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qukh el d s  sencillo, nunca nadie se ha fijado en dl 
o mis bien nunca han visto dentro de 61 

lo grande que es. 
edent6  miles de villanos 

y a todos 10s derrot6 
y despuds de esas batallas volvia a su casa 

como si nada hubiera pasado 
hoy esth en la misi6n mis importante de su vida 

-- - - h e  - - llamadogara -. . cumql&una @ea 
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prometi6 volver a verlos 
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Gracias por tus enseilanzas 
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Familia Durh 
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El devenir del mundo se ha caracterizado por la "evoluci6n". Por el 

inminente cambio que las sociedades experimentan. El set humano a lo 

largo de su historia, ha probado esta premisa y ante esta necesidad, ninguna 

manifestaci6n humana escapa: la ciencia, el arte y hasta las relaciones 

humanas. Por ello, la educaci6n no es la excepci6n. 

En el mundo de la educacih, quien se ha resistido a cambiar, ha 

terminado, tarde o temprano, por ser cambiado. Nuestro pais vive en este 

fin de milenio, una situaci6n muy especial. Un momento en el que no es tan 

fhcil hacer que 10s viejos y desgastados esquemas de educaci6n continuen. 

Las antiguas estructuras parecen resquebrajarse'ante 10s ojos de propios y 

extmE%sT--- -- 

-- - -- - 

Todo indica que la kpoca del maestro como parte omnipotente de 10s 

salones de clases ha pasado. En la exposici6n diaria la participaci6n de 10s 

alumnos es cada vez mAs fiecuente, asimismo, el apoyo en diversos 

matenales comunicativo-diacticos se ha incrementado. Actualmente 10s 

profesores se convierten en guias u orientadores del conocimiento. 

El aprendizaje se genera a partir de la investigaci6n y la retroalimentaci6n 

de 10s propios alumnos. Para poder edentar esta situaci6n el maestro debe 

mantenerse actualizado en mktodos de enseflanza que le permitan facilitar 

de una mejor forma el proceso enseflanza-aprendizaje. Quienes asi lo han 

hecho sabrin que no hay que dar la espalda al futuro y en el mejor de 10s 

casos emplear 10s nuevos recursos en beneficio de la educaci6n. 



De tal modo, el presente trabajo se ha realizado con el afin de proporcionar 

un analisis del video como auxiliar de clase, manifestando en todo 

momento las inquietudes de 10s principales afectados (maestros y alumnos) 

y a partir de &as, ofiecer algunas soluciones que ayuden a volver rnis 

factible y funcional su empleo. 

LQuk beneficios aporta el uso del video en el aula?, ~ C d e s  son las fallas 

m h  comunes en su aplicacibn?, iQui6nes y cbmo deben emplear este 

recurso?, iEs el video la mejor alternativa en la educacibn? 

Para encontrar estos elementos es pertinente iniciar con 10s antecedentes de 

la institucibn donde se elabor6 dicho estudio, un recomdo a traves de su 

origen y evolucibn que nos permitira entender la filosofia de la institucibn, 
. . . . asf-comasuas& y m * u & ~ r A l t i m ~ - l a -  - - - 

educacibn. 

Posterionnente se presenhh el analisis de 4 0 s  videos proporcionados 

pot la SEP contenidos en el prograrna "El hdeo en el aula", con la 

fmalidad de obtener 10s datos suficientes que sustenten la investigaci6n a 

partir de las tecnicas de entrevista y grupos focales se obtendrh 10s datos 

necesarios para conocer 10s problemas principales, 10s cuales se dividirh 

se& su relaci6n con la pdctica profesional o 10s institucionales. 

Para englobar todos estos resultados serd necesario utilizar cuadros de 

vaciado que permitan una mejor visibn de 10s resultados. 



El tercer capitulo m o s W  algunas propuestas para la soluci6n de 10s 

problemas, se clasificah de acuerdo a la facilidad con que puedan ser 

resueltas en corto, mediano y largo plazo; asimismo, se manifiestan algunas 

sugerencias que ayuden a 10s profesores en el uso del video como auxiliar 

didactico. 

De manera concluyente, en el cuarto capitulo, se podrh observar en primera 

instancia, un reconido por la prbtica profesional del comunicador y su 

quehacer dentro del campo docente, de igual forma se sefiala cuhles han 

sido aquellas materias en las que el comunicador se apoya para la solucibn 

de problemas en la pdctica docente. 

Por ultimo se seaala c6mo debe emplearse el video en clase, quiknes deben 

-utili& y p x + k k k f e ~ ~  -4- 4e ~~eemunicatiYB, 

todo ello basado en las experiencias propias como docente dentro del 

Colegio "Baden Powell". 

Este trabajo pretende ser s610 una pequefia muestra de la importancia que 

tiene el comunicador dentro del campo docente, manifestado a partir de las 

experiencias como profesor de la materia de Geografia en el Colegio 

"Baden Powell", el cual ha manifestado su. inter& por mantener su 

desarrollo profesional hacia el nuevo milenio. 

!Nada es estatico!, hasta la propia educaci6n ha dejado constancia de ello. 

As1 y del mismo modo, 10s habitantes, aquellos que hemos nacido en el 

tercer planeta del sistema solar. no estamos ajenos a esta forma de ser. 



CAP~TULO I. CARACTERISTICAS GENERALES DEL COLEGIO 
"BADEN POWELL". 

A. ANTECEDENTES 
Dentro de la historia de muchos paises se destacan siempre algunos 

elementos significativos que dan vida a su cultura, mencionar todos ellos 

nos l l e d a  demasiado tiempo, sin embargo, bastarh sefialar uno para 

darnos cuenta de su relevancia en el desarrollo de 10s pueblos: la 

educaci6n. 

La educaci6n consiste ante todo en un fen6meno social, hist6ricamente 

condicionado y clasista (s610 era beneficio de las clases altas, militares, 

sacerdotes, etc.). Mediante la educaci6n, se bant iza la transmisi6n de 

- e l t p e r i m i ~ u n a  generacibn a-?T3:LLeeniii deb1116 la-educacibn 

"Como una categoria general y eterna. Ella constituye parte inherente de la 

sociedad desde el momento en que esta surge y resulta, a su vez, esencial 

en el desarrollo sucesivo de la sociedad, a tal extremo que sin educaci6n no 

se concibe el progreso hist6rico social". (1) 

La tarea primordial que debe cumplir cualquier sistema de educaci6n se 

basa en el desarrollo psfquico humano, en el proceso de asimilaci6n o 

apropiaci6n por el niflo ylo el joven de la cultura material y espiritual de la 

sociedad. Esa actividad psiquica de la incorporaci6n o asimilaci6n de la 

expenencia y de la obra hist6rica de la humanidad. se realiza no s610 

mediante el contact0 o influencia de 10s objetos culturales, sino mediante la 

comunicaci6n human& a travbs de 10s intermediaries, que han variado 

s e g b  el desarrollo cultural de las sociedades. 
11 BATETq Orlandol A b m ,  Oqddca 'Cwo de ACfualimcibn D0Centc. El maemo. un orientador. 

pp. 1-5 



Educadores como Montessori, Makarenko, entre otros, fundaron a fines 

del siglo pasado y durante la mitad de este, diversas escuelas que sirven de 

modelo a las achlales, tenemos por ejemplo la escuela autoritaria, en donde 

el maestro era el h i c o  que poseia el conocimiento, el alumno era receptor 

y no podia cuestionar lo que se le ensefiaba; la escuela critica, a pesar de su 

nombre el esquema del profesor como linico guia se conservaba; la escuela 

tecnocdtica, la educaci6n se volvi6 meciinica, gracias al empleo de las 

nuevas tecnologias; la escuela humanistica, el individuo era linico e 

irrepetible; la escuela sociocultural, la ensefianza se basaba en la 

comprensi6n de su entorno; y la escuela modema, basada en la democracia 

dentro del aula de clases. (2) 

3ki Wda todas estas conientes h a n ~ s e r v l d o d e m o d I ~ p d ~ O ~ X d - -  - 

en la medida de que la educaci6n que se reciba no se limite a la ensefianza 

de la asignaturas y conocimientos, sino que incluya como parte esencial de 

la misma, la preparacibn para realizar con kxito las tareas vitales de su vida 

diaria, volviendo participe al educando de su entomo, algunos estudios 

psicopedag6gicos en adolescentes y j6venes sefialan que no es el maestro 

la figura adulta y profesional que escogen para encontm respuesta o ayuda 

a sus interrogantes y problemiticas. 

A esta nueva etapa de la pedagogia se le ha llamado educaci6n "libre", 

quienes la proponen consideran que 10s niiIos tienen un deseo imato de 

aprender que guia su educaci6n desde adentro, si 10s adultos no vuelven 

rigido ese aprendizaje la significaci6n podria ser un dxito. 



Existieron algunas o h  personas que sin estat estrechamente ligadas con la 

educaci6n crearon todo un plan de trabajo con rcspecto al proceso 

enseflanza-aprendije en forma libre durante 10s primeros afios de este 

siglo. Lord Baden Powell Gilwell fue uno de ellos. Siendo militar ingles 

cre6 todo un metodo de educaci6n basado en la disciplina militar, el amor a 

la pahia, el respeto a la familia y a Dios. 

Su principal idea de enseflanza se basaba en ei desarrollo integral del set 

humano en sus tres esferas naturales: cognitiva (conocimientos); espiritnal 

(moral); y fisica (su cuerpo); relacionando todo ello, pot su puesto, con la 

ecologia, a 61 se le conoce como el iniciador del scultismo a nivel mundial 

y el primer ecologists. Con estos principios de educaci6n que se empleaban 

en sus cam- t n d ~  1111 

enseilanza, que ha servido de ejemplo a muchas generaciones, tal es el caso 

del Colegio 'Baden Powell". 

El colegio surge, a fmes de 1968; con el objetivo de ofrecer una mejor 

alternativa en la educaci6n, que se basan en el respeto pot todas aquellas 

acciones qne se realicen dentro del plantel educativo, que servildn para su 

fomaci6n (todas aquellas herramientas neceiarias para su desarrollo 

intelectud y personal) con el fin de o£iecer mejores experiencias que sean 

un fie1 soporte de la supenci6n personal. (3) 

31 CDROOM. El Colceio "Baden Powell". 1997 - 



Los problemas que se presentaron durante ese ail0 en el pais, el codlicto 

estudiantil del 2 de octubre y la Olimpiada celebrada en esas mismas 

fechas, dejaban pocas posibilidades de credibilidad en las escuelas 

privadas, parecia que s610 quien estuviera inscrito en instituciones de 

gobiemo podrfa salir adelante (no hay que olvidar que la rigidez del 

gobiemo en ese entonces era infranqueable, encabezada por el presidente 

Gustavo Diaz Ordaz, y todos 10s modelos educativos debian estar de 

acuerdo a la idea del gobiemo). Sin embargo, La idea no se detuvo, y 

Horacio Gutikrrez, Jose Luis Calder6n. Emilio Valdkz , Yolanda Jirnenez 

de Lim6n y Jorge del Cueto continuaron con su proyecto.(4) 

Para ese momento, 1968, el movimiento de 10s scouts era toda una redidad 

el sculhsmo surgi6 en1910 en In~l&erm - (-- -- . y-a.--en-- 

partes del mundo se formaron numerosos grupos scouts), y en una visita a 

estos cenkos campistas, uno de 10s profesores fundadores se impact6 con la 

disciplina de las tropas scouts: el respeto hacia su hogar, hacia su naci6n y, 

sobre todo, a Dios. A1 regresar de su viaje, decide, junto a sus socios, 

adoptar, como nombre del colegio, el del iniciador del movimiento scout 

mundial, Lord Baden Powell Gilwell, y como estandarte la "flor de liz", 

simbolo mundial del scultismo, del cual se retomaron 10s principios 

fundamentales que regirlan la vida de cada alumno en la instituci6n. 

y CD-ROOM El Colcdo "Baden PowclP. 1997 



Pero ~quien es este personaje?, Lpor que adoptar su filosofia como parte de 

un colegio?, realmente poca gente conoce de el y, sin embargo, su obra es 

mundial. Lord Baden Powell, f ie  un militar ingles durante 10s liltimos ai3os 

del siglo pasado, adiestrado en tacticas de p e w  s k i 6  para su pais en 

distintos sitios como la India y Afnca.(5) 

Baden Powell cumpli6 sus s e ~ c i o s  en la India, de 1885 a 1893, cuando 

este tenitorio pertenecia a las !berms inglesas, en ese lugar se adiestr6 

como un excelente estratega militar, particip6 en distintas batallas y 

demosk6 su sentido del deber para su patria, nunca dud0 en poner su vida a 

cambio de la de su naci6n. excelente jinete y con el uso de las m a s ,  todo 

ello le vali6 para obtener grandes cartas de presentaci6n en Inglaterra. (6) 

'Debi-do-aha, ya ~ b r i a t r d ~  

algunos problemas en las colonias inglesas de ese lugar. Durante su sitio, 

Baden Powell como general de kopas inglesas, en Mafeking, dentro de la 

lucha con 10s Zulus por la posesi6n de las colonias afiricanas, obsew6 a 

unos muchachos mensajeros cruzar la linea de fiego en bicicleta sin ningim 

temor, y a1 cuestionarlos sobre estos hechos ellos contestaron que sabian 

que arriesgaban la vida, pero sf 61 se 10s pedia, cumplirian con la misi6n, ya 

que era, segin ellos, " su deberP.(7) 

21 ANDREA, O d d  El lobo sue nunca dumnc Ed Pmgrrso, Mexim 1983. pp. 36, 
6/ ANDREA, Onvald El lob0 aue nunca d u m p ,  Ed R o w .  Mbdm 1983. pp. 27 
71 ANDRE& Onvald El lob0 ouc nuna dumnc. Ed F'mgrrso, Mbdm 1983. pp. 48 - 

- - 



En este lugar, se le dio a Baden Powell el nombre afiicano de "impeesa", 

que significa " el lobo que nunca dueme"(8), por el gran interis que 

mostr6 en sus tropas, al ver el estoicismo que demostraban 10s noveles 

nativos, pocas veces, se dice, Baden Powell tomaba un descanso. 

De vuelta a Inglaterra y sorprendido por lo visto en Africa, decide separarse 

del ejkrcito inglis y crear un movimiento, en 1907, de scouts 

(exploradores), con la misi6n de preparar a 10s j6venes de su pais en 

tActicas de paz y con una idea 100 por ciento ecologists, por ello se 

considera a Baden Powell como el iniciador mundial de este movimiento, 

es el primer0 que se interes6 por el cuidado de 10s recursos naturales y la 

convivencia pacifica del hombre y la nahu;ileza.(9) 

' i n i c h - m r v q e  . . 
- - - C o n - ~ ~ e s e s ~ L ~  Para 

adiestrarlos en ecnicas de supervivencia, alejados de la civilizaci6n y con 

un mitodo militar basado en el respeto a su naci6n. a sus padres y a Dios. 

A este primer grupo de campistas decide llamarlos "scouts" que en 

tkrminos militares significa "explorador", dentro de 10s ejkrcitos el scout es 

aquel que se adelanta a reconocer la zona para cerciorase de 10s obstiiculos 

que puedan existir, llevando el minimo de equipo para esta misi6n per0 con 

la idea firme de cumplir su cometido, nada debe detener su camino, para 

ello 61 se proveer6 de lo necesario para satisfacer sus principales 

necesidades, sin que esto llame la atenci6n de sus enemigos y afecte la 

ecologia. 

g ANDREA, W b  El labo rme n u m  dumnc. Ed Pmgroo. hltnm 1983. pp 43 
gl ANDREA, W d  El labo auc nwca dvcrmc. Ed Ropso. Mtum 1983, pp 79 



Similar funci6n cumplieron aquellos 20 j6venes, per0 con m a  idea 

diferente su fin no era belico, su interks se centr6 en el desarrollo 

intelectual, emotional y fisico. A su regreso, Baden Powell, qued6 muy 

satisfecho de su obra y decide volver el scultismo un movimiento mundial 

(1910). En un principio se extendi6 por toda Ewopa, consiguiendo un gran 

nhmero de adeptos, mhs tarde llegaria a Asia y k c a ,  principalmente a las 

colonias inglesas y h c e s a s .  Por liltimo el scultismo arribaria a Amkrica, 

desarrolhdose a lo largo del todo el continente. 

