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"Los conocimientos instrumentali,
permanecen tan inmutables como r
fondo mismo de la civilización q[,
los impone. El hecho que el enpier
del lenguaje sea un fenómeno un!
versal, no exime de aprender a tmi
zar la letra. Igualmente el reinado:.
la imagen visual y sonora no ,ii,
pensa de aprender a leer. Del ¡¡c,;
que existan máquinas calculador,
no se deduce que no se aprendan 1,:,
cuatro operaciones. Sin enibargo 1
una realidad que el aprender cainini
por medio de elementos prácticos"

WINFIELD

INTRODUCCION

La importancia que tiene para el Trabajador
Social conocer algunos fundamentos básicos
de comunicación, teórica y técnicamente con-
siderada, en su relación a la Educación es
obvia, puesto que esta "joven ciencia", está
tomando un auge inmenso, sobre todo en el
campo investigativo y práctico de la peda-
gogía.

Es de especial importancia no sólo para
quienes tienen- la responsabilidad de formar
profesionales que a través de su acción están
vinculados a la educación y capacitación de
adultos, sino también para aquellos que tra-
bajando en directa coordinación con el adulto
planifican y ejecutan diversos proyectos de
desarrollo que tienen por fin posibilitar el

establecimiento de mejores niveles de v'ida ti
los grupos humanos.

En materia de comunicación, se hace ne(1
saria e imprescindible la obtención de un:
preparación adecuada que permita operar r
el mayor éxito posible sobre todo en lo edu!

cativo. Los agentes del cambio deben cow,
prender que es imposible operar con relati
éxito sino se cuenta con un sistema riniwl
útil de comunicación para distintos nivelesdi
acción.

Normalmente la educación se canaliza-
través de distintas formas de comunicaciór
Sin embargo, aunque "educación y coffluni

*Docente, Escuela de Trabajo Social de la Ufi
sidad Católica de Chile.
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cación", como ciencias se estudian en forma
separada, en la práctica son inseparables, ya

que el vehículo que se usa en distintos proce-
sos educativos para su concreción, asume va-

riadas formas de comunicación.
Considerando el asunto desde un punto de

sista más general, no se ve cómo el hombre
Inieda comprender el mundo, aceptar sus desa-
fios, relacionarse con otros hombres, desarro-
llar su capacidad creativa y hacer su historia
sin comunicación.

1. ANTECEDENTES GENERALES.

la comunicación es tan vieja como el hombre
mismo. Desde épocas remotas, aún antes de la
aparición de la palabra, el hombre se ha co-
municado con otros hombres. Al principio
por medio de gestos, señales, mimos, miradas;
más tarde desarrolla el lenguaje que abre una
perspectiva ilimitada a las relaciones y avan-
ces en la historia. Al pasar los años se inventa
el milagro de la palabra escrita, entonces el
hombre abandona la etapa de la prehistoria.
Se puede afirmar que el progreso realizado
por el hombre se debe fundamentalmente a su
capacidad y habilidad para transmitir y trans-
formar ideas en su propio bien. El dibujo, la
letra, la imprenta son, entre otras cosas, avan-
ces tecnológicos que han posibilitado el des-
arrollo humano.

En la actualidad, los notables avances de la
ciencia y la tecnología han permitido la apa-
rición de nuevos y complejos medios de
comunicación como la radio, la televisión, la
cinematografía, etc. Desde este punto la hu-
manidad se adentra rápida y velozmente en la
comunicación interespacial a través de la uti-
lización de satélites artificiales, verdaderas
estaciones retransmisoras ubicadas fuera del
globo terrestre que convierten el mundo en
'una aldea común".

Para los seres humanos, "el proceso de la
comunicación es a la vez fundamental y vital.
Fundamental en cuanto toda sociedad, desde
la primitiva a la moderna está fundada en la
capacidad que tiene el hombre de transmitir
sus intenciones, deseos, inquietudes, saber y
experiencias de persona a persona. Es vital en

tanto la intercomunicación aumenta las opor-
tunidades para vivir, del mismo modo como
su ausencia es vista como un trastorno serio'.

Toda comunidad exige comunicación entre
sus miembros. No tienen que estar de acuerdo
mutuamente, pero deben ser capaces de com-
prenderse mutuamente. Parece entonces inevi-
table, que este proceso tan fundamental y
vital para la supervivencia del ser humano
sea estudiado por gran número de personas.
Sin embargo, sólo recientemente, la comuni-
cación ha pasado a ser tema de investigación
científica.

1. Símbolos y Signos.

La comunicación se fundamenta en la capaci-
dad que tiene el hombre de utilizar y crear
signos y símbolos. Los Signos, provienen de
elementos materiales del contexto o del orga-
nismo y que llaman a una respuesta inmediata
y existencial. Por ejemplo, el humo es signo
del fuego; ruborizarse, signo de vergüenza.
Los Símbolos, son "signos de Signo", que pue-
den reemplazar a la vez a la realidad señalada.
Por ejemplo las palabras "humo" y "ver-
güenza".

Comunicamos por varios sistemas de signos
y símbolos, siendo el más importante el idio-
ma. Pero también nos comunicamos por
gestos, señales, etc. Al comunicar, los signos
y símbolos son tomados de algún código, el
trabajo de seleccionar y juntarlos recibe el
nombre de Codificación. Algunas codificacio-
nes son escritas, pictóricas, fotografiadas, gra-
badas, dibujadas, etc.

Una codificación estructurada específica-
mente, recibe el nombre de Código. Cuando
un sistema de comunicación está actuando es
necesario que utilice códigos conocidos de la
fuente emisora y de la fuente receptora. Al
recepcionarse el signo, éste puede ser ubicado
en un código operacional propio, posibilitan-
do el descifre, interpretación y respuesta.

Para que la comunicación sea efectuada en

Charles W. Wright, Comunicación de masas. Pai-
dós, Bs. Aires, 1963.
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forma adecuada es necesario que el sistema
operacional dé cumplimiento a ciertas leyes
de forma; efectivamente:

a) Es indispensable que sean utilizados Có-
digos comunes para dar cumplimiento a
la Acomodación informacional;

b) Muchos mensajes requieren de la posibi-
lidad de reiteración para dar más tiempo
de captación. Se cumple con la ley de
Redundancia, y

c) Todo mensaje lleva consigo varios men-
sajes secundarios (formas, actitudes, ges-
tos, etc.) para facilitar la percepción e
interpretación, siendo necesario cuidar la
armonía de esos mensajes en su expresión
como un todo.
Ley de Congruencia'

Cuando en el presente trabajo se analice el
problema de la Didáctica de la comunicación,
podremos analizar cuidadosamente la aplica-
ción de estas leyes en el contexto del proceso
de comunicación-educación.

2. Problemas de transmisión.

El emisor y el receptor, en la comunicación
están separados por el tiempo o por el espacio.
Se necesitan sistemas de transmisión para re-
lacionarlos. Estos sistemas se componen de
canales y medios.

Canal, es la condición material o la situa-
ción que permite al emisor acceder a relacio-
narse con el receptor. Los canales dependen
en mayor o menor grado de medios técnicos.
Por ejemplo el aire es canal en el caso de un
charlista. Un canal puede ser inmediato (voz)
o mediato cuando se usa un relé (grabación)
que tiene la función de remisión. Fidelidad,
conservación, adaptación y eficacia son las ca-
racterísticas de un buen relé.

Medios, son los sostenes técnicos de la
comunicación. Los medios son "directos"
cuando las personas que comunican están físi-
camente cercanas y no se requiere la presencia
de un medio tecnológico. Diálogo, reunión y
conferencia son los medios directos principa-
les. Los medios directos obedecen a leyes de

relación interpersonal y se complementan c
principios y/o procedimientos específicos
propios -.

Los medios "indirectos" son prolongcin,
tecnológicas del hombre. Según el objeti,
específico a que se destinen están separ'd
en dos grandes rubros: Los medios de como
nicación Masivos, y los medios de coinitli.
ción Restringidos (llamados estos úli¡c
también pedagógicos o didácticos). La se[,
ración que se hace entre medios Sociale,
Masivos y Restringidos o Pedagógicos, se j1si
fica por el hecho de que en la ciencia dei
comunicación está surgiendo una marcadc
especialización en esos rubros.

En general los medios se especializan pa:ý
cumplir diferentes funciones como educaclfu,
audiencia, publicidad, propaganda, opinió.,
información, extensión, etc., ante individu
o grupos de individuos.

Los medios "indirectos" de comunicaiti
obedecen a las leyes de: Reversibilidad (an'
bio de sentido del mensaje) , Hibridación (,
pueden mezclar diversos mensajes), Pcraij
nencia (el mensaje tiene una vida útil)
Desprestigio (pérdida de valor)..

3. Algunos problemas típicos.

En todo proceso de comunicación se dan tr'
tipos de problemas y que se ubican ordinar.
mente en alguna etapa del desarrollo del ant
comunicador:

a) relaciona les

Estos problemas ocurren cuando existe algtq
tipo de diferencias en las relaciones que tiene
la fuente emisora con la fuente receptor.
Podemos visualizar un ejemplo en este tipo de
problemas en las actitudes paternalistas, te(,
rizantes y dominantes que algunos comuniot
dores toman ante los individuos o grupos.

