentándola como un componente esencial del comportamiento nece
sario en determinados grupos (Hallaran, 1986). 

Por sus potencialidades, la televisión nace como medio de participación en los 
acontecimientos durante la dinámica de éstos, más que como simple medio de comunl· 
caclón. Frecuentemente se olvida que en realidad una de las caracterlstlcas más Impor
tantes del medio televisivo es, precisamente, esa posibilidad técnica de repetir los 
acontecimientos y retrasmltlrlos contemporáneamente a su desarrollo, Inmersos total· 
mente en su dinámica peculiar (Glacomantonlo, 1979). 

Estos aspectos mencionados anteriormente muestran algunas de las grandes dlfere· 
clas existentes entre el medio cinematográfico y el medio televisivo. Allí donde el cine 
utiliza el guión con una estrecha programación y un análisis del hecho escénico, hasta 
prever sus menores detalles, la televisión, con su "aqul y ahora", contrapone el real y el 
lmpreveslble devenir de los acontecimientos. Y si en contraposición al tiempo y al aspa· 
clo fílmico se tiene en la televisión un tiempo y un espacio que se desarrollan en el hilo 
de la realidad (Glacomantonlo, 1979). 

El director de televisión que tenga que coordinar alg(m evento no.podrá prever, sino 
solo a grandes rasgos, cual será la evolución de los acontecimientos; podrá saber co
mo máximo la hora y el lugar para que pueda Instalar las telecámaras, pero si cualquier 
elemento Imprevisto se Inserta en los acontecimientos, nada le asegura que vaya a te
ner en aquel momento por lo menos una telecámara apuntada precisamente para en
cuadrar dicho punto (Glacomantonlo, 1979). 

Aun cuando la trasmisión por televisión sea en vivo desde su origen, la forma en que 
el camarógrafo use su aparato no lo convertirá en artista. En el caso de documentales 
editados se aprecia claramente que un gran número de sensibilidades, opiniones y 
creencias han aumentado sobre el contenido en celuloide para cambiar la mera ''natu
raleza" en "naturaleza más arte". La Imagen del medio es tan rica como la fantasea del 
hombre y tan variada como la mente humana (Gattegno, 1979). 

Es muy Importante ser creativo y utilizar la Imaginación, puesto que estos son los 
elementos más Importantes en la realización de los programas de televisión, aunado 
también a los contenidos del programa. 
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El elemento que caracteriza a la televisión es la retrasmlslón del mensaje al mismo 
tiempo que su creación. Y este es el elemento que justifica y que garantiza al medio un 
sentido de "objetividad" análogo al del protagonista directo del acontecimiento. Otra ca
racterística es la versatllldad de distribución del mensaje (Glacomantonlo, 1979). 

La televisión es, por definición, el medio técnico de la realidad "aqul y ahora". No so
lo ésta puede reasumir y retrasmltlr las Imágenes en el mismo Instante en que suceden 
los acontecimientos, sino que puede seleccionar su público, dirigiéndose a todos los 
continentes, a una única Institución escolástica, a las amas de casa, a los niños, etc. 
Debido a estas peculiaridades, el lenguaje televisivo es típico y difiere en parte del fílmi
co. Pero la gran novedad para la televisión con respecto al cine, técnicamente, es que 
se trata de un medio de "comunicación" y no sólo un medio de "Información" (Glaco
mantonlo, 1979). 

Actualmente la televisión ha saturado ya su aspecto espectacular y se dispone a In· 
vadlr el campo de los servicios, un campo donde prlvai:i las Instalaciones de circuito ce
rrado. Mientras que en el campo de la Información y del espectáculo los modelos de 
desarrollo existentes han alcanzado el ápice, en el campo de servicios la experimenta· 
clón está todavía muy atrasada (Glacomantonlo, 1979). 

Cuando se habla del medio de la televisión lo que Interesa es lo que la gente ve en 
la pantalla, cómo lo ve, en qué le afecta flslológlca, psicológica, social y espiritualmente. 
(Gattegno, t979). 

Cuando los ojos miran al televisor (al Igual que cualquier otra cosa) perciben som
bras y tintes, sin embargo es Imposible determinar tas variaciones exactas en la percep
ción de cada televidente. Los ojos verán luz de diferentes Intensidades, algunas 
descritas como matices o sombras, también verán multitud de formas y reconocerán 
cúales de ellas pueden describirse como cuadrados, rectángulos, círculos, etc. En cual
quier caso los ojos reconocerán el movimiento. En realidad ver es percibir el cambio. 
Esto y mucho más se percibe a través del ojo, aunque la mayoría de los televidentes no 
están consientes de registrar tales Impresiones. En cierta forma, esta habllldad es la 
contribución espontánea del televidente a la Imagen, ofrecida sin ser solicitada. Estas 
características.del mirar van a formar la Imagen que aparece en la pantalla y cada una 
de ellas comprende una gama de cambio continuo que va desde un mínimo hasta el 
dominio absoluto. (Gattegno, 1979). 

40 



Ya que lo que aparece en la pantalla lo selecciona el hombre, el elemento de arte en 
cualquier programa dependerá de las técnicas disponibles y de la conciencia de la ge
neración de artistas que en él colaboran. Este componente es por tanto histórico y pue
de cambiar tanto como la Imaginación y audacia de los artistas lo permita, y tanto 
como lo consienta la actitud social del momento (Gattegno, 1979). 

Todo esto es lo que se refiere a las Imágenes de la pantalla, pero el sonido es una 
parte Inherente de la televisión. El sonido de la televisión tiene un poder que no posee la 
parte óptica, es decir puede alcanzar y afectar a un auditorio que no está viendo el apa
rato. El sonido rodea los obstáculos que detienen los rayos luminosos. En el sonido se 
tiene el Inicio de un proceso que puede ser continuado con Imágenes visuales (Gatteg
no, 1979). 

Al considerar el uso del sonido en televisión hay que estar preparados para distin
guir claramente entre sonido y habla. En muchos de los programas actuales el habla es 
el elemento decisivo. Por tanto la mayor parte del potencial de la Imagen visual no se 
usa y se le subordina al relato de una historia. El sistema de sonido en un elemento ln
terconstruldo en el aparato de televisión. Pero no es obligatorio pensar en él como un 
simple canal de palabras o música. Los sonidos pueden estudiarse también como com
plementarlos de algunas Impresiones visuales y ser percibidos como tales cuando las 
fuentes se encuentran en la pantalla (Gattegno, 1979). 

Debido a que el medio de la televisión está tan Interrelacionado con la mente huma
na, uno puede distinguirse del otro sólo cuando el aparato está muerto (esto es apaga
do). Una televisión viva deJa de ser un aparato: al llenar la Imagen el espacio sensorial 
de los televidentes los obliga a participar en diálogos que reducen la percepción de 
aparato como tal hasta un mínimo despreciable. Hablar del medio de la televisión es en 
cierta forma hablar del hombre que percibe, responde y procesa los mensajes (Gatteg
no, 1979). 

El análisis de la televisión muestra que este es un medio de comunicación que, bajo 
ciertas condiciones, puede tener dos sentidos: 

a) Informativo. 

b) Expresivo. 
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Ambos son considerados como elementos de comunicación en sf; los de carácter 
Informativo están dellmltados como los programas en directo, las noticias, etc. Y los 
que poseen un carácter de expresión son los programas animados, los de públlcldad, 
entre muchos otros. 

El contenido de los programas de televisión supone un complejo conjunto de men
sajes colocados por un productor y su equipo para que el espectador los reciba. Las In
vestigaciones previas de los efectos de la televisión y la "masa", Interpretando su papel 
psicológico en términos de factores soclol6glcos, han subrayado los efectos especfll
cos del contenido tématlco: la violencia en la televisión, el material educativo en la tele
visión, las noticias y los programas sobre temas de actualidad, etc. El método básico 
de evaluación (una valoración a posterlorl de los efectos de un programa mediante un 
cálculo del ratlng de apreciación por el públlco), provee para quienes producen el ma
terial, el único "conocimiento de resultados" estadísticos que es actualmente asequible 
(Baggaiey, 1979). 

En el análisis del tipo de programas, dentro del ampllo nivel tradicional, se plantean 
dos Interrogantes, el "cómo" y el "qué". La pregunta "qué" se refiere a los mensajes tras
mitidos y "con qué efecto" es el acertijo de la experiencia espectadora a la que el análi
sis se dirige en ultima Instancia. El "a quién" resulta problemático en este asunto 
(Baggaley, 1979). 

En relación con el "cómo", es decir la elaboración de la Imagen televisiva, ésta sigue 
siendo más dlflcll y costosa que la escritura pero también la aventaja por la rapidez, la 
libertad de ejecución, la flexlbllldad de funcionamiento y lo Inmediato de la comunica
ción (Escarplt citado por Ara, 1977). 

La Imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del 
universo preceptivo; una figura visual perfectamente legible permite memorizar en un 
Instante un elevado número de Informaciones siempre que éstas hayan sido 
convenientemente transcritas y ordenadas visualmente (Abraham Moles citado por Ara, 
1977). 

Seglln Ara (1977) se necesita hacer una distinción de la Imagen en forma estructu
ral, lo cual abarcarla: 

1) Lo objetivo y lo subjetivo. 

2) La Imagen como soporte físico de la percepción visual de lo objetivo o de 
lo subjetivo, pudiendo ser concreto o abstracto. 
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3) La Imagen psíquica creada en la mente de cada observador, es decir del 
perceptor de cualquier elemento que afecte a su capacidad sensorial. 

Para comprender lo anterior hay que tener en cuanta que la 
percepción comprende: 

a) RECEPCION: lo que los órganos sensoriales visuales o auditivos tras
miten al cerebro, y 

b) LAS ELABORACIONES: conjunción de las recepciones con el reperto
rio de cada Individuo 

La Imagen con tratamiento televlsual es un recorrido desde el emisor al receptor que 
deberá pasar por los diferentes estados: análisis, codificación, transformación, lectura y 
memorización, trasmisión, recepción, percepción, decodificación y comprensión (Ara, 
1977). 

Al tener que pasar por todos estos estados se llega a la conclusión de que ningún 
programa puede permanecer mucho tiempo en el aire a menos que sea divertido, ame
no y entretenido. Esto es, se debe de mantener cada programa ligado con los sentidos, 
las emociones, las habllldades alcanzadas y las funciones que están probando los tele
videntes (Gattegno, 1979). 

En el Intento por mantener el Interés en el teleaudltorlo se han considerara los si
guientes puntos (señalados por Gattegno, 1979): 

a) Respetar los medios que los televidentes usan durante su transmisión. 

b) Respetar las reglas de participación de los televidentes, mismas que se 
consideran basadas en el significado de la etapa en que se encuentran. 

c) Dejar un gran campo de expansión en las situaciones presentadas, pa
ra que los televidentes continúen especulando sobre ellas después de 
verlas. 

d) Involucrar cada programa, no Importa su extensión, en las realidades 
de los diversos diálogos que los televidentes entablan con los diversos 
universos de experiencias ofrecidas por el hombre. 
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Hasta ahora no es posible encarar en forma separada los aspectos sociales, técni
cos y artísticos de la televisión. Son lnterdependlentes: la capacidad artística, por eJem
plo depende de la consideración paralizante que se adopte frente al público masificado 
(Adamo, 1986). 

Es muy difícil para el sociólogo decir qué hace la televisión a la gente. Aun cuando 
puedan las técnicas peñecclonadas de la Investigación social empírica aislar los "facto
res" que son característicos de la televisión, resulta que esos factores sólo adquieren su 
fuerza en la totalidad del sistema. Más bien los hombres son considerados como Inmo
dificables, en lugar de transformados. Por cierto que la televisión los convierte en lo que 
ya son, sólo que con mayor Intensidad de lo que efectivamente son (Adorno, 1986). 

Es Indudable que mlllones de personas ven televisión durante mucho tiempo: se tie
ne el eJemplo de Inglaterra en donde cada hombre, muJer y niño ve un promedio de 16 
a 18 horas diarias de televisión por semana, lo cual equivale a más de dos horas diarias. 
En otros paises desarrollados estas cifras son aún mayores: Al Inicio de 1946 en lo Es
tados Unidos apenas funcionaban 100,000 aparatos de televisión, en 1949 eran un mi
llón y al final de 1959 50 mlllones. Se sabe también que hay mayor probabilidad de 
encontrar un aparato de televisión donde existen niños (Wllbor, Lyle y Parker, 1971). 

A pesar de todo lo anterior, el Impacto de la publicidad por televisión es rápido pero 
no muy profundo y, además, es contrarrestado de manera constante por el Impacto 
Igualmente Inmediato de otros materiales. Por tanto la televisión posee un antídoto In
trínseco: la abundancia del material con que tiene que competir constantemente (Es
slln, 1976). 

Una conclusión válida acerca del análisis del mensa¡e televisivo es que, en vista de 
que cada Imagen televisiva contiene además de su mensaJe principal (o sea el que se 
expresa abiertamente) numerosos mensaJes ocultos subliminales, por lo que resulta su
mamente dificil predecir cual serla el Impacto a largo plazo de estos mensaJes. A la luz 
de estas consideraciones se corrobora la famosa afirmación de Marshall Mcluhan (cita
do por Esslln, 1976) en el sentido de que el medio mismo es el mensaJe. Incluso podría 
haber agregado que quienes maneJan el medio no saben en qué consiste realmente el 
mensaje (Esslln, 1976). 
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EL MENSAJE AUDIOVISUAL 

La utilización de los medios audiovisuales y la televisión como medio educativo de 
enseñanza no es algo nuevo, puesto que existen antecedentes tan remotos como es el 
hecho de que desde fines del siglo pasado se han proyectado serles de Imágenes fijas 
con fines de enseñanza. Asimismo podría hablarse de la creación del lonoscoplo por 
parte de Demeney, un Instrumento destinado para enseñar a sordomudos el movimien
to ligado a la palabra, lo cual se hacía a través de una enseñanza audiovisual. Es Inne
gable que desde el Inicio del cinematógrafo hubo gente convencida de la Importancia 
que este medio podría asumir en la enseñanza de la ciencia (Dleuzelde, 1973). 

El mensaje audovlsual transforma el clima pedagoglco y la forma de la actividad es
colástica suscitando en el alumno nuevas formas de adquisición personal porque anula 
el espacio táctil y al mismo tiempo suprime la percepción del mismo. De Igual manera 
se modHlca el sentido de la dimensión relativa y la Imaginación a través de los sonidos, 
todo lo cual se vuelve más Interesante para el que está aprendiendo (Oleuzelde, 1973). 

Los medios audiovisuales en la actualidad proporcionan la oportµnldad de examinar 
el mecanismo didáctico, de tal forma que pennlten despojarse de lo que es Ineficaz, y 
aun perjudicial, y así poder retener lo bueno y necesario (Clarck, 1977). 

Estos nuevos medios audiovisuales no serán precisamente Ideales para la enseñan
za en tanto continúen siendo considerados como meros agregados o como simples 
ayudas, o Incluso como elementos Intrusos o de lujo. Es menester Integrarlos en un sis
tema hombre-máquina y esto requiere reajustes definitivos en el plano de los procedi
mientos y de su organización (Clarck, 1977). 

La Introducción de los medios audiovisuales dentro de la ensei'ianza planteó la posl
bllldad de reconsiderar el papel que tenía el profesor durante el proceso de ensei'ianza
aprendlzaje, puesto que se vló la necesidad de que éstos recibieran una capacitación 
en el uso de la técnica audiovisual. Sin embargo la respuesta no fue del todo favorable, 
puesto que muchos de los profesores se consideraron desplazados y sintieron que su 
función podría ser sólo como la de "maestro de ceremonias" y "operador técnico de los 
aparatos" (Ball, citado porTorreblanca, 1986). 

La polémica que suscitaron los medios audiovisuales se originó por el hecho de es
tos medios Implicaban dar un giro a la "pedagogía tradicional" que se basaba única
mente en el libro Impreso. Esta Idea de enfrentar a los medios audiovisuales con los 
medios Impresos (folletos, revistas, libros, etc) es errónea puesto que el material lmpre-
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so seguirá siendo por un buen tiempo la base del conocimiento escolar, por lo tanto los 
medios audiovisuales cumplen con la función de apoyar y reforzar la lectura de estos 
textos (l"orreblanca, 1986). 

La definición del término MEDIO AUDIOVISUAL Indica que se trata de "cualquier ti
po de auxl/lar, ya sea aparato o equipo electromécanlco, eléctrico, etc., que se emplea 
normalmente para trasmitir mensajes visuales, auditivos o audiovisuales con propo
sltos de enseñanza". (Carrillo 1978). El uso que se hace del aparato o equipo no es el 
medio en si mismo, sino que se vuelve medio cuando se asocia con el proceso de tras
misión de la Información. 

Uno de los más Influyentes medios audiovisuales de comunicación es la televisión; 
tanto la didáctica (para ser usada directamente en el aula), como la educativa (para 
trasmitir programas culturales y de mejoramiento de la comunidad) (Carrillo 1978). 

La cuidadosa y detallada planificación de la enseñanza por.televisión y su capacidad 
para Incorporar en su formato a todos los medios audiovisuales, ha propiciado que mu
chos educadores consideren ta posibilidad de usar los materiales audiovisuales siste
máticamente en la enseñanza (Carrillo 1978). 

Los medios audiovisuales, y otros relacionados con éstos, son mucho más que sim
ples auxllares, ya que constituyen frecuentemente la vanguardia del progreso educativo 
y cuando se usan con propiedad afectan la estructura Intima del proceso del aprendiza
je. Asimismo son esenciales para lograr una comunicación efectiva en la enzeñanza a 
grandes grupos y son el único medio de comunicación didáctica en muchos programas 
para enseñanza Individual o estudio independiente. Los medios audiovisuales, cuidado
samente planeados seleccionados y producidos, y especialmente usados con propie
dad, pueden ser el factor clave del progreso educativo. (Carrillo 1978). 