Su auge en tierras americanas comenz6 en 10s paises del norte (Estados 

Unidos y Canadh), a mediados de siglo, se extendi6 por Mkxico, centro y 

Sudamerica. Para, 1955,los scouts, se encontraban en casi todos 10s lugares 

-del-mundo4'-.--.'-a:-el-dd pen- - 

forma sana con la premisa de estar jsiempre listos! (10) 

Todo esto s i ~ 6  para que 10s precursores del Colegio Baden Powell 

adoptaran como insignia de las futuras generaciones que ahi se preparan, 

algunos principios de 10s exploradores como es: "... el deber para con Dios, 

el deber para con 10s d e b  y el deber para consigo mismo". (1 1) 

Tambikn fue necesario crear el ambiente adecuado para el uso de un 

mktodo scout de ensefianza, por ello, se pens6 en que la arquitectura de la 

escuela fuera de tip0 ecologists, rodeada de beas verdes y con una 

infraeshuctura tip0 campamento, edificios hechos con ladrillo rojo sin 

recubrimiento, techos de madera en dos aguas y banderines que sefialaran 

el grado y grupo de 10s alumnos. 

Nl ANDREA. W d  El lobo me nun- ducrmG Ed P m e ,  Mexico 1983, pp. 85. 

I I /  MALIPIERIO. G.F. ma del dt imo.  Ed Panorama, Mexico, 1992. pp. 25 - 



Para conseguir que todo el colegio funcionara de la misma manera, se 

prepar6 un credo, que seguia de forma implicita las primicias de 10s scouts 

y, asi, cada afio al iniciar 10s cursos, 10s docentes repetirian en voz alta lo 

siguiente: 

" ... nuestra comunidad es s61o una 

... nuestro compromiso es compartido 

... nuestro trabajo es solidario 

... nuestra responsabilidad es c o m h  

... nuestra misi6n es la misma 

... nuestra pasi6n es la instituci6n 

EL FUTURO ES NUESTRO CONSTRUYAMOSLO". (I 2) 

Como estas palabras lo mencionan, la escuela tiene un primordial inter& en 

la convivencia diaria, en la relacibn fi-atemal de 10s profesores con un fm 

c o m b  estar preparados y enffentar el nuevo siglo con las m a s  suficieates 

que offece la educaci6n. pero sobre todo con un gran respeto por su 

instituci6n. 

Pasado a l g h  tiempo, el colegio desarroll6 su fama como instituci6n 

dedicada a1 crecimiento humano de sus estudiantes, acrecentando su 

intelecto con, conocimientos, referencias, modelos, ejemplos y 

experiencias; su espiritu, con valores, emociones y confianza; su cuerpo, 

con competencias deportivas y actividades fuera del sal6n de clases, 

logrando una de sus grandes metas: crecer en beneficio de la sociedad. 

Ul CD-ROOM El Cole&? "Badcn Powell". 1997 



Cabe seaalar que por valores se entiende a todos aquellos intereses del 

hombre por satisfacer una necesidad individual y/o social, sin duda el 

termino es demasiado subjetivo pero en la realidad cada individuo se 

mueve de acuerdo a sus propios valores. 

Es muy dificil que 650 alumnos puedan desarrollarse en un ambiente 

fraternal y de respeto, sin embargo, la escuela, basada en estas ideas, no 

sblo logra este objetivo, sino que, adembs, incrementa su amor patrio y 

fomenta las relaciones familiares. 

El colegio sinti6 la necesidad, con estos principios, de que 1% verdades 

sencillas acerca de la honestidad, caridad, ayuda y autodependencia, 

expresadas tan efectivamente por Baden Powell, fueran reafirmadas para la 

sociedad y es con este prop6sito que la escuela se erige hoy en dia. 

P o i 5 W p ~  que todo dentr~dei~colegkifUncionaba -cperop ' - 

cabria hacer algunos cuestionamientos jquk tan bueno resulta el empleo de 

un sistema creado para la milicia en la educaci6n7, jen verdad se han 

logrado todos 10s objetivos de la escuela siguiendo estas ideas de Baden 

Powell?, jqu6 problemas han existido en la institucibn?, para resolver 

algunas de estas dudas quisiera presentar paso a paso el desarrollo del 

colegio y asi poder observar cuales han sido sus aciertos y sus errores, y 

c d  es la postura del profesor con respecto a 10s metodos de educaci6n 

empleados en la escuela, y tal vez mas importante la postura de 10s 

alumnos con respecto a todos estos puntos. 



B. HISTORIA. 
Conocer el origen y la evoluci6n de la instituci6n "Baden Powell", desde 

1968 hasta 1998, nos remitkt ha momentos hist6ricos de Mkxico que pot 

su importancia social, politica y econ6mica afectaron el desarrollo del 

colegio. Ademis, nos permitirii ubicar de mejor forma el campo de la 

comunicaci6n aplicado a la docencia, asi como las principales metas y 

proyectos de la escuela que, a partir de la experiencia como docente, he 

ido aplicando. 

1.- ORIGEN. 
Con la problemhtica estudiantil de 1968 y, la ya inminente Olimpiada en 

Mkxico, parecia que la atenci6n de todo el pais, se centraba en estos 
-. 

Eec~o~pot€ifiicaagen~~orl~mmTeestacion~ 2 s f u C a n ~ s u -  

violento desenlace el 2 de octubre de es mismo aiio, ponian a la educaci6n 

de Mkxico en un serio problems, sin embargo, algunos profesores como 

Horacio Gutikrrez, Josk Luis Calder6n, Emilio Valdkz, Yolanda Jimknez de 

Lim6n y Jorge del Cueto, continuaron con una ilusi6n surgida un afio antes: 

construir un colegio capaz de formar vidas exitosas.(l3) 

Durante muchos afios, cada uno de ellos dedic6 su vida a la educaci6n de 

nuevas generaciones, siempre con disciplina y respeto a las normas de sus 

instituciones. Maestros preocupados en el desarrollo de la educaci6n en 

Mkxico, que se encontraba muy atrasada en esos dias, observaron que algo 

hacia falta en la preparaci6n de 10s estudiantes. Pensaban que el alumno no 

tenia identificaci6n con sus profesores ni con su naci6n y todo provenia de 

su hogar y su autoestima. (14) 
Dl CPROOM. El Coleeio 'Badcn Powell". 1997 
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Estudiosos de la psicologia pedag6gica, la cual considera que la educacibn 

es " ... un proceso prolongado en el que repercuten mhltiples factores. Es 

constante, sistemitica y tiende a la formaci6n y el perfeccionarniento de las 

cualidades positivas de la personalidad ..."( 15); e interesados en el porvenir 

de las pr6ximas generaciones, asi corno en el futuro del pais, deciden a 

fmes de 1968, poner en marcha el proyecto y ofrecer un colegio con 10s 

requerimientos necesarios para inducir al alumno en el aprovechamiento 

6ptimo de todos sus recwsos, brindando para ello, la atenci6n personal y el 

medio ideal. 

Sin embargo, la idea tuvo que detenerse, ya que no contaban con un 

nornbre adecuado para la escuela, uno que reflejara el fin y 10s objetivos de 

ia -busca-ara -1es-cih p 

sobre todo la organizaci6n de sus educadores. Era pertinente buscar algo 

con lo cual 10s estudiantes pudieran identificarse, creer en 61 y sobre todo 

sentirse apoyados y 6tiles con su sociedad, palabras dichas por 10s propios 

iniciadores. (16) 
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Un aAo despuds y luego de una visita a un campamento scout, Josd Luis 

Calder6n. r e h e  a sus colegas y les cuenta su experiencia dentro de 6ste 

lugar, de como qued6 admirado con la disciplina de las tropas, su 

dedicaci6n y su fe, ofieciendo de buena voluntad su espiritu de servir, la 

devoci6n con su patria, el respeto a si mismo y a 10s demfis, integrados en 

un ambiente 100 por ciento natural, todo esto guiado por una sola persona, 

fundadora de este movimiento , el ingl6s Lord Baden Powell Gilwell. A1 

terminar la plhtica decidieron llamar a su colegio "Baden Powell", en 

memoria y reconocimiento de este personaje. (17) 

El Colegio "Baden Powell", surge en 1969, en una casa rentada ubicada en 

Colibri No. 25, colonia Arboledas, 15 alumnos formaron parte de la 

primera generaci6n del kinder "Baden", 10s profesores retoman todas las 
- ~ - s c o u ~ ~  abmem&des-de t  u. - 

La novedad de un sistema educativo basado en el respeto al estudiante, a 

su libertad (de ser y pensar) y el trato individual siguiendo 10s programas 

oficiales de la SEP que tenian una linea de educaci6n "programada", la cual 

seflalaba que 10s niiios s610 aprendian cuando el maestro disponia para ellos 

las experiencias de aprendizaje adecuadas (de a l g b  modo se podia 

combinar la educaci6n libre y la programada, con la intenci6n de no 

desatender las duposiciones del gobierno), creando maestros 

especializados en una sola Area (fisicos, gebgrafos, quimicos, etc.) hicieron 

que el colegio fuera el lider en su primer aAo de actividades, para que, en 

1970, se contara con un terreno propio en el que se colocaria la primera 

piedra del kinder, localizado en A v e ~ d a  de 1os.Gigantes No. 162, colonia 

Arboledas. 
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Para 1972, el primer edificio se dio por terminado y se contaba con una 

matricula de 100 alumnos, con lo que el colegio puede, entonces, brindar 

trabajo a 15 profesores con una excelente aportaci6n econbmica, ya que en 

ese entonces no era muy bien pagado el trabajo docente, adem& de un 

ambiente sano rodeado de Areas verdes que facilit6 el proceso ensefianza- 

aprendizaje.(lS) 

A pesar de esto, 10s problemas se presentaron cuando 10s padres de farnilia, 

preocupados exigieron el reconocimiento oficial del estudio de sus hijos, 

por lo que fue necesaria la incorporaci6n de la escuela a la SEP, para que 

dicho reconocimiento &era otorgado. No obstante, 10s planes de estudio 

que elaboraba la SEP, se oponfan a lo requerido por la instituci6~1, ya que la 
-. ~ - g u ~ - c ~ ~ o s -  ---la escnefa -- 

tradicionalista (rigida y el maestro como linico centro del conocimiento), 

entonces hub0 que reelaborar 10s metodos de trabajo para acoplarse a las 

dos condiciones: por un lado, cumplir con dichos requisitos y por otro, no 

olvidar 10s principios con 10s que inici6 la instituci6n. Por fm en 1972, se 

redact6 el oficio de incorporaci6n.(l9) 

Todos estos obstaculos, no impidieron que el colegio siguiera creciendo y, 

en 1973, denko de las mismas instalaciones del kinder se abrieron 10s 

primeros grupos de primaria contando con 150 alumnos en cuaho grupos y 

20 docentes que realizaban la labor de ensefianza. 

I%! CD-ROOM. PI Coleeio"Baden Pawell". 1997 - 
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Dos a60s despuks la demanda aumento en un 50 por ciento y fue necesario 

okecer un lugar mAs amplio para 10s educandos, m 6 n  por la que se 

adquiere un terreno en Avenida de la Iglesia, colonia Arboledas, y se 

comienza la construcci6n de la primaria Baden. 

Finalmente, en 1976, siete a6os despuks de su formaci611, "Baden Powell", 

cuenta con dos planteles. Con kinder y primaria completa, se consigue una 

de las primeras metas de la empresa: crecer en beneficio de la sociedad. 

2. EVOLUCI~N. 
La primera etapa del colegio, parecia que se habia cumplido llevando a sus 

primeras generaciones con un modelo educativo diferente, basado en la 

i S i E d c a ~ n  &%Xa ye1 li%tCj podiZa&. - - - - 

Con doce grupos y dos talleres, en 1977, la primaria tuvo que ampliar su 

espacio para okecer s e ~ c i o  a 10s primeros grupos de secundaria, dando 

como resultado, la adquisici6n de otro terreno, ubicado en la Avenida 

Juirez No. 169, col. San. Mateo Tecoloapan, para entonces, se calculaban 

ya 600 alumnos en 10s kes niveles (kinder, primaria y secundaria), 

atendidos por 50 maestros.(20) 

El idioma y la tecnologia en la educacibn, come& a emplearse dentro del 

colegio, lo que lo colocaba, a la vanguardia de sus competidores. Las 

teleadas, se convirtieron, en parte esencial del proceso ensefianza- 

aprendizaje, asl como el conocimiento del idioma inglks. 
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La inauguraci6n del plantel secundaria, en 1978, log6 que la empresa se 

convirtiera en lider de su ramo dentro de la zona norte del irea 

metropolitana, contando con 1 500 alumnos en sus tres planteles. Por ende, 

la escuela vive uno de sus mejores momentos como soporte de la 

superaci6n personal y la convivencia social. (21) 

Ofreciendo siempre la calidad cn su trabajo, la escuela logra mantenerse en 

10s primeros lugares de la zona durante doce aflos (la zona norte de 

Arboledas a h  no se desarrollaba plenamente, sin embargo, 10s esfuerzos 

de sus fundadores permitieron que la institucibn sobreviviera en esas 

condiciones) respaldada en todo momento por el desempeflo apropiado de 

su planta docente, pilar fundamental de la articulaci6n y h i t o  de la 

empresa(2zl- . - - _  - _  -- 
En 10s subsecuentes aflos, la demanda de 10s estudiantes se acrecent6 a tal 

grado de que, en 1995, se inicia la etapa de la preparatoria con un registro 

de dos grupos y 38 alumnos que pondria fin a la primera epoca del colegio. 

Al tkrmino de este periodo, la escuela atraved su etapa mhs dificil desde su 

genesis, pues 10s problemas econ6micos afectaron de forma determinante 

el porvenir de la instituci6n. Las deudas que se tenian con 10s bancos 

obligaron a 10s dueflos originales a vender todas sus acciones y a buscar 

una mejor soluci6n a 10s contratiempos que se presentaron en el primer 

semestre de 1996. (23) 

2 I/ CD-ROOM El Cole~ei~ %den Powrll: 1991 
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El futuro del colegio se contemplaba en un semblante triste, al querer 

convertirlo en un centro comercial, sin embargo, la familia Picasso, pudo 

comprar las acciones de la escuela manteniendo las expectativas del 

colegio de la misma manera; hub0 que solventar muchas deudas y sostener 

las otras en acuerdos de pagos. 

Para el segundo semestre de 1996, el Ingeniero Luis Ruben Picasso y el 

Contador Wblico Jos6 Luis Picasso se convirtieron, en 10s administradores 

del colegio, respetando desde un principio todas las reglas y fomas de 

trabajo de 10s profesores. La segunda 6poca del colegio estaba 

comenzando. 

Para el ciclo escolar 1997-98, la filosofia de la escuela proseguia con la 

-. &jciati%.de crear Iideres. per0 ahora con un nuevo conceptague el mismo- 

administrador seiialaria: "... s e ~ c i o  total hacia el siglo XXI." (24) 

Es en esta epoca que ingreso en el plantel como profesor de Geografla, y lo 

primer0 que puedo observar es la disposici6n de 10s profesores para 

desempeh su labor, asi mismo, las autoridades del colegio manifiestan un 

gran inter& en el porvenir de la instituci6n y ponen en marcha un sin fin de 

cwsos y talleres de actualizaci6n docente, para lograr una adecuada 

eficiencia en la educaci6n de 10s educandos. 

Al participar en la salida de la primera generaci6n de preparatoria, 

incorporada a la UNAM desde su formaci6n. se pudo constatar que 10s 

chicos egresados tienen una gran autoestima debido a su desarrollo 

intelectual en el Colegio, son seres humanos convencidos de las 

problemhticas actuales pero entusiastas y creativos en la participacibn y 
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soluci6n de dichos conflictos y sobre todo alumnos sanos dispuestos a 

competir en cualquier nivel de educaci6n. 