'Estos principios y procedimientos propios se pu.
den cotejar revisando la bibliografía pertinente a 1,h
aspectos teóricos y prácticos de la Dinámica Grupal
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b) t é c n i c o s

Ocurren cuando la fuente emisora emplea

cifrados códigos o codificaciones que la fuente

receptora es incapaz de manejar adecuada-

mente o no maneja. Un ejemplo en este tipo

de problemas lo tenemos en el empleo indis-

criminado de términos científicos o técnicos

sin considerar niveles culturales en los indivi-

duos. Tal terminología por su alto nivel de

abstracción deben ser empleados con cautela,

puesto que su comprensión hace difícil su ma-

nejo e internalización. A veces ocurre algo se-

mejante con el abuso de ciertos tipos de letra

y dibujos empleados en distintos procesos de

comunicación, como educación, publicidad,
propaganda, difusión, información, etc.

c) r u i d o s

Este tipo de problemas ocurre cuando el me-

dio de comunicación es técnicamente mal em-

pleado. Por ejemplo, hacer un foro con una

buena película pero no dominar la técnica de

la proyección o del debate. Otro ejemplo sería
"explicar oralmente una materia de tipo fun-

damentalmente práctica" (p. ej., manejar un
vehículo).

4. Contexto de la comunicación.

La mayoría de los investigadores de la comu-

nicación están de acuerdo en que ésta se

compone de cuatro elementos fundamentalea:

1. fuente

2. mensaje

3. medio

4. receptor

La comunicación es, sin embargo, "interco-
municación", "interrelación", "intercolabora-
ción", es esencialmente "intercambio", "diálo-

go", "poner algo en común". Por otra parte,
como es sabido, no existen seres humanos que

no tengan base cultural que conforme su vida

y así poder emitir y recibir comunicados.
"Todo hombre es culto". Por eso conviene
hablar de fuente emisora y fuente receptora

en materia de comunicación. En general po-

demos entonces definir "comunicación" como

el proceso mediante el cual una fuente emiso-
ra transmite significados a una fuente recep-
tora utilizando para ello símbolos y signos y
canales y medios.

Para intentar comunicarse la fuente emiso-
ra debe tener habilidades de comunicación, lo
que posibilitará recepción. Debe tener actitud
ante la vida, objetivos como enseñar, orien-
tar, informar, señalar, proponer, etc., mensa-
jes basados en algún conocimiento útil y de
cierto valor en una sociedad dada en la cual
se vive y que posee pautas culturales propias.

Todo mensaje posee elementos (o conteni-
do) o lo que se va a decir y estructura (para
lo cual se emplea un código). Cuando el co-
municador está trabajando con los conteni-
dos y el código está dando al mensaje un tra-
tamiento.

Para que la comunicación sea obtenida es
necesario utilizar correctamente canales y me-
dios (naturales y/o artificiales) mediante una
adecuada selección y organización de los ma-
teriales a emplear en un momento determina-
do. Generalmente la selección y organización
de los medios a emplear se hace teniendo cn
cuenta primariamente: Objetivo, contenido,
grupo y secundariamente: tiempo, habilidad,
recursos, etc.

Grupo

1
Selección

Contenido-J y Objetivo
Organización

Tiempo
Habilidades

Recursos

La fuente receptora posee, también, habili-
dades en comunicación, aunque sea en grado
mínimo. Tiene una actitud existencial ante
los comunicados, los cuales pone en relación
a su acerbo de conocimientos y experiencias
enriqueciendo sus valores. Por vivir en una
sociedad dada posee un sistema cultural que
de alguna manera se exterioriza en su vida.
Resumiendo:
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. FUENTE R

habilidades
actitudes
conocimientos
valores
sociedad
cultura

1
Elementos

1
contenido

FUENTE E _ _"

habilidades
actitudes
conocimientos
valores
sociedad
cultura

Uno'de los mayores problemas de la co-
municación es que a veces los comunicadores
no toman en cuenta los aspectos culturales de
los sujetos con los cuales se comunica. Deben
respetarse profundamente las pautas cultura-
les establecidas que existen en los grupos con
los cuales se opera.

Para comprender en mejor forma el con-
cepto de comunicación podemos profundizar-
lo mirándolo en su relación a la capacitación,
proceso que al principio de este trabajo he-
mos definido como similar a la comunicación.
Existe un gran paralelismo entre capacitación-
comunicación por eso en el siguiente esque-
ma estructural visualizamos ambos procesos
de conjunto para verificar su similitud.

5. Características y formas de los
comunicados.

A. Los comunicados tienen significado.

a.1. Denotativo o referencial.

Esto es, establecer relación de palabra a ob-
jeto. En la comunicación educativa, los men-
sajes deben ser experienciales (basados en ex-

MENSAJE 1
Estructuna

código

tratamiento *-

-_ MEDIOS Y CANALES

lenguaje
aire electricidad

máquinas
símbolos
signos

periencias) , funcionales (adecuados, raciona.
les, alcanzables) , objetivos (concretos). En e
uso del lenguaje oral, por ejemplo, se deben
evitar los clásicos errores del abuso de tétni.
nos científicos y técnicos como asimis,no el
exceso de teoría8.

a.2. Estructural.

Es decir, con relaciones de "signo a signo"
o de "símbolo a símbolo", especialmente en el
uso del lenguaje oral y escrito. En efecto, 3
veces las oraciones en pasivo no son adecut.
das4 o cuando no se cuida el sentido con-

3Si se trabaja con adultos, conviene recordar qul
tienen una mentalidad práctica, su lenguaje es gene
ralmente más limitado que el del capacitador o c0mu.
nicador y poca capacidad de abstracción. Sin mayr'
explicaciones un 'profesional daba la siguiente defii-
ción a un grupo de campesinos: "Brucelosis es 1u1
infección capsada por bacterias del grupo Brucdla
¿Es adecuada la terminologia?

4La frase expuesta en un afiche "Es importante qt"
los socios sean beneficiados con la organización 
en pasivo. ¿No sería mejor Los campesinos nos blle"

ficiamos con la organización?
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Reflexiones en torno a estos dos procesos.
ADRO N9 2

Generalmente los comunicadores y díí)(í'

dores cometen dos tipos de errores en el
ceso educativo: 1) Por defecto y 2) P,),
ceso:

Eliminación

Etapas Procesos Fuente 1) )efecto pud,
Capacit. Comunic.

Programación Selecc. decodific ........ Emisora ........ Pérdida de ¡¡les
Estudio interpret ........ ,. ........ Ii provis:in
Organiz. codificac ........ . ........ Desorden
Contenido mensaje ........ . ........ Demagogia

Presentación Procedim. modos ........ ........ Desorganización
Medios auxiliar ........ ........ Verbalismo
Estímulo sentidos ........ Inmotivación

Elaboración Percepc. observac ........ Receptor ........ No hay respuesta
Reflox. decodific ......... . ........ Inactividad
General. interpret ........ . ........ No coinceptualiit
Estruct. codificac ........ ........ No hay elabo0¿iiiíd

Reelaboración d i á 1 o g o ........ FE/FR ........ Incomunicación

La "incomunicación" producida en la etapa de Reelaboración se llama "lncolnunicación )irccti", n
contraposición a la producida en las otras etapas que es de tipo "Indirecta".

CUADRO NQ 3

Uso excesivo

Etapas Procesos Fuente 2) Exceso prodmi4',,

Capacit. Comnunic.

Programación Selecc. decodific ...... Emisora ........ Pérdida de objetiu,
Estudio interpret . ........ ........ Dispersión de idel
O rgan iz. codificac ........ .....................................
Contenido mensaje ........ ........ Saturación intelect3I

Presentación Procedim. modos ........ . ........ Dispersión objetikos
auxiliar Medios ........ . ........ Pérdida de relcxin
Estímulo sentidos ................ Bifurca atención

Elaboración Percepc. observac ........ Receptor ........ Desorden mental
Reflex. decodific ........ . ....... Fatiga mental
General. interpret ........ ........ Desorientación
Estruct. codificac ........ . ........ Divagación

Reelaboración d i á 1 ogo ........ FE/FR ........ AbstraccionismO

Muchos de los errores señalados en los dos gráficos (defectos y excesos) pueden ser emediados COn1 111
correcta aplicación de normas, principios y procedimientos que rigen tanto para los sistemas de coeshll51.
ción como de capacitación. punto este último cque puede ser estudiado en la didáctica general y esPecial
Cuando se abusa por defecto y por exceso de las distintas etapas de los procesos de capacitación y cornIl
nicación, en realidad se pone en peligro todo un trabajo que normalmente exige tiempo, estudio, recirsos
y dedicación.
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textual5, o bien cuando las frases se alargan

demasiado 6. Sobre este último punto es nece-

sario adiestrar la capacidad de síntesis. En su

estructura el ideal es que el lenguaje sea tri-

plemente referencial
7 .

a.3. Connotativo.

Es decir, establecer relación signo-objeto-
persona, o bien, signo-objeto-grupo. Con rela-

(ión a las características connotativas que de-

ben tener los mensajes mencionamos el vicio

de la "impersonalidad", cuestión muy en boga

en la confección de materiales expositivos y

,nificos y en las técnicas expositivo-verbales.
Los mensajes son comunicados hechos poy

personas, para personas: el redactor debe su-
marse al lector y el expositor al grupos .