Actualmente existe una gran preocupación porque la educación ha perdido su meta. 
Se ha perdido en cierta medida la verdadera finalidad de la enseñanza: que el alumno 
elabore su propio aprendizaje. Se estti cambiando la dirección de la Información directa 
del maestro al estudiante y se está empezando a tener gran interés por la formación del 
alumno, por sus Intereses, sus necesidades y por las formas de estructurar su aprendi
zaje, para motlvarlo a que se convierta en factor electivo en el proceso de su propia for
mación (Carrillo 1978). 

Los medios y los materiales audiovisuales han estado por muchos años entre los re
cursos <!ldáctlcos de los programas educativos y pueden jugar un papel fundamental 
en el proceso de hacer que el alumno se vuelva más responsable de su propio aprendl-



zaje. Sin embargo, hay varias dificultades, entre ellas el hecho de que los materiales au
diovisuales generalmente han sido considerado como de segunda categoría ante las 
exposiciones verbalistas de los maestros, los libros de texto, el pizarrón, las bibliotecas 
y otros medios de comunicación tradicionales (Kemp, 1973). 

Según Kemp (1973) la razón por la que se dice que los medios audiovisuales son 
auxlllares es porque son Introducidos en la clase a capricho del profesor y sólo para lle
nar el vacío de alguna clase, convirtiéndose asl en "auxlllares" de la enseñanza. Mclu
han (1986) tiene una opinión similar al señalar que resulta natural hablar de "AUXI
LIARES AUDIOVISUALES" en la enseñanza, ya que se sigue pensando que el libro 
constituye la norma y los otros medios son Incidentales. También se piensa en los nue
vos medios (prensa, radio y televisión) como medios de comunicación de masas y en el 
libro como forma la Individualista por excelencia, ya que el libro, continuando con 
Mcluhan, aísla al lector y ha contribuido a crear el "YO" occidental. 

Antes de que apareciera la Imprenta, los jóvenes aprendían escuchando, mirando, 
actuando. En tas grandes ciudades de hoy la mayor parte de la enseñanza tiene lugar 
fuera de la escuela. La cantidad de Información comunicada por la prensa, las revistas, 
las películas, la televisión y la radio exceden en gran medida a la cantidad de Informa
ción comunicada por la Instrucción y los textos en la escuela. Este desafío ha destruido 
el monopolio delllbro como ayuda a la enseñanza y ha derribado los propios muros de 
las aulas de modo tan repentino que se ha generado una gran confusión (Mcluhan, 
1986). 

En esta situación social profundamente trastornada, es natural que muchos maes
tros consideren los nuevos medios de comunicación como una forma de entretenimien
to más que como auténtica educación. Pero esto no resulta convincente para quienes 
estudian el fenómeno, se sabe, por ejemplo, que la televisión es contemplada simultá
neamente por cincuenta millones de espectadores, lo cual obliga a reflexionar acerca 
de si se trata solamente de un entretenimiento (Mcluhan, 1986). 

La tarea educativa no es exclusivamente proporcionar Instrumentos básicos de per
cepción, sino también desarrollar el razonamiento y la facultad de discriminación con ta 
experiencia social normal. Es erróneo suponer que existe una diferencia básica entre ta 
educación y la diversión, esta distinción no hace más que liberar a la gente de su res
ponsabilidad de entrar en el fondo del asunto. Sin embargo, nunca ha dejado de ser 
cierto que lo que agrada, enseña de modo mucho más efectivo (Mcluhan, 1986). 
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Hoy es cuando se empieza a tomar en cuenta que los nuevos medios no son sim
plemente una gimnasia mecánica para crear mundos de Ilusión, sino nuevos lenguajes 
con un nuevo y único poder de expresión. La radio, el cine y la televisión llevaron et 
Idioma escrito hacia la espontaneidad y la llbertad del Idioma hablado. Hoy estos nuevo 
medios de comunicación amenazan los procedimientos tradicionales de la escuela en 
vez de reforzarlos. Sus buenas y malas características, de forma y contenido, conjunta
das cuidadosamente con otros tipos de artes y de técnicas narrativas, podrían convert
irse en un Importante Instrumento para el profesor (Mcluhan, 1986). 

Los medios audiovisuales 

Los audiovisuales cobraron Importancia con el desarrollo de la pelfcula en movi
miento de 16 mm, al principio fue silenciosa y después sonora, por los años de 1920 a 
fines de los 30's. Para mucha gente hablar de auxlllares audiovisuales ha sido -y sigue 
siendo- sinónimo del uso de pelfculas. Muchas Investigaciones demostraron pronto el 
aumento del aprendizaje cuando se añadía la exhibición de una pelfcula a la Informa
ción verbalista del maestro (Kemp, 1973). 

Sobre la base de éstas y otras contribuciones de las pelfculas para mejorar la ense
ñanza, muchas compañías· han producido una gran cantidad de pelfculas educativas 
para usarse en el aula. Muchas de éstas son excelentes tanto por lo artístico de su dise
ño como por la función que desempeñan al proporcionar a los estudiantes, de todas las 
edades, experiencias visuales en otra forma Inalcanzables (Kemp, 1973). 

Pero en gran medida las pelfculas educativas de 16 mm.junto con las filminas, las 
grabaciones sonoras y otros materiales audiovisuales clásicos, han permanecido sola
mente como auxlllares de la enseñanza. No han alcanzado el rango de amplia acepta
ción y cuidadosa Integración en el proceso didáctico actual (Kemp, 1973). 

Esta situación periférica a sido causada por factores como: 

- Muchos maestros no entienden o no aceptan el valor didáctico de 
los recursos audiovisuales, y creen que si no están frente a la clase, 
hablando, exhibiendo o actuando, el aprendizaje no se realiza 
(Kemp, 1973). 

- El contenido de los materiales comerciales frecuentemente deja mu
cho que desear con relación a las necesidades concretas de los 
maestros en un determinado momento o circunstancia. Y por otra 
parte, la típica pelfcula educativa está demasiado recargada de con-
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ceptos y los estudiantes no pueden retener tal cantidad de material, 
ni aun en los casos en que está relacionado con la situación lnme

. dlata (Kemp, 1973). 

- la propaganda entusiasta y prematura de los materiales audiovisua
les, hecha por los vendedores y algunos maestros sin haber realiza
do una cuidadosa evaluación y experimentación, ha producido efec
tos adversos para la aceptación y uso posterior de estos recursos 
(Kemp, 1973). 

El panorama anterior se ha visto sensiblemente modHlcado por la aparición del vi
deo. Por esta razón es Importante hacer una diferencia entre video y cine. En realidad, 
de acuerdo con Feltrlnelll (1973), se trata de dos medios con técnicas y funciones muy 
diversas. SI se piensa en rapidez el video es excelente, mientras que el cine es casi lo 
contrario porque requiere desarrollo, Imagen, sonorización y sincronización. SI se pien
sa en comunicación, el video es el medio por excelencia de la comunicación, mientras 
que el cine es sobre todo para el espectáculo. También desde el punto de vista clentrn
co el video es una cosa y el cine otra. Existe una diferencia sustancial entre ver algo por 
televisión y ver otra proyectada sobre una pantalla. 

las ventajas que ofrece el video son las siguientes: 

- Usar una vldeograbadora con una cámara es algo simple, se puede 
llevar a casi todos lados y no se requiere ser profesional. 

- Con la vldeograbadora se registran las Imágenes y el sonido al mis
mo tiempo. 

- Una vez registrados (grabados) se pueden reproducir Inmediata
mente. 

- Con la vldeograbadora se puede registrar más tiempo de Imágenes 
(30 minutos cuando es portátil y hasta 2 horas cuando no lo es). 

- El video es un sistema normal que se puede ver en una televisión ca
sera, sin necesidad de estar en condiciones especiales como en el 
cine (Feltrfnelll, 1973). 

49 



LA TELEVISION EDUCATIVA 

El empleo de la televisión constituyó un adelanto fundamental en materia de trasmi
siones educativas (Lamb, 1971). Según Wllbor, Lyle y Parker {1971) nunca un medio de 
comunicación de masas habla tenido una explosión de can!.cter continental durante los 
años 50's en América del Norte. 

El uso de la comunicación social en el área educativa es relativamente nueva en 
nuestro país. Se remonta a los años sesenta, primero con la experiencia gubernamental 
de la Telesecundarla, y luego con las telenovelas educativas de Televisa y la trasmisión 
de la serle lnfantU Plaza Sésamo. Para entonces la televisión mexicana ya había demos
trado ampliamente sus facultades para la Inculcación kleológ!ca y la aceleración de la 
circulación del capital, funciones propias de los medios masivos de comunicación (Ro
Jas, 1985). 

Sin duda en México es el Gobierno Federal el que cuenta con la mayor experiencia 
en el uso de los medios para la educación. Empero, las acciones gubernamentales en 
este campo aunque significativas, han sido muchas veces Improvisadas, dispersas, de
sarticuladas, discontinuas y poco coherentes. Diversos organismos del gobierno han 
participado en el uso educativo de la televisión, sin embargo hasta la fecha no ha existi
do un organismo rector capaz de sln1etlzar, racionar, planificar y evaluar los esfuerzos 
gubernamentales en esta área (Rojas, 1985). 

En el nivel de enseñanza superior Televisión de la República Mexicana (TRM) realizó 
una serle piloto de actuallzacl6n médica con reconocimiento curricular otorgado por al
gunas Instituciones de educación superior. En esta serle se trataron temas sobre gené
tica, psiquiatría, pedrlatrfa, y oftalmología entre otras (Rojas, 1985). 

El monopolio televisivo en México, es decir Televisa, se Introdujo al campo de la Ins
trucción por primera vez en 1975 con la telenovela "Ven conmigo". Las telenovela, se
gún lo sel\ala el Instituto Mexicano de Estudios de la Comunicación, fue avalada por 
"estudios clentlflcos" con base en los cuales se dlsellaron, evaluaron y sintetizaron las 
experiencias educativas. La producción clentlflca de las telenovela se apoyó en la teorla 
dramática, teorfa de la comunicación y teorla del aprendizaje social. Con la Innovadora 
telenovela se buscó Impulsar el gubernamental Plan Nacional de Educación para Adul-
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tos, a cargo de la Secretarla de Educación Pública, divulgando su existencia y caracte
rísticas y estimulando a la población analfabeta para que se Inscribiera en él. Posterior
mente se produleron las telenovelas ''Vamos juntos" y "Acompáñame" (Rojas, 1985). 

Paralelamente a la producción de sus telenovelas educativas, Televisa Inició en 1976 
un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, en el 
cual se acordó que Televisa se hiciera cargo de la producción técnica de programas 
educativos, mientras que la UNAM se responzablllzó de planificar y diseñar el contenido 
de éstos (Rojas, 1985). 

La televisión posee la ventaja de ser el medio más utilizado en la sociedad, asl como 
puede ser también el más económica, por ello consthuye un medio Idóneo para ampliar 
la trasmisión de conocimientos a amplias capas de la población, tanto de edad escolar 
como de edad adulta, para la culturlzaclón de estos sectores (Ara, 1977). 

Como ya se había mencionado anteriormente, la televlslón es un medio de comuni
cación que Informa y expresa a la vez; aprovechando las venlajas de la misma se pue
de construir una televisión educativa. Las Investigaciones realizadas por la oficina de 
estudios de la Secondy Vacuum-011, demuestran cómo la percepción de lnlormaclón la 
recibe el sujeto fundamentalmente por la vista y en menor medida a través de los órga
nos auditivos, por eso el medio audiovisual es siempre fundamental en la trasmisión de 
mensajes. De esta manera la televisión viene a ser un Instrumento Idóneo para la ense
ñanza, ya que conjuga ambos tipos de emisión (visual y audhlvo) (Ara, 19n). 

Las modalidades de uso y experiencias de Investigación que se realizan en el mun
do respecto a la televisión en el campo educativo se engloban generalmente en: 

"Trasmisiones en directo", toma en directo o en diferido de una exposición en la que 
el profesor posee un elevado grado de perfeccionamiento docente y habllldades televi
sivas (Ara, 1977). 

La "Mlcroenseñanza" es restringida, ya que solamente hace Intervenir la técnica de la 
difusión y no de sus posibilidades emlsl6n.<flfusl6n Integrales (Ara, 19n). 

Según Ara pueden distinguirse tres tendencias bien dellmlladas con respecto a la te-
levisión educativa futura: 

•) Apllcaclón de las connotaciones publlcltarlas a la enseñanza. 

b) Grabaciones tipo. 

c) El mensaje semiótico. 
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a) 

b) 

e) 

En esta tendencia las metas perseguidas en los aspectos publicitarios y 
docentes contienen elementos comunes pero se diferencian principalmen
te en su fin. En la publicidad una pequeña cantidad de Información es el 
soporte por el cual se apoya la consecución de su fin; en cambio en la do
cencia el fin perseguido como meta es, fundamentalmente, la trasmisión 
de la máxima cantidad de Información adecuada a la edad y al nivel esta
blecido previamente. 

Aquí se hacen muchos esfuerzos para conseguir una grabación-video que 
presente las máximas cualidades del tipo de comunicación modulada, pe
ro las limitaciones de cáracter técnico hacen que sea Imposible sentirse 
satisfecho con la producción obtenida. 

Este consiste en mostrar las caracterlstlcas y la metodología del mensaje, 
las cuales se pueden claslflcar en: 

1)Plano Indiscriminado o extraescolar; 

2)Plano educativo general o complementarlo; 

3)Plano Informativo y metodológico; 

4)Plano educativo especial y didáctico; 

5)Plano complementarlo auxiliar a la Investigación (Ara, 1977). 

Este último punto es el más complicado puesto que si no se realiza la 
Investigación en el tiempo adecuado sólo se tendrá una trasmisión en 
directo de una clase normal con lo que únicamente se aprovecha la te
levisión como medio de trasmisión y comunicación y no las posibilida
des de modulación lntrlnsecas del medio. La semiótica, cuyo objeto de 
estudio son los sistemas de significación, Información y comunicación, 
se Interesa principalmente por la Investigación en lo referente a la ob
tención de normas. códigos, lenguajes, estructuras y sistemas, en este 
caso relacionados con la televlsl6n (Are, 1977). 

Al Igual que otros medios audiovisuales la televisión resulta más efectiva en la etapa 
de la ensellanza que se basa en la percepción, puesto que proporciona experiencias 
sensoriales, señala claves significativas, orienta en forma más amplia al alumno, lo In
forma y a veces lo Impulsa a avanzar en sus estudios. La televisión educativa, por lo co
mún, concede Importancia a las exposiciones, a pesar de las criticas que se formulan a 
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esta especie de enseñanza. En general, la televisión educativa es menos eficaz en 
aquellos momentos en que el respaldo que Implica la respuesta es Importante, así co
mo cuando la discusión y el Intercambio de Ideas entre el profesor y sus discípulos es 
Imprescindible. La televisión educativa se basa en la presencia de un expositor. 

La ventaja principal de la televisión educativa radica en que lleva a las aulas cierto ti
po de enseñanza que no podría Impartirse de otra manera. Además de que proporciona 
una Instrucción superior acerca de programas extensivos, permite observar de cerca lo 
que se demuestra y enterarse de los acontecimientos a medida que ocurren. Más allá 
de lo que antecede, ofrece los beneficios de todos los medios audiovisuales, es decir, 
destaca el valor de la enseñanza perceptiva. 

Diversos Investigadores como Wilbor, Lyle y Parker (1971) se han preguntado si en 
verdad la televisión forma una generación mejor Informada y los resultados que han en
contrado son: 

Las generaciones adultas actuales están probablemente mejor Informadas puesto 
que existe mayor difusión en todas las áreas. Ahora se habla más fácilmente, más fran
camente y más a fondo que antes acerca de la salud flslca, de los problemas sociales, 
económicos, políticos, etc., y buena parte de esto se le atribuye a la televisión. 

Gracias a la televisión se han podido exhibir cursos completos de diversas especiali
dades realizados por grandes especialistas, los cuales han sido grabados en serles de 
100 a 160 programas de 30 minutos y en películas de 16 mm. Estas serles han dado a 
conocer los últimos descubrimientos en las diferentes asignaturas, lo que ha propiciado 
una revisión más profunda en muchos campos. 

Según Hlmmelwelt, Oppenhelm y Vlnce (citados porWilboret al, 1971) la televisión 
no es una ayuda sino una desventaja para el rendimiento escolar, esto naturalmente se 
refiere a la televisión comercial que se ve en casa, no a la que se ve en la escuela. Una 
conclusión que obtienen dichos autores es que para los jovenes Inteligentes que selec
cionan los programas televisivos en casa, la televisión se convierte en una ayuda esco
lar, mientras que para quienes no seleccionan sus programas la televisión es un 
obstáculo para su aprendizaJe escolar. 

La televisión es probablemente más eficaz para estimular los Intereses personales y 
contribuir a desarrollar los Intereses ya existentes para estimular la actividad o la creati
vidad, así como también un aprendizaje continuo y sistemático relacionado con una o 
más entidades diferentes y la sociedad (Wllbor et al, 1971 ). 
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La televisión puede ser de gran utilidad, desde el punto de vista de una educación 
Integral, en dos aspectos: 

1) Encaminar a los jóvenes con una experiencia televisiva realista y reformar 
el género haciendo que se hable en el aula de algún programa realista. 

2) Usar activamente la televisión comercial como un tema o una posibilidad 
apropiada para la escuela (Wilbor et al, 1971 ). 

El acto de enseñar a alguien por medio de los términos tradicionales requiere tan só
lo que se diga o que se hable de ello. Lo que se pretende hacer ahora es sensibilizar al 
estudiante para que perciba una realidad por él mismo, no lo que otros encuentran en 
ella. Es en este cambio en donde se encuentra la fuente de una mayor eficiencia en el 
aprendizaje por televisión, y no, en cambio, en un medio como el material Impreso. 