Sin embargo, denko de una instituci6n que comienza su segunda etapa, a h  

existen algunas fallas principalmente de carhcter tkcnico las cuales se 

pueden ver en el uso de 10s nuevos medios de ensefianza como la 

computaci611, o en algunos que ya no son tan recientes como el video. Aqui 

existe un fen6meno que se suscita con la implantaci6n de esta coniente 

educativa es un monmiento critic0 que seas que la Tecnologia Educativa 

no l o p  superar el llamado modelo tradicional como pretende, sino 

solamente una modemizaci6n del mismo con la perspectiva de la eticiencia 

y del progreso. (25) 
. . -. - - - -- - . -.-- 

C. FlLOSOFh DE LA I N S ~ U C I ~ N .  
El kxito de un colegio en su objetivo de formar a 10s alumnos esth en 

relaci6n directa con la filosofia, esto permite planear estrategias de 

trabajo en cada departamento de la escuela basadas en la psicologia y 

pedagogia que movilizan la prhctica pedag6gica contemporhea. 

"Baden Powell" ha desarroliado una filosofia muy clara, al establecer 

objetivos especificos para la instmcci6n. esto permite al maestro controlar 

el progreso, asegurar un dominio efectivo en 10s niveles de aprendizaje y 

determinar que metodos son 10s mhs eficaces. 

a/ CD-ROOM. El Cokeio'Badcn Powell". 1997 



Es importante mencionar que no es posible organizar el sisterna de 

intluencias educativas sin tomar en consideraci6n todos 10s factores que en 

el concurren y, muy en particular, el propio colectivo escolar corno un ente 

activo. Resulta imprescindible que exista una relaci6n estrecha entre 10s 

dirigentes del colegio, maestros, trabajadores, familias y, pot su puesto, 

alumnos, pues el Bxito de la educaci6n depende en gran medida de la 

coordinaci6n y la unidad de acci6n entre todos 10s factores y de las 

relaciones y comunicaci6n que se establezca entre estos, sobre la base de 

un sblido trabajo organizado. 

A partir del trabajo de la escuela, pero teniendo en cuenta el nivel de 

desarrollo y la. caracteristicas del grupo, el educador debe elaborar su 

- e n - l a f m - d i r w e - l a - - r e a l &  jc 

prever anticipadamente 10s resultados que espera obtener. Dicho plan de 

acci6n debe ser conocido y valorado por el resto del personal que trabaja en 

el grupo, a fin de unificar las fuenas hacia objetivos comunes. 

En sintesis la filosofia del colegio se puede entender de acuerdo a las 

palabras del Adminisbador General, Luis Ruben Picasso Manrriquez, como 

"Todo el trabajo escolar, extraescolar y extradocente, se pIanifica, organiza 

y dirige hacia la formaci6n de un constructor activo de la nueva sociedad, 

con personalidad ann6nica, un lider preparado a 10s cambios del nuevo 

milenio. S e ~ c i o  total hacia el siglo XXI.(26) 
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Para lograr este principio fue necesario integrar a todo el personal del 

colegio, y explicar con claridad y precisi6n las tareas que debian cumplir, 

asi como seleccionar el material necesario para resolverlas. Es aqui donde 

surge la misi6n y visi6n del colegio, las metas a corto, mediano y largo 

plazo que el colectivo deberh cumplir y sefialar en todo momeuto las fallas 

que durante el proceso educativo surjan, para ello existen grupos 

multidisciplinarios encargados de obsenar e informar sobre el 

cumplimiento de 10s objetivos. 

1. M I S I ~ N  DEL COLEGIO. 
El principal objetivo del colegio es crear hombres que sean capaces de 

hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras 

geueraFronE,Toies W s e a n  creativos, bveXvoss-y--desCu%<&orz 

Formar mentes que puedan criticar que puedan verificar y no aceptar todo 

lo que se les ofiece.(27) 

Pero jc6mo se logra todo esto?, iqu6 m6todos emplea "Baden Powell" para 

alcanzar sus objetivos, Len verdad se curnplen en un 100 por ciento?. Como 

profesor de Geografia conoci las estrategias para llevar a cab0 esta misi6n, 

algunas se encaminan a preparar a 10s alumnos en el uso de la 

computaci6n, a1 integrar en cada aula el uso didactic0 de la computadora. 
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Okecen, a d e h ,  la alternativa de que sea el propio alumno el constructor 

activo de su conocimiento. El educador debe ayudar a 10s estudiantes para 

que adquieran confianza en sus propias ideas permitiendo que las 

desarrollen, las exploren por si mismo, debe haber libertad en tomar sus 

propias decisiones y aceptar sus errores como parte inherente del 

aprendizaje. 

El profesor es entendido como un guia que debe interesarse en promover el 

aprendizaje en 10s alumnos, ayudado por 10s materiales didicticos que la 

escuela Ie ofrece en una ab6sfera de respeto y confianza, no hay que 

olvidar que el profesor sigue siendo la base fundamental en el aula de clase; 

debe dejar a un lado el modo autoritario para volverse un facilitador del 
. . 

a u t o a p r e m b q c q m d e ~ ~  

Tambibn, dentro de la misi6n del colegio, el maestro debe partir de que el 

alumno aprenda de foma significativa, es decir, relacionado todo lo visto 

en clase con su entorno, llevando el conocimiento a su vida diaria; para ello 

el profesor necesitard que en sus lecciones exista un grado de significaci6n 

16gica en las ideas, claridad de expresibn (debemos recordar que es 

necesario adecuarnos a la madurez de 10s alumnos), manejo adecuado de 

10s materiales didacticos y planeaci6n. 

El aprendizaje significative es entendido como 'un proceso de soluci6n de 

problemas, donde el alumno debe intewenir estratkgicamente, coordinando 

sus medios disponibles para alcanzar la soluci6n.(28) 



Todo ello debe llevar al colegio a cumplir con sus metas pr6ximas que son 

crecer en beneficio de la sociedad y brindar una mejor opci6n de educaci6n 

en Mexico, sin embargo, resulta pretensioso creer que ya se ha logrado 

todo, o que esta es la soluci6n a 10s problemas de educaci6n en el pais. 

Varias fallas existen en el colegio derivadas de una deficiente 

comunicaci6n de su colectivo, como que las juntas de academicas se 

vuelvan plhticas de personales o la falta de inter& por 10s proyectos que se 

proponen en algunas materias y que en ocasiones pareciera que cada quien 

debe trabaja para si mismo. 

No obstante, tambih es cierto que la unidad de otro cierto grupo de 

profesores han hecho que la misi6n se cumpla en un cierto modo, ayudando 

~ t e d o - ~ d e s ~ I o ~ -  m Q u i z $ : w r p * - -  

se refiere a la preparaci6n de 10s docentes, que en algunos casos s610 llega 

a su carrera magisterial estudiada con una metodologia que no se adapta a 

las necesidades de las nuevas generaciones. Es entonces que la escuela 

tiene que invertir en cwsos y talleres para sus profesores y dotarlos de las 

armas suficientes para cumplir con sus metas planeadas. 

La inversi6n lleva tiempo y serh necesario esperar que sucede en un futuro 

con la instituci6q cual s ed  el alcance que tenga el uso de la computadora 

como auxiliar didactico, pero lo que si puedo afirmar es que el colegio 

realiza todos 10s esfuems para que su misi6n se cumpla con exito. 

La tecnologia educativa es un hecho cuya presencia en "Baden Powell" se 

deja sentir actualmente, y sin duda este es un punto a su favor, deb0 aclarar 

que la educaci6n no se vuelve mecanica ni que la computadora es un 



sustituto del profesor ya que como canal de informaci6n necesita de un 

transmisor y un receptor para volverse eficaz. 

2. VISI~N DEL COLEGIO. 
La visi6n que tiene la escuela de si misma es la de un colegio que logre 

integrar plenamente a sus estudiantes a una sociedad cambiante que 

requiere de lideres capaces de en6entar 10s d s  diverso obstAculos. 

Quiero hacer una presentaci6n de la visi6n que el colegio tiene con cada 

elemento que conforma su comunidad directivos, profesores, familiares y 

alumnos. 

El primer elemento esta representado pot 10s directivos 10s cuales deben 

encargarse de mantener en una ambiente cordial y de respeto el trabajo que 

- - r;e tfeva - a - . m o ~ - l a -  disposici6n IF escuctlwen m*xiomento ts- 

sugerencias y dudas que tengan 10s integrantes del colectivo, para ofrecer 

las mejores altemativas de soluci6n y en su defect0 realizar 10s cambios 

pertinentes en beneficio de la instituci6n. 

El segundo elemento lo representan 10s maestros, generalmente auxiliados 

por un texto como medio secundario. El maestro debe ser la fuente e 

interprete principal de la informaci6n, facilitador del conocimiento y 

fomentar el descubrimiento de nuevos campos de investigaci6n. En sus 

manos esta el convertir a 10s estudiantes en lideres, pot ello siempre 

c o n s e d  su lugar como eje rector de las clases a travks de sus 

experiencias y conocimientos, nunca titubear y siempre estar dispuesto a 

dar respuesta a las dudas de sus educandos. 



El cuarto elemento es el de la familia, mantener al tanto de la evoluci6n de 

sus hijos en el proceso ensefianza-aprendizaje es vital en toda inst1tuci6n, 

as1 ellos podrh corroborar la eficiencia del mktodo empleado en la 

educaci6n 

de 10s estudiantes y existirh una comunicaci6n real con el colegio. Tambikn 

sus sugerencias son escuchadas y evaluadas por 10s encargados del plantel. 

El ouarto y 61timo elemento lo componen 10s alumnos, pieza fundamental 

de un colegio, como receptores de la informaci6n deben ser capaces de 

cuestionar 10s puntos expuestos en clases y dar soluci6n a las problemfiticas 

que de ellos sujan. Por oha parte, cuando 10s educandos sienten que sus 

maestros tienen confianza en ellos y en sus posibilidades, se sienten 

compromefiaos~ada v Z i ~ m a S a c U m p ~ n 7 a S  ixigenciasque S e l i s  - 

plantean. 

La visi6n que el colegio tiene con cada parte de su colectivo influye 

necesariamente en el pomenir de la instituci6n, y si uno o mfis elementos 

no cumplen con estos principios seilalados 10s resultados en el trabajo 

educativo serian negatives y representaria un retraso en las metas de la 

escuela. 

3. LAS METAS DE LA INSTI'IIJCI~N. 
Las circunstancias hist6ricas. sociales, econ6micas y c u l h d e s  del mundo 

contemporheo se han vuelto tan complejas y problemfiticas, que el 

adolescente puede caer ficilrneite en conceptos err6neos que escucha en 

10s medios de comunicaci6n. lo que le provocd sentirse extraviado y 

hstrado. 



En respuesta, las tendencias psicopedag6gicas actuales sostienen que es 

deber esencial de la escuela y la educacibn, no solamente la instruccibn 

sin0 fundamentalmente atender al conocimiento de la personalidad de 10s 

alumnos, como medio de contribuir al desarrollo y mejoramiento integral 

de la persona.(29) 

Si el colegio "Baden Powell", logra , a partir de las condiciones 

socioecon6micas existentes trabajar sistemhticamente para promover el 

desarrollo integral y una concepcibn del mundo sana, habrd cumplido con 

su principal meta, siendo un orientador pedagbgico del desarrollo humano. 

Los sistemas de educaci6n. como "Baden Powell", realizan sus alcances 

&mos de actividades de forma escalonada por 10s niveles de enseflanza 

e a n d a ; ~ - s e c n n d m m  Wsicapprepambnafqtwqmmmta - lavia  

fundamental a la poblaci6n para promover y lograr el desarrollo individual 

y social.(30) 

Para llevar a cabo este principio la escuela cuenta con cuako planteles, que 

a lo largo de 28 aflos han cumplido con otra de las metas, crecer en 

beneficio de la sociedad, al ofiecer siempre un trato respetuoso y cordial, 

con una planta docente comprometida en su trabajo. 

Pero ,p&les son las nuevas metas del colegio?, sin duda 10s 

administradores estan convencidos de la importancia de la educaci6n en 

Mkxico, ya que sus nuevos proyectos se encaminan a la compra de nuevos 

terrenos para edificar una preparatoria y un cenko universitario. 

ae/ CDROOM. E l e n  Powell". 1997 
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Por otra parte, la expansi6n de la cultura "Baden Powell" se ha hecho notar 

en el interior de la Republics, plhticas del administrador general seflalan 

que un colegio en Michoach y otro en Querktaro permitiriin offecer 

empleo a profesores de estas comunidades y para quienes deseen radicar en 

alguno de 10s estados. 

Tambikn, un convenio con la cementera Cruz Azul en el que 10s profesores 

del colegio se comprometen a educar a 10s futuros futbolistas llevando la 

filosofia "Baden Powell" al Estado de ~idalgo, lugar donde se ubica la 

mahiz de dicha instituci6n; y asimismo, la empresa se compromete a 

apoyar 10s proyectos de expansi6n del colegio. 

La educaci6n crece desde la direcci6n de una escuela hasta el 6ltimo de sus 
-- ..~   OF ~ b w~&lIt&tS ~ - b & d & & r & B l p ~ ~ ~  - 

relaci6n con sus principales actores, todo cambio es en beneficio de ellos. 

No se por cuhnto tiempo permanecerk en el colegio, sin embargo, 

recibimos ofertas para trabajar en 10s estados del interior de la Rephblica 

que mencion6 m i a ,  con 10s cursos adecuados podria participar en la 

selecci6n de 10s profesores de la nueva preparatoria y universidad, a 

dtimas fechas se nos regalo un curso con valor a postgrado (titulado "curso 

de actualiici6n docente" avalado por el institho Politkcnico Nacional y 

del cual se ha obtenido la bibliograAa necesaria para la elaboraci6n de este 

estudio) con la finalidad de mantener su planta docente lo mejor preparada. 

Muchas metas se han cumplido, otras estan por cumplirse y algunas m& se 

encuentran en proyectos, yo no dud0 que se logren alcanzar, pero quisiera 

hacer notar que las fallas existen y en la medida que la escuela ponga 

soluci6n ha estos problemas la consecuci6n de sus objetivos serh en un 



plazo menor (una de las fallas a las que hago referencia es el inadecuado 

manejo de 10s videos como auxiliies de clases, que miis adelante 

analkid). 

Actualmente la escuela intenta disefiar un plan de trabajo basado en el 

Constructinsmo, que de acuerdo a Piaget podemos definir como " ... la 

construcci6n del conocimiento a travks de la interacci6n con el objeto de 

conocimiento. Nunca existe un nivel del conocirniento donde ya no se 

pueda conocer m b  del objeto, sin0 que siempre se le puede entender 

todavia a", 
con esto la escuela compromete a la investigaci6n de nuevos metodos miis 

eficaces en el proceso ensefianza-aprendizaje. . 



En la teoria y prActica de la educaci6n de nuestros dias encuentro dos 

puntos de vista en oposici6n. Uno de ellos sostiene que 10s xdos tienen un 

i n t d s  i m t o  en aprender y, que si se Les da la cantidad apropiada de 

libertad, 10s estimularh a obtener un aprendizaje y un desarrollo maxima. 

Siempre que se les perrnita a 10s niaos aprender s61o cuando tienen inter& 

y se les den oportunidades en lugar de forzarlos, van a disfiutar del 

aprendizaje tanto como del juego. La tarea principal del maestro es estar a 

la disposici6n del niao cuando kste quiera formular alguna pregunta y 

proporcionarle material a partir del cual el nido pueda aprender nuevos 
-. nmceptos. Por-o &? mi expdencia com&cente e 3 

Colegio "Baden Powell" en una ocasi6n una alumna me pregunt6 sobre el 

origen de la aurora boreal, tecnicamente explique el desarrollo de dicho 

fen6meno pero la ni6a no alcanz6 a comprender la magnitud del evento, ya 

en clase expliqu6 la duda al grupo y observ6 que miis de un 80 por ciento 

no wmprendian el proceso que originaba tal acontecimiento. Fue necesario 

recunir a 10s videos del Discovery Chanel y repmducirlo en clase para que 

el hecho quedara confirmado y es que para las penonas que viven cerca de 

la regi6n node del planeta esto puede ser muy cotidiano, sin embargo, para 

nosotros este es un acontecimiento raro y maravilloso. 