B. Los comunicados tienen realidad.

b.1. Física y objetiva.
el mundo de la naturaleza.

b.2. Subjetiva
el mundo de las ideas.

b.3. Social o interpersonal.

El mundo de las relaciones en los distintos
grupos humanos en el universo de la vida fa-
miliar, laboral, local, regional, o nacional.

C. El comunicado tiene propósito (entre otros).

a.]. Información a.2. Propaganda a.3. Publicidad

Analizar Opinar Avisar
Criticar Distinguir Proponer
Esclarecer Promover Ampliar
Interpretar Generalizar Apoyar
Relacionar, etc. Comparar, etc. Distinguir, etc.

Pu blicar

D. El comunicado tiene reafirmación.
dl.. Por la confrontación.

La realidad en estudio debe ser confrontada
para ser comparada con otras realidades si-
milares o no y así poder descubrir paralelis-
mos, analogías, semejanzas, relaciones, etc. La

'Por ejemplo si no se toma en cuenta el contexto,
la palabra caso tiene tres significados: para un abo-
gado es un suceso judicial, para un profesor es un
lcento, para un padre es sinónimo de obediencia (el

iLio no me hace caso).
'Tener en cuenta esto especialmente en la confec-

dón de materiales escritos. Debe ser mezclado con
elementos visuales.

1'.gr. 'Vamos a conversar un momento sobre la
Organización cooperativa, que fundamentalmente solu-
,ona los problemas económicos de un grupo, como
esta misma cooperativa El Aromo, a la cual pertene-
ren todos ustedes. Triple referencia: 1) Organización
cooperativa, 2) Soluciones problemas y 3) Se perte-
nece a ella.

'uando se emplean diversas técnicas de trabajo

grupa], con el fin de realizar actividades educativas,
por ejemplo, discusiones, debates, intercambio de opi-
niones, etc., los participantes pueden no participar o
dejar de hacerlo cuando el responsable de la activi-
dad interviene con frases como ésta: ¿Qué me dices
tú, Carlos? (Aquí se plantea demasiado marcadamente
la diferencia educador-educando. Al plantear esta
pregunta el educador debe sumarse al grupo: ¿Qué
nos dice usted, Carlos?

A veces la interrogación se convierte en un factor
que coarta al diálogo impidiéndole manifestarse. Al
decir No me gusta su respuesta se valora negativamen-
te a priori la participación de alguien; así como decir
No me gusta su pregunta es negar validez a una inte-
rrogante que lícitamente puede hacerse uno de los
participantes, basándose en una inquietud o interés
personal.

Los títulos que a veces se utilizan en la confección
de materiales escritos como cartillas, folletos, apuntes,
etc., o en la confección de ayudas audiovisuales grá-
ficas (Rotafolio, franelos, etc.) si son impersonales no
provocan una identificación del lector o del partici-
pante con el mensaje o con el expositor. Por ejemplo:
La cooperación, no es un buen titulo. No seria mejor:
¿Conozcamos la cooperación?
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realidad es mejor percibida cuando se presen-
ta a través de sustitutos concretos, o prácticos
(fotos, maquetas, sonidos, imágenes, etc.) y
más aún si es vivida o de primera mano.

d.2. Por la inferencia.

Los comunicados son reafirmados o fortale-
cidos de modo general a través de las conclu-
siones a que se llega en su estudio. Las con-
clusiones a que llega un grupo que estudia
una materia, por ejemplo, aunque no sean
totalmente validadas por la realidad van
abriendo camino hacia la verdad.

d.3. Por la experiencia

Por ejemplo si un grupo de personas está
recibiendo información acerca de la impor-
tancia que tiene la organización cooperativa
para hacer progresar, pueden comparar esa

información con el conocimiento que tienen
de logros alcanzados por alguna organizaci 1,
cooperativa, en especial.

E. El comunicado tiene propiedad.

e.l. Certeza

e.2. Error

e.3. Duda.

La propiedad de los comunicados debe.!
" enfatizada" 9.

'Una entrevista hecha a un grupo de campcii,ý
individualmente considerados, pero del mismo 54(1,

geográfico, arrojó sobre una vacuna respuestas wmr,
"Esta vacuna es de buena calidad", "Puede ser bucoa'
"No me gusta", "Es más o menos no más". Puede qiic
el extensionista o comunicador, en el presente caso ,
haya enfatizado suficientemente los contenidos N
importancia así como el unificar criterios.

Principios de aprendizaje y material audiovisual

"Para poder aplicar con eficiencia cií

quier técnica educacional o algún Yw-
todo en específico, es necesario jino
primero el conocimiento de los suplo
educandos tanto, cuanto sea necesow,

profundizar -ya en lo biológico, ya
lo psicológico, ya en lo social".

DnEwY

El hombre es un ser de la transformación
del mundo y como tal está en acción directa
y constante con su medio. El hombre es acti-
vidad dentro de circunstancias empleando su
inteligencia para resolver los problemas dia-
rios. Un desafío planteado por la realidad ha-
ce surgir la necesidad de realizar diversas ex-

periencias para lograr un objetivo. Esta alt .
vidad deja un saldo: el aprendizaje. ¿Quée
laciones podemos encontrar entre la manea'
cómo aprende el adulto y el material dida,,
tico? ¿Existe alguna relación entre los prin
pios del aprendizaje de los adultos y el mate-
rial audiovisual y didáctico?
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PRINCIPIOS

1. El deseo de aprender en el
adulto surge de la necesidad
de saber a qué atenerse con

respecto al contexto en que

hace su vida.

2. El deseo de aprender es es-
timulado por la necesidad
de manipular, dominar y
transformar el ambiente bá-
sico o habitual en que se
vive.

3. El deseo de aprender se en-
raíza e incrementa en la in-
teracción con otras personas.

4. El adulto se mueve por in-
centivos inmediatos por
tanto el aprendizaje debe
ser integrador y funcional.

5. La capacidad de aprender se
expresa mejor en la medida
en que la situación del
aprendizaje se asemeja al
ambiente y condiciones rea-
les en que opera el edu-
cando.

6. El deseo de aprender es más
intenso si los progresos del
aprendizaje son rápidos e in-
mediatamente comprobables
por el educando.

7. El adulto espera ser tratado
como adulto. Los educado-
res deben comprender las
motivaciones específicas que
en este sentido operan.

RELACION

El material Audiovisual posibilita ampliamente a través
de la percepción, directa o indirecta de la realidad, el
análisis, la reflexión y la interpretación de los datos teórico-

prácticos de la vida diaria en función de objetivos deseados.

Recordemos que los Materiales Audiovisuales son eminen-

temente prácticos, ya que su objetivo fundamental es hacer

realista el contenido. El cine, por ejemplo, recuerda expe-

riencias y provoca a la. mente a ejercitarlas; las demostracio-
nes con modelos aportan a la ejercitación destrezas y
habilidades manuales, la posibilidad de una elaboración

previa antes de enfrentar el trabajo del proyecto especí-
fico, etc.

El Material Audiovisual ayuda al educador para que su

acción sea amena, variada, simpática. Ayuda a crear senti-

mientos de confianza haciendo posible la cooperación y

mutualidad, el diálogo y la correlación.

Los incentivos y motivaciones a que dan lugar los MAV

aportan su grano de arena a la concreción de este principio.

Es un aporte a la funcionalidad, de un proceso educativo

que debe considerar los intereses y necesidades del adulto.

Muchos materiales didácticos, son sacados del mismo am-

'biente, por ejemplo los usados por extensionistas en el

trabajo demostrativo. Arboles, herramientas, máquinas,
animales, etc. Una serie de diapositivas tomadas durante

la realización de un trabajo posibilita controlar y verificar
la acción más certeramente.

Los materiales didácticos que se emplean para lograr el

objetivo de ejercitación o elaboración, le van dando a cono-

cer en el momento mismo de la operación el avance logrado

en el aprendizaje. Por su parte el material, llamado de

intuición, por la claridad que aporta al contenido, posi-

bilita una percepción más clara y una mejor interpretación
y comprensión de los datos.

La sencillez y funcionalidad de los contenidos expuestos en

materiales sensoriales impiden el abuso del lenguaje oral

o verbalismo que por el adulto muchas veces es tomado

como sinónimo de sabiduría, no siendo a veces ýmás que
teoricismo, paternalismo y dominancia.
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PRINCIPIOS

8. El proceso educativo debe
basarse y partir de un mar-
co de referencias culturales
que posee el adulto.

9. La motivación constituye
un elemento fundamental
para el planteamiento de la
situación de aprendizaje.

10. La manera más eficaz para
aprender es el hacer.

11. Es más fácil aprender y áe
aprende mejor cuando se
está interesado y dispuesto
a aprender.

,12. Lo nuevo se aprende más
rápidamente si se funda-
menta en lo que ya sabe el
adulto.

R E L A C I 0 N

El hecho de que un educador tenga que darse tiempo pIí:
preparar convenientemente los materiales a emplear inpli
ca en alguna medida una investigación temática y utw u
ción de elementos realistas. Esto impide lo que podrííiiioý
llamar "Desambientación cultural" o falta de idecntida
entre contenido y experiencia del educando.

Los materiales sensoriales son eminentemente ínotis':uiloc,
porque despiertan el interés, incentivan, e influyen soble ti
grado de atención necesario para el estudio y actividtd.
diversas o.

