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PROLOGO
 

Este informe representa el resultado de un 
estudio realizado durante
 

la primavera, el verano y principios del otofio de 1977, bajo un sub

contrato con Ofiesh Associates, Inc. (Gabriel Ofiesh, Presidente),
 

Arlington, Virginia, para el proyecto SEC-CRA/AID de la San Jose Sta
 

te University (Gene Lamb, Director).
 

El alcance de trabajo del proyecto sub-contratado fu& el siguiente: 

4 ReAizar un estudio sobre la literatura y las experiencias de
 
actividades en educaci6n comunitaria r-formaIquecomprendan el uso es

pecifico de medios para varios usos educacionales y de informaci6n;
 

+ Presentar los resultados en un informe separado, el cual in

cluira recomendaciones y sugerira tecnicas y procedimientos para la
 

utilizaci6n de los medios que tengan aplicaci6n especial en 
el pro

yecto SEC-CRA.
 

La audiencia principal que esperamos para el informe que sigue esta
 

constitulda por el personal profesional y para-profesional que final
 

mente podria ser empleado en programas en America Latina de sistemas
 

de Centros de Recursos para el Aprendizaje Fundamentados en Educa

ci6n Comunitaria (SEC-CRA), enlos siguientes tres niveles: a) nacional

-ministerio de educaci6n u otra agencia de primer rango que coordine
 

el programa, b) regional y c) local. Pretendemos que este informe y
 

la utilizaci6n del material de lectura recomendado en cada capitulo,
 

pueda proporcionar a los lectores las bases para el 
desarrollo de mu
 

chos de los conocimientos, habilidades y apreciaciones tipicamente
 

esperados del personal trabajando en los varios tipos de tecnologia
 

de la educaci6n.
 

Este informe no pretende cubrir toda la literatura del campo de la
 

tecnologla de la educaci6n ya que se 
refiere a la educaci6n en pai

ses en desarrollo; cubre sin embargo, a una considerable porci6n de
 

&sta, la cual es considerada como una muestra razonable de opiniones
 

periodisticas, de informes de experiencias de actualidad y, cuando
 

se encontraban disponibles, de estudios objetivos de varios diferen

tes tipos, basados en observaciones en el campo. Durante la prepara
 

ci6n de cste informe, el autor ha quedado impresionado por el vol6

men, alcance y profundidad de muchos de los resultados relacionados
 

./.
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con el tema estudiado. El tema en si representa un irea digna
 

y considerable de investigaci6n adicional de respaldo y cooperaci6n
 

de tecnologos de la docencia de palses desarrollados en general.
 

Existen recientes indicaciones que esto estA ocurriendo actualmente
 

con m~s 6nfasis.
 

Tres anexos permitir&n a quienes utilicen este informe, proseguir
 

con sus estudios del tema y obtener por su cuenta la informaci6n adi
 

cional que requieran para cumplir con sus obligaciones. E! Anexo A
 

consiste de uina guia mundial (la misma es considerada bavtantc --nm

pleta) de organizaciones, asociaciones y centros de los cuales se sa
 

be realizan estudios, reu'nen informaci6n, o proporcionan ayuda median
 

te informaci6n t~cnica a las personas interesadas en los principios
 

de la tecnologia de la docencia en la educaci6n en paises en desarro
 

11o. Un gran nimero de estas instituciones cooperaron con el autor,
 

proporcionindole boletines, ikformes especiales e informaci6n directa
 

sobre el tema.
 

El Anexo B es un listado de publicaciones peri6dicas (revistaR, bole
 

tines, memorias anuales, etc.) que trabajan en los campos de Ia tec

nologia de la docencia en paises on desarrollo y en educaci6n no-for
 

mal.
 

El Anexo C incluye la bibliograffa de todos los items consultados en
 

el estudio, incluyendo los citados (seg6n se identifica en el texto)
 

y los no citados.
 

El autor desea reconocer la valiosa ayuda prestada en la preparaci6n 

de este informe por Pamela Tiedt (estudiante de doctorado y ayudante 

en investigaci6 n del Departamento de Linguistica de la Universidad de 

Stanford, escritor, editor y consultor en linguistica y los campos re
 

lacionados con actividades multilingue/multiculturales) mediante sus
 

resumenes de caracteristicas, ventajas y limitaciones de varios gru

pos de medios, seg6n aparecen en la Parte Dos.
 

Se ha recibido ademas valiosas sugerencias sobre las fuentes relacio
 

nadas con el tema de este informe por parte de Harbans Bhola (India

na University), de Gene Lamb (Director del Proyecto) y Harold H. Hai
 

ler (Presidente del Department of Instructional Techonology) de la
 

San Jos6 State University. Jock Gunter (Center for Development Com

munication, Washington, D.C.) y Peter Spain (Department of Communica
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tion, Stanford University) nos ha proporciorado otras numerosas sugj
 
rencias, adcmas de material para su revisi6n.
 

---	 James W. Brown
 

San Jos&, California
 

Diciembre 15, 1977.
 



I. 	 TECNOLOGIA DE LA DOCENCIA Y EL PLANTEAMIEN-

TO SISTEMATICO HACIA EL APRENDIZAJE:
 
UNA VISTA PANORAMICA
 

MaterieJi de Lectura: Brown, Lewis and Harcleroad, Instrucci6n Audio
visual: Tecnologla, Medios y M6todos. 1. "Los
 
Medios y el enfoque sistemitico de la enseanza
 

y el aprendizaje"
 

Brown-Lewis (Eds.), Instrucci6n Audiovisual: Ma
nual de Ejercicios Intensivos. 1. "Como usar es
 
te manual"; 2. "Como aprender a manejar equipos
 
audiovisuales"
 

+ 	 + + 

La reciente ola de inter6s en, y el uso de la tecnologia de la docen
 

cia 	o educacional en la bu'squeda de soluciones a problemas edicacio

nales, ha sido generalmente (en contraposici6n, digamos, con aquella
 

sobre la educaci6n no-formal en paises en desarrollo), en parte, el
 

resultado del estudio de eventos y oportunidades de la campafia de la
 

Comisi6n del Presidente para Tecnologia de la Docencia. 
El Informe
 

Final de este grupo plantea lo siguiente:
 

La tecnologia de la ensefianza puede ser definida en dos formas.
 