La metodologia en ensefianza se basa en Ias estrategias que elabora y 

utiliza el profesor para mejorar el proceso de ensefianza- aprendizaje, su 

funci6n consiste en activar o desarrollar conocimientos previos, ayudar a 

lograr un procesamiento miis profundo de la informaci6n y por ende, un 

aprendizaje significative. 



Para ello el profesor se v a k i  de 10s medios que tenga disponibles, libros 

de texto, pizarr6n, videos, cornputadoras, etc., y de su correcta utilizaci6n 

depended el h i to  de una correcta significaci6n. Un auxiliar de clase mal 

empleado puede provocar confusi6n y su finalidad primordial verse 

anulada. 

En ocasiones el desconocimiento del equipo o la falta de un espacio 

adecuado para su uso dificultan la efectividad de su aplicaci6n, sin 

embargo, en okos casos las fallas se presentan en el material comunicativo- 

didiictio, pot ejemplo en 10s videos educativos, en ocasiones el lenguaje 

empleado resulta set demasiado complejo para el nivel, o bien set muy 

extensos. 

La elaboraci6n_- de un p U c U  metdo- 
. . 

pp - -. - - - 

profesor evitar algunas fallas, pero las demh dependerh de su habilidad. 

Con la intenci6n de mostrar mi punto de vista como profesor sobre estos 

problemas, elabor6 un adisis de la hcionalidad de 10s videos como 

auxiliares de clases, tomando en cuenta la opini6n de maestros y alumnos y 

bashdome en sus respuestas determine algunas propuestas de soluci6n. 

A. DESCRlPCI6N DEL PROCEDIMIENTO. 
Para facilitar el procedimiento de aplicaci6n de la metodologfa, es 

necesario adecuarnos a la disponibilidad de 10s participantes, asi como, de 

10s espacios requeridos para la proyecci6n de 10s videos, recordemos que 

dentro de una escuela de este nivel es muy diflcil contar con 10s alumnos 

todo el tiempo y ni pensar en reunklos despues de clases. 



Por lo anterior, la metodologia se dividirh en dos partes, la primera incluid 

lo correspondiente a 10s datos aportados por 10s profesores a travks de la 

entrevista directa que s e ~ d  para conocer las necesidades que cada uno 

tenga sobre el uso del material comunicativo/did~ctico (videos) en el aula 

de clases y para conocer si es requerida una capacitaci6n en la elaboraci6n 

y empleo del material. Se concertarh las citas con 10s docentes asi como el 

lugar propicio para la entrevista, es pertinente seaalar que al tbrmino de 

este tnbajo 10s profesores seleccionados ya no laboraban en la instituci6n. 

La segunda parte describid las ideas y comentarios que 10s alumnos hagan 

sobre 10s materiales, obtenidos a travks de una pdctica de "focus group", 

las opiniones rescatadas setin de mucha utilidad para replantear la 
- .. 

T I a 6 0 r i c i ~  deXCViiiiaeo~fom~doX CTi-em~eT ~ i ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ l i n ~ m I c ( ~ s  - - - - 

(sonoro/visual) que ayuden a hacer mhs significative el aprendizaje. 

Por dtimo, se retomarh todos 10s datos obtenidos para realizar el 

diagn6stico sobre la funcionalidad de 10s videos y pmponer cambios en la 

elaboraci6n de dichos materiales. 

Para el anhlisis se tomaron en cuenta 10s videos contenidos en el programa 

de SEP "El video en el aula", proporcionados en el ciclo escolar 97-98, 

para el nivel medio superior. 

PRIMERA PARTE. MAESTROS 

6. T.&NICA DE ENTRNISTA. 
"La entrevista consiste cn un dihlogo entre dos personas, por lo menos, con 

la finalidad de establccer acuerdos en ciertos esquemas o pautas acerca de 



un problem o cuesti6n detenninado, esto presupone una interacci6n verbal 

en un proceso de acci6n reciproca". (3 1) 

El M o g o  abierto entre 10s maestros seleccionados en el Colegio permitid 

conocer de manera objetiva la opini6n que cada uno tiene sobre 10s videos 

a p d r  de sus contenidos y usos. De estas respuesta obtendremos la 

primera lista de problemas que sewirh para redactar 10s t6picos que se 

aplicarh en el grupo focal de alumnos. 

1. FUNDAMENTACI~N 
La comunicacion permite acercarnos unos a otros y reforzar nuestros 

conocimientos con nueva infonnaci611, del mismo modo, la intenci6n de 

esta tknica, es la de conocer de fonna objetiva la opinion de 10s profesores 

Tcerca d e b  faEfibTli&d IknfimFtoEJidair~eT wVief i  eT sS6ii & clasEs, enp - 

que medida puede resultar un auxiliar htil, per0 sobre todo c d  es la 

importancia de su uso. 

Para ello serh necesario establecer un dia o dos en 10s cuales se puedan 

ver al menos tres videos de la colecci6n otorgada por la SEP ( escogidos a1 

azar para evitar predisposici6n en las respuestas y se e l e m  uno para cada 

bloque: sociales, naturales y matemiticas); despuks de la proyeccibn cada 

profesor interpretar4 la infonnaci6n y sacarh sus conclusiones. 

En citas establecidas previamente con cada uno de 10s profesores se 

real- una entrevista para conocer su punto de vista sobre el contenido 

de 10s videos presentados en la sesi6n anterior, la finalidad de platicar por 

separado con cada educador permite obtener respuestas sin 

311 ANDER-EGG, Exquid. InWduCCib - n a la Wgs de i w a i e c i b  raial. Ed Humanitas pp. 180 



condicionamientos, asi cada uno expresarh su opini6n y, posteriormente, 

obsewar si coinciden en 10s mismos puntos. 

Para todo ello, es necesario usar un tip0 especifico de enbevista llamada 

"entrensta no estructurada", que de acuerdo a su d e f ~ c i o n  "..sede la 

iniciativa a la persona interrogada, sin ningim tipo de imposici6n de ideas." 

haciendo m3.s libre la participaci6n del enbevistado. (32) 

Es necesario de cualquier forma elaborar un cuestionario base, en el cual se 

concentran las preguntas esenciales del tema y si fuera necesario recurrir a 

61 como una opci6n secundaria, en caso, por ejemplo, que algim profesor 

no pudiese manifestar una idea en concreto. (33) 

Es importante tomar nota de cada comentario expresado por 10s maestros, 

- + sea - -de maac-e en f m t a ,  iwdeato-  - -- 

algunas personas se sienten incomodas cuando e s th  siendo grabadas, to& 

la informaci6n recabada servirh para elaborar un anhlisis de 10s puntos en 

c o m b  y por Utimo un vaciado general en el que se m o s b r h  10s 

comentarios d s  significativos, referentes a 10s contenidos del video 

educativo y su empleo dentro del aula de clases. 

2. MUESTRA 

Se tomar6 una muestra de &rea, que sea representativa del total de la 

poblaci6n docente en la secundaria, las unidades de muestreo se deterininan 

de acuerdo a su posici6n en un territorio determinado (34). La muestra 

seleccionada estarh en funci6n de la relaci6n interdisciplinaria que existe en 

la escuela y que se encuentra dividida del siguiente modo. 

WANDER-EGG, muid Introdumbn a l u  ttc~mdc invmiwobn mal. E d  H d l a s  m 1 8 6  
zlAM)ER-ECC.Equid hooduccibn a lar tCcnicas dc invatipsribn Eocial. Ed H u m a n h ~  PP.187 
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Departamento docente de la secundaria. 
"Baden Powell" 

I 
Coordinadores 

I 

Primer 
Miss Rocio 

I I 

Segundo ail0 Tercer ailo 
Miss Elba Prof?. Humberlo 

I 
Profesores de Brea . 

I 
1. Espfafiol 2. ~ a t e d t l c a s  
Primeros. Mss Dclia Miss Rosi - Segundos. Miss Ver6nica Prof?. Cesar 
T e r m s .  Miss Adriana Miss Elizabeth 

4. Ciencias Natural= 
a. Fisica y Quimica b. Fisica c. Biologia d .Quimica 
Primeros. Miss Alma No hay Miss Ana No hay 
Segundos. No hay Prof?. Luis Miss Ana No hay 
T e r m s .  No hay Prof?. Luis No hay Prof?. Roberto 

I 5.Inglds 
Primeros. Miss Guille 
Segundos. Miss Magally 
Te rms .  Miss M. Lupe 



Como representante del Area de sociales result6 mhs sencillo trabajar con 

10s profesores que la conforman, cada mes las juntas de academia nos dan 

la oportunidad de intercambiar puntos de vista con 10s profesores que 

forman el Area, algunos de ellos cuentan con la Licenciatura en Historia, en 

la UNAM, de tal modo que en estas sesiones aprovechamos el tiempo para 

resaltar la importancia de 10s videos como auxiliares de clases y la 

necesidad de una revisibn en sus contenidos. 

Como parte de la recolecci6n de datos y F a  primera revisi6n de la 

informaci6n se elabor6 la siguiente tabla de especificaciones en la cual se 

detallan aquellos puntos que tomaremos en cuenta para el anhlisis de 10s 

videos educativos. 



3. TABLA DE ESPEClPICACIONES. 

OBIETU DE TRABAJO 

Lar anctahjca8 & un pro 
d u d o m m & w  
parn mejorar h dgnificacih - 
cdd~dm!m&Jauk 

..... 

DIMENSIONES 

hadahticar mmuni- 
Qtivas. 

Fmma 

. .  

cmtauo 

Urn didacliw 

NDICADORES 

In(ormad6~ 

W P  

l~dgena 

(Lomdtico 

Tema, 

' 

Eficacia 

RaUm 

ITEM 

informad6n es adatd?? 
L S ~  adapca a 1- ~ m m  & 
lam 
~ l a r c t m a l ~ ~  
co d Fda? 

Lesdalnopiahparnd* 
d c ~ e n d d ~ ?  

a la aig~~iJi~cibn? 
fl&ta d a b m ?  

& l a m a u l a ~ h d c I  
d m ?  

L S ~  e m p h  mHodoP modes- 
us? 
 son apmpiadm lm mlom para 
lme-~ -. 
&winin para i&&icnr algmoa 
tcmaJounicla&s? 

@ x i s m l m d d c n ~ ~  
rklaparaeadatcma? 

& & # a n a l m m ~ &  
c&acibn? 

/,Co- a ntejom h cosb 
kwm? 
&faciibIcsuusocndaula& 
class7 

L c u m r n  la Cswla con lm 
recurJor su6cicnts? 

~ d c ~ s a l ~ n e s  
u c l ~ p a r a e l u s o ~  
video? 



Como se seflala en el cuadro anterior nuestro objeto de trabajo es el video 

visto como product0 comunicativc-di~ctico, del cual se desprenden cuatro 

dimensiones posibles en las cuales podrian presentarse las fallas de su 

aplicaci6n, por consecuencia la solucibn se aplicda s e g b  el indicador al 

que se hiciera referencia, esto es, que si por ejemplo la falla se encuentra en 

la "forma" del video, s d  necesario revisar las imfigenes y el color para 

resolver el problema; pero si las fallas estuvieran en todas las dimensiones, 

implicaria reelaborar todo el material. Tambikn es importante seflalar que si 

no existiera ningh problema se indicaria tal cud. 

Para determinar en donde se encuentra esa posible problemfitica de 10s 

videos, se elabor6 el listado de ''ITEhT' 0 oestiones que se e m p l e d  
--- - e e m e - g u i a ~ ~ c i 6 u ~ t r e v & a s .  - - 

4.-CUESTIONARIO. 
1.-j La informaci6n contenida en 10s videos es adecuada? 

2.- ~ s e  adapta a 10s programas de la SEP? 

3.- permite la retroalirnentacibn en el aula? 

4.- El lenguaje, jes el apropiado para el grado de madurez en el alumno? 

5.- jAyuda a la significaci6n? 

6.- jNecesita reelaborarse? 

7.- jLlaman la atenci6n del alumno las idgenes en 10s videos? 

8.- Para ello, jse emplean mktodos modernos? 

9.- En cuanto alas materias, jexisten suficientes videos para cada tema? 



10.- Los videos, jcontribuyen a mejorar la ensefianza en el aula de clases? 

11 .- jEs factible su uso dentro de la escuela? 

12.- iCuenta el colegio con recursos suficientes para el mantenimiento de 
10s videos? 

13.- ~Deberia de existir un espacio exclusivo para el uso del video? 

14.- iQue importancia tendria la participaci6n de alumnos y maestros en la 

elaboraci6n de 10s videos? 

Tomando como base las preguntas del cuadro de especificaciones se 

elabor6 este cuestionario, ya que es a partir de las respuestas de 10s 

maestros que se conocerh en que dimensiones se presentan las 

probledticas - - -  m b  kcuentes, --- sin - embargo, -- - es pertinente se6alar que este 
- - - - - - 

cuestionario s610 s e d  como un mediador ya que no se lanzariin las 

preguntas directamente o s610 que la conversaci6n comience a tomar un 

nunbo distinto, el maestro podrh expresar sus ideas libremente. 

SEGUNDA PARTE. ALUMNOS. lDENTIFICACI6N DE MUESTRA. 

C. TECNICA DE GRUPO FOCAL 
El gmpo se puede definir como "el conjunto de personas que comparten un 

tiempo y un espacio en funci6n de una tarea; que ser interrelacionan a 

travks de roles especfficos" (35); en este caso 10s alumnos observar;ln 10s 

bes videos presentados a 10s maestros lo que permite obtener la 

informaci6n de una sola fuente. 



La tarea, entonces, sed  escnchar las diversas ideas que 10s estudiantes 

manifiesten, apuntando todas aquellas attitudes individuales y grupales 

para el anhlisis del video como auxiliar de clase. El moderador debe guiar 

la plitica a p& de una sene de t6picos establecidos con anterioridad, 

permitiendo que la labor no se desvie o si esta permite una evoluci6n en la 

tarea ser flexible y en todo caso reorientar al grupo hacia el objetivo. (36) 

5. MUESTRA. 
De I5 grupos que conforman el nivel secundaria, seleccionamos 10, 

aquellos con 10s que tuvieran trato 10s profesores entrevistados, y asi poder 

contar con 10s alumnos en su tiempo o bien proyectar a l g h  video durante 

sus sesiones; de acuerdo al n h e r o  de clases impartidas por 10s educadores, 
- - - -  - - 

7 0 s  b p o s  escogidos fueron 10s de primer~ y segundo grad~.  

Para realizar la pdctica del grupo focal, de 400 educandos tomamos un 5 

por ciento del total, no fue intentional hacerlo asi, per0 de acuerdo a la 

disciplina del colegio no se nos permite trabajar con mhs de dos alumnos 

por grupo en horas de clase, y contar con ellos fuera del tiempo escolar 

resultaba muy complejo, de esta f o m  el conjunto fmal se form6 de 20 

estudiantes. 

Para efectuar la clasificaci6n de 10s estudiantes evaluamos las siguientes 

caractedsticas: primero, el sexo, 10 niflas y 10 niflos. Segundo, edad, entre 

12 y 14 a o s  en promedio. Tercero, el nivel de aprovechamiento 

excelentes, medios y bajos promedios, esto permite contar con la opini6n 

diversa de 10s alumnos sin dejar por un lado a nadie. 

36/ BATISTk O h d d  ASREU, Oquldca Cwo dc Anual - bcibn Dacntc. E! m a w :  un orimtadgl. 
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Todo ello permitid sacar una segunda calificaci6n a 10s materiales 

comunicativodidacticos, que refuerce el anhlisis y arroje posibles 

problemas en el empleo de 10s videos. 

Los t6piws que serviriin de hilo conductor dlirante la aplicaci6n de la 

tecnica de grupo focal, se elaboraron de acuerdo a la tabla de 

especificaciones y a las respuestas arrogadas por 10s profesores durante las 

entrevistas. 

1.- Concepto de material comunicativo-didactico. 

3.- hpues ta  de ideas sobre el mejoramiento de 10s materiales. 