El conociniento debe traducirse, en experiencia y pií(tiCi.
Las escuelas tradicionales trabajan cn lo cducati\o, p.mticin
do de exposiciones teóricas (y orales las más de las vcuej,
para pasar posteriormente a actividades (le tipo más príoti.
co para desarrollar habilidades y destrezas a tra\.s tic
ejercitaciones y elaboraciones. Los M,.,v ofrecen la posibili-
dad de cambiar ese esquena; comenzando entonces })i li
práctica y terminando en reelaboración de contenidos.

Los MAV despiertan interés sobre todo cuando su uso
presentación se h:ace en la etapa de motivación inicial anie-
rior a la presentación (ie contenidos nuevos. Se debe ,mn,Í
derar en qué momento tie la presentación de conienid,,
nuevos es mejor emplear el material didáctico y audioi-
sual, para mantener tina motivación permanente s wi
grado (te interés adecuado.

Este principio del aprendizaje se cumple a través del u,(,
de MAV, puesto que su función realtstica relaciona cxlc-
riencia-práctica y teoría.

"0Existe una relación bastante estrecha entre tiempo
de uso y actividad pedagógica. Dentro de una llota
Pedagógica, ¿en qué momento conviene usar el mate-

E
~TIVA R

NO!A. E
S

rial audiovisual? Al respecto conviene recordr ls,
riaciones del grado de interés ,ocurridas n l It
tipo.

I. .- - -- " 4 -k-K

o 5 10 15 20 25
TIEMPO

30 35 40 45
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PRINCIPIOS

13. Existe mayor posibilidad
de aprender cuando se co-
noce de anternano qué es lo
que pretende lograr como
objetivo.

14. Se hace más fácil apiender
cuando hay variedad en los
métodos y técnicas en un
proceso educativo.

R E L A C 1 0 N

La etapa previa y anterior a cualquier desarrollo de conte-
nidos debe ser, evidentemente, la esquematización de los
puntos a tratar, para que el adulto pueda saber qué es lo
que debe estudiar, analizar, profundizar, etc., y conocer
el camino a recorrer para lograr el objetivo. Generalmente
la esquematización se hace en la pizarra, pero también
puede hacerse, con otros materiales, como rotafolio, frane-
io, etc. Si se conoce de antemano la meta se camina más
confiado.

Un buen educador sabe que los materiales didácticos al
emnplearse comno parte de un método en particular deben
ser seleccionados y organizados adecuadamente de acuerdo
a los objetivos, contenidos, grupo, tiempo, lugar, existencia
del recurso, etc. Si se usan técnicas variadas y métodos diver-
sos se evita la monotonía, el cansancio y la pérdida del
interés.

15. Mientras inás sentidos se activan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, mayores
posibilidades existen de obtener mejore re.sultados.

Clasificación de materiales audiovisuales

La tendencia a olvidar la función de
las clasificaciones considerándolas co-
mo si poi si mismas fueran la marca
distintiva de las cosas, es la falacia
que prevalece en la especialización
científica, es uno de los rasgos sobre-
salientes de la pedantería, es la esen-
cia del falso abstraccionismo.

DEWEY

1. EL TRIANGULO DE LA
EXPERIENCIA

En 1826, Froebel declaraba "aprender una
cosa viviéndola y haciéndola es algo mucho
más formador, cultivador y vigorizante que

aprenderla simplemente por comunicación
verbal de las ideas".

La función de aprender se vitaliza con las

"Cit. in L. Zir~bes, Clear the way for learning,
N.E.A. Journal. May. 1961, p. 349.



REVISTA TRABAJO SOCIAL

experiencias sensoriales vívidas, activas, rela.
cionadas con la %ida, que se refuerzan una a
otras y enriquecen su si<'nificado. Cuando co-
menzamos a enseñar con abstracciones, defini-
ciones y generalizaciones y más aún cuando
se trata (le adultos, entorpecemos o complica-
mos el estudio, porque esto obliga al q,e
aprende a invertir el proceso (le su formacion.
"Normalmente el proceso cíe formación co-
mienza con experiencias (le piimnera niano y
ayuda al que aprende a adquirir competencia
en generalizar, abstraer y organizar los cono-
cimientos para utilizarlos''' 2 . 'Vale más una
onza de experiencia que cina tonelada <le teo-
ría, porque es solamente con experiencia co-
mo cualquier teoría adquiere un significado
vital y verificable"'13 . Una experiencia muy
humilde es capaz de encerrar y cíe genera,
cualquier cantidad de teoría o <le contenido
intelectual, pero una teoría desprovista cíe to-
cía experiencia no puede ser definitivamente
captada ni tan siquiera como teoría. Toda
teoría tiende a convertirse en tina mera fórmu-
la verbal, en un juego cíe palabras engañosas
destinadas a hacer que el pensar o el verda-
dero teorizar sean innecesarios e imposibles.

Mucho <le lo que encontramos que es ver-
dad por experiencia práctica o a través de
otra persona, ya sea de manera concreta o
abstracta, se puede resumir en formta esque-
mática en lo que E. Dale llama "el triángulo
de la experiencia".

2. ESTUDIO DEL TRIANGULO.

Examinando el triángulo de la experiencia de
Dale, vemos que cada división representa un
escalón entre dos extrenmos, entre la experien-
cia directa y la abstracción pura. Si nos move-
mos desde la base hacia arriba caminaremos
en el sentido de tina "derechura decreciente".
Así la experiencia demostrativa es un estadio
más directo que la experiencia dramatizada y
la experiencia dramatizada es un nivel más
directo, que las proyectadas. Similarmente si
se desciende desde el vértice hacia la base del
triángulo, nos moveremos en derechura cre-
ciente: los símbolos verbales son más abstrac-
tos que los símbolos escritos y a su vez los
escritos son más abstractos que las experien-
cas gráficas.

Las divisiones del triángulo no son rígidas

e inflexibles. Por ejemplo, una película puede
ser silenciosa o combinar la inmagen on (1
sonido. Podemos ver una dramatización col,,o
espectadores o participar en ella como actores.
Por tanto el triángulo es una metáfora siul
de experiencias de aprendizaje en el cual se
clasifican los diversos tipos de niatetiale
audiovisuales en el sentido (le abstracción uie.
ciente partiendo de la experiencia íráct.

La primera reflexión que nos salta a la sista
de la clasificación Dale, es que coníunineutc
se tiende a trabajar con materiales que estiii
más cercanos al vértice y por tanto más cemc
de las abstracciones. Como excusas (le esto,
errores se dan muchas razones: "No tenení')»
recursos", "No sé dibujar", "No tengo habili-
dades", etc. Los materiales que proporcionan
experiencias más concretas están más a la base
del triángulo. En el caso de que se estén usani
do cabe preguntarse si están bien construidos
o son bien empleados.

Si se están empleando materiales más abs-
tractivos, es decir que están más cerca dcl
vértice, ¿Aportan un contenido lleno de senti-
do al tema que se estudia? Puede que los
hayamos programado en forma correCta, se.
gún nuestro criterio, pero al utilizarlos víken
ser inadecuados, puesto que al no ser mni,
concretos obstacuizan "el sentido práctico cíe]
adulto". Una charla oral puede ser excel
cionalmente buena en sí misma pero, ¿debee.
mos seguir utilizando solamente el lenguajle
oral a pesar de que no contribuye sciai.ula-
mente a proporcionar mayor claridad en la
materias? No quiere decir esto que el lenguaie
oral haya que eliminarse. Su uso adecu:ui
produce gran incentivo para el aprendizaje.
pero creemos que su empleo no es tina (le las
habilidades que se logran con mayor facilidad.
conviene por tanto, dosificando su empleo.
combinarlo con un material de tipo mís cot.
creto.

¿Es apropiado el material a la edad, inteli-
gencia y experiencia de los educandos? LOS
materiales escritos o el libro pueden ser de¡"'u-

'ID. Putt, Sciencia experiences afford opporiititv'.
Childhood. Ed. Oct. 1952, p. 78 y ss.

'3J. Dewey, Democracv and Education, Mc Millaiii
1916, p. 169. El autor hace en este documento U11a
fuerte crítica a los teorizantes universitarios de los
estados del norte, cuyas cítedras pecaban de "cicnti-
fismo" exagerado.

~n
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CUADRO NQ 4

~pza~¡C.ABTECICAS MATRIAL

Verbales Orles Palabra

-.................. -- -

Escritas Escritura Folles/ Folletos
\ Plegables

Volantes
l

Ga Gr5icas \Pizarr6n
Graficadas G i \\ Rotafolio

Franelo

¡ \Desliz6g.

- --- -- - -

Publicadas Prensa Peri6dico
a \cartillas

revistas

- - -\

Expu s positivas C. Did&ct.
Expuestas Bpo \Cartel

Afiche
Letrero

D. Mural
T. Bolet.

1\

. .-- - -- -

Auditivas / Sonido \ Radio
\ Grabaci6 n
' Discos

----------------------------

Proyectadas Proyecci6n Películas

Televs.

Drambicas Dramatizadas Títeres
Teatro
Improviz.