En su sentido mis familiar significa el de la revoluci6n en
 
las comunicaciones el cual puede ser utilizado para prop6sitos
 
educativos juntamente con el profesor, el libro de texto y la
 
pizarra. La segunda y menos familiar definici6n de tecnologia
 
de la ensefianza va mfs allt de cualquier medio o divisa. En
 
este sentido, la tecnologia de la educaci6n es algo mfs que la
 
suma de sus partes. Es una forma sistenitica de dise
fiar, llevar a cabo y evaluar el proceso total de aprender y en
 
sefiar en terminos de objetivos especificos, basados en investT
 
gaciones sobre el aprendizaje humano y comunicaciones y em
pleando una combinaci6n de recursos humanos y no-humanos para
 
lograr una ensefianza mfs efectiva. (Tickton, To Improve Lear
ning, p. 21.).
 

Serb la segunda descripci6n (o definici6n) de tecnologia de la docen
 

cia, la cual resultarL una parte principal y de incumbencia de este
 

informe. Rowntree nos proporciona informaci6n adicional sobre 6sta:
 

La tecnologia de la educaci6n no debe ser confundida con un
 
dispositivo electr6nico... La tecnologia de la educaci6n es
 
tan amplia como la educaci6n misma; se interesa en el disefio y
 
evaluaci6n de experiencias en curricula y aprendizaje y en los
 
problemas relacionados con la implementaci6n y renovaci6n de
 
fstos. Esencialmente es una forma racional de resolver proble
 
mas de acercamiento hacia la educaci6n, una forma de pensar es
 

c~ptica y sistematicamente sobre eX aprendizaje y la ensefianza.
 
(Rowntree, Educational Technology in Curriculum Development,
 

Foreword).
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Las ant eriore. deseripciones por definici6n, seran pues vistas como 

en contraposici6n bastante severa con una visi6n mAs limitada del
 

termino seg6n la expresan aquellos especialistas en educaci6n de pal
 

ses on desarrollo, asi como otros los cuales la caracterizan como si
 

El uso com~in de "tecnologia" es para asociar a esta con algin
 
tipo de equipo. El sistema tradicional de educaci6n mediante
 
el cual la informaci6n es transmitida de una a otrA o varias
 

personas mediante la comunicaci6n personal, (no) es considera
da como una tecnologia de la docencia. Son tecnolo~ias de la
 
docencia, la radio, la televisi6n, las peliculas, y las conpu
tadoras. (Wells, Instructional Technology in Developin2 Coun
tries, p. 6).
 

Planteamiento Sistemitico de la Tecnologia de la Docencia
 

Tros definiciones que tienen que ver con las aplicaciones "de siste

ma" o "sistematicas" de los principios de tecnologia de la docencia,
 

completarfn la presentaci6n del marco dentro del cual la "tecnologia
 

de la docencia" serh examinada y utilizada en lo que sigue de este
 

informe. Estas definiciones nos las proporciona una reciente publi

caci6n de la Association for Educational Communications and Technolo
 

gy:
 

Sistema --- La estructura u brganizaci6n de un todo ordenado,
 
el cual muestra claramente la inter-relaci6n de las partes en
tre ellas y hacia el todo mismo (Silvern). Un proceso el cual
 
sintetiza e interrelaciona los componentes de un proceso den
tro de un marco conceptual, asegurando un progreso continuo,
 
ordenado y efectivo orientado hacia un objetivo establecido.
 
(Heinich).
 

Planteamiento del Sistema --- Un proceso, a fin de alcanzar en
 
forma efectiva y eficiente el resultado esperado en base a re
querimientos documentados; una forma l6gica de soluci6n de pro
 
blemas, aniLoga al m6todo cientifico, un proceso mediante el
 
cual se identifican las necesidades o que son seleccionadas de
 
alternativas y m6todos y mediante el cual los mftodos y medios
 
son obtenidos e implementados, los resultados son evaluados y
 
permite Las revisiones requeridas al sistema en su totalidad 0 
en forma parcial, a fin de que las necesidades sean eliminadas.
 
(Kaufman).
 

Planteamiento del Sistema --- Un plan complejo o estrategia
 
que explica en forma l6gica y refiere en forma ordenada: los
 
objetivos, el procedimiento, la instrumentaci6n y los recursos
 
dirigidos a eliminar o reducir los problemas asociados con el
 
entrenamiento o educaci6n de los estudiantes. (Division of Ins
 
tructional Development, Association for Educational Communica
tions and Technology) (Educational Technology, Definition and
 
Glossary of Terms, pp. 175-176).
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Exposici6n Razonada para la Aplicaci6n del Planteamiento SistemAti

co a la Tecnologia de la Docencia en la Educaci6n No-Formal
 

El razonamiento aqui utilizado para respaldar la aplicaci6n sistemA
 

tica de la tecnologla de la docencia en los esfuerzos hacia la edu

caci 6 n no-formal en paises en desarrollo, se basa, primeramente, en
 

el hecho demostrado que fste es un planteamiento cientifico para re
 

solver problemas y el cual esta intimamente emparentado al concepto
 

de "tecnologja apropiada" (a ser discutido posteriormente en el ca

pitulo 4). Utilizado y aplicado en esta forma, no necesita estar
 

sometido al estigma que tan frecuentemente estA asociado al trabajo
 

de desarrollo en el extranjero, a saber que este es "forfneo" y por
 

lo tanto no aplicable a situaciones y culturas locales.
 