Una metodología pedagógica aceptable, quíza la única hoy, es aquélla que tenga 
como metas Insoslayables la creación de un hombre psicológicamente sano, en armo
nía total y no fragmentarla, con la posibilidad de trabajar para la permanente transfor
mación de la sociedad. Se necesitan programas televisivos que conlleven Indudables 
líneas de acción en la educación sistemática y en la promoción de los no pocos hom
bres marginados del planeta (Cremoux, 1976). 

TELEVISION Y CAPACITACION 

La televisión ha Influido poderosamente en el proceso de capacitación desde la Pri
mera Guerra Mundial. Desde entonces han existido comisiones creadas para la ade
cuada utillzaclón del cine en la enseñanza , con lo que la utilización masiva de ciertas 
técnicas audiovisuales fue ganando terreno posteriormente. As( se descubrió la posibili
dad de emplear estas técnicas para el aprendizaje acelerado de los trabajadores en la 
Industria de la guerra, as( como también para la preparación de las lnumerables estrate
gias que exigía el ejército mecanizado e Incluso también para proporcionar Información 
más refinada a los oficiales por parte del servicio Informativo (Dleuzelde, 1973). 

Alrededor de 1948 funcionaban alrededor de treinta estaciones de televisión educati
va en los Estados Unidos, donde se habfan reservado 258 canales para otorgar licen
cias de televisión educativa. En septiembre de 1957 la BBC, en Gran Bretaña, aumentó 
sus trasmisiones educativas por medio de programas televisados. En octubre de 1963, 
la lndependent Televisión Authotlty experimentó con "Universidad del Amanecer". Tam-
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blén en 1963 la BBC Inició un experimento de "radio-visión". En 1965 alrededor de 1000 
Instituciones educativas hablan adquirido serles de películas y diapositivas para em
plearlas simultáneamente con emisiones radiales grabadas (Lamb, 1971 ). 

El uso de la televisión con fines de Instrucción es una atractiva y posible opción para 
enfrentar el grave rezago educativo de México. Los medios de comunicación, como 
aparatos de hegemonla, son campo de la lucha social y por tanto susceptibles de cam
bios delimitados por el sistema social (Rojas, 1985). 

La aparición de nuevas técnicas para la enseñanza está modificando el proceso de 
capacitación, lo mismo que la educación en general. Hoy se están utilizando circuitos 
cerrados de televisión y computadoras para la capacitación y el adiestramiento como 
una forma novedosa de enseñanza (Strauss y Say!es, 1985). 

A un empleado que debe aprender una complicada operación de montaje, se le co
loca en una cabina donde se le presentan estlmulos visuales y auditivos en pasos cui
dadosamente diseñados. Las computadoras hacen preguntas o plantean un problema 
que le permita evaluar si el trabajador está progresando o no (lo que a su vez permite 
propoclonar refuerzos con regularidad). Los errores que comete el empleado hacen 
que el material se repita o se presenten "ramas" correctivas del pri>grama (Strauss y 
Sayfes, 1985). 

La capacitación agropecuaria e lndustrlal por televlslón se Inició en la decada de los 
ochenta, a partir de la slgnttlcatlva experiencia del Sistema Alimentarlo Mexicano. Tele
visión de la República Mexicana (TRM) Inició la transmisión, a partir de 1982, de una se
rle de programas de Información y capacitación agropecuarias y otra para la 
capacitación de oficios (Rojas, 1985). 

Este organismo, dependiente de la Secretarla de Gobernación, tiene como objeti
vos: 

a) La educación popular. 

b) La capacitación para la producción y la comercialización. 

c) La orlentaclón sobre la salud y la demograUa, y 

d) la Información y el entretenimiento. 
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La serle de programas de Información y capacitación agropecuarias !lene la finali
dad de "Informar, orientar y capacitar para la producción, camerclal/zacl6n y consumo 
de productos agropecuarias can al fin de garantizar la autosuficiencia de al/mentas 
básicos'~ Su público es fundamentalmente la población rural marginada que cubre la 
red de TRM (Rojas 1965). 

En 1962, después de cubrir una etapa experlemental, TRM formuló las siguientes su
gerencias para la continuación futura de la serle: ampliar las experiencias de televisión a 
otros oficios, aplicar la serle a través de Instituciones educativas dedicadas a la capaci
tación y utlllzar los programas dentro de los propios centros de trabajo (Rojas, 1965). 

La televisión efectivamente es un poderoso medio al servicio de los procesos de ca
pacitación y adiestramiento. Entre las múltiples aplicaciones y ventajas que se pueden 
lograr con este versátll medio de comunicación se encuentran: 

1.- Tener un control directo y una supervisión de cómo se realizan los cur
sos de capacitación. 

2.- Tener la oportunidad de conservar (en vldeoteca) eventos Importantes 
para que los grupos vuelvan a tenerlos frente a sr. 

3.- la oportunidad de que los propios Instructores desarrollen sus habíllda
des como tales, puesto que les sirve de crítica (retroalimentación). 

4.- Se puede proyectar en diversas áreas simultáneamente. 

5.- Para fines de dramatlzacló o pslcodrama es de gran Importancia, pues 
la persona que las realiza es testigo de su propia actuación. 

6.- Sirve para lograr que los trabajadores observen su forma de actuar y 
modHlquen su conducta por propio convencimiento, o bien, afinen sus co
nocimientos y habilidades. 

7.- Es útR para lntensHlcar la técnica de "aprender haciendo", mediante fa 
tumaclón de la actuación de cada Individuo antes, durante y después del 
curso. 

B.- Ayuda a aumentar el írldlce de aprendizaje en los cursos que se cele
bren: 
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a) Utilizando escenas filmadas en los lugares de trabajo, como son fá
bricas, talleres, sucursales, etc .. a los que los participantes, por motivos 
de tiempo y de transportación, no pueden tener acceso fácilmente. 

b) Aprovechando Instructores de reconocida autoridad y que, por sus 
múltiples compromisos, no es posible que asistan a todos los cursos 
que se Imparten, acudiendo solamente una vez para grabar su exposi
ción a fin de que se pueda utilizar en el futuro. Lo mismo se puede decir 
de los mensajes y exposiciones de altos ejecutivos de una empresa. 

9.- Puede reducir costos al suprimir los desplazamientos de los Instructo
res de la empresa. 

10.- También puede reducir costos por concepto de adqulslcl6n de pelícu
las o filminas, ya que mediante la televisión se aprovechará para grabarlas 
y en esa forma contar permanentemente con ellas a un costo menor que el 
que slgnfflcarfa comprarlas o reproducirlas (Slllceo, 1982). 
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CAPITULO TRES 
TECNOLOGIA EDUCATIVA 

ANTECEDENTES 

En este capflulo se aborda un concepto central en este trabajo de tesis. La lec· 
notogCa educativa es el elemento unificador e Integrador de los otros aspectos que 
componen esta Investigación. Efectivamente, la tecnologfa educativa, con su pro
puesta de sistematizar la enseñanza, resulta Indispensable en cada uno de los 16pl· 
cos desarrollados en el presente estudio: los procesos de capacitación y adles· 
tramlento, el empleo de los medios audiovisuales y la realización de programas edu
cativos de televisión. 

El contenido de este capitulo, al Igual que los dos anteriores, ha proporcionado el 
sustento téorlco necesario para la producción del programa de televisión que Ilustra las 
enormes posibilidades de los medios audiovisuales en la capacitación y el adiestra· 
miento. 

Al hacer una revisión histórica de lo que ha sido el aprendizaje y ta educación es lm· 
portante mencionar que para la psicología del aprendizaje la línea más antigua se re
monta a los psicólogos asoclaclonlstas británicos, quienes formularon teorfas acerca 
de la forma en que se enlazaban las Ideas. Su Interés principal estaba dirigido a cono
cer la manera en que las Ideas complejas se ordenaban en la mente humana, todo esto 
a partir de las Impresiones mentales de los sentidos (Gagne, 1979). 

Las diversas posiciones teóricas que desde entonces se han desarrollado han dado 
lugar a diferentes posiciones pedagógicas a lo largo de la historia. Un ejemplo lo repre
sentan algunas de las posturas asumidas por muchos directivos y docentes que, desde 
hace muchísimo tiempo, han puesto mayor énfasis en la función selectiva de la escueta, 
la cual está orientada a elegir a los estudiantes que deben ser eliminados en cada etapa 
fundamental del programa de educación pública (Bloom, Hastlngs y Madaus, 1975). 
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Algunos docentes han considerado que la tarea básica de la educación consiste en 
Identificar a aquellos estudiantes a los que se les permitirá completar el programa aca
démico de la enseñanza secundarla para posteriormente Ingresar al nivel superior. Lo 
ha que resultado de este tipo de procedimientos de selección ha sido que se eliminaran 
a la mayoría de los niños de la clase obrera, además que se han proporcionado venia· 
jas especiales a los hijos de profesionales (Bloom, Hastlngs y Madaus, 1975), 

En el caso de México se sabe que en los tiempos de la Colonia la ensef\anza era 
muy Individual y a base de tutores, por eso los niños de distintas edades aprendían en 
una misma aula durante las horas en que no tenían que trabajar en casa. En esos tlem· 
pos de escuelas parroquiales se daba preferencia la lectura {Taylor, 1974). 

Existían varios tipos de escuelas en otros paises, una de ellas tenla el plan de Ins
trucción mediante monitores de Lancaster Bell, la cual hacia hincapié en la organiza
ción y enseñanza de multitudes. Otra fue la revolucionarla escuela primaria de Oulncy 
que creó salones de clases más pequeños para que hubiera una comunicación más es
trecha entre educandos y maestros. En este enfoque el progreso académico se Instru
mentó de acuerdo con normas graduales y el niño tenía forzosamente que adaptarse a 
ellas para no ser reprobado, esto a la larga mostró que los niños solo memorizaban y 
no eran capaces de resolver problemas que no hablan estudiado (Taylor, 1974). 

En contraste con la utlllzaclón de estas escuelas cuyo propósito era ta selección, 
aparece la Idea de que la educación tiene como función primordial el desarrollo del Indi
viduo. Y desde este nuevo punto de vista la tarea central de las escuelas y el personal 
docente consistió en desarrollar en los estudiantes todas aquellas caracterlstlcas que 
les permitirían vivir eficazmente en la sociedad en que se encuentran (Bloom, Hastlngs 
y Madaus, 1975). 

Por aquella época se adoptaron las mejores Ideas de profesores europeos, tales co
mo Rousseu, Pestalozl y Froebel, quienes hacían hincapié en el desarrollo Individual del 
niño. Además de la letra Impresa, los maestros europeos habían recurrido a excur
siones, dibujos, juguetes y modelos tridimensionales para presentar experimentos au
diovisuales. Los métodos empleados en estas escuelas coinciden con las Ideas 
actuales de la enseñanza y el conocimiento (Taylor, 1974). 

Durante el siglo XIX el conocimiento estaba considerado como un recurso estable 
del cual los educadores podlan seleccionar lo mejor del pasado y a veces agregar nue· 
vos conocimientos. Como el método de ensellanza era la repetición constante el único 
material necesario era la formulación del conocimiento atesorado en los libros, y los 
materiales adicionales se consideraban como algo complementarlo para pasar el rato o 
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estudiar asuntos no Indispensables. Algunas escuelas todavla actuán como si el 
conocimiento y la hab111dad fueran trasmitidos exclusivamente por el profesor o por el 
texto (Tay1or, 1974). 

En México el año de 1867 fue decisivo en materia de educación liberal ya que la Ley 
de Instrucción Póbllca reguló una escuela básica universal, gratuita y obligatoria, y creó 
la Escuela Nacional Preparatoria. Al concluir el siglo dHfcllmente se podla decir que 
exlstla un sistema educativo nacional, ya que las principales Instituciones se hallaban 
concentradas en la capital. En 1910 se crea la Universidad Nacional, considerada como 
una Institución destinada a "Introducir al educando en el conocimiento de la ciencia" 
(Guevara, 1984). 

La Revolución Mexicana se caracterizó por hacer un Intento de hacer llegar la edu
cación a diferentes grupos sociales, reorganizando el sistema educativo urbano e Im
pulsando la educación técnica en el pals (Guevara, 1984). 

El pensamiento educativo actual se orlglnb junto con las transformaciones sociales 
del siglo XIX y principios del XX. La escuela nueva responde con una teorla pedagógica 
basada en el hacer; la cooperación y el lndlvlduallsmo son las nuevas caracterlstlcas 
que se requieren (Guevara, 1984). · 

La nueva pedagogfa 

Hasta alrededor de 1950 "la tecnología aún no tocaba las playas de la ensellanza". 
Pero fue en esa época cuando comenzó su gran avance con extraordinaria rapidez, pa
ra desconcierto y espanto de ciertos sectores educativos. El Impulso de nuevas técni
cas no provino de la profesión docente, como se explicará más adelante, lo cual 
produjó desconfianza entre los maestros (Lamb, 1971). 

Los avances que se dieron en las diversas ciencias dieron fundamento también a 
nuevos métodos pedagógicos. Surgió la nueva pedagogla, cuyas premisas fueron: 

a) La educación nueva ea una educación centrada en el nlllo. 

b) La escuela ea por dallnlcl6n activa. 

e) Las relacionas pedagógicas maestro-educando cambian completamente. 

d) La anseflanza se hace como un proceso da construcción, de hallazgo, cu
ya fuente principal as al Interés y su verfficaclón as la utDklad. 
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e) La escuela debe funcionar como una comunidad democrática. 

1) Se busca reunir en una sola actividad el trabajo manual y el trabajo Intelec
tual. 

g) Se pretende desarrollar el espíritu de los niños. 

La nueva educación ha logrado Imponer un conjunto de valores novedosos en la 
educación: actividad, trabajo, productividad, y creatividad. La educación socialista se 
caracterizó por la escuela politécnica que logró reunir teóricamente en un proceso a la 
educación y a la producción material. Se le atribuye al marxismo la modernidad de ha
cer explícitas las relaciones entre educación y producción basadas en la ciencia, la tec
nologla y la Industria modernas (Guevara, 1984). 

En la actualidad los sistemas educativos se enfrentan al grave problema que signifi
ca atender la demanda que crece en forma exponencial, y a la.vez mejorar la calidad de 
la enseñanza. Una medida tendiente a solucionar este problema ha sido precisamente 
la de Introducir nuevos métodos y medios, asl como el desarrollo de tecnología, equi
pos y materiales que coadyuven a una mejoría de las estrategias pedagógicas. 

Se han producido algunos materiales con un gran valor dldéctlco que han fomenta
do cambios en la actividad de los maestros y en la participación de los educandos, sin 
embargo la Importancia del maestro no ha disminuido en el salón de clases. Esto obvia
mente ha traído resultados positivos, pero es necesario precisar que los métodos y me
dios son sólo un elemento de otros complejos sistemas de enseñanza y que para 
lograr un mejor rendimiento es necesario considerar las lnterrelaclones entre todos 
ellos (Taytor, 1974). 
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EL CONCEPTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 

Es Importante relacionar los métodos y los medios con los planes y programas de 
estudio y con los Instrumentos de evaluación. Es evidente que la eficiencia de los méto
dos y medios que se aplican a un curso están en función de los obJetlvos que sef\alan 
los planes y programas de estudio y que el conocimiento preciso de su efectividad y efi
ciencia dependerá de la obJetMdad de los Instrumentos con que se evalúa el aprendiza
je, que es a fin de cuentas el resultado deseado en cualquier sistema de enseftanza 
(casanova, 1973). 

La visión global de los tres elementos centrales del proceso de enseftanza, asl como 
el análisis de sus lnterrelaclones y el dlsef\o de cada uno de ellos, es lo que se llama: 
Slatematlzacl6n de la Ensef\anu. 

La últlma década, según Taylor (op. cit.) ha sido significativa para el maestro Intere
sado en los materiales Instructivos, debido a las siguientes razones: 

1) la variedad y la calidad, de los materiales que puede seiecclonar aumentó 
más que en cualquier tiempo anterior. 

2) Las escuelas aprendieron a organizar las colecciones y los servicios de los 
centros de materiales Instructivos. 

3) Los educadores empezaron a dedicar una atenclon mayor a la administra
ción de los centros, a la calidad de las colecciones y a su variedad, asl co
mo a su acceslbllldad a los educandos más que a los maestros. 

Este nuevo énfasis en el uso de los materiales Instructivos destaca la calidad del 
aprendizaje en los salones de clases, pues de la eficacia de dichos materiales depende 
la forma en que el maestro defina sus propósitos pedagógicos. Cuando dichos propósi
tos se entienden mejor, los materiales Instructivos resultan más eficaces. 

Para una mejor comprensión del surgimiento de la Tecnologla Educativa es necesa
rio revisar las definiciones de los términos Aprendizaje y Educación. 

Penlche (1978) define aprendizaje como: "/a modificación de /as pautas conductua
/es en e/ Individuo. Es una acción y reacción del medio ambiente que ocurre a nivel 
del sistema nervioso. Por lo tanto ex/sien muchas formas de aprendizaje y no todos ios 
organismos tienen la misma capacidad de aprender en /a misma forma". 
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Gagne {1979) lo define como: "e/ conjunto de procesos que Incluyen habl//dades, 
apreciaciones, razonamientos, actitudes, aspiraciones y valores, es un cambio de las 
disposiciones o capacidades del ser humano que persiste durante cierto tiempo Y que 
no es atribuible a los procesos de crecimiento". 

Castañeda {1980), retomando las definiciones conductlstas clásicas, lo define asf: 
"un cambio relativamente permanente en la conducta, como resultado de la práctica o 
ta Q){fJer/encla". 

Por su parte la educación ha sido definida como: "el proceso por el cual los sujetos 
Incrementan su repertorio conductuat. Es /a gura pars la convivencia social, es el fun
damento de la vida saetar• (Penlche, 1978). 