4.- La complejidad del lenguaje sonoro-visual. 

6.- Los elementos que deben contener 10s videos para hacer pertinente su 

USO. 



7. PROCEDIMIENTO DE APLICACI~N. 

El procedimiento de aplicaci6n para realizar la tCnica se tomar5 de 

acuerdo a la clasificaci6n de la "Entrevista no estncturada" y de la 

subdivisi6n de "Entrevista localizada", que retoma 10s siguientes pasos : 

1.- Situaci6n particular bien detenninada. Se proyectarao 10s videos a 10s 

maestros para que ellos puedan establecer su criterio. 

2.- U i s i s  de la situaci6n. Revisar 10s c6digos lingilisticos sonoro-visual 

para establecer las principales cuestiones. 

3.- Hip6tesis y guia de entrevista. Se plantearh un problema para buscar 

una soluci6n. 

4.- Elaboraci6n de entrevista. Por separado, se tomad a cada profesor para 

8. INSTRUhfEhTOS PARA EL PROCESO DE INFORMACI~N. 
L6gico ser& entonces, emplear este mktodo para la recolecci6n de 10s 

datos que 10s docentes aporten, ya que la informaci6n directamente 

obtenida carece de dudas ylo errores (informaci6n negada). 

Se recoleckd la informaci6n en cuadros de doble entrada para poder 

agilizar su empleo en la investigaci6n; al finalizar la segunda parte, se 

clasificarh todos 10s datos y se elaboratd un s610 cuadro matriz que se& 

para elaborar el diagn6stico y la propuesta. 



D. RESULTADOS. 
1.- Cuadro de vaciado. Enbevistas con profesores del Area de sociales. 

Ademis, agegaron que: 

"Aprender es I& ficil y m& agradable si tiene a lgb  sentido para ellos". 

"El aprendizaje significative se relaciona con la comprensi6n y la vida 

cotidiana". 



"...va a ser & arneno y m h  efectivo si es significative para 10s alumnos, 

que si es una simple repeticibn mecanica y rutinaria." 

"...el maestro debe evaluar y debe ensem en una forma que sea ni 

impositiva ni coercitiva, algo que impida dishtar del aprendizaje." 

"... si olvidamos algo nunca lo hemos aprendido, si empleamos mal el 

material provocd una mala significaci6n ..." 

. 
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" ... el alumno aprende en t-os de cornpodento ..." 
"...crear salones agradables y que estimden el aprendizaje permite a 10s alumnos un 

mejor aprendizaje ..." 
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"... la informaci6n verbal puede aprenderse dpidamente o lentamente y 

s610 con mucha repetici6n. Por lo general, el aprendizaje es mhs tdpido y la 

retenci6n mayor cuando se relaciona con lo que 10s estudiantes ya 

conocen." 



9.- VACIADO DEL FOCUS GROUP. APLICADO CON LOS ALUMNOS DE 
PRIMER0 Y SEGUNDO f i O  EN EL COLEGIO *BADEN POWELL". 
Para la obtenci6n de estos datos, fie necesaria .la proyecci6n de un video 

con la finalidad de que el alumno conociera el material que la SEP elabor6 

para ellos y, de ese modo, pudieran emitir su opini6n sobre 10s contenidos 

del material. Como la investigaci6n se ha hecho con base al hrea de 

sociales fue importante la selecci6n del video el cud deberia implicar a las 

kes materias (Geografia, Civismo e Historia). 

Por ello creo pertinente moskar las fichas de 10s videos empleados, en ella 

se verA con mayor claridad algunos de 10s problemas que de entrada se 

presentan en la funcionalidad de 10s mismos: 

FICHA DE LOS VIDEOS 
- -- -- 

TEMA: Mbsco pi&: 

VOLUMEN: 6 

PROGRAMA: Mayas de Yucath (primera y segunda partes) 

DURACI~N: 30' 

SINOPSIS: Se presenta un panorama general del grupo maya, su ubicaci6n 

en la entidad, la organizaci6n ancestd, la lengua como lazo de identidad, 

el uso de las plantas medicinales, su vestimenta traditional, sus costumbres, 

el comercio y su integraci6n al resto de la poblaci6n. 

OBJETIVO: Conocer algunas de las tradiciones, costumbres y actividades 

del grupo maya. (37) 

lZ/ SEP. EL VIDEO EN EL AULA AFsrvo y uses didanimr. EditoMl SEP, pp. 53 



TEMA: Enciclopedia Galictica. 

VOLUMEN: 5 

PROGRAMA: Los exploradores robot 

Una mirada a1 universo 

La vida de las estrellas 

Historia de la Astronomfa 

El universo en la tierra 

SINOPSIS: Se presenta una recopilaci6n de cuantiosas investigaciones en 

la materia del universo, mapas, telescopios, teorias sobre su origen, etc. 

OBJETIVO: Conocer las caractedsticas del universo, asi como su 

influencia en la vida y en las condiciones naturales de la Tierra. (38) 

t_W SEP. EL VIDEO ENEL AULk Acelva y us- didaaicoS. EditoMI SEP, pp. 54 



E.- INTERPRETACI~N. 
En nuestros dias es comim hablar sobre auxiliares audiovisuales para la 

ense?ianza. en la teoria y pldctica de la educaci6n se piensa que el libro 

constituye la norma y 10s de& medios son s610 incidentales, sin embargo, 

no hay que olvidar que la mayor parte de la enseihnza tiene lugar fuera del 

sal6n de clases; la cantidad de informaci6n comunicada por la televisibn, la 

prensa, la radio, el cine, 10s videos, etc., en algunos casos, excede a la 

proporcionada por la ins!mccibn acadkmica y 10s textos escolares. 

QukA por ello, 10s profesores del Colegio Baden Powell, del firea de 

sociales en el nivel medio bhsico, ven el uso de 10s nuevos materiales 

comunicativos proporcionados por la SEP con el tfhllo de "El video en el 

aula'y G Q ~  .maformade--0- -- -y--m 

como una forma & entretenimiento en la cual el chico pierde el inter& 

sobre to& actividad. 

Todo esto se sustenta en la experiencia de 10s profesores y 10s datos 

aportados en las entrevistas, ade& 10s maestros de las escuelas 

particulares y p6blicas ya podrb  contar con asesorias de la SEP para que 

dicho pmgrama funcione. El video por su capacidad expresiva y por su 

facilidad de uso se ha convertido en el aliado didactico mhs demandado, 

pues aprovecha de mejor forma el potential comunicativo de las imdgenes, 

10s sonidos, el color y 10s mensajes. 

Dentro del acervo didactico que pmporciona la Secretaria de Educaci6n 

Bblica encontramos diversos temas como Los Dinosaurios, La Biologia, 

El Universo Interior, El Planeta Tierra, El Mundo de la Quimica, Biografia 

del Poder, Siglo XX. La Vida en Mkxico, entre otros de actualidad e inter& 



para 10s alumnos, no hay que olvidar que el estudiante significa mejor 

cuando lo que se le presenta es mhs agradable. . 

La informacibn que 10s profesores trasmite de manera verbal puede tenetc 

mucha dificultad de aprendizaje en 10s alumnos, cabe recordar de acuerdo a 

mi expenencia como docente, 10s estudiantes se pueden dividir en 

avanzados e intermedios por ello s61o con muchas repeticiones 10s alumnos 

retienen parte del mensaje. 

A1 aplicar el video como introducci6n y/o complemento de un tema existe 

la posibilidad de incrementar el grado de aprendizaje, ya que el video en el 

aula permite visualizar experiencias en el sal6n de clases a las cuales de 

otra manera no serfa poslhle acceder, viajar por el tiempo y por espacios 

~ ~ e t t a n ~ v e c e s - s e a  precisom-mi-, 

sin duda, el aprendizaje en la escuela. 

Por otro lado, el empleo del video depended de las necesidades de cada 

asignatura, de 10s perfiles del profesor (normalista o profesionista) y , por 

supuesto de 10s alumnos; tambikn esto estarh ligado con las posibilidades 

de operaci6n de la instituci6n. Para una aplicaci6n creativa del video en 

clase se debe considerar que no existe, ni debe existir, una t6cnica o 

procedimiento imico, de lo contrario se puede convertir en un recurso 

modtono y poco eficaz. 

Es importante que para su uso, adem&, se cuente con una adecuada 

planeaci6n en La que se defina c d  es el momento en el que se presentarb, 

con quk funci6n. qu6 propbito del programa cubre, c6mo explicar su 

importancia a 10s alumnos, qu6 actividades se harh  antes, durante y 



despuks de la proyecci6n, como se distribuirh el tiempo de la clase, asi 

como la vinculaciirn con otras materias. 

Como profesor del colegio Baden Powell, he podido observax que el 

empleo de 10s videos es de gran ayuda en las materias del Area de sociales, 

sin embargo, existen algunas fallas dentro del material proporcionado por 

SEP, detectados por 10s mismos maeskos y alumnos de la instituci6n a 

travks de entrevistas y grupos focales, estos problemas se pueden enumerar 

de acuerdo al siguiente orden (respetando la opiniirn de 10s principales 

afectados). 

EN CUANTO AL OBJETO DE TRABAJO. 
- - ~ i e n ~ o - d p ~ ~ e o ~ i v e & .  . . 

2.- Reducir la complejidad en 10s c6digos comunicativos 

sonoro/visual/color, ya que, en algunos casos crean demasiadas 

confbiones. 

3.- Reducir 10s tiempos de 10s videos para que se acoplen a1 'Time Teacher 

Talking", es decir, a1 tiempo que el maestro tiene en su exposici6n. 

4.- Coordinar 10s contenidos para ubicar 10s temas m h  complejos. 

EN CUANTO A LA INSTITUCI~N. 

1.- Deben otorgarse cursos de capacitaci6n en el uso y elaboracibn de 10s 

materiales audiovisuales. 

2.- Deberh existir una teleaula apropiada, que motive al estudiante en el 

aprendizaje. 

3.- Se debe contar con un acervo actualizado en 10s temas de inter&. 



4.- Hacer participes a 10s estudiantes de sus principales necesidades, en 

pocas ocasiones se conoce la opinibn de 10s mismos. 

5.- Crew laboratorios de edicibn para que el profesor participe directamente 

en la elaboraci6n de 10s videos. 

Es cierto que las formas de uso dependen de la creatividad y el estilo 

personal en que el maestro aborda 10s temas, basado en 10s propbsitos del 

pmeso enseflanza-aprendizaje; tambi6n es acertado mencionar que 10s 

alumnos requieren de mis y mejores m6todos de enseflanza, sin embargo, 

un mal empleo o elaboracibn del material comunicativodidfictico 

provocarir una deficiente significacibn. 

Si 10s alumnos van a dominar cada uno de 10s pasos en el proceso 

M v o r  es -&vie,-if +tad+-programas 

acadkmicos atractivos y a su propio ritmo de aprendizaje. Tal vez por ello, 

no debe exagerarse en el uso del video, sin0 mhs bien, motivar por medio 

de este la enseflanza misma. 

Es cierto, tambien, que el contenido de 10s videos tendril que estar basado 

en la experiencia de 10s propios estudiantes de manera tal que el 

aprendizaje sea significative, es mejor cuando ellos pueden relacionar lo 

visto con su rutina diaria. 

Hoy en dia, gracias a las cornputadoras, 1os.estudiantes pueden viajar 

libremente por las piginas de INTERNET y obtener informaci6n mhs 

amplia sobre algunos temas, ademhs 10s sistemas televisivos vfa Satelite 

(SKY, Directv) ofiecen canales culturales como el Discovery Chanel (entre 

otros) que encausan aI estudiante sobre asuntos de actualidad. Todos kstos 



adelantos Uaman a una mejor preparaci6n de 10s videos que se emplearan 

en clases. 

Es importante mencionar que la mayoria de 10s trabajos presentados en el 

p r o m  "El video en el aula", elaborado por la SEP, han sido producidos 

en 10s Estados Unidos o en Inglaterra, paises con otras expectatiws de 

vida, diferentes a las nuestras. 

Las tkcnicas utilizadas en la elaboraci6n de estos videos cuentan con 

grandes adelantos cientificos y tecnol6gicos per0 fuera del alcance real de 

10s estudiantes mexicanos (escuelas oficiales), no obstante que la palabra 

significaci6n tiene dos dimensiones: la primera, se refiere a la 

autocomprensi6n, su propio d i s i s  de las cosas; y la segunda, se refiere a 
. . 

-. -nscon-s-uy-difeh*tospaises- 

desarrollados de donde proceden 10s videos. 

Sin duda, el empleo del video podria ser m b  funcional si se hiciera un 

estudio profundo sobre las necesidades del alumno y, sobre todo, si se 

pensara en elaborar con creatividad el mismo material en Mkxico, 

adecuando las experiencias de lor contenidos a la de 10s estudiantes 

mexicanos. 

Cabe seflalar que la intenci6n del proyecto que la SEP ha elaborado no es 

mala, basta mencionar 10s objetivos que el programa persigue, mismos que 

a continuacibn se mencionan: 

a) OBJETIVOS DEL MATERIAL EN CLASE. 

1 .- Suscitar el inter& sobre un tema. 



El video seleccionado deberh atraer la atenci6n sobre un tema, no 

necesariamente desarrollando el concept0 por complete, 10s programas 

utilizados con este fm deben ser muy breves, con un mensaje claro y 

Ilamativo. 

2.- Introducir a un tema. 

El material proporcionaril una visi6n gene4 del tema a partir de la cual el 

maestro puede destacar 10s conceptos bhsicos que se analizarin. 

3.- Desarrollar un tema. 

En este caso el video apoya las explicaciones del profesor como lo hace un 

rotafolio o el mismo pizarr6n. 

4.- C o ~ o n t a r  ideas o enfoques. 

Su uso en. c!ascpemritirka las . a l u m n o s e h m q w a c h +  - -- -- 

contrastar diferentes puntos de vista, con esta idea se apela I& a la 

capacidad de ad i s i s  y deducci6n. 

5.- Recapitulaci6n o cierre de un tema. 

Nos sirve para aclarar la informaci6n antes 'tratada, para reafi iar  lo 

aprendldo. 

Es muy clara la intenci6n de la SEP en cuanto a1 uso del material, sin 

embargo, tambikn es cierto que pocas veces se toma en cuenta la opini6n 

de alumnos y maestros, por ello, es pertinente hacer un andisis del buen 

funcionamiento de 10s videos como auxiliares didacticos en 10s salones de 

clases y adem& de una adecuada planeaci6n en cuanto a su elaboraci6n, 

por 10s altos costos que esto implica. 



Tambikn es importante recalcar que nin& video es suficiente por si 

mismo para alcanzar el objetivo en el proceso ensefianza-aprendizaje. El 

factor mhs significative para crear un ambiente atractivo, sin embargo, es 

nuestro propio comportamiento como maestro. 



La primera patte del a d i s i s  que consiste en la recoleccibn de datos, a 

hvks  de las tkcnicas de entrevista y gsupo focal, nos proporcionaran 10s 

elementos necesarios para clasificar 10s problemas prioritarios que existen 

en la aplicacibn del video como auxiliar de clase y de ellos derivar algunas 

propuestas para mejorar su uso. 

La clasificaci6n se hace de acuerdo tres puntos impottantes: primer0 

tomamos en cuenta la relevancia que 10s videos tienen para 10s profesores 

como - . .- . - apoyo didactico, el c o n o ~ i g G e n ~ s o b ~ ~ ~ t e m a s  v manejo del 

material dentro de su pdctica profesional y las facilidades que existen en la 

escuela para su aplicaci6n; en segundo lugar las condiciones estructurales y 

tkcnicas con las que cuentan 10s profesores en la escuela, esto es, 10s 

salones adecuados, las suficientes televisiones y videocassetteras y el 

acervo de videos que satisfagan 10s temas requeridos; por ultimo, nos 

referimos al contenido, que esta en funcibn d i c t a  con el aprendije de 10s 

alumnos, la planeaci6n y estrategias a seguir por 10s docentes para 

adaptarse a 10s planes de estudio de la Secretaria de Educaci6n Phblica y La 

elaboraci6n o reelaboracibn de algunos de ellos. Una vez que tengamos 

bien claro cuales son 10s problemas prioritarios, sed  pertinente determinar 

el tiempo de soluci6n que requiere cada uno y, de esta fotma, seflalar si es a 

corto, mediano, o largo plazo la atenci6n que merecen pot parte de la 

escuela. 