Demostradas Demostrativas Modelos
Remedos

¡ Objetos
Especim.\

Directa Prhcticas Hacer
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siado difíciles cuando se les uitiliza a solas. Si
agregamnos un material audiovisual, su enipleo
lpuedec hiacerse nias 1 izoíable. Debeíííos recor-
dar que el pr~ceso dle capac itacióí dte adultos
es niecesario hacerlo rápirlaieite. N oritial1
mnente los períodos de tiemipo destinados al
desarro011<)(te co>ntenioi<s son br1eves. P>or tan to
si 1 ral)ajamios con mnaicí ales iííás a l)strt tiS os
líos obligarnos a un gasto dte inayor tierí o
en la elabora ¡ón rievia cíe mnaterias, (ltc i,¡

lí;iS sec es (r Oil iito(los mals 1>1 ac tu os sígni -

fican cm ahorro dle tieiíipo.
Muchas veces el itiatectiado tiso (le los iilía-

(eíriales pros'oÁí desinterés cii el edcltcando colí
respecto al c ontenidlo. Eni electo, (uaiclo el
adulto dice ,No lile guistó el tr abajo <le ese
piroyet o- (despiués <le estudíiaí lo a1 tras és cíe
oula exl)osit íóí con láninas hecha po' tui
charlista) ,su f rase nlo l)Iiete toniaí se coio
.una evaluiación dl ín oyc [o pre rtalo~.
Por el contirario, decir qnre ilIg0 no0 es initete-
salíte a nieíi¡o sígifi a o tic tío se sabe,-
nada (le ello o l)ien es tina ci ític a a la actis 1-
dad pedagógica.

L>s iíiatcriales lidhíi,;ay uda n a quie los
educandos desarr olleni iiaii mayor c apac ida¡d
críica, es dcir (lile sean seres inás p)ensahíites?,
Sienhlíre es p)osible e.\aíuluar el tono) y lat iii-
tención (le los mnateriales psara decidir- siay
dian al logr o <le ese ob)jetivo iclíditieita 1. El
educador,'¿espera (lile se acepte todlo lo (lile

él dice? o ¿reconoce la capaeicdacl Critica dle li
ediucandos o la nlecesidad de crearla-,

En los mnateriales audios isuales la pit (I

cde persutasión del sonido, iíííagen, letr a y «i1o1
no deben ancular la capacidad de peia (,1,
alumno. Príesto (ltle estamlos itentanído (1u,

ua madurez cWc pensarniento, teííeííos (1[11
rechazar aquíellos imiteriales que oíí :11
adulto en uina situación cle íiayoi dIci 1 1c1

cia o cíe menor mnacltrez. En una I.b.
teneinos quíe pregntarnos, sí cicteí niijdt(ý
película, diapositiva, lámiiina, gráfic o, etc., iitt.
pulsarán run pesa sano o si le restarán ciii1 tl-

je, ya que los mnateriales sensoriales tatiiuný
pueden aclori~ecer nuestras facrultadies n íti(ýý
Por ejemplo, cn cartel llaníia ntuesra aeí
y con leníguíaje díe ¡Mazo dice lo (¡il tcticiimj
q1ue hacer antle determinado problema. FA
cartel río ofrece (los puntos de vista. Uíí: dii.
niatízaci>n fomrenta el estado (íe ártnio llait
(ío "suspensión de la iceuia'.Li leot,
imipresa da cíe por sí autoridad al escritor. [in
educador despierto tdche corrprender (pire los
materiales no examinados no deben ser ii
liz aclos.

Resunmiendco, con las experiencias verbales
se aprende oyend1o, con las expler'ienicias gí .íi
cadas, puíblicacdas, expuestas, auditivas y 1pro-
yectadas se aprende oyendo y viendo, y conla
experiencias dramáticas, tdernostradas y diíeí-
tas se aprende oyendo, viendo y haciendo.

7-ý

UD. TAMNBIEN PUEDE SER SOCIO DE AHORROCOOI3

ATIORROCOOP es una rooJ)erativa de aliorro y crédito cuya finalidad es
foíííentar el ahiorro y p)restair dinero paraí ilejorar el bienestar dle sus asociados.

¿Qííiélíe. pueúden inígresaír?
Toda persona natural, <'0111 usted.
Los obreros y eííípleados de úuipresas o instituciones a través de un Comtité
Lo(,¿¡alde Crédito.

MAXYOR ES INFOR M ACIONES: Agustinas 972, 2Q Piso
Teléfonos 722856 -715411. Santiago
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El trabajo intelectual del adulto y el material

atdiovisual

"Y mostrad las cosas nombradas no
sólo en imágenes, sino en sí mismas;

por ejemplo las partes del cuerpo,
las ropas, los libros, la casa, los uten-

silios, etc. Las cosas que son raras y
no es fácil encontrarlas, tienen que
estar siempre a punto en la escuela

grande, para que también puedan ser

mostradas tan a menudo como ve
tenga que hablar de ellas a los alum-

nos. De esta manera la escuela será

una escuela de cosas evidentes para

los sentidos, una entrada para la es-

cuela intelectual".

COMENIUS

(Orbis Pictus)

1. INTRODUCCION.

Está suficientemente comprobado que el tra-
bajo físico realizado por el hombre para
producir fuerza de elaboración no es uniforme

sino que está sujeto a ciertas oscilaciones pe-

riódicas que producen anomalías de altas y

bajas de rendimiento respecto a la capacidad

y calidad del efecto esperado.

En el trabajo intelectual sucede algo similar.

Se puede formar una curva del trabajo en el

cual se propone gráficamente su curso. Como

abscisas tomamos el progreso del tiempo y

como ordenadas el quantum calculado en cada

unidad de tiempo. Esto produce entonces la

curva cuantitativa del trabajo intelectual que

suele resultar diversa en cada individuo. Las

modificaciones dicen relación a la naturaleza

de los trabajos particulares. Así por ejemplo,

todo hombre se fatiga más rápidamente cuan-

do su trabajo intelectual es menos acomodado

a su disposición interna o subjetiva que nor-

malmente nace de cosas concretas relacionadas

con su vida como, trabajo, familia, habitación,
educación, recreación, etc. Pero también el
hombre se fatiga más rápidamente cuando el
trabajo intelectual se efectúa externa u obje-
tivamente en condiciones de cierta incomodi-
dad, por ejemplo, local incómodo, hora inade-
cuada, poco dominio didáctico del aducador,
material didáctico inadecuado, etc.

2. Condiciones internas o subjetivas.

Normalmente los adultos participan en pro-
gramas educativos interesados en el afán de

solucionar y/o dar cumplimiento a ciertos
objetivos vitales a veces en el contexto en que
desarrollan su existencia. Esto les crea estruc-

tura y fundamenta un cierto grado de aten-
ción dentro de las actividades pedagógicas en

las cuales accionan como sujetos. La primera
y más importante condición interna o subje-

tiva es la regulación de la atención. El efecto
de aprender depende en gran medida de la

intensidad de atención que pone un educan-
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do, de la uniformidad de su concentración y,

finalmente, de la perseverancia en ella. Este

punto está ligado directamente con la acción
didáctica del educador.

Es conveniente que el eciucador tenga claro

las distinciones que se deben hacer al enfren-
tar el acto educativo en cuanto a motivación
inicial (le presentación le contenidos a noti-

vación permanente del acto educativo.

La Motivación como una actividad conside-

rada bajo estas dos perspectivas es una

herramienta fundamental para la creación,
concentración y perseverancia de la atención
necesarias para realizar un trabajo intelectual.

La motivación inicial es para incentivar e

interesar en el estudio cuando se da comienzo
al desarrollo (le contenidos. Debe ser fuerte,
relacionada a los intereses del grupO, expec-
tante, a veces dramática, emotiva. De acuerdo
al tipo (le materia y educando, a veces con-
viene tocar sentimientos profundos en rela-
ción a la afectividad. El análisis de un caso, el

estudio de un problema, el estudio de una

necesidad, un debate sobre la realidad, etc.,

pueden ser buenos elementos, para concentrar
la atención inicialmente, siempre y cuando se
use el material audiovisual idóneo para repre-
sentar fielmente esa realidad, que se estudia,

analiza, discute. Por ejemplo, driaíatizaciones,
títeres, fotografías, cuadros estadísticos, pelícu-
las, diapositivas, grabaciones.

La motivación permianente, es aquella que
el educador hace duiante el desarrollo del

tema para evitar las distracciones, reactivar el
interés, mejorar el ambiente de tensión, etc.

Otra condición interna del aprender es la

adaptación de la atención a las actividades.

Algunos adultos son más rápidos que otros

para adaptarse, lo cual está ligado al carácter
activo o pasivo de los individuos. Aprende
más de prisa aquel que se adapta más ríápida-

mente. La adaptación de la atención se facilita

enormemente con la presentación (ie esque-

mas iniciales ordenados ya sea en la pizarra

o en otro material, que dan una visión inicial

general del problema a tratar.

Los objetivos nás específicos o particulares

a conseguir en un tema deben ser presentados

en forma clara y precisa. El educando derl)
saber qué es lo que puede ganar al realtiut
una actividad propuesta.

El estado afectivo del que aprende es uni

de las condiciones internas más importante,
Respecto a las sensaciones podemos diecir ql
los sentimientos agradables favorecen el ir,¡.
bajo intelectual. Los contenidos lesarrollulo,

con ayudas visuales deben coordinarse con

esquemas simples de exposición y las gralic:i

ciones deben contener elementos (le hnmor.
colorido agradable, tamaño adecuado, relacio-
nando todo con una exposición oral €ordial ý
amena que dé al alumno seguridad y (oil
fianza.