"Es un un proceso que faclllta y propicia /a adquls/c/6n de conocimientos, hablllda
des y actitudes que tiene que ver con el ámbito socia/ y cultural en el que actúa el edu
cando" (Amozurrutla y Urnas, citados por Jlmenez 1987-88). . 

"Es la adquisición Intelectual por parte de un Individuo, de tos bienes culturales que 
lo rodean, o sea de tos aspectos técnicos, clentflfcos, artfstlcos o humanfstlcos, as( 
como de los utenslllos, las herramientas y las técnicas para usarlos" (Arias, citado por 
Jlménez, 1988). 

Partiendo de estas consideraciones existen dos tipos de educación, la slstemétlca y 
la aslstemétlca. 

La SISTEMATICA es toda la que se Imparte en Instituciones forma
les, escuelas preparatorias, universidades, etc. 

La ASISTEMATICA es ioda la que Imparte la famllla y otros agentes 
sociales, cuyos resultados son las normas morales, las reglas, etc. 

Es Importante remarcar, con base en lo anteriormente señalado, que la educación y 
el aprendlzale son dos procesos dHerentes en el que uno complementa al otro, es decir 
son lnterdependlentes. No es posible entender el aprendlzale de los Individuos sin ubi
carlo en un contexto educativo, asl como tampoco es conveniente abordar los proce
sos educativos sin hacer referencia a los aspectos especHlcos del aprendlzale. 

El aprendlza¡e debe planHlcarse para que cada persona se aproxime a la meta máxi
ma de emplear óptimamente sus capacidades, disfrute de su vida y se Integre con su 
medio físico y social. Esto, sin embargo, no slgnHlca que el planeamiento de la ense
ñanza tenga el efecto de hacer Inés parecidos entre si a los Individuos, por el contrario, 
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las diferencias se acentuarán. La enseñanza planificada trata de contribuir a que cada 
persona se desarrolle tan completamente como le sea posible y en su propio sentido 
(Gagne, 1976). 

Los avances logrados en la sistematización de la enseñanza crearon una nueva es
pecialidad: la TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

El comienzo del desarrollo de la Tecnologla Educativa se ha filado, aproximadamen
te, según Kemp (1973), por los años 1955 y 1956. Fue un un esfuerzo que logró reunir 
máquinas, materiales, sistemas y técnicas con fines educativos. Muchos de estos 
descubrimientos técnicos han determinado el rumbo de los nacientes patrones en la 
educacl6n. 

La tecnología educativa tuvo dos tendencias, la primera fue un movimiento de hu
manistas al servicio del hombre, y la segunda tuvo como finalidad el rendimiento o efi
ciencia del Individuo (Guevara, 1984). 

A continuación se mencionarán algunos puntos básicos acerca de la planlflcaclón o 
sistematización de la enseñanza, propuestos por Gagne y Brlggs (1976): 

1.- La planlflcacl6n de la enseñanza debe hacerse para el Individuo, tanto 
en su desarrollo de la niñez a la ectad adulta, como a lo largo de su vida. 

2.- El planeamiento de la enseñanza tiene etapas Inmediatas y también a 
largo plazo. Cuando es Inmediato el profesor prepara el plan de clases ho
ras antes de enseñarlo. Cuando es a largo plazo los aspectos son más 
compleJos y variados. · 

3. • La planificación de la enseñanza pretende prlncipalemnte garantizar 
que nadie está en "desventaJa educativa", que todos tengan la misma 
oportunidad de aprovechar al máximo sus capacidades. 

4.- El planeamiento de la enseñanza debe basarse en el conocimiento de 
la manera como aprende el hombre; los materiales de enseñanza necesi
tan refteJar no solamente lo que su autor sabe sino también la manera co
mo se trata que el alunmo adquiera tal conocimiento. 

En la planeaclón o sistematización de la ensellanza se deben tener en cuenta todas 
las condiciones del aprendlzafe necesarias para que ocurran los efectos deseados. 
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Una vez revisado este contexto acerca de la sistematización de la enseñanza, es po
sible pasar a abordar el concepto de Tecnología Educallva. Algunas de las definiciones 
que se han hecho de la tecnología educativa son las siguientes: 

"Es una serie de técnicas y principios encaminados a reducir las diferencias Indivi
duales en la enseñanza y tiene como principal propósito que cualquier persona pueda 
aprender'. (Herrera, 1988). 

"Implica el diseño, sistematización, ejecución y evaluación del proceso global de 
enseilanza-aprendlza/e a /a luz de /as teorías del aprendiza/e y la comunicación y va
/i{mdose de recursos humanos (elemento Intelectual) y técnicos (medios y maeriales)" 
(Castafteda, 1980). 

Para el presente trabajo de tesis la TECNOLOGIAEDUCATIVA será definida como: 
"/a especial/dad pedagógfca encargada de aprovechar las venta/as que /os objetos 
tecnológicos (el cine, la televlsl6n, /a radio, /as computadoras, y el resto de tos medios 
audiovisuales) brindan a /os educadores para facllltar el apºrendlza/e de tos educan
dos. Esta tecnología es e/ resultado de /a Investigación clentfflca, e lmpllca una p/a
neaclón y sistematización del proceso de enseilanza-aprend/zaje" (Carrillo, 1978). 

En proceso de enseñanza-aprendizaje se han podido ldentHlcar tres elementos bási
cos: 

1) Los objetivos 

2) Los métodos y medios de enseñanza 

3) La evaluación 

1) Los OBJETIVOS son los enunciados o comportamientos que el educando 
ha de adquirir en el proceso de enseñanza-aprendlza¡e, e Indican la Infor
mación a través de la cual desplegará la conducta (Carrillo, 1978). 

Para Gagne y Brlggs (1976) los objetivos consisten en actividades huma
nas que contribuyen al funcionamiento de la sociedad, y que pueden ad
quirirse por aprendizaje, en donde cada uno de los objetivos conductuales 
de un determinado curso define una conducta en ¡ll!rtlcular que se espera 
como resultado de la enseñanza. 

Los objetivos buscan las maneras de Identificar las capacidades humanas 
que lleven a los resultados que se establecen en los propósttos educacio
nales. Se pueden seleccionar aquellos objetivos que enseñan las formas 
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de comportarse que tienen valor en una sociedad, los pertinentes a lamo
sofla educativa de la lnslltuclón, los que desarrollan las capacidades para 
aprender, los que constituyan un estrmulo para el aprendizaje, entre mu
chos otros (Gagne y Brlggs, 1976; Tyter, citado por Carrillo, 1978). 

Un objetivo preciso debe definirse en términos adecuados, debe tener un 
solo significado para todas las personas, un slgnlcado técnico que trasmi
ta la Información precisa, un verbo que Indique la conduela observable del 
educando y la Información con la que se va a trabajar (Carrlllo, 1978; Gag
ne y Brlggs 1976). 

También es Importante procurar satisfacer a la persona que trata de lograr 
los objetivos, asl como tomar en cuenta los siguientes fac1ores: 

a) Saber hacia dónde se va, es decir describir lo que el educando podré 
realizar después de la lección. 

b) Conocer el grado de eficiencia de la acción educativa, proporcionando 
datos Inmediatos de lo que se espera de la enseñanza, por medio de 
evaluaciones. 

c) Facllltar la comunicación. 

d) Seleccionar métodos y medios de enseñanza. 

e) Evaluar con coherencia y eficiencia (de acuerdo a los objetivos plantea
dos) el aprovechamiento escolar, los métodos de enseñanza, los me
dios usados y la actividad del maestro. 

Puesto que los objetivos de los maestros al Impartir sus clases son de na
turaleza y complejidad diversas, la enseñanza no puede planificarse de 
manera Independiente para cada objetivo educacional. Por el contrario es 
necesario Identificar las capacidades humanas que contribuyen a estable
cer múltiples objetivos diferentes, tales como: memorizar datos, compren
der el desarrollo de fórmulas, y un slnúmero de conductas más. 

Debido a que cada uno de los objetivos se logra a través de procedimien
tos dtterentes, algunos psicólogos (Blomm y Krathworth, citados por Ca
rrillo, 1978; Gagne y Brlggs, 1976), se han dado a la tarea de clasificar las 
conductas Involucradas: 
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Blomm y colaboradores (citados por Carrillo, 1978) hicieron una claslflca
clón de los objetivos del dominio cognoscitivo y la llamaron taxonomla 
cognoaclllva, en la cual describieron seis procesos mentales siguiendo un 
criterio de complejidad en el que al darse el proceso de aprendizaje el 
educando pasa progresivamente de las conductas más simples a las más 
complejas: estas conductas son claslflcadas asl: 

a) Conocimiento: se recuerdan las relaciones abstraclas, los procedl· 
mientas o los elementos particulares de la disciplina que se está apren
diendo. 

b) Comprenal6n: expresar con lenguaje propio el col)tenldo de la Infor
mación original. 

e) Apllcacl6n: fraccionar la Información, jeraqulzar y relacionar Ideas. 

d) Slnte1la: se produce una obra personal en donde se pone de manifies
to la creatividad. 

t) Evaluación: se emiten juicios usando criterios externos o Internos. 

Krathworh (citado por Carrillo, 1978) claslflca los objetivos siguiendo el 
criterio del grado de Interiorización de los educandos, llamándolo taxo
nomía afectiva, la cual consiste en: 

a) Recepción: es la disposición del educando para recibir y entender lo 
que ocurre a su alrededor. 

b) Respuesta: son las conductas que ponen de manifiesto los motivos del 
educando para atender voluntariamente a los fenómenos y emitir una 
respuesta efectiva ante los mismos. 

c) Valorización: es la actuación del educando Influido por su propia esca
la de valores. 

d) Organización: muestra que el educando Integró los valores, determinó 
las relaciones entre ellos y los jerarquizó. 

a) Caracterización: la conducta repetida en una secuencia compleja de 
acciones que se lleva a cabo en una forma más o menos fija. 
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Existe, asimismo, una taxonomla palcomotora: se dice que una persona 
es más hábil que otra cuando logra su meta con menos pausas para tomar 
decisiones o para corregir errores. Por lo tanto una acción hábil es auto
mática y suave, e Implica una serie compleja e Integrada de cientos de 
coordinaciones de músculos (Carrillo, 1978). 

Gagne y Brlggs (1976) clasmcan los objetivos de la siguiente manera: 

Habilidades lntelectuale1: son las que hacen competente al hombre. Se 
Inician en los primeros grados de aritmética, lectura y escritura y se ex
tienden hasta cualquier nivel compatible con los Intereses del Individuo y 
hasta donde lo lfmltan sus dotes Intelectuales. 

E1trateglH cognoacltlva1: son capacidades que gobiernan el aprendiza· 
je del Individuo, su retentiva y conducta de pensar. 

lnformacl6n verbal: es la que se aprende en la escuela, solamente para el 
curso, y parcialmente constituye el tipo de conocimientos que se espera 
se puedan recordar como adultos. 

Destrezas motoras: son las que consisten en la habilidad de escribir, tra
zar líneas, etc. 

Actitudes: consiste en amplificar las reacciones positivas o negativas del 
Individuo hacia personas, cosas o situaciones. · 

Un ejemplo de la manera en que se puede analizar cada una de estas res
puestas la proporciona Carrillo (1978) al Identificar las tres fases por las 
que pasa el educando al aprender una habilidad motora compleja, estas 
fases se traslapan y el paso de una a otra es un proceso continuo. 

a) FASE COGNOSCITIVA: se Intenta Intelectualizar la habilidad que se ha de 
realizar, se desarrolla planes que guían su ejecución. El prolesor y el edu
cando tratan de analizar y verballzar lo que se está aprendiendo, el Instruc
tor describe lo que se va hacer, cómo hacerlo e Informa acerca de los 
errores. 

b) FASE DE FIJACION: el educando practica los patrones correctos de 
conducta hasta que la posibilidad de cometer errores se reduce casi a 
cero y la conducta se establece de manera fija. 
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e) FASE AUTONOMA: el educando ejecuta con mayor velocidad las hablll
dades casi sin cometer errores y aumenta su resistencia a la tensión. La 
ejecución se transforma en Involuntaria e Inflexible. 

Una vez que se llenen planteados los obJetlVos de acuerdo con la taxono
mía elegida se pasa a la siguiente etapa del proceso de sistematización de 
la enseñanza, que consiste en la elección más adecuada del método y el 
medio que se utilizará para Impartir la educación. 

2) METODOS Y MEDIOS DE ENSEAANZA: los método1 consisten en las 
formas en que se va a Impartir la lnformac16n, es la organización racional 
y bien calculada de los recursos dlsponlbles y de los procedimientos más 
adecuados para alcanzar deteml~dos objetivos de aprendizaje. El valor 
de cualquier método se estima an !unción de tos obJetlVos educatlVos que 
permiten alcanzar, y de que a cada método de aprendizaje corresponda 
uno de enseñanza (Carrillo, 1978). 

Existen varios criterios útiles para escoger el mb adecuado entre los métodos dis
ponibles, pero en todo caso es Indispensable tomar en consideración la preparación 
del profesor, sus habilidades y sus deseos de experimentar y de evaluar los resultados 
de su enseñanza. 

Los métodos de enseñanza pueden atender a la estructura de la disciplina o pueden 
estar orientados a las formas que asume el razonamiento (deducción, Inducción, análi
sis, síntesis), o bien, pueden tener un carácter más pedagógico si se ocupan de la for
ma en que aprende el educando (Carrillo, 1978). 

Los "nuevos" métodos se diferencian de los "tradicionales" porque en tos primeros la 
aplicación de la sistematización de la enseñanza y de los aportes de la tecnología edu
cativa es proposltlva, en tanto que en los tradlclonales no lo es (Carrillo, 1978). 

Algunos de los métodos de enseñanza más conocidos son: 

- La enseñanza Individualizada 

- La enseñanza tutorlal 

- La enseñanza personalizada 

70 



- La ensei\anza programada 

- La enseñanza por computadora 

Con respecto a los medios hay que recordar que este término fue ya definido en el 
capltulo anterior, además que será abordado con mucho mayor amplitud en siguiente 
capltulo. Sin embargo cabe aclarar que los aparatos utilizados para la enseñanza se 
vuelven medios cuando se asocian con el proceso de trasmisión de la Información. Es
ta trasmisión de mensajes a través de medios Incluyen dos tipos de acción: 

a) CODIFICAR: son las actividades realizadas por el profesor para colocar 
la Información en el medio. 

b) DECODIFICAR: son las actividades desempeiladas por el educando 
que toma la Información del medio (Carrillo, 1978). 

Una vez que se han determinado los objetivos de educación, que se han elegido el 
método y los medios a utilizar correspondlerrtes a dichos contenidos, se podrá llevar a 
cabo de una manera más efectiva el proceso de enseñanza aprendizaje en cualquier 
contexto, ya sea en la escuela, dentro de alguna empresa, o de manera Individua!. 

La etapa final del proceso de sistematización de la enseñanza es la evaluaclón. Al
gunas de las definiciones de este concepto señalan: 

"Proceso mediante el cual se comprueba o juzga el valor o la cantidad de algo a 
través de su referencia a una norma, criterio o medida estándar (reconocida y acepta
da) de apreciación. La evaluacl6n educativa se dirige a juzgar en qué medida y hasta 
qué grada se han logrado los objetivas propuestos" (Castañeda, 1980). 

''Es la medida de la ejecución de los educandas" (Gagne y Brlggs, 1976). 

"El proceso sistemático, mediante el cual se determina de manera directa el grado 
de aprovechamiento manifestada por los educandos y, de manera Indirecta, la forma 
en que se puede medir la eficacia y resultados de un programa educativa que permita 
mejorar habilidades y corregir errores en la manera en que el Instructor o maestra utll/
zó los métodos y medios de enseñanza" (Carrillo, 1978). 

La evaluación debe ser tanto del curso como del participante, asl como de los méto
dos y medios que se utilizaron en el proceso de enseñanza aprendizaje, para poder de
terminar as! si la enseñanza que se planlflcó ha cumplido los objetivos de su 
planteamiento (Gagne y Brlggs, 1976). 
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La forma de evaluar dicho aprendizaje consiste, principalmente, en elaborar pruebas 
u otros procedimientos de verificación que permitan medir directamente las ejecucio
nes descritas en los objetivos del curso (Gagne y Brlggs, 1976). 

Puesto que existen diferentes tipos de objetivos para dHerentes tipos de conductas, 
es necesario elaborar también distintos tipos de evaluación para cada una de ellas. 

La siguiente claslflcaclón es una propuesta de Gagne y Brlggs (1976): 

Evaluaclon•• lntelectualH 

Estas se subdividen en: 

•) 

b) 

e) 

d) 

Solución de problemaa: en donde la evaluación sólo requiere ser des
criptiva. No puede juzgarse con un porcentaje de respuestas correCtas, 
debe ser un criterio tanto cualltatlvo como cuantitativo, su aplicación re
quiere buen juicio y no puede ser simplemente una verificación mecánica 
de la respuesta. El criterio para juzgar el aprovechamiento puede ser, ex
presión, acción músculo-esquelético y dos enunciados de reglas relativas 
a la expresión emocional entre otros. 

Aprendizaje de reglas: principalmente se trata de lograr un medición que 
refleje lo que se domina y lo que no. 

Conceptos definidos: se usan los enunciados verbales como criterios pa
ra evaluar los conceptos definidos. 

Conceptos concretos: consisten en presentar !temes que estén directa
mente relacionados con lo que se ve. 

Cognoscitivas 

Consisten en evaluar la calidad del proceso mental. La evaluación pasa a ser un jui
cio de la calidad de la solución. 

Información 

Se relaciona con un conjunto determinado de hechos generalizados o Ideas, un nú
mero aceptable de los cuales debe poder enunciarse el educando de manera aceptable 
o en cierto grado de escrupulosidad y precisión. 
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Actitudes 

En esta parte la evaluación debe obtenerse conforme a la proporción de veces de 
una muestra de situaciones definidas. 