Podemos decir que no es el video el mayor problema en el proceso 

enseilanza-aprendizaje, ni que la soluci6n en las deficiencias de su uso y 

contenido aumenten en un 100 por ciento el nivel academic0 del colegio, 

sin embargo, si es necesario partir de un punto para lograr mayor eficiencia 

en la significaci6n de la educaci64 con clases hgiles e interactivas y si se 

pretende continuar con el uso de auxiliares didacticos, prevenir posibles 

contratiempos 

Creemos necesario hacer estas aclaraciones para no llevar al video a un 

plano equivocado, linicamente como auxiliar didhctico creemos (profesores 

y alumnos del colegio) es una herramienta excelente si se sabe emplear 

adecuadamente y, sin duda, que esto no es cosa fhcil, ya que reproducir una 

chta de-aStte-maSque--un-televisor-y-una- 

videocassettera. 

Veamos, entonces, 10s principales problemas que de acuerdo a la 

infonnaci6n obtenida en la metodologia encontramos, para ello seA de 

gran utilidad ~ c i a r  10s comentarios en kes distintos cuadros que 

presentamos a continuaci6n. 



La finalidad de concenm as1 la informaci6n se puede explicar de acuerdo 

a 10s siguientes puntos: Primero, de esta forma podemos globalizar las 

opiniones en cormin y cenmlas en una sola idea ; y, en segundo lugar, 

podemos sintetizar el context0 de las respuestas, separando, en ambos 

casos, c d e s  de ellos afectan directamente a la prtIctica docente y cuaes 

son de tipo estructural originados pot la instituci6n y que influyen de forma 

indirecta. 

Cada cuadro id acompaeado por una breve explicaci6n de 10s resultados 

obtenidos. Veamos, entonces, el primer0 de ellos. 



Observemos que 10s problemas priorikuios se dividen en tres dentro de la 

pdctica docente, 10s dos primeros hacen referencia a las necesidades y 

obligaciones de 10s profesores, recordernos que un educador debe estar 

6ptimamente preparado antes de iniciar un ciclo escolar. 

El tercer problema se plantea de acuerdo a las respuestas de maestros y 

alumnos, y tiene que ver con 10s contenidos del video corno auxiliar de 

clase, recordernos que ninguno de ellos participa en la elaboracion y 

. 
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elecci6n de temas de 10s videos, se da por hecho que estos cumplan su 

funci6n. 

Dentro de 10s problemas institucionales seflalamos cuako, 10s dos primeros 

afiman las necesidades de 10s maestros para hacer factible, en la escnela, 

la aplicacibn de 10s videos como auxiliares de clascs; y 10s dos atimos 

estfin en relaci6n directa con la nula participaci6n de alumnos y maestros 

en 10s contenidos de 10s mismos. 

En total, siete problemas arroj6 el adisis,  algunos relacionados con 

profesores y alumnos y, otros con la instituci6n, sin embargo, como 

miembros de un mismo grupo a todos les afecta por igual. 

Observemos, ahora, que problemas de la pdctica profesional deben 

-. t Q ~ ~ S U  s o l ~ i + C e F t e i ~ y - ~ ~ , ~ -  

como punto de partida la clasificaci6n anterior. 
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Dentro de este cuadro vemos ciaramente que la preparaci6n adecuada de 

alumnos y maestros en el uso del video es vital para volverlo miis factible y 

funcional. Cuhtas veces nos ha pasado que un grupo se muestre aphtico en 

la proyecci6n de un video y que la evaluaci6n de 10s conocimientos sea 

negativa. Casi nadie se pregunta a qu6 se debe esto, sin embargo, muchos 

profesores siguen empleando el video mhs como distractor que como 

orientador. 

Tambikn, obsenamos la necesidad de desarrollar una planeaci6n en el two 

del video, el profesor, antes que nadie, debe conocer que materiales 

emplead, con que finalidad y que tiempo reque* la improvisaci6n en el 

aula de clases no tiene lugar. 

Y,per&ke, -uien se-&ta-con las-fallas- - 

en el proceso de ensefhuq y si algunas provienen de 10s materiales que se 

le ofkcen para facilitar su labor, debe ser necesario tomar en cuenta su 

opini6n para elabom el material que 61 mismo va a emplear. 

Con respecto a la pdctica profesional esto es lo que obtuvimos de la 

informacibn otorgada por profesores y alumpos, y son ellos mismos 

quienes seflalan las problemhtica institucionales presentadas en el siguiente 

cuadro, del mismo modo que el anterior se6damos su posible soluci6n a 

corto, mediano y largo plazo. 



- . -- - -- ~ ~ - 

Observemos que la parte correspondiente al corto plazo es similar a la del 

cuadro anterior, en ambos casos la participaci6n de alumnos y maestros es 

indispensable en el uso del video como auxiliar de clases, el estudiante 

requiere conocer como va a ser educado y el profesor de como mejorar su 

educaci6n. 

Ahora bien, para lograr mejores resultados es conveniente que 10s 

educandos cuenten con un espacio dedicado exclusivamente a la 

proyecci6n de videos educativos, el cambio de ambiente de un sal6n a otro 

favorece la asimilaci6n de 10s conocimientos, la teleaula se convierte en 

una herramienta mis en el proceso ensehaza-aprendizaje. 

Por otra parte, si las autoridades dedicaran un poco de atenci6n a la opini6n 

de sus profesores sobre c d e s  son 10s mejores mktodos para seleccionar un 
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auxiliar diactico, quiz4 la eficiencia de 10s mismos podrfa aumentar y que 

decir si ellos mismos 10s elaboraran. 

As1 es que, si la instituci6n decidiera colaborar en la soluci6n de estos 

conflictos, la pdctica docente podria mejorar 10s resultados en la aplicaci6n 

de 10s videos como auxiliares de clases. 

6. JUSTlFICACI6N. 
La clasificaci6n anterior no se ha hecho al azar para ello fue necesario 

recurrir a entrevistas con profesores, respetando su disposici6n y tiempo, en 

ninguno de 10s casos la opini6n fue cuestionada o alterada, se torno tal cud 

su respuesta. Una vez recopilados 10s datos fue necesario establecer puntos 

en comb y derivar que situaciones observaron ellos referente a 10s videos 
- . -- -- 

expuestos deT pr6='Erwdez &Tl-ada"yse& 10s problemas m i ~  

r m n t e s .  

Cada quien expres6 sus ideas de fonna libre y a cada uno se les present6 la 

clasificaci6n final, creemos necesaria su aprobaci6n para no incluir ideas 

falsas y que pudieran enajenar las conclusiones del trabajo. Quiero decir 

que mi opini6n nunca fue expuesta a 10s profesores, y fue s61o hasta el 

final de la clasificaci6n que se incluy6 como parte integrate del grupo 

seleccionado en el Area docente. 

De esta forma se logr6 mantener la fidelidad de las respuestas que, de 

acuerdo a lo requerido, se englobaron en dos grupos aquellas que afectan 

directamente a la pdctica profesional y 10s eshucturales, que tienen que vet 

con la disposicibn de la instituci6n. 



Una vez establecida esta primera etapa, fue necesario conocer la opinion de 

10s estudiantes y, para eso, recurrimos a la aplicaci6n de un grupo focal, 

tomando una muestra significativa de la comunidad estudiantil y 

bashdonos en las respuestas de 10s maestros, elaboramos una sene de 

t6picos para establecer un dialog0 con 10s alumnos participantes. 

Del rnismo mod0 que en las entrevistas, las ideas de cada uno de 10s 

estudiantes se respet6, se conjuntaron las opiniones semejantes y se eIabor6 

una segunda clasificaci6n. Nuevamente se requiri6 de la aprobaci6n de 

alumnos y maestros para no alterar sus ideas y reflejar fielmente su punto 

de vista. 

La intention de seaalar en primer lugar a aquellos que afectan a la pdctica 
-.. doefftteseenticndeporqne-es--mmtmla a f i c i e n c l a  

videos en el proceso ense0anza-aprendizaje, y en segnndo lugar a 10s 

institucionales ya que indirectamente reducen la eficiencia del proceso. 

C. PROPUESTA. 

PROPUESTA DE LA ACTlVlDAD PROFESIONAL E INSTITUCIONAL. 
Cuando un colegio presenta a l g h  problema ,en el funcionamiento del 

proceso ensellanza-aprendizaje, es necesario determinar el origen del 

mismo y establecer medidas 6ptimas en su soluci6n. Para ello es pertinente 

justificar la aplicaci6n de dicbas medidas y evitar gastos que afecten a la 

escuela o que puedan emplearse en otros asuntos de mayor importancia. 

El uso del video educativo es un recurso muy recurrente por 10s profesores, 

de ahi la importancia de una adecuada preparaci6n y planeaci6n en su 

empleo, ademh, de hacer conciencia de su relevancia a tas autoridades y 



alumnos del colegio; sin embargo, que sucede si el problema no s61o es 

pricctico, si tiene que ver 10s contenidos o con el ambiente adecuado para 

presentarlos, la soluci6n r e q u e d  de un mayor esfuelzo por parte de 10s 

docentes y sus directivos. 

Con estas ideas, planteamos algunas propuestas en base a 10s resultados de 

la metodologia y , esperamos, ayuden a la soluci6n de 10s problemas o por 

lo menos llamar la atenci6n de las autoridades para no cometer 10s mismos 

errores en futuros programas como "el video en el aula". 

Observemos que en la prictica docente el profesor cuenta con 10s 

siguientes elementos para elaborar su clase, .libro de texto, cuaderno, 

pizarr6n. mapas o esquemas y su preparaci6n; si a estos agregamos algunos 

-aaboraparafacmtar 
. . 

- a ~ e -  el mocfdeni fenemos~-  - 

lhinas,  filminas (diapositivas), kansparencias, enke otros, y ademhs 

algunos que le proporciona la SEP, caso concreto, "el video en el aula". 

Con todo esto, la obligaci6n del maesko es educar a sus estudiantes, lo que 

hace de su trabajo docente una labor complicada. ~ C h t o  invierte, en 

dinero y tiempo, un educador en la elaboraci6n de sus auxiliares 

didacticos?, y si  10s que se le ofkcen tienen fallas, habri que volverlos 

factibles y hcionales. 

Iniciemos, entonces, con estos problemas que afectan a la prbctica docente 

y cuyas propuestas de soluci6n serfan estas. . 

1.- PROPUESTA PARA LA PRACnCA PROFESIONAL A CORTO PLAZO. 

En primer lugar selialemos la importancia de crear conciencia en 10s 

alumnos sobre el uso del video como auxiliar de clases, ya que como 



cualquier otro medio de expresi6n contiene una serie de mensajes que van 

dirigidos a infonnar sobre un tema en particular 

La idea que 10s estudiantes tienen sobre la presentaci6n de un video en 

clase, es la de perdida de tiempo o un rato de distracci611, se& 10s 

comentarios expresados en el grupo focal, en muchos caso provoca fastidio 

contestar cuestionarios sobre 10s contenidos expresados, el educando se 

preocupa m& en copiar datos que en poner atenci6n a lo que se presenta. 

Sumemos a ello si por la duraci6n del video es necesario proyectarlo en dos 

o m& sesiones, la finalidad educativa del mismo se ved  en codlicto. No se 

debe nunca irnponer la retenci6n de la informaci6n como evaluaci6n, ndis 

bien debe ser complemento de lo visto en diversas clases o como inicio de 
-. - - tmfenw, e t v i d e m m x m h E I a e * i d d a a .  - ---- 

Para enfrentar lo anterior, el profesor debed omitir h e s  como estas: "...si 

se portan bien en clase la pr6xima semana les $aigo un video...", "...coma 

ya terminarnos el curso vamos a wr un video...", " ...~q uiQ tiene un video 

que podamos ver la pr6xima clase7" Sin duda, en ninguno de 10s ejemplos 

existi6 una preparacibn de 10s alumnos y mucho menos una planeaci6n. 

El profesor debe mostrar seguridad y sobre todo conocimiento de 10s 

objetivos que pretende alcanzar con la proyecci6n de un video, para 

lograrlo es necesario que anticipadamente conozca su material, lo estudie y 

decida si es pertinente su empleo; determimu& adendis, en que momento 

debe incluirse y cual seri su duraci6n. recordemos que el docente cuenta 

con 50 minutos para desarrollar una clase, tiempo suficiente para presentar 

un video bien elaborado. 



Una vez determinada esta pequefia videoteca, clasificd aquellos que le 

sirvan para iniciar, desarrollar o cenar un tema; otro punto importante es 

que le permite al profesor dosificar y combinar el empleo de sus materiales 

comunicativo-didiicticos. 

En sintesis las propuestas a corto plazo serian: educar a 10s alumnos sobre 

la importancia comunicativa que tienen 10s videos como facilitadores de la 

educaci6n significativa; asi como una planeaci6n adecuada para su uso 

siguiendo siempre 10s planes elaborados por la Secretaria de Educaci6n 

fiblica. 

2.- SUGERENCIAS EN LA PRACTICA PROFESIONAL A MEDIANO PLAZO. 
Como adminisbador del sal6n de clases, el profesor debe estar lo 

-- -- ~ u f i t i e n t e m e n f e p i ~ n i  piiiara6ii&iG I&- d i ~ t i n t O S ~ o b l e m & ~ u ~ ~ ~  -- 

susciten en el proceso de enseilanza, ya sean de cdc te r  te6rico o pr;lctico, 

o quid ambos, por ello es pertinente que 10s profesores se asesoren 

wntinuamente. 

Los cursos de actualizaci6n docente del Colegio "Baden Powell", son un 

ejemplo para quienes e s th  interesados en la eficiencia de sus trabajadores. 

Por ello sugerimos la creaci6n de una sene de seminaries o talleres 

encaminados a preparar de mejor modo a 10s maestros interesados en el uso 

del video como auxiliat didhtico. 

Justificar su importancia resulta obvia, la bbqueda de mejores auxiliares 

de clases conllevan a la utilizaci6n de las computadoras y por ende a la 

aplicaci6n de la tecnologfa educativa, y para volver eficiente la aplicaci6n 

de estos medios es necesaria la preparaci6n de quienes 10s van a emplear. 



Con un cwso especializado en el uso del video se podrian solucionar 

algunas dificultades en el proceso de enseflanza, pero no se mejoraria en un 

cien por ciento el aprovechamiento de 10s alumnos, pues para ello es 

necesario combinar todos 10s factores que intervienen en la educaci6n. 

3.- RECOMENDACIONES PARA LA PRACTICA PROFESIONAL A LARGO 
PLAU). 

Si pensamos en 10s participantes del proceso enseaaaza-aprendizaje, nos 

vienen a la mente profesores y alumnos, y si bien es cierto que algunos 

otros i n t e ~ e n e n  en forma indirecta, son estos 10s principales actores de la 

educaci6n. 

Son 10s profesores quienes otorgan 10s conocimientos directarnente a 10s 
-. - a h m u s , ~ o s c ~ f o s  med ioqmfbhpara  i p  su-ems5imz-- - - 

sea agil y amena, en ocasiones ellos mismos realizan sus materiales y 

engloban 10s puntos necesarios para facilitar el aprendizaje. 

Por su parte, 10s alumnos reciben la informaci6n a travks de 10s recmos 

empleados por el docente, 10s cuales deben contener un lenguaje 

comprensible y directo, sin ftases rebuscadas ni confusas y con la duraci6n 

adecuada para no caer en el fastidio. 

Y si son ellos 10s principales involucrados en este proceso, porque no 

cuestionarlos sobre la elaboraci6n de 10s materiales otorgados por la SEP. 

Como recomendaci6n el laboratorio de edici6h para videos educativos, 

seria de mucha utilidad a 10s maestros, que determinarian 10s contenidos 

necesarios en el proceso de enseaaaza. 



CAP~TULO IV. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES. 