Segundo, inclinfndose tan pesadamente como lo hace hacia una comuni
 

caci6n e instrucci6n meditada, el Planteamiento de la Tecnologia de
 

la Docencia y Educacional hacia la educaci6n no-formal ofrece muchas
 

ventajas y extrafia otras. Por ejemplo, reduce, pero en ninguna for
 

ma elimina, su dependencia en profesores entrenados (un recurso es

caso en palses en desarrollo). Requiere solamente limitadas aptitu
 

des en los conocimientos de leer y escribir y literarios de los par
 

ticipantes, apesar que si requiere que estos reciban entrenamiento 

en la "lectura" de grAficos y en la comprensi6n, principalmente de 

comunicaciones auditivas. Tiene una fuerza innata para atraer y 

mantener la atenci6n de los participantes y para motivarlos hacia 

actividades o actitudes deseadas. Es adaptable a situaciones loca

les -- especialmente cuando los materiales y los planes para progra 

mas son producidos ahi mismo y cuando se hace uso de recursos, per

sonal y facilidades que se encuentran a mano. Es flexible ya que 

muchos programas educacionales desarrollados para un prop6sito y en 

una req;i6n pueden ser utilizados til como fueron disefiados o pueden 

s.er adaptados en varias formas para su aplicaci6n en otras Areas 

1ieogrAficas. Se puede notar una flexibilidad aun mayor debido a la
 

amplitud de utilizaci6n de algunos materiales de un mismo sistema
 

en grupos o ineividuos de diferente edad o capacidad. Una ventaja
 

adicional de los materiales disefiados para y utilizados en educa

ci6n no-form& ;istematica, haciendo uso del ace'rcamiento a la tec

nologla de la docencia, es que estos son de ordinario reproducibles
 

y factibles de ser regulados en nu'mero a fin de satisfacer requeri

mientos creados por situaciones especiales. Si el sistema en si es
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concienzudamente aplicado, esos mismos materiales deberan ser pro

bados para legalizar su efectividad para ensefiar/aprender y frecuen
 

temente para determinar su costo/efectividad. Finalmente, los mate
 

riales utilizados en el Planteamiento Sistematico a la Tecnologia
 

de la Docencia dirigido hacia la educaci
6n no-formal, son, en mu

f..ilmepte portatiles y/o 	distribuibles (por ejemplo, pro
chos casos 


gramas de radio y televisi
6 n) en extensas zonas geogrfficas, y, en
 

el caso anterior a un costo excepcionalmente bajo.
 

Elementos Basicos del Sistema
 

El Planteamiento Sistemftico de la Tecnologla de la Docencia dirigi
 

do hacia la educaci
6 n no-formal en paises en desarrollo (eirigido
 

a aquellos de America Latina), seri presentado en el
 principalmente 


toma de decisiones muy encade
siguiente capitulo como un proceso de 


nado, el cual comprende:
 

1. Fines u 	objetivos a alcanzarce.
 

2. 	Contenido del tema, esencial para lograr los fines.
 

n actual de los estudiantes con relaci
6


3. 	 Situaci6 n a:
 

(a) 	habilidad para aprender, (b) estilos de aprendizaje o
 

preferencias, y (c) los fines establecidos para el apren

dizaje.
 

4. 	 Costumbres sobre educaci6n/aprendizaje, de los que mas
 

cuenta las circunstancias, los fines
prometen teniendo en 


y los recursos para el aprendizaje.
 

5. 	Tipos y programas sobre experiencias en el aprendizaje re
 

querido, de aquellos que mhs prometen.
 

a cabo las
6. 	 Personal requerido para organizar y llevar 


prActicas.
 

7. 	 Material y equipo para el aprendizaje, disponibles en apo 

yo de las prhcticas en el aprendizaje. 

en o 	a trav6s de las cuales se
8. 	 Facilidades disponibles 


puede acomodar las practicas de aprendizaje recomendadas.
 

9. 	 Implementaci6n o funcionamiento del plan.
 

10. 	 Evaluaci6n de los resultados obtenidos del plan.
 

Mejora en el programa, justificada por los resultados de
11. 

la evaluaci6 n.
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II. EL PLANTEAMIENTO SISTEMATICO Y EL
 
PROYECTO SEC-CRA 

Material de Lectura: 	Brown, Lewis and Harcleroad, Instrucci6n Audio
visual: 
Tecnolog a, Medios y M4todos. 2. "Co
mo elegir, usar y producir medios"
 

Brown-Lewis (Eds), Instrucci6n Audiovisual:
 
Manual de Ejercicios Intensivos. 4. "Planea
miento del use medios educativos".
 

+ * + 

Desde que se pretendi6 educar, y en cualquier forma o ubicaci6n,

fu6 necesario responder a cuatro preguntas bisicas;
 

" 
Que fines deben ser alcanzados en el contexto de que mate
ria?
 

+ C6mo y bajo que condiciones podran los estudiantes aspirar

alcanzar en forma 6 ptima los fines perseguidos?
 

" Qu6 recursos y facilidades humanos y no-humanos serfn reque

ridos y como se utilizarfn 6stos para ofrecer las necesa
rias experiencias de aprendizaje?
 

+ A la te.-minaci6n de la ensefianza asi como en los puntos in
termedios, cuin "buenos" 
son los resultados obtenidos?
 