Destrezas motoras 

La evaluación conslle principalmente en la precisión de la ejecución y a veces la ve
locidad. 

Toda forma de evaluación debe Informar de algunos aspectos básicos, tales como: 

1) La reacción del grupo y la del educando: la reacción en 
cuanto a actitudes es elocuente, si ésta es de gusto se presume que el 
curso fue productivo y motivador, si por el contrario, la reacción es de 
frustración o negativa se deduce que fracasó el curso. 

2) El conocimiento edqulrldo: se necesita saber qué aprendió el educan
do y en qué grado, distinguiendo dos aspectos: lo que resultó nuevo y lo 
que simplemente recordó a lo largo del curso. 

3) c.onducta: qué cambios se registraron en la conducta del educando. 

4) Resultados: son las consecuencias especmcas del curso y se supone 
que deben slgnmcar una mejoña, o un cambio en el .puesto de trabajo. 
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lA TECNOLOGIA EDUCATIVA Y LA CAPACITACION 

La tecnología educativa tiene un papel fundamental en el campo de lo laboral. Ex
pertos en el terreno de la capacitación y el adiestramiento, como Slllceo (1982), han se-
1\alado que el tema de la educación ha sido siempre crucial e Interesante, pero más lo 
es ahora, en un momento que puede llamarse crftlco: En los últimos anos se ha visto el 
deseo de cambio en la fllosolla y práctica de la educación. Uno de estos cambios se re
fiere a la figura del Instructor, quien realmente debe asumirse como un llder, es decir un 
persona que sepa crear en el trabajador, aprendiz o colaborador, un vivo deseo de su
peración personal. El líder debe saber señalar el camino a seguir. 

La tecnologla educallva ha proporcionado al área de la capacitación un alto grado 
de slstemallzaclón, lo que a su vez ha permitido que este proceso se vuelva más eficaz. 
Por ejemplo, si se determinan con precisión cuáles son las necesidades que tienen los 
empleados en el lugar de trabajo para dsempeñar su labor esto va a permitir diseñar 
objetivos conductuales definidos en términos operacionales y en conductas observ
ables. La tecnología educativa aplicada a la capacitación permite ser menos confusos y 
más eficientes en el trabajo (Penlche, 1978). 

Una aportación sumamente Importante de la tecnología educativa se ha dado en la 
lnclulslón de los medios audiovisuales en el proceso de capacitación y adiestramiento 
con fuerte fundamento teórico y técnico. Esto ha venido a solucionar una de las graves 
deficiencias en el uso de los medios audiovisuales (Rojas, 1985), el cual no ha estado 
orientado por un plan o estrategia determinada. Muchas de las veces su uso se ha he
cho sin una clara conciencia de su capacidad pedagógica, guiados por el mero 
deslumbramiento tecnológico de dichos medios. 

Para que el objetivo general de una empresa se logre plenamente es necesario dis
poner de un proceso de capacitación que verdaderamente forme un personal debida
mente adiestrado, capacitado y en desarrollado para que desempel\e bien sus 
funciones. La capacitación es, de hecho, la función educallva de una empresa por la 
cual se satisfacen necesidades presentes y se preven necesidades futuras respecto a la 
preparación y habilidad de los colaboradores (SRlceo, 1982). 
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En este marco de una enseñanza sistemática los Instructores deben ser capaces de 
crear un ambiente regulado en tal forma que los trabajadores sean capaces de apren· 
der en cualquier nivel (faylor, 1974). 

Los centros de medios Instructivos, las actuales colecciones y los servicios profesio
nales, son los elementos que aprovechan los Instructores para Impulsar a los emplea· 
dos en las diversas actividades de aprendizaje. (faylor, 1974). 

La capacitación es un medio formidable para encauzar al personal de una empresa 
logrando una auténtica automotlvacl6n e Integración en la misma. Esto sólo es posible 
si la educación que se Imparte es Integral, dando poslbllldades de desarrollo al emplea
do, cualquiera que sea su nivel y área de trabajo, como un miembro responsable del 
conglomerado social al que pertenece. 

Dos son los fines básicos de la capacitación en la empresa: 

1) Promover el desarrollo Integral del personal y, así, el desarroll.o de la em· 
presa. 

2) Lograr que el empleado adquiera un conocimiento técnico especializado, 
necesario para el desempeño eficaz del puesto (Slllceo, 1980). 

A pesar de que en esta época se ha demostrado que es necesario aprender a traba
far en aspectos especlflcos, y por tanto se justlflca la especialización en la educación y 
en el trabajo, no se debe de caer en el extremo de aceptar este hecho como una di
mensión. La especlallzacl6n ha ultranza ha comprobado ser contraproducente puesto 
que carece de una educación universal, lo que va en detrimento del trabajador y de la 
empresa {Slllceo, 1982). 

La capacitación en la empresa debe dar a empleados, funcionarios y ejecutivos, en 
la medida y dosis necesarias, una visión universal básica y, desde luego, orientar los 
programas de capacttaclón haciendo hincapié en los puntos especfflcos y necesarios 
para desempeñar eficazmente su puesto. La exagerada especialización da como resul
tado a la larga un bloqueo en las poslbllldades del personal, un decrecer en su creativi
dad y en su productividad, pues llmtta la capacidad del ser humano. 
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Guía para el Instructor que emplea los medios audiovisuales 

La gula que se presenta a continuación fue elaborada a partir de las sugerencias de 
Brown (1975) con respecto a la adecuada utilización de los medios audiovisuales. No 
está por demás Insistir en la necesidad de actuar de manera coherente con los objeti
vos de la enseflanza, con lo que se pretende que los trabajadores aprendan a través de 
las experiencias proporcionadas por los medios. 

1) Preparacl6n del lnltructor: éste debe ver de antemano la pel!cula, es
cuchar la grabación, examinar las fotograflas, preparar los acetatos, etc., 
para que tenga un control del proceso y pueda elaborar un plan en el que 
se contemple lo que se hará para que las actividades resulten (rtlles y se 
relacionen con el tema estudiado. 

2) Preparac16n del ambiente o escenario: hay que reunir y colocar los 
materiales y equipo necesarios con la suficiente antelación para asegurar
se que se verán y oirán adecuadamente. 

3) Preparac16n del curso: se debe hacer una Introducción describiendo 
brevemente el contenido del tema, los objetivos, asr como las actividades 
que tendrán que realizar los trabajadores. 

4) Utlllzac16n del medio audiovisual: sea cual sea el método empleado, 
el medio a utilizar debe ser expuesto correctamente. Esto Implica conocer 
bien el medio (ya sea un proyector de acetatos, de filminas, de pellcutas, o 
bien un rotafollo, etc.) para poder operarlo en forma óptima: ajustar el vo
lumen, verHlcar el foco para que las lmágemes se vean correctamente du
rante la exposición, entre otros detalles técnicos. Al final de la exhibición 
se debe apagar todo el equipo para evitar distracciones durante el resto de 
la sesión. 

11) Ratroallm1ntacl6n: siempre que se utUiza un material audiovisual hay 
que Invitar a los empleados para que hagan preguntas y comentarlos acer
ca del tema. 
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Otro estudioso de los medios audiovisuales (Kemp, 1973) ha sugerido que, una vez 
que los medios se han planificado para usarse regularmente en el proceso de enseflan
za-aprendlzaje, debe prepararse una gula en la cual el Instructor tomará en cuenta los 
siguientes puntos: 

- Información sobre los medios, tipo, duración, fecha de preparación, 
modos de adquirirlos (préstamo, venta, exhibición, precios). 

- Objetivos pedagógicos que se pretenden alcanzar. 

- Público al que van dirigidos. 

- Asignatura, área, o terna que se va a desarrollar. 

- Descripción del contenido del terna. 

- Explicación de claves, términos o vocabulario. 

- Actividades durante la exhibición. 

- Actividades que deben seguir a la exhibición. 

- Correlaciones de los materiales con otros materiales didácticos. 

Cabe aclarar que el medio, por si solo, no siempre es lo mejor para aprender un te
rna particular. adquirir una destreza o desarrollar una actitud especlllca, sino que debe 
ser reforzado con la participación del Instructor o el experto en el terna para poder acla
rar dudas. 

Hay que tener en cuenta las experiencias de los empleados, sus preferencias, Intere
ses Individuales, capacidad y estUos de aprendizaje, pues todo esto hace variar los re
sultados de la enseñanza a la hora de usar los medios (Brown, 1975). Taylor (1974) 
agrega que Instructor debe crear las actividades de aprendizaje que puedan conducir al 
trabajador hacia sus objetivos y debe seleccionar dichas actividades en cooperación 
con ellos. El uso de los medios audiovisuales será conveniente siempre y cuando no se 
utBlcen para reemplazar las actividades y dejar que hagan todo el trabajo. 

De esta manera las actividades de aprendizaje se slmplHlcan con la finalidad de que 
el empleado comience a entender nuevas Ideas y conceptos. En proceso de slmpllflca
clón el Instructor debe tener cuidado de no reducir tanto los ternas que los trabajadores 
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tengan que depender exclusivamente del parecer del expositor o de un determinado 
manual Impreso, puesto que se reducen las oportunidades para que el educando desa
rrolle su propio criterio. 

Estos procedimientos para utUlzar los medios audiovisuales son fundamentalmente 
un recordatorio de todo aquello que los Instructores deben tomar en cuenta a la hora 
de seleccionar y planHlcar la utilización de cualquier clase de material audiovisual. Para 
una revisión más detallada de estos aspectos se sugiere consultsr el programa de tele
visión elaborado en este trabalo de tesis, o bien pasar al siguiente capitulo y leer el 
guión de dicho programa. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS NI IJfBE 
8f LA BitLIOTECA 

CAPITULO CUATRO 
PROGRAMA DE TELEVISION PARA LA ENSENANZA DE 

LA CAPACITACION Y EL ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL 

METODOLOGIA PARA LA REAUZACION DEL PROGRAMA DE TELEVISION 

Se realizó un programa de televisión acerca de los medios audiovisuales como 
apoyo a la enseftanza de la capacitación y el adiestramiento en el campo laboral. El 
programa será se utUldad para profesores y alumnos del érea de Psicología del Tra
bajo en la Facultad de Pslcologla de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
El programa tiene como finalidad proporcionar Información sobre los dlierentes me
dios audiovisuales que existen actualmente y la forma en que pueden ser utilizados 
adecuadamente 

La reallzaclól) del programa de televisión se hizo tomando en cuenta las necesida
des que existen en la enseftanza de la capacitación. sobre todo Intentando mostrar el 
proceso de capacitación en situaciones reales y en un contexto nacional, ya que la 
mayoría de las pellculas sobre este tema describen situaciones que tienen poco que ver 
con la realidad mexicana. 

Procedimiento 

A continuación se describe la forma en que se llevó a cabo la elaboración del pro
grama de televisión. 

Fases del trebejo 

- Preproducclón 

- Producción 

• Postproducclón 

- Evaluación 
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En la fase de preproducclón se hizo, como primer paso, una Investigación docu
mental, tanto para fundamentar teóricamente todo el proceso de producción (ver los 
tres primeros capftulos de esta tesis) como para obtener el contenido del programa, el 
cual dio lugar posteriormente a la elaboración del guión. 

Una vez que se recopUó la Información se procedió a someterla a una revisión por 
parte de expertos en el campo de la capacitación y el adiestramiento. Esta tarea fue re
alizada por diversos profesores del área de Pslcolog!a del Trabajo de la Facultad de Psl
colog!a, quienes Incorporaron valiosas observaciones al texto. 

El texto que revisaron y aprobaron los especialistas fue sometido a un proceso de 
transformación para convertirlo en un guión propiamente dicho. Para ello el texto que 
pasar por diversas etapas en cuanto a su tratamiento y adaptación a un lengua¡e audio
visual. Primero se hlzó un borrador del guión para poder buscar empresas, planear las 
locaclones, los emplazamientos y las tomas. todo ello con la finalidad de crear el pro
grama en el papel. 

La primer versión escrita del programa fue un guión llterarlo, es decir una simple 
descripción de la Idea general del programa, que después se convirtió en un story 
board (fase en la que se agregaron propuestas de lmégenes para acompai\ar al texto), 
y que finalmente dieron lugar al guión técnico definitivo, en el que ya se contempló la 
totalidad de los elementos que dieron forma al programa. 

Mientras se llevaba a cabo la elaboración del guión se realizaron varias visitas a di
versas empresas e Instituciones para hacer los trámites necesarios y para supervisar las 
locaciones, los horarios y las necesidades que se debían tomar en cuenta para el mo
mento de hacer las vldeograbaclo!"les. 

La fase de preproducclón concluyó con una lista de trabajo, conocida como break 
down, en donde se planearon las tomas a realizar en cada empresa, con el objeto de 
sistematizar y organizar la producción. 

Contenido del programa 

Para poder elaborar el contenido del programa de televlslón fue necesario, primero, 
especificar el objetivo que se quería lograr, el pública meta al cual sería dirigido y la du
racl6n del mensaje: 
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OBJETIVO: que el alumno ldentlfique y enumere los diferentes medios au
diovisuales y su utilidad en el campo de la capacitación y el adiestramien
to. 

PUBLICO: dirigido a los alumnos de la Facultad de Psicología, particular
mente a los del área laboral. 

DURACION: 12 minutos. 

El contenido del programa se obtuvo a partir de una amplia revisión blbllográHca en 
la cual destacan los siguientes autores en el área audiovisual: Brown, 1975; Castafleda, 
1980; Brlggs, 1972; Cortés, 1972; Prieto, 1986; Selección de medios, 1986; entre otros. 
Y en lo referente a la capacitación y el adiestramiento se puede mencionar a SUlceo, 
1982; Guzmán, 1982; Jlménez y Reyes, 1989; Wendell, 1991, entre otros. El texto que 
se obtuvo, antes de convertirlo en guión, fue el siguiente: 

Titulo: "EL USO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA CA· 
PACITACION Y EL ADIESTRAMIENTO" 

"El propósito de este programa es mostrar la Importancia de la ade
cuada utilización de los medios audiovisuales en el campa de la ca
pacitación y el adiestramiento tomando en cuenta los principios de 
la T ecnologfa Educativa" 

"En el contexto laboral el adiestramiento consiste en el conjunto de 
procesos sistematizados por medio de los cuales se adquieren habl
lldades o destrezas, casi siempre mediante una práctica más o me
nos prolongada de carácter muscular motriz, por regla general en el 
trabajo preponderantemente lfslco.'' 

"Por otra parte, la capacitación tiene un significado más amplio, In
cluye al adiestramiento pero su objetivo principal es Impartir conoci
mientos técnicos, clentfflcos administrativos y modificar actitudes, 
con el objeto de que el personal capacitado esté mejor preparado 
para resolver problemas referentes a su ocupación." 

•ta diferencia que existe entre estos dos términos radica en que el 
adiestramiento esté més enfocado hacia lo práctico, y por lo tanto 
se Imparte a los empleados y a los obreros en la utilización y mane
jo de méqulnas y equipos." 
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"Mientras que la capacitación, por su lado, tiene més bfen una con
notación de tipo teórico-técnico, por lo cual se Imparte a emplea
dos, ejecutivos y funcionarios en general, cuyo trabajo tiene un 
aspecto Intelectual bastante Importante." 

"El adiestramiento y la capacltacl6n son procesos de enseiianza
eprendlzaje. Ambos se ven beneficiados cuando se apoyan en los 
medios audiovisuales y se basan en los plantaamlentos de la Tecno
logía Educativa." 

"la Tecnofogla Educativa es una especialidad pedagógica que, en
tre otras ventajas, permite aprovechar al méxlmo las poslbUldades 
dldéctlcas de los diversos objetos tecnológicos, como son el cine, 
la televisión, la radio, las computadoras y el resto de los medios au
diovisuales en general." 

"Los Medios Audiovisuales son todo tipo de auxiliares, tales como 
las herramientas flslcas, los aparatos electromécanlcos, y electro
magnéticos, que presentan mensajes mediante Imágenes y sonido 
simultánea o separadamente, con el propósito de ensel\anza." 

"Los medios audiovisuales que habitualmente se emplean en el 
campo laboral son los siguientes: 

IMPRESOS 

"Están Incluidos libros de texto, folletos, revistas, periódicos, encl
clopedlas. El libro de texto, junto con otros materiales de lectura 
complementarlos, forma el Instrumento central de la enseñanza." 

"Los Impresos pueden leerse en cualquier lugar y a cualquier hora. 
Son muy (rtUes porque permiten un ritmo de lectura Individual, y en
tre sus diversas modalidades se encuentran: el texto programado, la 
unidad de autoenseñanza manual y los libros de consulta." 

GRAFICOS 

"Estos Incluyen gráficas propiamente dichas, carteles, diagramas, 
caricaturas, dibujos, mapas y, en general, todos los elementos vi
suales fijos. El uso de gráficos en toda clase de Instrucción es muy 
recomendable, ya que los participantes recordarán más lo que ven 
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que lo que oyen; además son Ideales cuando se requiere llamar la 
atención para comunicar mensajes que serían completamente Im
posibles de trasmitir con palabras, ya que permite relacionar s!mbo
los abstractos con objetos concretos." 

PIZARRON 
"Esta superficie plana que se coloca al frente del grupo es el medio 
de enseftanza por excelencia. El pizarrón permite al Instructor utili
zarlo como una gula para la lmpartlclón de cursos. Es rápido, acce
sible, sencmo de manejar, de fécD acceso y económico." 

"Utlllzado adecuadamente hace Intervenir activamente a los partici
pantes, es Ideal para apoyar durante la exposición puntos Importan
tes que requieren ser explicados gréllcamente." 