Cuando tenemos que estudiar algo en un

estado de disgusto, nos cuesta un esfuerzo

extra. Al paso que un estado tranquilo, aa(i.

ble, es favorable para todo trabajo intiele:tíjíl.

La disposición actual del que aprende, Sl,

frescura, descanso, son también importante,

para aprovechar mejor el trabajo pedla,ógiío
Normalmente los materiales audiosisuíles

ayudan a hacer menos pesado el trabajo tint.
lectual. Su uso debe ser intensificado en 1o,

períodos de baja de la atención e interés ;

que generalmente coinciden con los 20 s 30

minutos del período de 45 de una hora ped-

gógica tipo.

3. CONDICIONES EXTERNAS U
OBJETIVAS.

Una de las primeras condiciones exteriore,

para el aprender, es aquella relativa a la es-

tructuración de los contenidos ex p uestos C1

materiales audiovisuales o didácticos. La letr:,

el color, el dibujo, la forma, el diseño, l
diagramación, son elementos que deben trabi.

jarse con cuidado. Materiales que contielicli

elementos de estudio en forma desordenad.

tienden a disminuir el éxito en los process

de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, UTI

rotafolio con un excesivo número de lániflasi

o con varias ideas en cada una de ellas difi-

culta notoriamente la captación o percepcióní

y la memorización.
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Se debe tener especial cuidado con el empleo

del dibujo caricaturesco, sobre todo en niveles

elementales de formación, allí se debe pre-

ferir el dibujo popular de tipo realista que

inpacta más y produce una forma psicológica

de identificación entre el sujeto y el elemento

;isual. Segunda prioridad podría tener el di-

bujo lineal, evitando el simbólico por ser de

más difícil comprensión.

Una segunda condición exterior y que está

íntimamente ligada con la primera, es aquella

relativa a la estructuración de los símbolos y

signos comunicantes (Gráficos, dibujados, pic-

tóricos, etc.) , estructuración que, según su tipo

produce facilidad o dificultad para captar,

descifrar o interpretar. Como regla o norma

general se dice que "Dificultad en la cons-

trucción de los símbolos es igual a dificultad

en su aprendizaje", o lo que es lo mismo, "Si

los símbolos expuestos han sido difíciles de rea-

lizar, también serán difíciles para aprender".

La letra debe ser dibujada de preferencia

en forma Imprenta, distinguiendo las ma-

yúsculas de las minúsculas sólo en el tamaño,

pero su diseño debe ser idéntico. Sin embargo,

si se da el caso de que trabajemos con grupos

donde existen analfabetos o individuos en

proceso de alfabetización, conviene usar letra

imprenta tipo "mercurio" (como la de este

trabajo). Para el analfabeto esto significará

un elemento de identificación que le facilita-

rá el aprendizaje de la lectura y escritura,

puesto que le significará un aporte de evoca-

ción e impresión importante. Para los mate-

riales didácticos escritos, el uso del color es

muy importante. De preferencia se deben em-

plear colores suaves (celeste, naranja, verde

claro, rosado) para los símbolos y dejar los

más neutros para fondos (azul marino, verde

pizarra, café claro).

Una tercera condición exterior es el ritmo,

esto es la lentitud o rapidez del desarrollo

temático o del empleo del material. Sin caer

en abusos en general conviene más la lentitud.

En cuanto al ritmo de los símbolos escritos

en los materiales debe haber brevedad, senci-

llez, secuencia entre frases, imaginación, afec-

tividad, relación a la realidad. Conviene tam-
bién tener en cuenta el tiempo de duración
de las exposiciones: a materias más descono-
cidas, mayor tiempo de exposición y mayor
lentitud en la acción.

Algunos materiales audiovisuales piden una
acción más rápida, por ejemplo, rotafolio, fra-
nelo, cine, diapositivas. Si Ud. se detiene de-
masiado tiempo en el análisis de un elemento
visual el grupo tiende a aburrirse, puesto que
esperan, por curiosidad natural, ver el resto
del material. Es una mala política en el foro,

por ejemplo, hacer el análisis de cada uno de
los rollos de la película que se emplea. Es
mejor, hacer el debate o análisis al final de la
cinta.

Conviene también tener presente en qué

momento dentro del trabajo educativo se va a

usar el material audiovisual seleccionado. Al-
gunos opinan que durante todo el desarrollo,

otros, que al principio. En realidad la cuestión

es relativa. Depende del tipo de materia, del
estilo del grupo y del objetivo a lograr. Parece
ser que conviene más usar el material o inten-

sificar su uso en aquellos períodos de tiempo

que coinciden con una baja del interés y la
atención.

Una cuarta condición exterior para el

apren ter es la que dice relación a la materia.

Respeco a la cantidad de la materia a presen-
tar, se d'ben considerar niveles de instrucción,
capacidau. sexo, edad, etc. Por lo que toca
a la calidad de las materias rige la regla de

que "Materias llenas de sentido se aprenden

con mayor facilidad". La naturaleza de una

materia es retenida más fácilmente cuando sus

elementos constituyentes (ideas, pasos, etapas,

partes, etc.) se presentan como un todo co-

nexo incluyendo su relación al material audio-
visual. Un ejemplo aclara más esto: Si se está

tratando el tema Razas de Cerdos, al hablar

de una raza determinada debe mostrarse un

elemento visual que represente fielmente esa

raza y no una aproximación. Si se cuenta sola-

mente con algo aproximado, es preferible no

emplearlo. El material debe representar la
realidad lo más fielmente posible.
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Confección y uso de materiales audiovisuales

1. MEJORE SU COMUNICACION ESCRITA.

Dibujo Materia Aplicación

2
Una cartilla, un folleto, un ar-
tículo, los apuntes de una char-
la, son ulétodos (le (oimunllica-
(i¡n esclita.
Ellos pueden ser una manera
muy eficaz ¡ para transmitir
(oniocimlieinitos.
Pero tiene que confeccioiarlis
en forma adecuada para que
provoquen buen cfecto.

__6L

10

EL
ALCOHOL
ES
PELI GRO

Ponga títulos atractivos, desti-
nados a llamar la atención del
piie los lea.

Sea directo. Evite los títulos
impersonales porque atraen po-
co. 1.1 titulo tiene que ser perso-
nal, V. gr.: Nuestro trabajo ¿iin

desafío? El título debe ser mo-
tivador, problematizado, es de-
(ir que haga pensar.

Empiece inotivalido a los lecto-
les. Utilice para ello casos o
e jelplos reales y que toquen
enio jnalnente. También pue-
(le emplear datos destinados a

prodiu ir im¡pacto.
Sea breve, directo y preciso
para que el teína sea compren-
dido con facilidad. Emplee un
lenguaje sencillo, pero evite las
vulgaridades.

11
Insista oportunamente en la
idea central del tema, para ello

se puede usar la analogía o la
reiteración pero en forma mo-
(lerada.
Acomlpañe el escrito con dibu-
jos sencillos y haga al final una
brvcie síntesis o resumen y apro-
veche para recalcar nuevamente
la idea central.

3
Piense. en el grupo. Escoja un
tema que sea de verdadero in,
terés para ellos.
Docuntese bien.
Así tratalá el tenía con iliíl;
autoridad y resultará 'na ú'i
Haga primero un esqaema.
Ordene su tena en forina 16
,¡ca o cronológica.

Trate quce el lector sienta quc
el trabajo está preparado ¡m.ir
él y su grupo.
Que sea algo que se refiere
sus intereses y problemas dii-
rios por el grupo conocidos.

Cuide (le explicar cada término
técnico que cutilice.
Las frases es conveniente que
sean breves.
Ponga una idea en cada frase.
También los párrafos deben ser
breves y no llevar más de (11,
tro frases.

12
Evite las frases intecaladí'

porque producen conuliisi>i.
En resumen procure que su es»
crito resulte agradable de leer
fácil de comprender al iiismo1'
tiempo de hacer pensar. Asi hi.
rá que el grupo se oioti\e

poner en práctica lo que se r J
comnienda o a buscar oc1e'.
ideas.



2. COMO HABLAR BIEN EN PUBLICO.

flhbujo Materia

2
Oratoria es el arte le hall:r
Lien en público. La prepara-

- Estudie
- hInvestigue
- Prepare su tena) - Ensaye
- Re\ ise.

4 5
Para lablar bien en público se

rquiernIt ciertas cualidades
personales:
- Bondad en el trato
- Sencillez
- Optimismo, confiania, fe
- -Hiinildad para enmendar

er rores.

; 8

Es iniplortante cultivar la ,oz.
Para lograrlo, recuerde lo si-

guiente:
-Vocalice (pronunciación)
- Ejercite la dicción (fuerza de

la voz, separar bien las frases,
hablar cahadamente) .

- Hacer cambios de tono (ma-
yor o menor fuerza de voz).

- lacer cambios de ritmo (ha-

blar más rápido 0 más
lento).

- Usar lenguaje mímico (cabe-

za, ¡lanos, ubicación, etc.)

Haga participar activamente a

los asistentes en el caso de te-
mas o charlas. Si se trata de

asamlbleas, reuniones, etc., use

la interrogación tratando de

ponerse en lugar de la gente:
- Evite la dominancia (impo-

sición de ideas).