Determinaci6n de los 	Fines a Alcanzarse
 

Bhola en su "Learning Resourceas for Community Education: An Integra
 
tive General Model", 	preparado para el Proyecto de Sistemas de Cen
tros de Recu. ,tos para el Aprendizaj? Fundamentados en Educaci6n Co
munitaria (SEC-CRA)recomienda desarr(llar un juego de programas que
 

reflejen los fines de los individuos en situaciones y ubicaciones
 
especdficas a trav's del pa's 
a ser desarrollad). 	Con este prop6si
 

to &l propone un 
proceso que lo identifica comr "negociaci6n de las
 
necesidades". 
 Se puede vislumbrar la existencia de tres tareas afi
 

nes: 

1. Validaci6n de las necesidades determinadAs a nivel nacional 
en
 
posturas comunales, la cual comprende un 
eitudio del universo del
 
campesino "de nuevo cada vez, en 
cada ccaunidad, y con la ayuda del
 
campesino. 
 El campesino debe constituir el centro de toda educa
ci6n comunal".-- 19 	 Las t6 cnicas pari estudiar el universo real
 
del campesino podrian incluir t historias orales (pasadas y futuras)
 

desarrolladas mediante conversaciones con los residentes mas anti

./0
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guos do la comunidad; examinando las instituciones sociales existentes (sus
 
papeles pasados, actuales y aquellos posibles anel futuro)l uun censo so

cio-econ6mico de la comunidad quo refleje datos relacionados con ocupaci6n,
 

estado de salud e ingresos de los residentes. --19
 

2. Desarrollo de un perfil de las necesidades nis sentidas. Bhola sugiere
 

adems el desarrollo de varies perfiles quo descubran las necesidades ms
 

sentidas de varios grupos comunitarios -- par ejojaplo, campesinos, mujeres,
 

j6venes, trabajadores en desarrollo. Los miembros de cada gru .oserfan los
 

"indigadores" de sus propias necesidades. --19 - 20.
 

3. Desarrollo de perfiles de necesidades integradas mediante negociaci6n
 

de las necesidades. Finalmente Bhola recomienda el desarrollo de lo que 61
 

describe coma perfiles de necesidades "integradas", que reflejen una combi

nac16n eficaz de necesidades determinadas tanto al nivel nacional coma local,
 

logrado mediante un proceso democrftico "antag6nico" en el cual se explorartn
 

y reconciliaran cualesquier evento que ponga de relieve el programa (inclu

yendo el presupuesto.) (Ver cuadro cn ptgina 11).
 

Bhola plantea tentativamente que las probables inquietudes del campesino
 

rural pobre de los passes con los cuales el proyecto SEC-CRA estt comprome

tido, son similares a las generamente manifestadas en el Tercer Mundo.
 

Mayor Producci6n en el campo a fin de quo los campesinos tengan mfis
 

para comer y vender y la naci6n pueda usar los excedentes.
 

Una distribuci6n mas equitativa de la riqueza generada en el campo a 

fin de que los productores puedan tener una mayor participaci6n. Ademts 

deben eliminarse los desequilibrios en el desarrollo rural-urbana, me
diante una inversi6n gubernamental mts equitativa en las greas rurales. 

major salud para los pobres de las treas rurales mediante educacj6n 
sobre nutrici6n y la provisi6n de alimentos nutritivos allf donde estos 
no pueden ser producidos pOr la poblaci6n rural. Educaci6n en medicina 
preventiva y educaci6n familiar a fin de quo el pobre pueda tomar 
deciciones en cuento al tamafie de su familia. 

Mejor ambiente en las treas rurales allf donde estttica y ecologicamen

te resulte justo y tolerable.
 

Acceso a la oducaci6n y cultura a travgs de escuelas, centros de edu
caci6n comunal, centros de recursos para el aprendizajej radio, televi
si6n y otros medios; canciones, danzas, artes, teatro y pelflulas.
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EL PLANTEAMIENTO SISTEMATICO PARA LA UTILIZACION 

DE MEDJOS EN UN SISTEMA DE CENTROS DE RECURSOS 

PARA EL APRENDIZAJE FUNDAMIENTAI)O EN EDUCACION 
I
 

COMUNAL (SEC-CRA.) 

A. FINES Y PROPORCION B. CONDICIONES 

Qu6 fines se espera alcan- Como y bajo que condicione 
zar? Qu6 proporci6n serb pretenden los participante 

estudiada? alcanzar los fines busca
dos? 

1. FINES 3- STATUS DE LOS ESTUDIAN
2. PROPORC ION TES 

2. MODALIDADES EN ENSENAN-
ZA-APRENDIZAJE 

5. EXPERIENCIAS EN EL 
APRENDIZAJE 

I CAMPESINOS --

' 

9. IMPLEMENCI 
10. EVALUACION 
11. PERFECCIONAMIEN-

TO 

*6. PERSONAL 

MATERIAL Y EQUI 
PO DE APRENDIZA 
JE 

8. FACILIDADES FISICAS 

D. RESULTADOS C. RECURSOS 

Cuan bien se alcanzaron Cuales son los recursos qu 

los fines? Donde se re- demandan las prfcticas de 

quieren cambios? aprendizaje? 

I Adaptado de Brown, Lewis and Harcleroad, 
AV Instruction: Technology, Media and 
Methods, Ed. 5. McGraw-Hill, p. 5



Habilidades perfeccionadas para el rural pobre en agri
cultura, crianza de ganado, y toma de decisiones, en adminis
traci6n y polftica.
 

Tecnologia apropiada y facilidades de empleo para las ireas
 
rurales. La tecnologia debe ser de trabajo intensivo y regic
 
nalmente aceptable v debe crear trabajo para el rural pobre
 
dentro de las areas rurales.
 

Una organizaci6n comunal mis dinfmica dentro de las Areas ru
rales con el fin de interesar a las comunidades hacia su auto
 
nomia y en la creaci6n de m&s cooperativas.
 

Mayor participaci6n en la politica local y asi en la politica
 
nacional mediante su participaci6n en todos los aspectos que
 
signifiquen toma de decisiones socio-econ6micas o politicas.
 
(Bhola, Harbans S., Learning Resources for Community Educa
tion: An Integrative General Model, pp. 12-13).
 

Posteriurmente, al discutir el "enfoque del educador comunal", Bho

la afiade algunas otras pocas peculiaridades que podrian ser inter

pretadas coma fines:
 

La alfabetizaci6n seria un ejemplo definido de un programa
 
educacional. Otros que podrian caer dentro de esta categoria
 
serian, la administraci6n de la educaci6n, educaci6n civica y
 
del elector, grupos de discusi6n y foros radiales y talvez re
 
creaci6n.
 