FRANELOGRAFO 

"Consiste en una superficie regular cubierta de franela o fieltro, que 
permite quitar y poner elementos previamente elaborados llamados 
franelogramas." · 

"Es un método excelente de exposición y de demostración, pues 
permite la superposición de elementos, centra la atención del grupo 
en su superficie de color y evita los reflejos luminosos, de tal mane
ra que hace poco probable que el educando se distraiga." 

"Es utilizado por gran m1mero de Instructores no sólo porque hace 
més objetiva la exposición, sino porque las piezas de cartón son fé
clles de transportar y guardar para utilizarse posteriormente." 

MAGNETOGRAFO 

"Es un pizarrón metálico que está construido con una lámina de hie
rro en la que se pueden adherir, por medio de lman8ll, diferentes 
objetos llamados magnetogramas." 

"Se utiliza frecuentemente en la Instrucción porque permite la movl
lldad de los materiales y propicia la Iniciativa del Instructor para de
sarrollar temas diversos; además facilita el dinamismo en la 
exposición al combinar los objetos trldlmenslonales con los plumo
nes de colores." 
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ROTAFOUO 

"Es un auxíllar visual que consiste en un soporte con una base en la 
cual se montan, en la parte superior, una serle de láminas en las que 
por medio de textos e lustraciones se desarrolla un tema. Las lámi
nas están ordenadas en una secuencia de presentación, lo que per
mite rodartas hacia atrás cuando es necesario." 

"Con el rotafollo los contenidos básicos se pueden exponer sin co
meter omisiones y sin alterar el orden. Tiene especial aplicación 
cuando se trata de actividades a base de discusión y trabajos de 
grupo." 

PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS 

"Se usa para proyectar directamente una Imagen de un libro, perió
dico, revista u otro material opaco. Sólo se podrán proyectar mate
riales que reflejen la luz, ya que este aparato emplea un sistema de 
proyección por reflexión. Esto hace que se pueda exponer cualquier 
objeto directamente." 

PROYECTOR DE ACETATOS 

"Se usa para exhibir láminas de acetato sobre una pantalla loca112a
da al lado del instructor y enfrente del grupo. Puede utDlzarse en un 
cuarto numlnado, sustituyendo al pizarrón. Con esto el Instructor 
controla completamente sus materiales, ya que decide los momen
tos de exhibición creando un centro de atención en la pantalla para 
explicar un concepto paso a paso, y permite hacer anotaciones so
bre el acetato durante la proyección con plumones de colores." 

PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS 

"Es un aparato dlsei\ado para proyectar transparencias, las cuales 
se pasan una a una en forma manual o se colocan en un carrusel 
operado a mano o por control remoto. La diapositiva consiste en un 
positivo fotográfico transparente que puede ser en color o en blanco 
y negro." 
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"Este proyector permite modHlcar la secuencia de las diapositivas 
para satisfacer necesidades especificas, as{ como transportar y al
macenar fácilmente y detener la secuencia cuando sea necesario." 

CINTA GRABADA 

"Es adecuada para capacitar al sujeto al repetir una experiencia sen
sorial, con la ventaja de que se puede Interrumpir la grabación para 
enfatizar algún punto y hacer preguntas. Es muy útft para recolectar 
datos, transcribir pláticas de mesa redonda y registrar sesiones de 
capacitación para recordarlas y pulirlas después." 

MODELOS mlDIMENSIONALES 

"Este medio consiste en presentar una copla del objeto real -ya sea 
en mayor, menor o Igual escala- según sea el objetivo de Instruc
ción. Los hay en dHerentes formas. Las maquetas sirven para repre
sentar elementos externos, concretos y esquemáticos, a escala, de 
algún objeto de dimensiones mayores." 

"Los modelos dlagramátlcos, presentan partes Internas del objeto 
para ver el funcionamiento de algún mecanismo, tienen movimiento 
y se pueden desarmar. Los simuladores, por último, son Imitacio
nes Idénticas en tamailo y color al objeto real, lo que permite repro
ducir el funcionamiento de algún mecanismo con los elemento 
básicos de su estructura." 

PEUCULAS 

"Es un medio Ideal para adquirir Información y para participar en 
múltiples experiencias, tanto auditivas como visuales, porque repre
senta al objeto de una manera más real, con escenas y obJetos ver
daderos tal como s.on fUmados. Este medio propicia un gran 
Impacto emocional cuando se combina adecuadamente con música 
y cuando reconstruye hechos mediante la dramatización. Por eso ea 
empleado para crear, modHlcar y fortalecer actitudes." 

VIDEOCASSETTE 

"la televls16n es considerada en la actualidad como el medio educa
tivo más Importante desde la Invención de la Imagen en movimiento. 
Sus potencialidades son casi Ulmltadas dado que este medio reúne 
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Imagen, sonido y movimiento. Tiene gran capacidad para atraer la 
atención del espectador porque permtte presentar la Información 
de fuentes orlglnales." 

"En relación con el cine su producción es rápida y económica, ade
más de que con el vldeocassette el Instructor tiene la opción de se
leccionar partes de la Información que desee exponer." 

COMPUTADORA 
"Actualmente la computadora ha revolucionado el campo de los me
dios audiovisuales, ya que con ella es posible la reallzaclón de gráfl.. 
cas, cuadros sinópticos, dibujos y muchos otros elementos 
visuales, los que además pueden ser presentados con movimientos 
de animación el) la pantalla." 

"Por otra parte, la Información se puede almacenar en diskettes que 
son fáciles de transportar. Es esencial tener un conocimiento sobre 
ta manera de operarla, pues sólo asl se garanUza que se le pueda 
sacar el mayor provecho. 

"Los medios audiovisuales que se acaban de describir son un apoyo 
Invaluable para la capacttaclón y el adiestramiento, siempre y cuan
do el Instructor sepa elegir el medio Idóneo para Impartir su ense
ftanza." 

"Para elegir un medio audlovlsual hay que tener presente que ningu
no es superior a otro; todo depende del tema que se va a exponer, 
del nivel previo de conoclmlentoa que tenga el público receptor, de 
las condl~lones físicas del escenario donde se va a realizar la expe
riencia de aprendizaje, y de otros factores relacionados con las po
slbllldades y !Imitaciones de presupuesto, personal, equipo y 
horarios." 

"El Instructor debe considerar también los siguientes aspectos: 

- LCuáles son los obJetlvos que quiere lograr? 

- LQué métodos y técnicas va a emplear para cubrir los objetivos? 

- LQué tipo de actividades deben realizar los participantes para alcan-
zar sus metas?" 
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"El Instructor que tiene respuestas a estas Interrogantes, y que ade
más evalúa los resultados obtenidos, se halla en condiciones ópti
mas para sistematizar el uso de los medios audiovisuales en el 
proceso de capacitación y adiestramiento." 

"En este programa hemos enumerado y descrito brevemente los 
medios audlovlsuales más comúnmente utDizados en la capacita
ción y el adiestramiento. Hemos sellalado que ambos procesos se 
vuelven más efectivos de acuerdo a una adecuada selección de loa 
medios disponibles. Esperamos haber creado las expectativas y las 
necesidades para que puedan ustedes aplicar estos medios a los 
eventos de capacitación que les toque vivir." 
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Guión Técnico 

VIDEO 

Negro 

-Letrero: "El uao de loe medios eu
dlovl1ua1.. en la capacftaclón y el 
adlHtremlento.• 
Negro 
-Fade In 

.Paneo desde el edificio de la Torre de 
Humanidades hasta llegar a Plano Me
dio (P.M.) del prolr. el cual comienza a 
decir la Introducción del programa. 
Posteriormente aparece en la parte In
ferior del cuadro un letrero que dice: 

.Profr. Jaime Grados Espinosa Profe
sor de fa Facultad de Psicología de fa 
U.N.A.M. 

-Fadeout 

-Fade In 
-Paneo General de una empresa cons-
tructora de microbuses. 
Zoom Back de trabajadores en una 
empresa. 
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AUDIO 

-Entra mllslca con lada y sale con 
fade. 

El propósito de este programa es 
mostrar la Importancia de una ade
cuada utUlzaclón de los medios au
diovisuales, en el campo de la ca
pacitación y el adiestramiento, to
mando en cuenta los principios de 
fa T ecnofogfa Educativa . 

-Sube música ligeramente y sale 
conlade 



P.M. de un trabajador cortando unas 
lémlnas. 
·P.M.C. de obreros manejando maqui
naria y herramienta. 

-Paneo a la Izquierda se ve un letrero, 
se detiene hasta unos hombres traba-
jando. · 

·Tllt down de hombres manejando equi
po técnico. 
-P.M. de hombre con bata. 
.p .G. de una junta de ejecutivos, con dl
solvencla donde aparece un auditorio. 
..e.u. de cuademUlos y de rostros de 
personas. 

-Zoom Back de un hombre dentro de 
una oficina, se abre hasta abarcar toda 
la zona técnica, y hace un paneo a la 
derecha. 
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VOZ OFF: 

En el contexto laboral el adiestra
miento consiste en el conjunto de 
procesos sistematizados por medio 
de los cuales se adquieren habilida
des o destrezas, 

VOZ OFF: 

"Por otra parte.la capacitación tiene 
un significado mlls amplio, Incluye 
al adiestramiento, pero su objetivo 
principal es Impartir conocimientos 
técnicos, clentlflcos y admlnlstratl· 
vos con el objeto de que el perso
nsl capacitado esté mejor prepara
do para resolver problemas referen
tes a su ocupación" . 

VOZ OFF: 

Sube y baja ml'.lslca. 

"la diferencia que existe entre estos 
dos términos radica en que el 
adiestramiento esta más enfocado 
hacia lQ práctico, y por lo tanto se 
Imparte a los empleados y los obre
ros ·en la utalzacl6n y manejo de 
maquinas y equipos . 

..Sube y bsja mllslca. 



va -P.M. de una mu¡er entregando do
cumentos a un hombre, dlsolvencla a 
e.u. da los documentos y al rostro del 
hombre. 
-P.M. corto de un clentl!lco haciendo 
mediciones. 

-Tllt up de manos de obrero. 
-Paneo a la derecha en una oficina. 
-P.M. de un Instructor dando clase con 
un rotafollo. 
-P.M.C. de un Joven haciendo trazos. 
-FadeOut 
-Fadeln 

-Cartón en donde aparece un cuadro 
que explica el proceso de enseñanza y 
hace una subdlvlsl6n: ob)etlvos, me
dios y evaluación. 
-la palabra MEDIOS aparece en en otro 
color para resaltar. 
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VOZ OFF: 

"Mientras que la capacltacl6n por 
su parte, tiene más bien una conno
tación de tipo teórico técnico, por lo 
cual se Imparte a empleados, ejecu
tivos y funcionarios en general,· ·cu
yo traba)o tiene un aspecto lntelec· 
tual bastante Importante". 
-Sube y ba)a música. 

VOZ OFF: 

El adiestramiento y la capacitación 
son procesos de enseñanza-apren
dlza¡e. Ambos se ven beneficiados 
cuando se apoya~ en los medio· 
saudlovlsuales y se basan en los 
planteamientos de la T ecnologla 
Educativa". 

-Sube ml)slca y se mezcla con otra. 

VOZ OFF: 

la Tecnologla Educativa es una es
pecialidad pedagógica que, entre 
otras ventajas, permite aprovechar 
al máximo las poslbllldad119 dld6ctl· 
cas da los diversos objetos tecnol6-
glcos, como son el cine, la ta!N
slón, la radio, 1aa computadora y el 
resto de los medios audiovisual" 
en general". 

-Sube ml)slca. 



..P.E. del fondo de un salón vacfo,zoom 
back y tllt down para apreciar el salón; 
el movimiento pennlte apreciar sobre 
una mesa diversos aparatos, ensegui
da se oscurece el salón y empiezan a 
funcionar los aparatos, la cámara enfo
ca una pantalla que se encuentra al 
fondo, sobre la cual aparece el cartón: 
"MEDIOS AUDIOVISUALES" 
-FadeOut 

-Fadeln 

-e.u. de las manos de un obrero ma
nejando herramientas. Dlsolvencla. 
-C.U. de una grabadora. 
-P.M. de un hombre dando Instrucción 
y señalando unos carteles. 
-Sube y baja mllslca. 
-P.M.C. de personas teclendo en com-
putadoras. 

-Zoom Back de vkleocassettes. 

..P.G. de una oficina. 
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Baja mllslca. 

VOZ OFF: 

Medios Audiovisuales: son todo tipo 
de auxiliares, tales como las herra
mientas ffslcas, los aparatos elec
tromecánicos, y electromagnéticos, 
que presentan mensajes mediante 
Imágenes y sonido simultánea o se
paradamente, con el propósito de 
enseñanza. 

VOZ OFF: 

Los medios audiovisuales que habi
tualmente se emplean en el campo 
laboral son los siguientes: 

-Sube y bafa mllslca. 



-Paneo a la derecha de unos libros sobre 
una mesa. 
-e.u. de libros en un estante. 

-Aparece cartón: "IMPRESOS" 
-P.G. de una oficina con muchos folle-
tos sobre los escritorios. 

-Paneo a la derecha de una librarla. 
-Paneo a la derecha de unos gráficos. 
-P.M. de hombres senarando sobre un 
mapa. 
-P.M. de un grupo de personas obser
vando un gráfico. 
-Efecto de Imagen mllltlple. 
-P.C. de personas caminando 
-Zoom Back de persona sei\alando un 
dibujo. 
-e.u. de un cartel y de un hombre dibu
jando. 

-Aparece cartón: "GRAFICOS" 
-Tomas rápidas de los gráficos que se 
mencionan. 
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VOZ OFF: 

IMPRESOS 
Están Incluidos libros de texto, folle
tos, revistas, periódicos, enclclope
dlas. El libro de texto, junto con 
otros materiales de lectura comple
mentarlos, forma el Instrumento 
central de la ensei\anza. 

Los Impresos pueden leerse en cual
quier lugar y a cualquier hora. Son 
muy útiles porque permiten un ritmo 
de lectura lndlvldual, y entre sus diver
sas modalidades se encuentra: el texto 
programado, la unidad de autoensa-
1\anza manual y los libros de consulta. 

Sube y baja música. 

VOZ OFF: 

GRAFICOS 
Estos Incluyen gráficas propiamen
te dichas, carteles, diagramas, cari
caturas, dibujos y, en general, to
dos los elementos vlsualn fijos. B 
uso de gráficos en toda clasa da 
Instrucción es muy recomendable 
ya que los participantes recordal6n 
más lo que ven que lo qua oyen. 
Son Ideales cuando se requiere lla
mar la atención para comunicar 
mensajes que serian completamen-



-Aparece cartón: "PIZARRON' 

-Paneo a la derecha. de un salón de 
Instrucción con una Instructora expl~ 
cando al frente. 
PIZARRON 
-Zoom Back del pizarrón con un dia
grama. 
-P.G. del salón con participantes e Ins
tructor al frente. 
-P.M. de asistentes levantando la ma
no para hacer preguntas. 

-Aparece cartón: "FRANELOGRAFO" 
-Zoom Back del lranelógralo con lrane-
logramas colocados. 
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te Imposibles de trasmitir con pala
bras, ya que permite relacionar sím
bolos abstractos con objetos con
cretos. 

-Sube y Baja MIJslca 

VOZ OFF: 

PIZARRON 
Es el medio de enseñanza por ex
celencia, ya que al ser una superfi
cie plana y colocada al frente del 
grupo le perlnlte al Instructor utHI· 
zarlo como una gula para la lmpartl· 
clón de cursos. Es rápido, accesi
ble, sencillo de manejar y eco
nómico. Utilizado adecuadamente 
hace Intervenir activamente a los 
participantes. Es Ideal para apoyar 
durante la exposición puntos Impor
tantes que requieren ser explicados 
gráficamente. 
-Sube y Baja mlJslca. 

VOZ OFF: 

FRANELOGRAFO 

Es un l!létodo excelente de exposición 
y demostración, pues permite la super
posición de elementos, centra la aten
ción del grupo en su supertcle de color 
y evita los reflejos, de tal manera que 
hace poco probable que el educando 
se distraiga. 



-P.M. de participantes en salón de clases. 
-e.u. de franelogramas con detalle en la 
lija de airas. 
-Zoom back de franelogramas. 

-Aparece cartón: "MAGNETOGRAFO" 
-P.M. del Instructor al frente explicando 
y escribiendo. 
-C.U. de los magnetogramas, vistos por 
la parte de atrás (se ve el Imán). 
-P.M. del Instructor moviendo magneto
gramas y escribiendo con plumones. 

-Zoom back de un Instructor escribiendo 
con plumones sobre el magnetograma. 
-P.M. del trañelógrafo con Instructora co
locando los franelogramas. 
-P.M. del franelógrafo con persona sella
lándolo. 
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Consiste en una superficie regular 
cubierta de franela o fieltro, que 
permite quitar y poner elementos 
previamente elaborados llamados 
franelogramas. 

Es utUlzado por gran número de Ins
tructores, no sólo porque hace más 
objetiva la exposición, sino porque las 
piezas de cartón son lácDes de trans
portar y guardar para utUlzarse poste
riormente. 
Se utDlza frecuentemente en la Instruc
ción porque permite la movDldad de 
los materiales y propicia la Iniciativa 
del Instructor para desarrollar temas 
diversos además facilita el dinamismo 
en la exposición al. combinar los obje
tos tridimensionales con los plumones 
decolores. 
-Sube y baja música. 

VOZ OFF: 

MAGNETOGRAFO 
Es un pizarrón metálico que está 
construido con una lamina de hierro 
en la que se pueden adherir, por 
medio de Imanes, dHerentes obje
tos llamados magnetogramas. 



-Aparece cartón: "ROTAFOUO" 

-P.M. de un Instructor explicando algo en 
un rotafollo. 
-Zoom back de la mano de un Instructor 
escribiendo sobre las hofas. 
-P.M. de un Instructor señalando 
-P.G. del salón con partlclpates. 
-P.M. del Instructor cambiando de hojas 
al rotalollo. 