- Evite el paternalismo (hablar
como si estuviera ante niños,
palmoteos, alabanzas exage-

radas, etc.) .

Evite la improvisación. Ordene
bien sus ideas. Ocupe el tiempo
necesario.
Si puede, haga que otra perso-
tia le examine su charla o inter-
vención.

(i
Debe tratar, en cualquier caso

de crear un ambiente de fami-
liaridad y confianza.

9
Evite hablar de manera forzada

o sacando una voz distinta.

No exagere el lenguaje mímico

porque la gente se distraerá.
En el caso de clases, charlas, o

tratado de temas, evite los pa-

seos innecesarios.

12
Recuerde que la participación
de los asistentes es esencial para

aclarar ideas, enmendar rumbos,

intercambiar experiencias.
En los foros públicos es necesa-

rio un conocimiento previo de

los intereses y problemas de la
gente.

?¿¡o
C5onsejos
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3. EL USO DEL 1'IZ (RON.

Dibujo 1atel a Conscos

2 3
Ulbique el pizarrón (le mari: UbiquC lieln el li/: 1r11.
que todo'> ptetan serlo. Fiente
a los ojos de la primera perso-
na sentada,.

Debe quedar en un lugar bien
iluminado y evitar que brille.
,111 (olor negro es bueno pelo ()jaláí sea de (olor idc e

es piefeible el olo Nerde rla.
osc uro.

lE'scíi bi en tornia oídenada Emnpic(e a esrribir desde ,i
e R y'¿C 1 01 L ayuda a exponer las ideas on

t laridad.
Paia (lile todos escuchen bien No hable mientras esté ,t

lo qu usted expone, hable (te t>jcnclo.
firente al público.
La letra de imprenta es mis Use letra de iniprenta.
grande, más clara y míás fácil
de hacer.

7 8 9
Es indispensable que todos pue- No tape lo que ha escrito.
dan ver cónodamente lo escrito

clL en el pizarrón.
S a 1 - -  Mantenga sierupre una sola Destine un espacio del pi¡.i,'n

leS ida escríita en el pizarrón. para hacer el esquema iici1

Cuando vaya a pasar a otro con-
cepto, borre lo anterior. Esto es No abuse del pizarrón.
indispensable para no distraer
ni armar confusión.

10 11 12
Muchas veces es necesario desta-
tacar una palabra, destacar un
concepto. Esto se puede lograr
subrayando. También usando
eficazmente la tiza de color.
Practique algunos "imonitos"
sencillos de hacer que le ayu-
darán a explicarse con mayor
facilidad.
Borre bien, sin ensuciarse, sin
forníar una nube de polvo.

tiza de colores.

Haga dibujos sencillos.

Borre de arriba hacia abaj(

o
~-Y L
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4. EL ROTAFOLIO.

Dibujos Materia

Si usted hace un esquema cíe su
charla, ordene las ideas sepa-
rando las más importantes (ie
las set undarias.
Si además hace una lámina con
cada una de esas ideas, si en su

ciharla las %a mostrando en lor-

na piogresiva y explicindola,
estí usted haciendo uso del Ro-
tafolio.

3
Haga un esquema de su charla.
ordenando las ideas y jerarqui-
zándolas.

Prepare una lámina para cada
idea que desea exponer.

5 6
11 Rotafolio es una Ayuda Vi- Estudie bien su tena. Mientras

sual para perfeccionar la com?- lniás lo donine, mejor será su

ui aUi6n en una charla. Rotafolio, mejor será su charla.

Permite que la charla sea más

clara, más ordenada, más inte- El concienzudo trabajo inicial

resante, pero no sustituye al le facilitará el trabajo posterior.

charlista.

8 9
Cada lámina deberá tener un Haga dibujos sencillos. No se

dibujo grande y claro. Tan preocupe de que sean muy bo-

grande como para que todos lo nitos, sino de que representen

vean bien. Si es necesario aña- claramente su idea.

Di.ez dibujos son más que sufi-

cientes.

10 11 12

Es importante que el Rotalolio Ensaye antes para no fallar.

sea ubicado de manera que to- Para sacarle el mejor provecho

dos lo vean bien. posible a su Rotafolio.
Al final puede hacer un resu-

men mostrando cíe nuevo las Haga un Resumen final.

láminas o usando el Franeló-
grao.
Para que todos recuerden l:s
ideas, entregue una hoja escrita.

Dibuios
C;onsejos
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COMO HACER UN~ ROTAFOLIO

CHOIGUAN 7 m
Dos piezas

6 76

A A

» x
,Áx

A

7 y 7
7,

7,

pintura ne~'a o
v.?de o~a

Hojas rotafolio

ROTA.FOLIO Manieras de usarlo
Praxielo Y Pizar8z.
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5. EL FRANELOGRAFO.

Dibujos Materia Consejos

2 3
El Francio consta de una super- Ventajas de su empleo en una
ficie frisuda (franela u otra) charla:
sobre la que se van colocando - Mantiene el interés.

figuras de cartulina que tienen - Es muy gráfico.
lija adherida al reverso. Tam. - Favorece la retención de

bi)n puede ser franela. ideas.
- Ayuda a ordenar los concep-

tos.- Se adapta a cualquier tema.
- Es económico.

5 6
Para un grupo de 50 personas Ubíquelo bien (sobre el nivelýTR Í' T O1 €J basta que el Fanelo tenga 50 de las cabezas, en lugar lumi-

cms. de alto por 75 de ancho. noso) para que todos puedan
Escoja una franela de color os- ver.
curo como fondo; en cambio a La franela debe mantenerse
las figuras deles tonos vivos y tersa y sin arrugas.
alegres.
Así destacarán.

7 8 9
Las figuras deben ser lo sufi- Use lija de carpintero del tipo
cientemente grandes como para más grueso.
que todos puedan distinguir Use poca lija para que las fi-

. A claramente los detalles que in- guras no queden muy pesadas.
teresan. Péguela en trozos, verticalmen-
Pueden ser dibujos, letreros, fo- te.
tografias, recortes de revistas.

10 11 12

Diez figuras bastan para una Durante la charla, mantenga

charla. Escójalas en función de pocas figuras simultáneamente
los conceptos que desea expre- sobre el Franelo.
sar. Ensaye antes.
Use bien el Franelo. Evite que Numérelas para evitar errores.
se convierta en algo que con- El Franelo se presta muy bien
funde o distrae. para que usted haga un buen

resumen final.
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6. (;ONFEC CION DE' UN Al HH.

Dibujos Contenido Aplicación

2 8
LI al ic he es uino de los más an- l alh lic está conipuesto pul
tiguos nie(ios (le ( omuniaemu. una llama¿da y un meal .c.'

w_ Y uno (le los máí~s eIe tiv os paria Algo ueti atrae limaí l í¡

llegar a unia gr an cantidad (le (llamnada) y, algo quec el :ílók1

público. en ti eoa (miensaje).

ON SU MA

MANZÁNAS

2 3
Debtene D<i' iaot o n )1- l a tU líe se debe dc',tmarp

dle sc (olojte el afu lic dIcbe su (cilorido fuerte y alegre.
atraer lat vista. Li llamada debe exag,1ci.am.t

diie cierto dramiatismo i .
idea.

23
Debe se)- recr idado. El aficlí l buen miensaje es prial
bumenlo tiene una l)tiea llati: Se refiere dii ectamieute il!

da y un buen níensaje. persona que lo ve. Lc liambla
La 'buena ]lania(la es lit que Mss intereses.

atrae. Está expresado en imas piJ:.
El buen irensaje es el que se bras.

1 ecuerría (c1n facilidad. Esta escrito con letias lari
sencillas, sin adoirnos.

2 3
______________________ Debe ser una uo'ítacióo a Ii<i( c

____________________ algo. Esta es la finalidad dle un

afitlíe: cond(uc ir aí la a«iéíón.
TRA4BAT o El n 1 iejor afichie tío es el niás

~~ bonito, Sitio el <inc logra tííejmr
su objetivo: persuadlir a la geni-
t te (le <¡tic haga algo.

Todla la estrategia (le lliiniiiídý
y mensaje está destinadla a cýti

mnular a la gente a iarem A
,t toníar una decisión.



AGUAYO R. / METODOS Y TECNICAS AUDIOVISUALES

7. EL CINE FORO.

Dibujos Materia

Cuando un grupo de personas
discute o estudia ordenadamcn-
te una situación común usando
una película como ayuda, está
haciendo un Cine Foro. Re-
cuerde que:
1. Debe usar películas adecua-

_das a la realidad.

2. Véala en privado y haga un
ensayo del Foro.

3. Haga una pauta de pregun-
tas para orientar a los asis-
tentes.

5
Cuando esté todo listo enfrente
al grupo para:
1. Explicar brevemente el ob-

jetivo del Cine Foro.
2. Anunciar la película (nom-

bre, duración, origen) .
3. Solicitar silencio, orden,

compostura, atención.

Al terminar la proyección de la
película inicie el Foro pidiendo
opiniones sobre:
1. El ambiente;
2. Los personajes;
3. Los problemas, y
4. Las soluciones que dio la

película.

11
Oriente la discusión para que
los asistentes identifiquen y re-
lacionen:
1. El argumento de la película

con experiencia o proble-
mas comunes.