El educador comunal --- puede producir mejor practicando 
-- papeles docentes. Puede enseiiarresponsabilidad general o 
lo que frecuentemente se conoce como responsabilizacion. Puede
 
ensefar actitudes y valores nuevos y generales, lo que a ve
ces se llama actitudes modernizadoras. Puede ensefiar como re
solver problemas y habilidades de participaci6n. (Bhola, Har
 
bans S., Learning Resources for Community Education: An Inte
grative General Yidel --- p. 15).
 

Seleccionando el contenido de la Materia Relacionado a los Fines
 

La Selecci6n del contenido de la materia para el Planteamiento de
 

la Tecnologia para Educaci6n Sistematica para el programa LRCBCES
 

requerira, naturalmente, un profundo estudio de los fines del apren
 

dizaje discutidos en la secci6n anterior. Y si bien podemos supo

ner que las condiciones en cada sitio -- rural, regional o centro
 

nacional --- son diferentes, el procedimiento para analizar las ne

cesidades del contenido de esta materia, serA esencialmente el mis

mo.
 

La clasificaci6n de los materiales de ensefianza coleccionados y or

ganizados por Ofiesh Associates, Inc., para el Proyecto LRCBCES, se
 

realiz6 bajo los siguientes titulos generalizados, los cuales en
 

gran parte representan las inquietudes de la proyectada (pero que
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ain requiere ser validada) 'materia en cuesti6n" 


referirse al programa SEC-CRA en el cual estamos 


SALUD --- CLASE 1
 

5 - Saneamiento
 
6 - Cuidado del cuerpo
 
7 - Higiene Dental
 
8 - Higiene Mental
 
9 - Mal funcionamiento del coraz6n y pulmones
 

10 - Varios mal-funcionamientos fisicos
 
11 - Primeros auxilios
 

12 - Para-M~dico
 
13 - Crianza
 

14 - Obstetricia
 

15 - Partos
 
16 - Cuidado Pre-natal
 
17 - Cuidado de nifios
 
18 - Contraconcepci6n
 

19 - Funcion sexual
 

20 - Relaciones familiares
 

en cuanto podrian
 

interesados ahora.
 

21 - Prevenci6n (enfermedades, envenenamientos, infecciones)
 
22 - Seguridad
 

IIOGAR/PERSONAL --- CLASE 2
 

5 - Ahorro de Energia - Conservaci6n
 

6 - Presupuesto familiar
 

7 - Protecci6n del consumidor
 
8 - Preparaci6n de alimentos
 

9 - Nutrici6n
 
10 - Men6s/recetas
 
11 - Costura
 

12 - Tejido/Hilanderia
 
13 - Alfareria/Cermica
 

14 - Curtiembre
 
28 - Varias habilidades caseras
 

AGRICULTURA/SILVICULTURA --- CLASE 3
 

5 - Forestaci6n
 
6 - Incendio en Bosques, Prevnci6n/Lucha
 
7 - Analisis de tierras
 
8 - Fertilizantes
 

9 - Irrigaci6n
 
10 - Control de Maleza
 
11 - Control de Pestes
 
12 - Desmonte de tierras
 
13 - Use de la Tierra/Rotaci6n de Cosechas
 
14 - Equipo y Herramientas, de Labranza (Use)
 
15 - Erosi6n, Uso de vertientes
 

SIEMBRAS --- CLASE 4 

5 - Haba (frijol) Verde y Amarilla
 
6 - Guisantes
 

7 - Arroz
 

8 - Trigo/Cebada
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9 - Mel6n/Calabaza
 
10 - Arboles Frutales
 
11 - (rnnos
 
I' '- "
 
I - ('1.g1'
 
14 - 16
 
15 - Tabaco
 

116 - Algod6n
 
17 - Soya
 
18 - MaIz/Zora
 
19 - Heno
 
20 - Alfalfa
 
21 - Tomates
 
28 - Varias siembras
 

PRODUCTOS ANIMALES/LABRANZA CLASE 5
 

5 - Productos de lecherfa
 
6 - Ganado de engcrde
 
7 - Oveja
 
8 - Cabras
 
9 - Cerdos
 
10 - Ayes de Corral
 
11 - Animales de Caza
 
12 - Pescado/Comida de mar
 
13 - Caballos/Mulas
 
14 - Perros
 
26 - Prevenci6n/Saneamiento
 
27 - Control de Enfermedades
 
28 - Varios animales de granja
 

CONSTRUCCION ---
 CLASE 6
 

5 - Albafiileria
 
6 - Carpinteria
 
7 - Plomeria (Instalaci6n)
 
8 - El6ctrica (Instalaci6n)
 
9 - Decorado de Casas/Arquitectura
 

10 - Industrial/Arquitectura Institucional
 
11 - Paisajista
 
12 - Calefacci6n (Instalaci6n)
 
13 - Refrigeraci6n (Instalaci6n)
 
14 - Disposici6n de Desperdicios/Alcantarillas
 
15 - Iluminaci6n
 
16 - Movimiento de Tierras/Nivelaci6n
 
17 - Pozos/Perforaci6n de pozos de agua
 
18 - Pintura
 
19 - Techado y Ventanas
 

COMERCIO TECNICO 
--- CLASE 7
 

5 - +Maquinas a Gasolina/Motores
 
6 - +Motores El6ctricos
 
7 - +Generadores E16ctricos
 
8 - Electricidad, General
 
9 - +Vehiculos a Motor, General
 

10 - +Hidraulica/Bombas
 
11 -
Equipo de Granja (Mantenimiento y Reparaci6n)
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12 - tEquipo de Refrigeraci6n
 
13 - Uso de Herramientas/Mantenimiento
 

14 - Seguridad
 

15 - Solradura
 

16 - TrbllajoH en madera (con horramientas de mano)
 
17 - 4Artefactos Electricos
 
19 - Trabajos en Metal (con herramientas de mano)
 

+Operaci6n General, Mantenimiento y Reparaci6n, NO Teoria, Di
sefio, manufactura o Construcci6n.
 