-Aparece cartón: "PROYECTOR DE 
CUERPOS OPACOS" . 
-Zoom back de las hofas de una revlsui 
hasta abarcar por completo el aparato. 

-C.U. del loco del proyector que se en
ciende. 
-Zoom back de la pantalla en donde se 
ve una Imagen proyectada 
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VOZ OFF: 

ROTAFOUO 
Es un auxiliar vlsual que consiste en 
un soporte con una base en la cual 
se montan en la parte superior una 
serle de láminas en las que, por me
dio de textos e Ilustraciones, se de
sarrolla un tema. Las láminas están 
ordenadas en una secuencia de 
presentación, lo que permite rodar
las hacia atrás cuando es necesa
rio. Con el rotalollo, los contenidos 
básicos se pueden exponer sin co
meter omisiones y sin alterar el or
den. Tiene especial apllcaclón 
cuando se trata de actlvldades a 
base de discusión y trabajos de 
grupos. 

-Sube y baja mllslca. 

VOZ OFF: 

PROYECTOR DE CUERPOS OPA
COS 
Se usa para proyectar directamente 
una Imagen de un libro, periódico, 
revista u otro material opaco. Sólo 
se podrán proyectar materiales que 
relle)en la luz, ya que este aparato 
emplea un sistema de proyección 
por rellexlón. Esto hace que se pue
da exponer cualquier objeto direc
tamente. 



-Aparece cartón: "PROYECTOR DE 
ACETATOS" 
-P.M. de la pantalla con un acetato pro
yectado y el lnstructro al lado explican
do. 
P.G. del proyector solo. 
-P.M. de la pantalla sola. 
-P.G. del salón con los asistentes. 
e.u. de acetato y la mano del Instructor 
subrayando con un plumón de color. 

-Aparece cartón: "PROYECTOR DE 
DIAPOSITIVAS" 
-P.G. del proyector sobre una mesa. 

-P.M. de una transparencia proyectada 
en un salón. 
-Zoom back de otro tipo de proyector. 
-C.U. de un paquete de diapositivas. 
-Zoom back del cambio de una diapo-
sitiva por otra. 
-Zoom back del foco del proyector con 
luz encendida. 
-C.U. de los controles de manejo. 
-Paneo a la derecha, diapositivas pro-
yectadas en un salón con pilbllco. 
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VOZ OFF: 

PROYECTOR DE ACETATOS 

Se usa para exhibir láminas de ace
tato sobre una pantalla localizada al 
lado del Instructor y enfrente del 
grupo. Puede utilizarse en un cuarto 
Uumlnado, sustituyendo al pizarrón. 
Con esto el Instructor controla com
pletamente sus materiales ya que 
decide los momentos de exhibición, 
creando un centro de atención en la 
pantalla para explicar un concepto 
paso a paso. Permite hacer anota 
sobre el acetato durante la proyec
ción con plumones de colores. 
-Sube y baja milslca. 

VOZ OFF: 

PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS 

Es un aparato diseñado para pro
yectar transparencias las cuales se 
pasan una a una en forma manual o 
se colocan en un carrusel operado 
a mano o por control remoto. 
La diapositiva consiste en un positivo 
fotográfico transparente que puede ser 
en color o en blanco y negro. 
Este proyector permite modHlcar la se
cuencia de las diapositivas para satis
facer necesidades especmcas, asl co
mo detener la secuencia cuando sea 
necesario. 



·Aparece cartón: "CINTA GRABADA" 
-Zoom back de una persona escrlblen· 
do a máquina. 
.C. U. de la mano de una persona lnstro
duclendo un cassette en un aparato. • 
Zoom back de una grabadora de 
carrete. 
-P.M de una junta de ejecutivos con pa
neo a la Izquierda 

·Aparece cartón: 

"MODELOS TRIDIMENSIONALES" 
.p .M. de un Instructor señalan las par· 
tes de un modelo. 
-Zoom back de hombres desarmando 
un modelo de motores. 
-Paneo a la derecha de un )oven arman
do una maqueta. 
-Continúa el paneo por la zona técnica 
de unos autobuses. 
-Zoom back de un obrero desarmando 
una pieza. 
·Zoom back del Interior de un autobús 
(simulador) con personal manejándolo. 
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.Sube música, se mezcla y baja. 

VOZ OFF: 

CINTA GRABADA 
Es adecuada para capacitar al su
jeto al repetir una experiencia sen
sorial, con la venta)a de que se pue
de Interrumpir la grabación para en
fatizar algún punto y hacer pre gun
tas. Es muy útil para recolectar da
tos, transcribir pláticas de mesa 
redonda y registrar sesiones de ca
pacttaclón para recordarlas y pulir
las después. 

-Sube y baja música 

VOZ OFF: 

MODELOS TRIDIMENSIONALES 
Estos consisten en presentar una 
copla del objeto real, ya sea en en 
mayor, menor o Igual escala, según 
sea ob)etlvo de Instrucción. Los hay 
en dHerentes formas. Las maquetas 
slNen para representar elementos 
externos, concretos y esquemátl· 
cos a escala de algún ob)eto de di· 
mansiones mayores. Los modelos 
dlagramátlcos presentan partes In· 
temas del objeto para ver el funclo· 
namlento de algún mecanismo. Tia· 
nen movimiento y se pueden 
desarmar. Los simuladores, por últl· 
mo son Imitaciones Idénticas en ta· 



-Aparece cartón: "PEUCULAS" 
-Zoom Back desde la pantalla en don-
de se ve la película proyectada en la 
oscuridad, hasta que se aprecia todo el 
escenario. 
-C.U. del foco que proyecta la pellcula 
(encendido). 
-Zoom Back de los carretes de la cinta 
dando weltas para ver el funcionamien
to (con la luz encendida) 
-Zoom Back de la pantalla con Imáge
nes en movimiento. 

-Aparece cartón:"VIDEOCASSETTE'' 

-C.U. de las manos del Instructor operan
do los controles de la video. 
-C.U. de vldeocassttes agrupados en una 
mesa. 
-P.G. del grupo, que está atento a la pan
talla del televisor. 
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maño y color al objeto real, lo que 
permite reproducir el funcionamien
to de algún mecanismo con los ele
mentos básicos de su estructura. 
-Sube y baja música. 

VOZ OFF: 

PEUCULAS 
Es un medio Ideal para adqurlr In
formación y para participar en múlll
ples experiencias tanto auditivas 
como visuales, porque representa 
al objeto de una manera més real, 
con escenas y objetos verdaderos, 
tal como son filmados. Este medio 
propicia un gran Impacto emocional 
cuando se combina adecuadamen
te con muslca y cuando reconstru
ye hechos mediante la dramatiza
ción. Por eso es empleado para 
crear, modificar y fortalecer actitu
des. 

-Sube música y luego baja. 

VOZ OFF: 

VIDEOCASSETTE 

La televisión es considerada en la ac
tualidad como el medio educativo més 
Importante desde la Invención de la 
Imagen en movimiento. Sua potenciali
dades son casi Ulmltadas dado que es
te medio reúne Imagen, sonido y 
movimiento. 



-P.G de un salón pequeño donde hay 
un televisor con una vldeograbadora, 
con un grupo atrás. 

-Aparece cartón: "COMPUTADORA" 
-P.M. de una persona operando una 
computadora. 

-Zoom back de un hombre haciendo un 
dlbulo en la computadora. 
-C.U. de la pantalla con un dlbu¡o da ani
mación. 
-Close Up de dlskkettes. 
-P.M.C. de las manos de una persona 
operando el teclado. 
-Fadeout 
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Tiene gran capacidad para atraer la 
atención del espectador porque 
permite presentar la Información de 
fuentes originales. En relación con 
el cine, su producción es rápida y 
económica; además de que con el 
vldeocassette el Instructor tiene la 
opción de seleclonar partes de la 
Información que desee exponer. 

-Sube y bala música. 

VOZ OFF: 

COMPUTADORA 
Actualmente ·1a computadora ha re
volucionado el campo de los me
dios audiovisuales, ya que con ella 
es posible la realización de gráficas 
cuadros sinópticos, dlbulos y mu
chos otros elementos visuales, los 
que además pueden ser presenta
dos en animación con movimientos 
en la pantalla. Por otra parte, la In
formación se puede almacenar en 
diskettes, que son fáciles de trans
portar. Es esencial tener un conoci
miento sobre la manera de operar
la, pues sólo as! se garantiza que se 
le pueda sacar el mayor provecho. 

-Entra música con fade y ba¡a. 



-Fadeln 
-Planos enteros de varios aparatos: 
proyector de cine, de acetatos, gra
badora. 
-Toma abierta del centro de capacita
ción de R-100 abriéndose la puerta. 
-P.E. de un Instructor explicando una 
pieza dentro de un autobús. 

P.E. de un Instructor explicando una 
pieza dentro de un autobús. 
-Fade out 

-Fadeln 

-Aparece cartón que dice "TAXONOMIA 
DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES" 
-Aparece un primer cuadro donde hay 
una clasificación, y desaparece por me
dio de un efecto. Lo mismo con los si
guientes 5 cartones. 
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VOZ OFF: 

Los medios audiovisuales que se 
acaban de describir son un apoyo 
Invaluable para la capacitación y el 
adiestramiento, siempre y cuando 
el Instructor sepa elegir el medio 
Idóneo para Impartir su enseñanza. 

-Sube y baja música. 

VOZ OFF: 

Para elegir un medio audiovisual 
hay que tener presente que ninguno 
de los medios es universalmente 
superior a los otros. Todo depende 
del tema que se va a exponer, del 
nivel previo de conocimientos qU8 
tenga el público receptor, de las 
condiciones físicas del escenario 
donde se va a realizar la experien
cia de aprendizaje y de otros facto
res relacionados con las poslblllda
des y limitaciones de presupuesto, 
personal, equipo y horarios. 

-lQué métodos y técnicas va a em
plear para cubrir los objetivos? 
-lQué tipo de actividades deben reali
zar los participantes para alcanzar sus 
metas? 



-P.M.C. perspectiva 3/4 de un Instruc
tor detrás de un escritorio, en actitud 
pensativa. 
-Z.B. de varias fotos o dlbuJos de los 
aparatos sobre una superficie. 

-Paneo a la derecha, se ve una perso
na seilalando unos planos y explican
do a otro esos plano~. 

-P.M. de una Instructora dando la clase 
con hoJas de rotafollo a un grupo. 
-Fade out 

-Fadeln 

-P.M.C. del prolr. Grados, de frente, des
pidiendo el programa. 
-Aparece nuevamente el letrero abaJo 
que dice: Dr. Jaime Grados Espinosa. 
Profesor de la U.N.A.M. · 
-Fade out 
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VOZ OFF: 

El Instructor debe considerar tam
bién, los siguientes aspectos: 

-lCuáles son los obJetlvos que quie
re lograr? 

VOZ OFF: 

El Instructor que tiene respuestas a 
estas Interrogantes, y además eva
lúa los resultados obtenidos, se ha
lla en condiciones óptimas para sis
tematizar el uso de los medios au
diovisuales en el proceso de capa
citación y adiestramiento. 

Sube y baJa música. 

En este programa se han enumera
do y descrito brevemente los me
dios audiovisuales más comúnmen
te utilizados en la capacitación y el 
adiestramiento. Se ha señalado que 
ambos procesos de enseñanza 
aprendlzaJe se vuelven más electi
vos cuando se apoyan en una ade
cuada selección de los medios dis
ponibles. Y, finalmente, se ha remar 
cado la Importancia de utUizarlos en 
forma sistemática en el contexto de 
de la tecnologla educativa. 

-Sale música con lada hasta que se 
terminan los créditos. 
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Realización 

Con el guión técnico terminado se procedió a la realización de las tomas en 
los diferentes escenarios elegidos para ese fin. La duración de esta fase de produc
ción fue muy breve, unos 3 días de trabajo, ya que fue necesario ajustarse a los 
tiempos de las empresas e Instituciones que dieron las facRldades para vldeograbar 
sus actividades. 

Una vez hechas las vldeograbaclones se procedió a la grabación del audio, tanto en 
lo que se refiere a locución como a la grabación de la música elegida. 

La siguiente etapa consistió en la postproducclón, es decir, se pasó a la Integración 
de todos los elementos para darte el acabado final al programa de televisión. 

En esta fase del trabajo se hizo la edición del material grabado: se annó la secuen
cia de Imágenes, se realizaron los efectos especiales con la complitadora, se elabora
ron los letreros y, finalmente, se le agregaron la voz y la música. Este proceso tuvo una 
duración aproximada de tres semanas, tiempo suficiente para que el programa quedará 
con un nivel de calidad adecuado. 

En relación con el equipo y materiales usados para la realización del programa se 
pueden destacar los siguientes: 

-Las cámaras utilizadas fueron la BCCD DXC-327 (SONY) de 3/4 de 
pulgada y la CCD-V5000 Hlgh 8-PRO (SONY) de 8 milímetros. 

-Vldeograbadora portátU V0-8800 U MATIC SP (SONY) de 3/4 de pul-
gada. 

-Trlplé con cabeza ftulda (MILLER). 

-Monitor pollálil PVM 8020 (SONY). 

-Kit de lumlnaclón. 

-Micrófono Lavaller (SONY). 

-Unidad de control de edición RM-450 (SONY). 
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-Dos vldeograbadoras V0-9800 U MATIC SP (SONY) de 3/4 de pulga
da, como parte de la Isla de edición. 

-Dos monitores PVM-1340 (SONY), también como parte de la Isla de 
edición. 

-Computadora Amiga 2500 (COMMODORE) • 

..Para los efectos dlgltales y la generación de caracteres se utilizó un 
paquete multltareas llamado Video Toaster (NEWTEK). 

-Vldeocassettes en 3/4 de pulgada SP y en 8 mm (SONY) para la pro
ducción y para el Master, y vldeocassettes en VHS y en Betamax 
para el copiado. 

La totalldad de los recursos humanos y materiales para la producción de este pro
grama de televisión fueron proporcionados por la empresa PROA (Producción y Aseso
ria Audiovisual, S.C.). La reallzaclón íntegra del programa, es decir la dirección, estuvo 
a cargo de la autora de la presente tesis, quien presta sus servicios en la misma empre
sa. 

EvalUICl6n 

La última fase de este trabajó fue la evaluación del programa. la cual se dividió en 
dos partes: la evaluación del contenido y la evaluación técnica. Esta evaluación se reali
zó con el tipo de público a quien está dirigido, precisamente, el material. Esto fue posi
ble gracias al apoyo de una de las profesoras sinodales de tesis, quien otorgó las 
facUldades para que su grupo evaluara el llrograma. 

Se eligió a un grupo de alumnos de la materia "Capacitación y Adiestramiento de 
Personal" del tumo matutino de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y se les aplicó un breve cuestionarlo de tres preguntas, especial
mente elaborado y adaptado a partir da diversos Instrumentos de evaluación emplea
dos en Argentina (Zavaleta, 1977), con una escala tipo Ukert: 

1 a malo 

2 =regular 

3 = aceptable 
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4 = bueno 

5 = excelente. 

La primera pregunta fue: lConsldera que el contenido del programa es? Del total de 
23 alumnos presentes 7 contestaron que era excelente, 15 respondieron que fue bueno, 
y uno de ellos consideró que era aceptable. 

La segunda pregunta fue: lCómo lo considera para reforzar los conocimientos ad· 
qulrldos en clase? Las respuestas fueron: excelente (7 alumnos), bueno (14 alumnos) y 
aceptable (2 alumnos). 

La tercer pregunta fue: lla calidad y visibilidad de las lmagenes es? Las respuestas 
se distribuyeron de la siguiente manera: excelente (9 alumnos), bueno (11 alumnos), 
aceptable (2 alumnos), y regular (un alumno). 

Obviamente este cuestionarlo no pretendió hacer una evaluación minuciosa o ex· 
haustlva del programa de televlsl6n. Su finalidad fue únicamente obtener una primera 
opinión por parte del público especfflco a quien está dirigido este programa. En este ca· 
so la evaluación permitió comprobar, al menos prellmlnarmente, que es altamente prob
able que el mensaje elaborado cubra efectivamente sus objetivos. Esto sólo podrá 
saberse con una evaluación sistemática, que contemple el nivel Inicial del grupo dsede 
el comienzo del semestre y con una clara dellmltaclón del contexto en que se llevaré a 
cabo la experiencia didáctica. 

COMENTARIOS V DISCUSION 

Para hacer la Introducción y el resumen del programa se eligió al profesor Jaime 
Grados, Jefe del departamento de Psicología del Traba¡o da la Facultad de Psicología 
de la UNAM, de quien partió la Idea original de realizar el programa, con la finalidad de 
darle un caracter netamente académico al mensaje. Esa fue el motivo también de su 
presentación a cuadro, es decir frente a la cámsra, utUlzando como fondo el campus da 
la Ciudad Universitaria. Además la presencia, con voz a Imagen, da un especialista en al 
tema tuvo como propósito reforzar un modelo da televisión orientado a la dlvulgaclon 
clantmca serla: no se recurrió a un presentador profesional para "vende~· una Imagen 
atractiva, como ocurre con ciertos modelos de la televisión comercial, sino qua se dio 
prioridad a un Investigador del tema. 
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El programa fue realizado de acuerdo con los postulados de la tecnologla educativa, 
expuestos en el capltulo 3, la cual, junto con las aportaciones teóricas revisadas en los 
capltulos 1 y 2, proporcionó el marco conceptual para la reall2aclón de esta Investiga
ción. 