Es necesario, como primer paso de este apartado, definir el perfil del 

comunicador , por lo que serh pertinente rescatar parte de la infomaci6n 

adquirida como estudiante y analizar si bta realmente ha servido en el 

desarrollo de la pricctica profesional. 

Del mismo modo se ha rh  algunas reflexiones sobre la relevancia de 10s 

productos comunicativos en el aula basados en 10s resultados del 

diagn6stico presentado, que serviriin para dejar una idea m6.s clara sobre el 

uso y funcionalidad de 10s videos como auxiliares didicticos dentro del 

Colegio "Badem Powell". 
~. - -  ~ -- ~ -~ ~~ 

-- .- 

A. uBICACI~N DE LA PRACTICA PROFESIONAL 
Es pertinente comenzar este apartado definiendo la palabra orientaci6n. ya 

que en to& escuela se debe valorar la necesidad de que el maestro domine 

la orientaci6n psicopedag6gica en su papel de promotor del desarrollo 

humaoo. (39) 

"La orientaci6n es una relaci6n interpersonal entre un experto y la persona 

necesitada, que tiene como objetivo capacitar a este dtimo para resolver 

sus problemas vitales y en este empeflo lo ayuda a conocerse a si mismo, a 



desarrollar sus capacidades, valorar sus recursos y potencialidades, hacer 

elecciones correctas y elaborar sus proyectos o planes de vida. Orientar es 

ayudar al ser humano en su crecimiento". (40) 

Entonces, ~cuitl es la ocasi6n que tenemos 10s seres humanos para orientar 

y conocer a 10s demh?, quk sistema de educaci6n o asignatura particular 

nos ensefla a expresar nueskos sentimientos? Indiscutiblemente el 

privilegio natural del dominio de la palabra, el poder comunicamos 10s 

unos a 10s okos nos lo permite. 

Precisamente es aqui donde el trabajo de educaci6n encuentra uno de sus 

terrenos fkrtiles. 

La comunicaci6n constituye la piedra angular de las relaciones 
~ - .. --.--- ~ 

mterpersondes y es e n * - ~ o ~ ~ e s c o n o c ~ m ~ e n t o  en algunos casos y 

en okos porque no contamos con mejores modelos, se asientan dificultades 

que impiden expresar lo que sentimos y lograr la respuesta deseada de 10s 

de&. 

De manera que observemos la necesidad de desarrollar una comunicaci6n 

efectiva para el desempe5o del maestro-orientador. El comunicador debe 

estar consiente de su papel en la escuela y de las funciones que a 61 

corresponden, segtin varios autores son tres las funciones bhicas de la 

comunicaci6n en la educaci6n: la informativa, afectiva y reguladora. (41) 

40/ BATISTq Orkndd ABREU. Oquldca dc Atiualirscibn Docente. El nwmo: un orimmdor. 

pp. 37 

41/ BATISTq Orkndat ABREIJ, Oquldca Qw de Actualiracibn Darnte. El masm: un oria(ador. 

PP. 54 



La infonnativa consiste, en la comecta transmisibn y recepci6n de 10s 

mensajes empleados en el aula de clases, 10s cuales son enviados por 10s 

distintos medios o canales awiliares con que cuenta el profesor; la afectiva 

se refiere a la disposici6n de escuchar y atender cualquier situaci6n 

emotional que 10s alumnos enfrenten y que originen una disminuci6n o 

distmcci6n de su aprendizaje; por dtimo, la reguladora, se encamina a1 

control de la conducta de quienes participan en la comunicaci6n. (42) 

Ahora bien, las tres deben aplicarse de forma sim6bica durante el ail0 

escolar, ninguna prevalecerh sobre la otra, ya que, algunos profesores pot 

coshunbre o comodidad convierten sus clases en ciitedras repetitivas y 

monologas con verdaderos campos militares, donde, en n i n w  caso, el 

ahnnmpnede~conoucon e t a p r y o ~ ~ m ? i e s f r d s ;  - - 

Cuando el comunicador, en su papel de educador, logra supem esta 

primera etapa de ajuste en sus funciones, le serh fhcil detectar cualquier 

falla en la aplicaci6n de 10s materiales auxiliares con 10s que cuenta y de 

este modo volverlos factibles en el proceso ensefianza-aprendizaje. 

Ademits, la habilidad y conocimiento del lenguaje, permititin al 

comunicador una mejor relaci6n personal con todos 10s individuos que 

laboran junto a 61, condici6n necesaria para el tmbajo del maestro- 

orientador, pues permite identificar problemas, reconocer sentimientos, 

efectuar propuestas y genem conductas positivas en su ambiente de 

frabajo. 

421 BATISTA Ollandd ABREU. Orsuldca Curso de - ActualhciC Dmnte. !3 maem: w, orientador. 

pp. 23 



6. DlAGN6STICO DE LA VINCULACI~N ENTRE,LA PRACTICA 
PROFESIONAL Y LA ENSEFiANZA ESCOLAR. 
Para la realizaci6n de este d i s i s  y de cualquier otro estudio dentro de la 

pldctica profesional de la comunicaci6n es necesario contar con la bases 

pertinentes que nos ayuden a enfientar lo mejor preparados 10s problemas 

que existkin en el desarrollo de la actividad y/o trabajo. 

Para este caso particular en el que el campo profesional es el de la 

comunicaci6n aplicada a la docencia 

A continuaci6n hago menci6n a algunas Areas de la carrera en 

comunicaci6n y a sus diversas materias, sefialando c6mo se impartieron, 

que utilidad tienen en mi desempeflo profesional, como deberian ser 

impartidas y c d e s  serian 10s resultados de estas mejoras. 

EI%i3lTsis~e~hagaFolGe-&h- ~ t ~ G ~ ~ T e n ~ q U e  V& ciiiTlos 

profesores a 10s cuales respeto y admiro, pero si seld relevante destacar 

algunas Areas que considero pueden corregirse. 

Para una mejor comprensi6n, anexo una clasificaci6n de las h a s  

impartidas durante mi estancia en la ENEP Acatlh. 

La primera que considero me ha sido 6ti1, es el Area metodol6gica, donde 

puedo destacar materias como: 

a)Tkcnicas de Investigaci6n Documental y de Campo. 

1. iC6mo se dio? Actividades y recursos. 

Esta materia tiene como fin orientar y hacer accesible la aplicaci6n de una 

investigaci6n ademb, de que permite la organizaci6n y la coherencia 

durante el desarrollo de la misma. Se trataba, pues, de ofrecer un resultado 

satisfactorio del tema a tratar siguiendo la tkcnica adecuada. 



De manera introductoria se nos daban textos para leer y analizar, de la 

misma forma que se hacia con las peliculas que en ese momento 

proyectaban en la muestra. Se nos dio una guia para analizar las fases 

principals del proceso de investigaci6n: selecci6n del tema, la formulaci6n 

de la hip6tesis. la planeaci6n del habajo el acopio y la interpretacibn de la 

informaci6n y, fmalmente, la redacci6n del informe. 

2. iC6mo debe ser? Actividades y recwsos. 

A mi manera de vet, la materia debe tenet pot objeto inkoducir algunos 

procedimientos y recursos bhicos para el estudio independiente y la 

investigaci6n antes de entrar de lleno a la selecci6n de tQnicas a seguir en 

Jg misma,Al m i s m o 4 e l n p o l n p o ~ _ n o s ~ d e ~  

inshumentos esenciaies para la indagaci6n como 10s sistemas de 

infonnaci6n. la biblioteca, las obras de consults, 10s textos de trabajo, el 

cuestionario y la entrevista, ya que de esta manera nos otorgarian mejores 

bases para realizar una verdadera investigaci6n. . 

b) Metodologia de las Ciencias Sociales. 

1. iC6mo se dio? Actividades y recursos. 

La materia fue impartida de manera que se nos dieron 10s pasos para un 

correcto d i s i s  de contenido en 10s textos, al mismo tiempo se nos dieron 

algunas herramientas para elaborar una metodologia, pero s61o en teorfa, 

muy poco en la pr6ctica. A1 dar a 10s estudiantes tales conocimientos 

oportunamente, se les proporcionan 10s medios correctos para ejecutar las 



operaciones de interes en sus actividades cientificas, justo lo que se him en 

un trabajo final. 

2. iC6mo debe ser? Actividades y recursos 

Tal disciplina tiene como objeto poner a disposici6n del estudiante todo el 

instrumental cientifico y metodol6gico adecuado al estudio de problemas 

concretes. La materia tiene, en efecto, objetivos inmediatos: convocar a1 

es~diante a mejorar la presentaci6n de 10s eabajos acad6micos y, sobre 

todo, perfeccionar 10s m6todos de estudio, despertando en el alumno un 

sentido critico. 

c) Metodos de Investigaci6n en Comunicaci6n Colectiva I, II y IU. 

1. iC6mo se dio? Actividades y recursos. 
- - - - -  f . ~ - p ~ c o m ~ i d n  Be metocbl@g~pParif 

dar paso al ad i s i s  rnh profundo, en la segunda y tercera partes, de 10s 

contenidos comunicativos de la informaci6n presentada en diversos 

medios, despues de una investigacibn ya realizada, como carteles, 

anuncios, videos, etc. 

2. iC6mo debe ser? Actividades y recursos. 

Considero que debimos haber sido provistos de ciertos recursos a 10s que 

pudimos haber acudido al hacer el a d i s i s  de contenido de 10s medios 

antes mencionados, por ejemplo las condiciones fisicas, las condiciones 

intelectuales, condiciones modes, hipbtesis y reglas de observaci6n. 

d) Tecnicas de informaci6n por radio y televisi6n. 

1. iC6m0 se dio? Actividades y recursos. 



Conocimos un 50% de lenguaje periodistico 'manejado en 10s medios, 

elaboramos notas y entrevistas, ademhs de hacer el analisis de la 

informaci6n emitida por ellos. 

2. ~C6mo debe s d  Actividades y recursos. 

Se deben proporcionar 10s elementos suficientes para el manejo adecuado 

del lenguaje y 10s gkneros periodisticos en 10s medios de comunicaci6n 

colectiva, para despuks conducirlo a1 anaisis detallado de la infomaci6n 

que se maneja en ellos. 

C. OBJmVOS ALCANLQDOS EN EL TRABAJO. 
* 

A1 e ~ T e c e r ~ s ~ d i C a ~ o r ~ ~ c ~ o n a l e s  de 10s productos comunicativos 

empleados en el aula de clases, es de vital importancia para ayudar en el 

hbajo de orientaci6n pedag6gica de las escuelas. 

El problema no radica en el uso del video como awiliar didictico, sin0 en 

10s resultados dentro del proceso enseiianza-aprendizaje; es necesario que 

el mensaje quede claro en 10s estudiantes para justificar su aplicacibn. 

Por ello, es pertinente seealar 10s logros que se obtuvieron a1 aplicar el 

d i s i s  en 10s videos del programa ''El video en el aula. 

En primer lugar, se pudo observar que 10s estudiantes requieren de una 

asesoria sobre la importancia comunicativa que aporta el video en clase y 

de que estos no deben emplearse sin una planeaci6n adecuada, labor que 

corresponde a 10s profesores. 



El segundo punto, se refiere a la obligaci6n que tienen 10s educadores por 

actualizar sus conocimientos, asistiendo a cursos que permitan un mejor 

empleo de 10s materiales comunicativo-didicticos, pues al conocer su 

funcionamiento y sus contenidos facilita la elaboraci6n de un plan de clases 

auxiliado por 10s videos. 

En tercer sitio, se pudo constatar que 10s profesores desean participar en la 

elaboraci6n de 10s productos comunicativos que utilizan en clase, con la 

fmalidad de aportar ideas que resulten prilcticas para la asimilaci6n de 10s 

conocimientos en forma significativa. 

Del mismo modo, se lleg6 a la conclusi6n, de que la institution otorgue las 

facilidades para la aplicaci6n de 10s videos mediante la construcci6n de una 

-. .*pun ~ ~ e m ~ ~ s a t i s f a ~ -  

10s temas requeridos. 

Por oka parte, se obtuvo informaci6n referente a 10s contenidos de 10s 

videos, que en muchos casos no son apropiados para la madurez de 10s 

adolescentes ya que su lenguaje sonoro-visual resulta muy complejo y la 

duraci6n no se adapta al tiempo de clase (Time Teacher Talking). Con 10s 

datos aportados se pueden reelaborar algunos de ellos, o si la escuela lo 

aprobara, construir un laboratorio de edici6n en donde 10s maestros puedan 

producir sus videos, con la ayuda tbnica requerida 

Considerando que el uso de 10s auxiliares de clases es cada dia mayor, 10s 

resultados de este andisis podrian set de utilidad para la investigaci6n de 

nuevas temiticas, como es el empleo de la computadora en las aulas a 

travbs de multiples programas como Power Point, Corel Draw, 

INTERNET, entre otros. 



D. IMPORTANCIA DE LA CREACI6N DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS. 
La funcibn del maestro es la de ayudar al alumno a que aprenda en forma 

significativa y eficiente, ademh de que disliute su permanencia en la 

escuela labor que puede ser muy complicada sin0 se cuenta con 10s 

recursos apropiados para lograrlo. (43) 

Un sal6n puede descniirse como un lugar donde el maestro habla y el 

alumno escucha, ocasionalmente el alumno escribe y el maestro lee lo que 

ellos han escrito, per0 esto solo toma un peque0o tiempo del total de la 

clase. 

Es pertinente contar con medios auxiliares que apoyen la labor docente y 

que esta no se vuelva tediosa y repetitiva. Las liminas, filminas, 

traaspqenc.& y mapas muales sollalgunos-ejem&sdep&wtm 

comunicativos que ayudan al docente con su trabajo. 

Ahora bieq el video es otra opci6n que requiere de una correcta planeaci6n 

y aplicaci6n para que su capacidad comunicativa no se vea limitada. Por su 

importancia el video constituye un recurso didactic0 que favorece un mejor 

desmollo de 10s contenidos escolares, pues aprovecha el potencial 

comunicativo de las idgenes, 10s sonidos y las palabras, permite 

visualizar experiencias en el sal6n de clases a las cuales de otra manera no 

seria posible acceder. 

Algunos ejemplos de su funcionamiento pueden ser el observar procesos 

microsc6picos como la biparticibn celular o cuerpos tan lejanos como 10s 

431 WLBEY. B. Benjamln Psicoloda Edudva en el Auln Editorial Conscplo. 1983. pp 19 - 



planetas y las eskellas; viajar pot el tiempo y pot espacios remotos; 

esquematizar o simplificar la realidad para su mejor comprensi6n; 

ejemplificar conceptos abstractos y un sinfin de posibilidades que 

complementadas con la experiencia y creatividad de 10s maestros 

enriquecen, sin duda, 10s procesos de aprendizaje en la escuela. 

A lo anterior, se puede aunar, la diversidad de gkneros y tratamientos que el 

video ha recuperado de lenguajes como el cine, la televisi6n y la 

informhtica, que hacen de sus posibilidades formativas e informativas una 

de las I& eficientes y miadas formas de auxiliar didktico. 

La creaci6n de productos comunicativos como el video, permiten que 10s 

alumnos aprendan sin presiones, desarrollen su interks en diversos temas y 

meJoren-su p a r t i c i p a c i 6 ~ e n ~ c = C ~ ~ s e e o ~ e ~ ~ m a h ' v a s d e  

educaci6n creativas 10s estudiantes siempre se mostraran dispuestos a 

trabajar y colaborar con sus profesores. 

La complejidad del trabajo docente requiere de la combinaci6n acertada de 

todos 10s medios disponibles, lo fundamental en la creaci6n y selecci6n del 

video, como auxiliar didiictico, radica en mantener una estrecha relaci6n 

con el contenido y el objetivo de la tarea propuesta, lo que permite un 

aprendizaje significativo. 

E. RELEVANCIA DEL PRODUCT0 EN LA MPERlENClA PROFESIONAL. 
En el Colegio "Baden Powell" se ha logrado aplicar de forma efectiva el 

video como auxiliar didactic0 dentro de las materias de Civismo, Historia y 

Geografia, conjuntando temas que permiten el uso multidisciplinario de 10s 

videos. 