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION --- CLASE 8
 

5 - Administraci6n Pfblica
 
6 - Votaci6n/Ciudadania
 
7 - Grupos de Ciudadanos/Acci6n Comunal
 
8 - Administraci6n de Granjas
 
9 - Administraci6n de Cooperativas
 

10 - Liderazgo
 
11 - Administraci6n de Pequefios Negocios
 

EDUCACION --- CLASE 9
 

5 - Entrenamiento de Profesores
 
6 - Tecnologla de Sistemas Educacionales
 
7 - Medios/Comunicaci6n
 
8 - Educaci6n No-formal
 

9 - Desarrollo Profesional
 
10 - Alfabetizaci6n
 
11 - Habilidades BAsicas y Conceptos
 
12 - MatemAticas
 

13 - Catflogos de Material Instrucional
 
14 - Revistas y Peri6dicos Educacionales
 
15 - Procesamiento de Vocablos
 
16 - Segundo idioma
 

Determinando el Estado de los Estudiantes
 

El Planteamiento SistemAtico de la Tecnologia Instruccional/Educa

cional propone la necesidad de examinar el estado anterior de los
 

Estudiantescon relaci6n a: (1) la naturaleza y posible influencia de
 

los factores socio-sicol6gicos que los rodea, (2) las deficiencias
 

actuales y lo que queda vAlido de su "instrucci6n anterior" sobre
 

lo que se espera aprender con relaci6n a informaci6n (conocimiento),
 

actitudes y apreciaciones y habilidades de desempefio pertinentes, y
 

(3) los estilos, preferencias y habitos de los estudiantesen cuanto al
 

aprendizaje -- ya sea por su cuenta o con la ayuda de tutores vigilan

tes o profesores en grupos pequefios, regulares o grandes.
 

Son numerosos los factores socio-sicol6gicos de significaci6n que
 

merecen consideraci6n en la planificaci6n del Planteamiento para
 

una Tecnologia de la Educaci6n. SistemAtica aplicada al LRC- para
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la educaci6n del campesino. Parece razonable caracterizar a los
 

campesinos a los cuales se dirige el programa como poseedores de mu
 

chas, si no todas, de las siguientes caracterfsticas:
 

* 	ulral-humilde, trabajadores de propiedades pobres o campesi
 
nos do subsistencia los cuales proveen In mano de obra para
 
la producci6n de la mayor parte de los alimentos producidos
 
para las clases media y alta; econ6micamente menesterosos;
 
faltos de las habilidades para la administraci6n de sus pre
 
dios.
 

+ Creyentes de una forma de Catolicismo cuyas prActicas reli
giosas y creencias populares se asemejan poco al Catolicis
mo ortodoxo; supersticiosos.
 

+ Verbalmente iliterados; con alguna capacidad auditiva y vi
sual para leer y escribir, pero con peculiares problemas
 
asociados debido a la faita de experiencia con t~cnicas y
 
exhibiciones de abstracciones pict6ricas y grAficas.
 

+ Frecuentemente con mala salud; confiado en la medicina popu
 
lar; carente de conceptos avanzados sobre ls enfermedades y
 
su curaci6n consideradas por ellos como integradas por ele
mentos naturales y supernaturales; desconfianza en la medi
cina cientifica.
 

+ 	 Miembros de familias numerosas y amplias. 

+ 	Ocupados por largas horas principalmente en trabajos manua
les, con ayuda ocasional de animales; consumidores de herra
 
mientas primitivas, cuando estas estan disponibles.
 

+ 	Generalmente faltos de medios de transporte que no 
sean sus
 
pics, y ocasionalmente animales.
 

+ 	Ignorante de lo poco existente mis alla de su medio ambien
te pr6ximo; dispuesto a rechazar como no aplicables o no
 
prActicos los ejemplos de mejorasde vida desentrefiadas de otras
 
culturas.
 

+ 	 Habitantes de los distritos rurales o de zonas cercanas a 
un pueblo con menos de 2,000 personas; moradores de vivien
das primitivas construidas por ellos y carentes de agua po
table, electricidad o alcantarillado. 

+ 	No acostumbrados a obtener o transmitir informaci6n en 
otras
 
formas que la palabra oral; sin medios de comunicaci6n.
 

+ Faltos de facilidades en las cuales se pueda organizar y
 
llevar a cabo actividades relacionadas con comunicaci6n.o
 
informaci6n.
 

+ Expuestos a ser aventajados linguisticamente --- hablan dia
 
lectos nativos y estin rodeados de otros que hablan solamen
 
te castellano.
 

+ 	Necesitados de aprender; deseosos de aprender.
 

+ 	Cultivadores de La mayor parte de su propio alimento, de
 
una variedad, calidad nutritiva y rendimiento limitados; ha
 
bituados al trueque en el mercado de la villa, con pocas
 
ventas en efectivo.
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+ Afectos a tener una pequefia radio a transistores pero no a
 
tener (o en poca escala) peri6dicos, revistas o libros.
 
(Comperdiado en parte del libro de Haltilton, Roland, "The
 
Campesinos of Colombia, Perfi, Bolivia y Paraguay").
 

El programa SEC-CRA en marcha, desarrollado pars lo propuesto en es
 

te proyecto, contempla que en primer lugar "antes de la educaci6n"
 

se valorarfn los derechos de los alumnos participantes (por ejemplo,
 

de los archivos de anteriores experiencias en aprendizaje, estadis

ticas sobre alfabetizaci6n o informaci6n similar). Algunas veces,
 

por supuesto, estas medidas resultan, por necesidad, de ensayos
 

y - errores -- a medida que se cumplen con 
encargos, de verificacio
 

nes de la eficacia de los materiales o durante el desempefio de acti
 

vidades o tareas especiales.
 

Los estilos de aprendizaje, preferencias y caracter de los moldes
 

del SEC-CRA pueden ser inferidos e6 una variedad de formas. Permi

tiendo una 
selecci6n liberal de los varios tipos de materiales rela
 

cionados con una misma materia, por ejemplo, cuales de ellos parece
 

que son utilizados, en forma continua, mas frecuentemente que otros?
 