El contenido del programa es rápido y corto en cada uno de sus rubros porque en 
un programa educativo es Indispensable tomar en cuenta la necesidad de sintetizar el 
tema para no perder el dinamismo del mensaje. Además, un programa de televisión 
educativo nunca pretende cubrir toda la Información de un determinado curso, su utlll
dad radica en motivar al estudiante para que consulte con mayor detenimiento las otras 
fuentes de Información relevantes: los profesores, los libros de texto y las prácticas, en
tre otras posibilidades. 

Todas las escenas que aparecen en el programa han sido vldeograbadas en esce
narios reales porque un ·recurso pedagógico muy Importante consiste en presentar có
mo se Imparte verdaderamente la capacitación en ambientes laborales mexicanos. Se 
evita con esto crear situaciones artlflclales donde los modelos a aprender no corres
ponden al contexto en el que los educandos se van a desarrollar profesionalmente. 

Una última consideración acerca de este programa de televisión se refiere su posible 
utilidad como un ejemplo o modelo de lo que se podría hacer con los otros puntos del 
temario que cursan los alumnos de psicología del trabajo. En este sentido, se puede 
decir que el producto final de esta Investigación es una especie de programa piloto que 
abre la posibilidad de realizar otros más. 
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GLOSARIO 

Este glosarlo fue elaborado con base en las aportaciones de 
diversos autores: Roquet y Gallndo (1984); Rodrfguez (1980) 
y carrei\o (1980). 

&mlQ: Sinónimo de sonido. Este concepto sólo se usa en radio y televisión. 
~: Es un sistema que emplea vldeocassettes de pulgada. Fue dlseftado pa

ra fines domésticos en la grabación-reproducción. Es Incompatible con 
otros sistemas. 

BREAK DQWN: Ver guión de producción. 
~: Elemento visual plano que se coloca en un atrU para exponerlo a una cá· 

mara de televisión; generalmente se usa para créditos, tftulos, esque
mas, etc. En el presente programa los "cartones" fueron generados con 
una computadora. 

CBEQITOS: Usta de personas que participaron en la creación da un programa de te
levisión, radio o pe!lcula. 

C u !CLOSE UP): Es una toma en primer plano que abarca, cuando se trata de una 
persona, desde la cabeza hasta el busto. También se le conoce como 
primer plano (PP). 

DISOLVENCIA: Transición gradual de una Imagen a otra, desvanecimiento da la Ima-
gen y aparición paulatina de otra Imagen. · 

EQlQl.Qli: Conjunto de operaciones destinadas a obtener una determinada sucesión 
de sonidos o Imágenes. 

EFECTOS ESPECIALES: Son tomas que no se logran por procesos normales, sino a 
través de ciertos trucos o dispositivos; estos electos pueden ser mecá
nicos, ópticos, electrónicos, eléctricos o digitales. 

EMPL.AZAMIENTO: Lugar en donde es cdocada la cámara en un ángulo o posición 
deseada. 

EVAWACION: En asta etapa se comprueba la eficacia y eficiencia del material. la 
eficacia se prueba con un grupo representativo de la población a la 
cual se dirige el material. La eficiencia se mide a través de ta rentabUl
dad del material (relación costo- beneficio) y de su aceptabilidad por 
parte de la audiencia. 
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EADEJN: Apertura en tundido; Imagen que sale gradulmente del negro. En audio, 
entrada de sonido que viene del silencio absoluto y que se Incrementa 
gradulamenle hasta alcanzar un nivel normal; también se le conoce co-
mo fundido de apertura. . 

EADE OUT· Cierre en fundido; es cuando la Imagen va desapareciendo gradualmen
te hasta quedar en negro. En audio es una salida en la que el volumen 
se disminuye gradulamente hasta desaparecer; también se le conoce 
como fundido de cierre. 

GIJl.QN: Es la descripción de las partes de audio y video para la producción de un 
· programa; Incluye Instrucciones para el desarrollo del programa en sus 

distintos momentos. También se le conoce como scrlpt o argumento. 
GUION DE PBODUCC!ON: Describe todas las necesidades de utilerra y escenogra

fía para la realización de un programa. Temblé se le conoce como 
breakdown. 

GUION LITERARIO· Es el que describe únicamente el contenido o lnlormaclón que 
se va a Incorporar en el programa; también se le conoce como guión 
de contenido. 

GUION TECNICO: Es el que se utlllza en la producción del programa y describe las 
tomas, los ángulos, los movimientos, etc., así como las pausas del na
rrador, el texto, las entradas y salidas musicales, etc. 

LOCACION: Area natural donde se efectúa la fllmaclón o grabación de escenas. 
!.OCUCION: La voz de un locutor que acompaña a las Imágenes. 
MASIJIB: Original del cual se obtienen las coplas necesarias para su uso. 
MQWIQB.: Receptor de televlslón de alta calidad especialmente diseñado para la 

trasmisión de programas dentro de un mismo estudio de lelevls16n y en 
el cuarto de control. 

~: Es el movimiento de una cámara sobre su eje, para hacer tomas que van 
de Izquierda a derecha o viceversa; también se le conoce como paneo 
opannlng. 

p e (PLANO PE CONJUNTO)· Es cuando la cámara abarca a más de una persona 
o grupo de personas. 
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p E (PLANO ENTEBQ): Muestra a la figura humana en su totalidad, coincidiendo el 
límite superior e Inferior del cuadro con la cabeza y ples de la persona; 
también se le conoce como plano total (PT). En Inglés es Full Shot 
(FS). 

e G <PLANO GENEBA!J· Son tomas muy abiertas que se usan, por eJemplo, para 
palsaJes. También se conoce como Long shot (LS), Stabllshlng Shot 
(SS) .. 

fl.M!IQ: Cualquier cosa que capte una cámara al abrir el obJetlvo. En algunos casos 
puede referirse la a distancia que guarda el obJelo con respecto a la cá
mara. 

p M (PLANO MEPIQ): Es la toma que abarca de las rodlllas a la cabeza de una per
sona; también se le conoce como Medlum Shot (MS). 

P M C (PLANO MEPIQ COBTQ): Es la toma que abarca de la cintura a la cabeza de 
la figura humana. En Inglés se le conoce como Medlum ctose up 
(MCU). 

POSIPBOPUCCIQN· Con¡unto de operaciones que se realizan después de la graba
ción de un programa, destinadas a editar, titular, · muslcallzar, poner 
créditos y otros efectos. 

PBEPBOPUCCION: ConJunto de operaciones que se realizan antes de la grabación 
de un programa, destinadas principalmente a la obtención del guión 
técnico y la lista de necesidades. 

PBQPUCCIPN: Término genérico que describe todos los procedimientos Involucra
dos en la preparación del material que se usa para obtener el producto 
terminado. Consiste en la realización del proyecto técnico. En su prime
ra parte se analiza la compleJldad de dicho proyecto en colaboración 
con los encargados de la producción (camarógrafos, fotógrafos, técni
cos en audio, etc.), posteriormente se hace un desglose de actividades 
de producción (break down) y su calendarlzaclón. 
Durante la producción es muy Importante la labor de coonftnaclón, 
pues por medio de ésta se puede verificar, supervisar e Integrar el pro
ducto de cada uno de los técnicos. 
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REALIZACION: Actividad que corre a cargo del director, es decir la persona que In
terpreta el guión en términos de lengua¡e audiovisual, Implica la super
visión de todas las fases de producción para asegurar la presentación 
coherente y unificada del contenido del programa. Sinónimo de direc
ción. 

REALIZADOR: Persona que asume la completa responsabilidad por lo que aparece 
en la pantalla. Sinónimo de director. Ver Realización. 

STQRY BOA!m: Es un guión Ideográfico que contiene la _descripción y boceto de las 
tomas y del texto que acompaila dicha Imagen. 

IILI: Movimiento de la cámara que gira sobre su propio e¡e en forma vertical; tllt 
down es el movimiento hacia aba)o, y tllt up es el movimiento hacia arri
ba . 

.l.l:MAIIQ: Es un vlde0cassette de 3/4 de pulgada que consta de dos bobinas que es
tán colocadas en diferente plano. Este formato es el más generalizado 
para uso semlprofeslonal y en educación. En el nivel SP (super perfor
mance) tiene calidad profesional. 

lll::IS: Es un sistema que emplea vldeocassettes de pulgada. Está diseñado para fi
nes de grabación-reproducción en forma doméstica. Es muy similar al 
sistema Betamax. Es Incompatible con otros sistemas. 

~: Sinónimo de Imagen. Exclusivamente usado en televisión. 
VlQEOCASSEJIES: Cartucho de plástico que contiene cinta magnética donde es 

posible registrar Imágenes de un programa y grabar audio en pistas di-
ferentes. 

VIDEOGRABAQORA: Equipo electromagnético que graba y reproduce Imágenes te
levisivas y sonido. Cuando este aparato utiliza vtdeocassettes, se le de
nomina vldeograbadora de cassette; cuando graba cinta abierta, 
entonces se llama vldeograbadora de carrete. 

VJPEOTAPE: Cinta magnética para la grabación de programas. central de la ense
ftanza.11 
"los Impresos pueden leerse en cualquier lugar y a cualquier hora. Son 
muy útlles porque permiten un ritmo de lectura lndlvldual, y entre sus 
diversas modalidades se encuentran: el texto programado, la unidad de 
autoenseñanza manual y los libros de consulta." GBAFICOS 

112 



BIBLIOGRAFIA 

- Adamo, T. (1986). Prólogo a la televisión. En C. C. Rocha (compilador) La 
escuele y 101 medio• de comunicación m11IV11. México: SEP/EI caballi
to, pp. 35-39. 

-Ara, G.S. (1977). Análisis del mensaje para una televisión educativa. En L M. 
Vlllar (Olr.) La contribución del profeaorado. España: Aula XXI, pp. 335-
374. 

- Arlas (1987). En A.J. (compilador). La capacitación y el deaarrollo de per
eonal. México: UNAM, Facultad de Psicología. 

-Balboa, F.M. (1991, agosto 30). Antes de que la verdad lnumpa. La Jornada 
(suplemento la Jornada laboral), pp. 4-5. 

- Baggaley, J. (1979). Anéllsla del menuJe televisivo. Barcelona: Gustavo 
Glll. 

-Bloom, B. Hastlngs, T. Madaus, J. (1975). Evaluacl6ndelaprendlzaJe. Bue-
nos Aires: Troquel 

- Brlggs, J. (1973). Loa medios de Instrucción. Buenos Aires: Guadalupe. 

- Brown, J. W. (1975). Métodos dld6ctlco• audlovlauslea. México: Trillas. 

- Buen, N. (1991, jullo 7). El Programa Nacional de Capacitación y Productivi-
dad 1991-1994. LI Jornada, México, D.F., P. 7. 

- Buen, N. (1992, enero 5). Volvamos a la productividad. LI Jornada, México, 
O.F.,P. 7. 

-Carrel\o, G.J. (1980). Manual de cine aupar e. México: UNAM. -Carrlllo, E. 
(1978). Tecnología educativa. En B. E. Femández y F. García (Coords.) 
Palcotogla y educación. México: UNAM, pp.133-157. 

- Casanova, E. (1973). En R. Maguer, (ed.). Loe nuevo• método1 de en•• 
i'lanza. México: UNAM. 

- Castañeda, M. (1980). Loa medio• de educación y la tecnologla educati
va. México: Trillas. 

113 



- Clark, T. {1967) Educacl6n y tecnologle. Buenos Aires: El Ateneo. 

-Cortés, P. F. (1972). Medios educativos audiovisuales. México: Tlzoc. 

-Corro, S. y Ortega, F. (1991, Julio 21). Sin acuerdo entre los sectores se puso 
en vigor el programa de productividad. Proceso, México, D.F., pp. 28-30. 

- Cremoux, R. (1976, Julio-septiembre). la generación xerox. En "El estado y la 
televisión". Nueve Politice, 1 (3). México, D.F. 

- De cómo fue la televisión del 91 y qué se espera de ella para el 92. (1991). 
Reviste Telemundo, no. 3, México, D.F. 

- Dleuzelde, H. (1973). Le tecnlche eudlovlslve nell'lnsegnamento. Roma: 
A.A. 

- Esslln, M. (1976, Julio-septiembre). El Impacto de la televlslón. En "El estado 
y la televisión". Nueve Politice, 1 (3), México, D.F. 

- Feltrlneill, G. (1973). SellZll chledere permesso come revoluzlonere l'ln
formeclone. Miiano: Editare. 

- Gagne, R. (1979). LH condiciones del aprendlzaJe. México: lnteramerlca
na. 

- Gagne, R .. y Brlggs, J. (1976). La planlflcacl6n de la ensei\anza. México: 
Tríllas. 

- Gattegno, C. (1979). Hacia una cultura visual. México: SEP/Dlana. 

- Guevara, G. (1984) lnttoduccl6n e la ·teorle de le educecl6n. 

- Glacomantonlo, M. (1979). l.11 ensei\anQ eudlovlsual. Barcelona: Gustavo 
GUI. 

-González, L (1991) ¿por qué los programas culturales de Televisión no cap
tan la Inversión públlcllarla? Revista Telemundo; no.2, México, D.F. 

-Guzmán, l. l. (1982). Problemas de le capecltacl6n. México: Llmusa. 

- Hallaran, J. (1986). Algunas formas de Influencia. En C. Rocha (comp.). La 
escuela y 101 medios de comunlcacl6n mHlva. México: SEP/EI caballl· 
to. 

114 



- Herrera, L (1988). Apuntes de la materia Desarrollo de Recursos Humanos 1 
y 11 (Inéditos). México: UNAM. 

-Instituto de Investigaciones sociales y de la educación, A.C. (1982). La capa
citación y educación continua de Ingenieros clvlles en el sector públi
co. México: Gabriel Vázquez Editor. 

- Jlménez, A. (comp.) (1988). La capacHacl6n y el desarrollo de personal. 
Facultad de Psicología: UNAM. 

- Jlménez, A. y Reyes L (1989). (recopnacl6n) Los apoyos audiovisuales en 
la lnstruccl6n. México: UNAM. 

- Kemp, J.E. (1973). Planlflcacl6n y producción de materiales audiovisua
les. México: Dependencia y Servicios de lngenlerla Editores. 

- Lamb, R. (1971). Manual de tecnología educacional para la enseilanza 
moderna. Buenos Aires: Pald6s. 

- Marroquln, J. (1978). CapacHacl6n a trabaJadore1. México: Gemlka. 

- McLuhan, M. (1986). El aula sin muros. En C. Rocha (compilador). La es-
cuela y los medios de comunlcacl6n masiva. México: SEP/EI caballito. 

- Medellín, T. R. Castro, M. R. (1989). La problemitlca actual del Sistema 
Nacional de capacHacl6n y adiestramiento. Tesis Licenciatura: Universi
dad Nacional Autónoma de México. 

- Mejía, F. (1985). 50 años de televlslón comercial en México (1934-1984). En 
R. Treja (Coordinador) Televisa el quinto poder. México: Claves latlnoa
mértcanas. 

- Mejía, P. J. (1972) Historia de la radio y la televls16n en México. México: 
Octavlo Colmenares Editor. 

- Penlche, C. (Expositor). (1978) CapacHacl6n 1, 11, 111. (vldeocassettes, nos. 
PST-008, 009 y 010). México: UNAM, Facultad de Psicología. 

-Prior, J. (1991). Una televisión universitaria que se vea. Revista Telemundo, 
no. 3, México, D.F. 

115 



• Programa Nacional de Capacitación y Productividad 1991-1994 (1991, ¡unlo 
20). Diario Oliclal de la Federación, T.CDUll, no. 15. México: Gobierno 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, p. 6 . 

• Reyes, A. (1974). Admlnl1tracl6n de paraonal. Primera parte. México: Ll
musa. 

• Prieto. F. (1986). Comunicación y educación. En C. Rocha u escuela y los 
medio• d• comunlcecl6n maalva. México: SEP/EI caballito . 

• Rodríguez, L M. (coord.) (1980). Taller de de1arrollo de materiales audlo
vlauale1. México: Centro Latino Americano de Tecnolog!a Educacional pa
ra la Salud, A.C. 

·Rolas. A. (1985). Televisión y educación. En R. Tre¡o (Coordinador) Televisa 
el quinto poder. México: Claves latlnoamérlcanas. 

- Roque!, G. Galindo, E. (1984). Glosarlo de término• audiovisuales. Méxl· 
co: UNAM . 

• Slllceo. A. (1982). Capacitación y desarrollo de personal. México: Umusa. 

• Selección de medios audiovisuales (1986). Curso del departamento de 
medio• audlovl1u11es de la Facultad de Palcologla. México: UNAM. 

• Strauss y Sayles. (1985) Personal. Problemas humanos da admlnlatra
cl6n. México: P.H.H. 

- Taylor, K. l. (1974). Centros audiovisuales .. En H. S. Davls (Compilador). Pro
gram11 de medios Instructivos y ob)etlvoa escolares. México: Pax-Mé-
xlco. · 

-Tena, M. A. (1979). Aspecto• pr6ctlcoa da la capacttacl6n y al adiestra
miento. México: COPARMEX. 

• Torreblanca, O. (1986). El cine como experiencia dld6ctlca an la Facul
tad d.• P1lcologla da la UNAM. Tesis llcenciatura. México: UNAM. 

• Wendell, L (1991). Administración de peraonal. México: Umusa. 

• Wílbor, S. Lyle, J. Parker, E. (1971). u televlalon nella villa del noatrl flgll. 
Italia: Franco Angell. 

116 



- Yoder, D. (1976). Manejo de personal y relaciones induatriales. México: 
C.E.C.S.A. 

- Zavaleta, E. {19n) Evaluación de materiales audiovi1u1l11para11 ense
ilan:ra. Buenos Aires: Universitaria de Buenos Aires. 

117 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. Capacitación y Adiestramiento
	Capítulo 2. Televisión Educativa
	Capítulo 3. Tecnología Educativa
	Capítulo 4. Programa de Televisión para la Enseñanza de la Capacitación y el Adiestramiento de Personal
	Glosario
	Bibliografía