Para lograr esto fue necesario que 10s maestros del Area conocieran el 

material, determinaran cuales e m  10s videos apropiados, que objetivos 

deberian cubrir, cuando y como se aplicarian, observar si el tiempo y 

contenidos coincidian con las demh asignaturas, elaborar mdtodos de 

evaluaci6n y seaalar 10s resultados obtenidos. 

Es recornendable que el video se presente en cada materia y no en una sola 

proyecci6n para las tres, esto permit& que 10s alumnos aprendan por 

separado 10s objetivos y no se confunda al intentar comprender 10s 

contenidos en una sola oportunidad. 

Cada mes, las academias permiten que 10s profesores comparen sus 

resultados y rectifiquen las fallas para pr6ximas proyecciones. Algunos 

ejmplos sobre-el-uso-detvideomd3remde sociaLes, apTcados FnXceo-- 

escolar 97-98, y en 10s cuales se emplearon 10s videos del catalog0 "El 

video en el aula", heron. 

TEMA 1: "Biografla del hombre." 

OBJETIVOS EN HISTORIA: Estudiar la evoluci6n del hombre 

desde la prehistoria hasta nuestros 

dias. 

OBJETIVOS EN CIVISMO: Conocer las caracten'sticas sociales 

y de gobierno a travds de la evolu- 

ci6n del hombre. 

OBJETIVOS EN GEOGRAF~:  Ubicar 10s lugares donde se han 

encontrado restos f6siles que - 



sirven para la reconst~cci6n de 

la historia del hombre sobre la 

la tierra 

TEMA 2: "Grupos ktnicos." 

OBJETIVOS EN HISTORIA: Conocer el origen de las distintas- 

ktnias en las regiones de Meso- 

amkrica y Aridoamkrica, asi como 

sus aportaciones en educaci6n, re- 

ligi64 gobiemo y cultura. 

. . . -- - - - - -- - - - pp -- -- - 

OBJETIVOS EN CIVISMO: Determinat la importancia de la 

consevaci6n de valores, tradiciones 

y costumbres de 10s grupos btnicos. 

OBJETIVOS EN GEOGRAF~A: Conocer la ubicaci6n geo&ca 

de 10s distintos grupos ktnicos, 

asf como sus principales activida- 

des econ6micas. 

TEMA 3: "Las regiones naturales de Mkxico." 

OBJETIVOS EN HISTORIA: Conocer 10s cambios que han 

sufiido las regiones naturales, asi 

como las consecuencias que esto trae 

a 10s hombres. 



OBJETIVOS EN CIVISMO: Estudiar las legislaciones que 

protegen a las regiones naturales. 

OBJETIVOS EN GEOGRAFh: Ubicar geogrifjcamente las distintas 

regiones naturales, asi como su flora 

y su fauna. 

TEMA 4: "La alimentacibn en Mexico." 

OBJETIVOS EN HISTORIA: Estudiar 10s diferentes alimentos que 

existian en el Mexico antiguo y 

sefialar si la alimentaci6n era 

balanceada y nutritiva. 

- O B E I X v s l ; ~ - G I Y Z S M Q  €en-be la-- 

desnutrici6n en Mexico y la 

pdcipaci6n de 10s Derechos 

Humanos en el asunto. 

OBJETIVOS EN GEOGRAF~:  Determinar la producci6n y 

dishiiuci6n de 10s alimentos 

en nuestro pais. 

TEMA 5: "Explosi6n demogriifica. Poblacibn y Gobierno." 

OBJETIVOS EN HISTORIA: Conocer la evoluci6n de 10s 

pueblos y la importancia de la 

Revoluci6n Industrial en el 

surgimiento de grandes ciudades. 



OBJETIVOS EN CIVISMO: Determinar el origen de las leyes 

en 10s primeros gobiemos. 

OBJETIVOS EN GEOGRAF~:  Conocer la importancia de 10s 

censos econ6micos. 

Los temas seflalados cumplen con las disposiciones de la Secretaria de 

educaci6n fiblica, sobre 10s contenidos progridticos que deben seguir 

cada asignatura. 

La aplicaci6n de esta actividad permiti6 que 10s alumnos aprendieran kes 

distintos mensajes en un s610 video y que la asimilaci6n de 10s 

conocimientos resultad miis significativa. Por oko lado, las clases se 

+mu emiquecidas con- el- &-- - 

pueden resultar demasiado te6ricas. 

Para resolver el problema de aprendizaje en temas complejos, el uso del 

video puede ser una buena alternativa, las materias del Area de sociales se 

consideran zitidas por su falta de dinamismo, generalmente son sesiones 

expuestas por 10s maestros en 10s salones , la alternativa de la teleaula y 10s 

videos aportan un carnbio positivo en el ambiente y disposici6n de 10s 

estudiantes. 

Prueba de ello se observ6 en la constante participaci6n de 10s alumnos y el 

inter& por saber I& a cerca de 10s temas presentados en video. Para 

seMar un ejemplo de ese entusiasmo 10s educandos de materia de 

Geografla, en segundo afio, realizaron un censo con la comunidad del 

Colegio, cuya finalidad fue la de reforzar 10s conocimientos adquiridos en 

la proyecci6n del tema 5. 



F. MOD0 DE EMPLEO DEL PRODUCT0 COMUNICATIVO. 
Desde sus inicios el hombre se interesado en aprender, en un principio las 

necesidades de sobrevivencia lo llevaron a utilizar su entorno para 

solucionar sus problemas, aprendi6 a emplear lo que tenia a la rnano para 

subsistir. 

Poco a poco log6 comunicarse y hansmitir sus conocimientos a nuevas 

generaciones que heron mejorando 10s metodos usados por sus 

antepasados. Posteriomente, surgieron las grandes civilizaciones y con 

ellas 10s primeros registros de una educaci6n formal destinada a las clases 

dominantes (militares y sacerdotes principalmente). (44) 

Tiempo despu6s surgieron 10s modelos de educaci6n como la escuela 

critic& te_qnldtica, traditional. hurnanista .. oL - -  

proceso de ensefhma una instituci6n; crearon metodos y teorias diferentes 

para elevar la calidad educativa, 10s cuales heron aportados por grandes 

educadores como Piaget, W e n k o ,  Friner, Freire, Alexander S. Neil y 

muchos mb. (45) 
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Cada uno de esos modelos fue estudiado y se retomaron algunos puntos 

para crear nuevas teorias, como la educaci6n libre, constructivists o 

sociocultural que casi todas las escuelas practic& hoy en dia. 

Apoyado en esos modelos y con una visi6n hacia el nuevo milenio, el 

Colegio "Baden Powell", enfrenta el reto de la educacibn con las armas 

necesarias que requieren 10s estudiantes para ingresar a una sociedad 

cambiante y competitiva. 

Pero para lograrlo es necesario que la instituci6n cuente con 10s recursos 

suficientes como una infraestructura adecuada y el personal capacitado para 

brindar una mejor opci6n de educaci6n. 

Tambikn es cierto que la instituci6n a atravesado una sene de problemas 

financieros~xue ~ - hoy en_dia_los_quros adm~s@d~s. in tentan  rescatar la ~ ~ .~ . 

credibilidad en el Colegio, poco a poco se ha logrado brindar un mejor 

s e ~ c i o  y enfrentar, asi, nuevas metas. 

El avance en 10s s e ~ c i o s  se puede expresar en el interks de 10s duefios por 

que sus trabajadores se preparen con un curso de actualizaci6n docente y 

manejen 10s productos comunicativos que tienen a la mano, computadora y 

videos. 

El uso del video constituye un reto en la educaci611, sin embargo, si 10s 

profesores se encuentran dispuestos a participar en su uso como auxiliar 

didictico, se podria facilitar el aprendizaje. Por ello es pertinente dar una 

breve explicaci6n para sefialar el modo de empleo del product0 

comunicativo antes, durante y despub de su aplicaci6n. 

Esta sene de pasos no constituyen una regla y si so omite alguno de ellos en 

el proceso de proyecci6n no quiere decir que habd fallas . se pretende 



imicamente indicar como es que en la experiencia de la prictica profesional 

han funcionado. 

Antes que nada, aclaremos por que se recomienda el uso del video como 

auxiliar didactico, ningh medio funciona por si s610 es necesario que 

exista un complemento del aprendizaje aportado por el maestro, 10s libros 

de texto, experimentos ylo investigaciones que realicen 10s espddiantes 

acerca del hecho expuesto o a exponer en clase. 

Las sesiones demasiado te6ricas pueden llevar a 10s educandos a tomar una 

actitud de fastidio y m h  si esto se repite dia con dia, el apoyo didhctico se 

vuelve, entonces, una necesidad que requeriril de la habilidad de 10s 

educadores para realizar un correct0 uso y planeaci6n de 10s mismos. 

Cada uno de 10s recursos did6cticos empleados en clase contiene un 
- .- - .- . -  -- - -- - 

mensaje que debe ser claro y precis0 para el entendimiento de 10s alumnos, 

en algunos casos, el uso de idgenes  (filminas) facilita la ubicaci6n de 

temas abshctos como 10s estilos arquitectbnicos en el siglo pasado, la 

distribuci6n geo&~ca de las primeras culturas, etc. 

El resultado en la aplicaci6n de estos mktodos es bueno y no es una 

afirmaci6n arriesgada ya que el continuo uso de ellos lo demuestra, 10s 

profesores recmen con mayor frecuencia a las lhinas,  diapositivas, 

tnmparencias, acetatos y mapas murales que a cualquier otro medio, as1 se 

ha podido constatar denko de la prictica docente en el Colegio "Baden 

Powell", se aclara lo siguiente ya que no se pretende inventar esto. 
- Si estos logros se pueden obtener gracias al uso de estos materiales, la 

capacidad comunicativa del video, ya mencionada anteriormente, puede 



volver el aprendizaje mhs significative, ya que el manejo de ejemplos en 

10s videos permite que el alumno vea de una mejor forma 10s 

conocimientos sobre un tema especifico. 

El acceder a situaciones o hechos a 10s que seria imposible tener en un 

sal6n de clases resulta de mucha ayuda en la wmprensi6n del aprendizaje, 

con el uso del video se puede llevar a 10s alumnos a presenciar 10s procesos 

d s  increibles como la formaci6n de manchas solares, la desintegraci6n de 

un atomo, la ubicaci6n de planetas lejanos, el inicio de las grandes guerras, 

la observaci6n de las revoluciones y sus wnsecuencias, la complejidad de 

las matemitticas, etc. 

En muchos de 10s casos antes mencionados la aplicaci6n de videos permiti6 

-. -- & pwfesoredeK&gh f a e ~ f e s e o w c ~  aturmtos 

y la evaluaci6n del 10s conocimientos adquiridos mejorara en varios de 10s 

grupos, a 10s estudiantes les resulta muy refrescante el cambio de mktodos 

para la enseflanza, por ello el video constituye una herramienta 

fundamental en el proceso de ensem-aprendizaje junto a 10s deb, 

ninguno es mhs impoxtante que otro, cada uno tiene su funci6n y depende 

del maestro que este sea eficaz. 

El video no es un product0 especffico de una asignatura, la diversidad de 

temas existentes en programas como "El video en el aula", SALVAT, entre 

otros, permiten su uso en cualquier materia, l a  adecuada planeaci6n y 

aplicaci6n dependen de la creatividad de cada profesor. 

Sobre cuindo se deben emplear 10s videos en ciase, requiere de un anitlisis 

del programa de cada materia, para determinar 10s contenidos del ciclo 



escolar, estudiar previamente 10s auxiliares e insertarlos en el plan de clase 

anual, esto permite que 10s objetivos estkn claros desde antes y no se desvik 

la finalidad de la infonnaci6n. 

TambiQ podrfa elaborarse un video con la ayuda de 10s estudiantes que 

complemente 10s contenidos de una unidad y al termino de esta presentarlo 

al grupo, esto permite que 10s alumnos se interesen mfis en algunos temas y 

su participaci6n sea mayor, incluso hasta de aquellos que pocas veces 

intervienen. 

Algunas escuela Uevan a cab0 una exposicion a n d  de 10s trabajos que 

elabom 10s educandos a lo largo del ciclo escolar, con la finalidad de que 

sus padres conozcan el desempeflo de sus hijos y valoren el habajo de la 

e.scueIla, les-dwspcb&peserttar- mmzaa.-ysu 

importancia ser5 doble: para 10s prop6sitos del aprendizaje y para la 

satisfacci6n de 10s estudiantes. 

Otra opci6n de c h d o  emplear el video podria ser al termino del ciclo 

escolar, 10s profesores pueden recopilar 10s contenidos de varios temas en 

una s610 video, para lo cuhl serh necesario editar las imfigenes que 

requiem y si se cuentii con un poco de equipo resumir la informaci6n a 

travks de un mensaje verbal que se inserte en el desarrollo del video. 

Quizii lo m6.s importante sobre en que momento debe emplearse el video, 

depende de cada profesor y de su gusto por este rnedio, ya que si la 

intenci6n es educar es necesario planear y si se pretende entretener o 

distraer cualquier momento puede ser bueno. 



Para evaluar el aprendizaje de 10s alumnos no es necesario poner una 

calificaci6n a su participaci6n o hbajo, el maestro puede inducir a la 

reflexi6n del grupo sobre las ideas que se tenian antes de ver el video 

contrastarlas con la nueva informaci6n. Relacionar 10s contenidos con sus 

ideas, actitudes e incluso con sus sentimientos permite a 10s estudiantes 

significar mejor el aprendizaje. 

No se recomienda elaborar cuestionario sobre la informaci6n presentada ya 

que esto quita la atenci6n de 10s educandos a otros aspectos, tampoco es 

recomendable que el video se exhiba como parte de una evaluaci6n y que la 

retenci6n de sus contenidos sea necesaria para la aprobaci6n de un examen. 

Para cerciorarnos si realmente el mensaje qued6 comprendido, bastark con 

- . . sugerir activida-n--- eomwrm;finesa ~edonda; 

al@ experimento, dibujos, maquetas, cuadros sin6pticos, mapas de 

conceptos, etc. Si el alumno ve con agrado su trabajo lo r e a l M  con 

mayor compromiso. 

Un ejemplo de estas actividades que se llevaron a cab0 en las materias de 

Geografla, Historia y Civismo heron la elabokci6n de representaciones 

teatrales, programas de radios, censos, etc. Todos ellos recibieron buenos 

comentarios por parte de las autoridades escolares y 10s demh profesores. 

El video puede ser una gran ayuda en el proceso ensefkum-aprendizaje 

como lo son todos 10s demh auxiliares didicticos, solamente se requiere de 

una acertada aplicacibn. 

Actualmente el uso de la computadora constituye un nuevo reto que avanza 

dia con dia lo que obliga a 10s profesores a mantenerse actualizados en la 

pdctica docente, ningin maestro debe dejar a un lado el empleo de 10s 



productos comunicativos ya que 10s estudiantes demandan clases dinhicas 

y mejor preparadas. Se debe poner e n h i s  en lo que hace falta, no en 

culpar, sino en lo que hay que hacer. 

"Aunque el medio traditional para la educaci6n a distancia ha sido el 

material irnpreso, 10s medios eleck6nicos como la televisi6n y la radio han 

jugado un papel importante en este proceso, lo que supone que las 

comunicaciones basadas en computadora tambien podrian surgir como un 

medio educative popular en un futuro no muy lejano".(46) 

De esta experiencia se espera que la pdctica profesional se vea enriquecida 

con opciones para solucionar problemas que se puedan presentar en el 

campo docente, el comunicador tiene mucho que aportar en la prevenci6n y 

~ & ~ o s d e n t r a d e _ l a s e s c u e l a s . -  - - --- 

"Cuanto m h  amplia y rica sea la comunicacibn del hombre en colectivo, 

m h  amplias ser;ln las experiencias, 10s conocimientos, 10s habitos y las 

habilidades que asimile. La educaci6n se refiere a la formaci6n y el 

desarrollo de 10s individuos en el colectivo, a traves del colectivo y para el 

colectivo." (47) 

461 CI~REZO. R claudia wna "RED". Un nuevo - modelo cducauvo a nucmo dcana. Enem 99. 
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