Cuales formas de aprender intentadas son las que los patrones dicen
 

que les interesa ms a ellos? 
Cuales les gusta m~s? Valindose de
 

simples pruebas las cuales pueden consistir en estrictos cuestiona

rios orales hasta situaciones problematicas que comprendan material
 

o equipos tridimencionales, que observaciones pueden hacerse con re
 

laci6n a los niveles de alfabetizaci6n verbales (impreso), auditi

vos (escuchar) y visuales, de varios de los moldes CRA? 
 0 sobre
 

el nivel de capacidad de ejecuci6n verbal, auditiva o visual de 
ca

da uno? El conservar los archivos de tales diferencias proveera
 

las bases futuras para la evaluaci6n de los resultados del programa
 

SEC-CRA y para guiar a los individuos, generalmente, hacia una capa
 

cidad de aprender mejorada.
 

Seleccionando Modos de Ensefianza/Aprendizaje
 

La selecci6n de modos de ensefianza/aprendizaje en el Planteamiento
 

Sistematico delnstrucci6n Tecnoligica esun proceso que espera contar
 

con el criterio profesional sobre la eficiencia comparada de 
tres
 

comportamientos de patrones --- (1) un estudiante, (2) grupos peque
 

fios o medianos, y (3) grupos numerosos o muy numerosos. El prop6si
 

to principal al perseguir tal criterio es el de procurar una alian
za 
6ptima entre la agrupaci6n docente y los objetivos de ensefianza,
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la naturaleza de esta materia, y las predilecciones de los estudian
 

tes con respecto a tales asuntos.
 

Cada uno de los tres modos de ensefianza/aprendizaje pueden ser des

critos en base a disposiciones y actividades en las cuales, median

te su uso, los estudiantes y los profesores/gulas podran entregarse
 

a:
 
+ 	 Un estudiante, trabajando solo y teniendo acceso a una va

riedad de recursos y equipo para la educaci6n/aprendizaje, 

asi como a personal de educaci6n/gula, de tiempo en tiempo,
 

puede lograr en su aprendizaje resultados sumamente particu
 
larizados. Los recursos para el aprendizaje especialmente
 

apropiados a este modo van desde libros (incluyendo libros
 
de texto y manuales, asi como aquellos de un tipo de ador

no) hasta cine, cintas auditivas, o tareas de laboratorio o
 

en el trabajo.
 

+ 	Grupos peueios (dos a diez, por ejemplo) o grupos medianos 

(diez a treinta, por ejemplo) permiten una variedad en nume 

ro y tipo de inter-comunicaci6 n entre y con miembros, mien
tras que al mismo tiempo este se mantiene lo necesariamente
 

pequelo para "mantener la acci6n en actividad". Uno u otro 
puede ser utilizado en un nmero variable de discusiones ca 

ra a cara o actividades de intercambio de conocimientos; pe 

ro puede tambi6n involucrar en el proceso de estudios el 

uso de material medio/peliculas, grificos m6viles, cintas 

auditivas, etc). En ambos grupos es posible la individuali
 

zaci6n del enfoque del estudio o m6todo de estudio, pero me
 

nos en el enfoque que en la individualizaci6n. Los talle
res de fin de semana o aquellos para despu6s de misa ofreci
 

dos a pequefios grupos, sugieren la direcci6n de grupos de
 
discusi6n ocasionales o permanentes (incluyendo foros por
 

radio o televisi6n), clases por periodos cortos y sesiones
 
independientes de estudio de la ensefianza (utilizando, por
 

ejemplo, m6dulos bfsicos de recursos para el aprendizaje),
 

en el local CRA
 

+ 	Un grupo numeroso, puede ser aquel reunido en un sal6n de 
lectura y comprender de 100 a varios miles de personas; pue 

de estar constituldo, ademis, por varios grupos diferentes 

(grupos pequefios o medianos, en grupos, por ejemplo), divi

didos en grupos mfs pequefios en el mismo edificio o en edi
ficios cercanos, viendo todos el mismo programa de televi

si6n simultAneamente. Un grupo muy numeroso, por otro lado, 
puede estar constituido por grupos anfilogos (o familias) ob 

servando un programa de televisi6n ofrecido en una amplia 
area, pero local, o talvez aun a trav~s de toda la naci6n. 

Las disposiciones para un intercambio de conocimientos con 

los televidentes a travis del Area cubierta, serin sin duda 
una condici6n previa a marcar 6ste como una congregaci6n, 

como un "grupo muy numeroso". (Compendiado de AV Instruc
tion: Technology, Media, and Methods, 5th Ed., pp. 8-10 de 
Brown, James W., Richard B. Lewis and Fred F. Harcleroad.) 

./.
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Seloccionando Tipos y Programas de Experienciam en el Aprendizaje
 

En el contexto de la educaci6n no-formal en la Am6rica Latiaa rural,
 

la selecci6n y programaci6n de experiencias en el aprendizaje ade

cuadas, puede asumir caracteristicas y dimensiones resultantes de
 

respuestas a las situacionep en las cuales estas ocurren.
 

La selecci6n de experiencias en el aprendizaje para prop6sitos pro

gramaticos, por ejemplo, demandarf ademis la consideraci6n de las
 

limitaciones y ventajas especiales de las varias actividades posi

bles con respecto a ciertos fines docentes; de estilos de aprendiza
 

je (o limitaciones o solidez) de ciertos estudiantes; del programa
 

comprendido; y de los aspectos sociol6gicos y fisicos del medio en
 

el cual se espera ocurra el aprendizaje. Talvez una de las preocu

paciones aqui particularmente significativas es que sea cual fuera
 

la actividad para aprender elegida, esta debe acentuar la actividad
 

del alumno y estar en contra de toda inercia. En cualquier caso,
 

sin embargo, asi como en los programas de educaci6n formal e infor

mal de los paises desarrollados, las alternativas son muchas; en la
 

mayoria de los casos, cualesquiera de varias actividades, si estin
 

empleadas meditativamente, podrian constituir experiencias en el
 

aprendizaje viables hacia los prop6sitos propuestos.
 