2. Aplique las enseñanzas da-
das por la película para me-
jorar los problemas concre-
tos.

Resuma brevemente lo discuti-
do y acordado.

Consejos

3
Recuerde que el Cine Foro es
una herramienta educativa. Se-
leccione bien las películas:
- De corto metraje.
- Directas.
- Sencillas.
- Interesantes.
- Oportunas.
- Mejor en color.

Verifique con tiempo las insta-
laciones eléctricas, el funciona-
miento de las maquinarias y

prepare todo con anticipación.
Preocúpese por la ubicación y
comodidad de los asistentes.

No alargue demasiado el Foro.
Haga participar a la gente con
preguntas simples y directas.
Preocúpese que las opiniones
sean dirigidas a Ud. para evitar
desorden y discusiones aisladas.

12
Esté atento a las opiniones que
dé el auditorio y recibalas con
cordialidad y cortesía.
No imponga sus opiniones per-
sonales. Recuerde que está pa-
ra orientar y si lo hace bien las
respuestas serán mejores.
Agradezca la participación de
los asistentes.

1
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8. EL HECTOGRAFO.

D)ibujos Materia Consejos

1 2 3
l 1lectégrafo o Polígrafo es Materiales.
un miedio barato y sencillo de Una bandcja de hiojatlil,,, 111
imnpresión. dera o car tón del iiaiiíjr (1
Usáíndolo bi¡en es posible obte- -trabajo que se desea llaccí,
nier entre 5001 200 copias (le 1 litro de o licerina iod
dibujos, cUtaLioflC5, apuntes d1e azúcar granulada; 1 ¡b.

biase, ecu tic iiel cde abejas; 1/4 kilo
Se trata cíe una paosta de gela- colapeí.
tina (lie es c oj íi cle retener '1inita líectográfic a y/o
t9;inla imlagen y repetirlaí. líecctográlico. Papel, plIuiia, .

í>m~es, etc.

4 5 t

Xiínique el Hectóg rafo es mt íy Píe1)at aúln de la pasa:
sem illo cle hacer, es cons enien- Ponga el azúcar en tina ,í cir

¡te (cií se a las instrutcc iones la y déjele caer algo irá,i d.,ý

paaobtenier un buen í csul- litr o (le agua hirviencdo.
t;odo. Unia vez que el azúc ;ír eýíc rl.

L.a pasta dutra linío., seis mneses. suelta, póngala al baití.rmii,
wSi co el tisc se daina la supe2r- Echie entonces la miel. ¡tc:

lic ie, hay que fundila (le nne- el colapez hecho pedlazo íu io
vo poniendlo la b)andleja al ba- Cuando esté bien dlisuíelto írwl

ñomax ioa. vaya echándole la (lerrnad
a poco, sin dejar tde revolstr.
Para vaciar a la bandeja, hiá,,

lo a través de un cedazo. D

enfriar.

7 8 9
)e'spués tle unaIs cuatro h)oras Preparación de la matriz:

dte preparada, la patsta queda En una hoja de papel es(í ib

lista paraí ¡ísaíla¡. Hay (lile pre- o dibuje lo que (leseo irmo,!1

<>patrar entonces la miatr iz. cir. Use tinta hectogi ;iba rr
Una matriz cdibujadca con tinita calco hectográfico NQ 610).
líectogr¡ifica cía más copias que Esa hoja servirá de mnatriz.
tina hecha cotí calco.

10 11 12
Asiente suavemiente la tja triz
sobre el llectí\grato. Déjela
tinos instantes.. M\ retirarla en-
contrará re1)roducicho el dlibuljo.
Vaya colocando las hojas cíe pa-
pei rápiclaniente. Cuide quie
asienten peci[ctailelte sobr1e laí
pa sta.

El Hectógrafo debe ser b(1
ininídiatatnente cíe usado-í
Al final, lave el Hectéógrato «"l
agua tihia hasta que silgiIt
tinta.
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9. DIBUJOS SIMPLES.

Dibuios Alateria

El dibujo es un elemento vi-
sual (le gran importancia en e'
empleo de Rotafolios, Franelos.
Pizarra, Carteles, Afiches, Dia-
rio Mural, etc.
Para los materiales antes seña-
lados conviene usar (le prefe-
rencia el dibujo lineal.

Copiar dibujos es una buena
manera para ganar habilidad.
Recuerde que a veces un mal
dibujo causa problemas de co-
municación.

La figura hunuana hecha cori La figura humana lineal es

líneas tiene gran atractivo y dla agradable y le ayudará a crear

am¡plias posibilidades de movi- un ambiente de simpatía en sus

miento, exposiciones.
Ctide el sentido de las propor-
ciones.
Cuerpo = 3 cabezas
Muslo = 2 cabezas
Pierna = 2 cabezas
Brazos = 2 cabezas

b asta dibujar solamente rostros. titudes se exteriorizan a través

Interés, enojo, ignorancia, ale- del movimiento de las cejas y

lría, pena, se pueden represen- la boca.

tar fácilmente a través de una Tome lápiz y papel y ejercítese

cara d ibujadla simplemente. tuatando de dibujar una acti-

tud en un rostro.

. Los objetos, especies y otros En sus materiales de comunica-

elementos de uso diario deben ción, no use exceso de dibujos.

liseñarse a grandes rasgos. Haga una selección de los más

Ubique dibujos simples en re- adecuados.

vistas y diarios, cópielos y me- El dibujo simple se enriquece

morice para que los plueda uti- notablemente con el empleo

lizar en el futuro. del color.

UJon"1e¿l]
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l0. I)IAGRAMAIr!ON

D)ibujos Alateria Consejos

E s la técn ica que nlos civeii 1Unfa fila díiagi atmión hlu~

t>iíi( se distí ibu\'er y, ordenaniti que se pierdalos1(' <)i)lis<o
0 lais pa~tlabr)as escr itas y 1s>il- 0ropuestos a tiravés (l ííRdiu

IlI~i4/Ii1Il geiies en] un texto o metíio (te Una buienia diagranlina .
íííuííííirc ¡ón. dla a omnitficarse con oti s 1)c

st oas.

Los. eiiilentos queo se ordenaií Los títullos y los texto OS s(lito

en tilna diaígraínaioin so: se diferencian en quie los pri-- Títulos Ilocros Win en letr as (le oto ni

1 Textos taiaio y los segundlos, Cn 'e

1 o¡'gecnes ojuefias.
(l ¡iordo L a imiiLieCi pucode ser un iu-Pic (le blii cit. ¡o, tina foto, tina piritui a, ie-

El orden axyudai a coííprevolcí <01 tes, etc. ui otros CleCiltt>
e n i101o ¡orina los mnensai es enr tino o varitos colores.- atrae Litcdllo 0111 del pubioo.

T¡ps de Diagí amlaoion: 1 liilos, textos e ím¡igenes por-

-)OV AGCIQN -1 loceal den ordenarse ye oiseñtí se tii
- a te ra 1 (olores x sos sobre ftiods iviu
IDiaoiai ti-os.

-Sinulosa Prepare un borrador (le su (l¡.¡-

-Cenítral uiaiflait(i tiizandOo tun lápi¡

Totdos estos tip)os se ptícdeln cii suave.
tU 1 iqíícer si se uicia la illiageil Estuie el efcto.

scpínii aol; cor tano l texto. Corrijla si es necesario.

Trabaje con calina, lííupicti,

A LCOH¡4 L¡SMQ lo los teínas edtioatixos ie(1 orden.
- el eetir Lias ideas (eniiiales. En revistas, diarilos, niagazitOCs.

D)eje i genes aniplios ¡tirede- cec., sc encuentran btuenos efi-
doi tic lo>s o ontenicios. así íes;íi- píos dle diagí aniación ;5 '11o"

tará'n. le avidarán eii su tr¡tbaJO j po. )t

¡>,ira tirahajar use pliííoncs, tarídole ¡(deas.
~ Y pinc eleS o láiciuoes. Piude lía-

ceilo a nílano alzada o o pOlan-ti
tillas.
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li. FICHA CONTROL INVENTARIO DE MATERIALES AUDIOVISUALES.

'daterial .............................................................

i p o ................................................................ . . .

\. Orden .................................

U b ica ció n ..............................................................

Fecha Edic ........................................................

E stad o ........................................................ .. . ....

Pertenece a ...............................

Facilitado por ...................... por .......... días.

Descripción del material:

BIBLIOGRAFIA

Aguayo, Juan, Comunicación y Capacitación, E. Ronco,

Apuntes de Clases. U. C.. Stgo., 1974.

Berlo, David, El Proceso de la Comunicación, Ed.

Ateneo, Bs. As., 1973.

Unidad ............... ...............

T em a ................................................................ .

Planes N? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........

O bservaciones ..................................................

.. ... ....... .. ...1. ............. ...... ..... .

......... ............. .. ........... ..1. ... .

..................1. ............... ..... .

........ ........ ..1. ...... . .............1. .. .

Técnicas de uso:

Bullaude, José, El nuevo mundo (le la Imagen, Ed.
Eudeba, Bs. As., 1970.

Colle, Raimundo, Teoria de la Comunicacidn Social,
Manuales SEDECOS, Stgo.. 1970.

Dale, Edgard, Alétodos de Enseñanza Aodiovii'ual, Ed.

Reverté, Méjico, 1968.