La veriedad de experiencias posibles por medio de los cuales se pue
 

de llegar al aprendizaje (definido de una manera general como cam

bio de comportamiento) es acentuado por la siguiente lista de acti

vidades para la mayoria de las cuales se requerirf de varios "medios"
 

(materiales y posiblemente equipo):
 

Tipos de Comunicaci6n "Unidireccionales" Varias actividades del
 

aprendizaje pueden ser caracterizadas como esencialmente de tipo
 

"unidireccional" debido a que generalmente son (pero, naturalmente
 

no siempre necesita ser asi) Ilevadas a cabo a solas o, por lo me

nos, sin un intercambio personal con otros sobre ideas y opiniones
 

que les interese:
 

" Lectura --- principalmente materiales orales impresos; li
bros, peri6dicos, boletines, diagramas y grAficos con conte
 
nido verbal; materiales escritos a mano; materiales reprodu
 

cidos.
 

+ Escuchar --- a un conferencista (el cual puede ser un alum
no, un profesional o cualquier otra persona) o a un medio
 

auditivo (una cinta cassette; un tocadiscos; una radio); o
 
a una presentaci6n de canciones populares.
 



+ Observar y generalmente oir --- peliculas sonoram o mudas
 
(cork participaci6n de un relator); video tapes; programas
 
de TV; presentaci6n de cuadros cambiables; funciones de ti
teres; funciones de teatro; representaciones populares o de
 
otro tipo; presentaci6n de diapositivas (slides) con una na
 
rraci6n grabada o en vivo); demostraciones ofrecidas por
 
otros.
 

+ Demostraciones, Exhibiciones --- desfiles de modelado; exhi
 
biciones de resultados por tratamiento experimental de dife
 
rentes tipos de tierras; demostraciones de montaje, dsarma
do y reparaci6n.
 

Tipos de Comunicaci6n Interpersonal "Multidireccional". Va
 

rias de 'as actividades a trav6s de las cuales se puede alcanzar el
 

aprendizaje son esencialmente "multidireccionales" en caracter y
 

comprenden varios tipoa de comunicaci6n interpersonal:
 

+ Discutiendo, Consultando, Hablando, Informando --- en gru
pos pequefios o numerosos.
 

+ Entrevistando --- vecinos (podria ser alguien que utilice
 
el LRC); personal de una agencia social; sacerdotes; otros.
 

+ Dramatizando --- tomando parte en la preparaci6n de funcio
nes populares semi-espontfneas organizadas alrededor de un
 
tema l6gicamente significativo (la exterminaci6n de la mos
ca, por ejemplo); escribiendo guiones originales; tomando
 
parte en las funciones, con o sin disfraz.
 

+ Viajando; Tomando Parte en viajes --- que permiten la visi
ta a Areas centrales o cercanas para observar, estudiar y
 
volver e informar.
 

+ Intercambiando --- cartas, visitas a hogares de la misma co 
munidad o de otra parte en el pals o afn en el extranjero;
 
artlculos recolectados; productos; cintas grabadas; pelicu
las inanimadas o con movimiento.
 

+ Cantando y Bailando --- en grupos corales o de danzas popu
lares; algunas veces creando canciones y danzas originales.
 

Creando Materiales. Muchos tipos de experiencias del aprendizaje
 

pueden ser clasificadas bajo el titulo "creando materiales". Entre
 

estas tenemos las siguientes:
 

+ Grabando cintas --- de programas de radio, de actuaciones
 
radiales originales, selecciones habladas o leidas, dramati
 
zaciones originL~les, sonidos documentales, entrevistas, al
gunas veces para acompafiar otros materiales (como un set de
 
diapositivas-slides - un libro u otros items).
 

+ Preparando video tapes y cine --- tanto de tipo planificado
 
como informal ("blancos de oportunidad"); grabando progra
mas en video tapes; producciones documentales (especialmen
te con cimaras y grabadoras portftiles de cine y TV.
 

- ... 
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+ 	 Fotograffa fija --- con ctimaras fijas (incluyendo instant&
neas); prementaciones coordinadas de diapositivas o 
diaposi

tivos/cintas; secuencias de fotograffas 
en blanco y negro;
discos documentales.
 

" 	Coleccionando --- ejemplares aut6nticos de objetos del me
dio ambiente local o de otras regiones, tales como coleccio
 
nes clasificadas de insectos, plantas u 
otros articulos; an
 
tiguedades u objetos historicos de valor e 
interns.
 

" Exhibiendo --- pizarras de noticias, pinturas en arena, mo
delos tri-dimensionales, dioramas, etc. 
--- en la feria se
manal, por ejemplo.
 

+ 	 Construyendo --- miniaturas o modelos de tamafio natural; ca
 
bafias prototipos para un prop6sito especial, 
en tamafio natu
 
ral, por ejemplo.
 

" 
Grfficos, diagramas, mapas --- convirtiendo la informaci6n
 
local 
en grificos legibles; dibujando planos de sitios y
 
distribuciones en mapas preparados a 
mano; visualizando pro
 
cesos nacientes.
 

+ 	 Escribiendo, redactando --- reservado, talvez, para muy po
cos estudiantes, pero de todas maneras de significaci6n co
mo experiencia en el aprendizaje y talvez 
como una forma de
 
crear valiosos recursos 
para uso local por otros.
 

+ 	 Reproducci6n --- copias sencillas en hect6grafo; estampado
 
en seda; grabados en madera; estampado con trozos de lino
leo; heliografia.
 

Otros tipos. Finalmente, existen otras 
numerosas actividades a tra
 

v~s de las cuales se puede alcanzar el aprendizaje y las cuales no
 

caen dentro de las clasificaciones anteriores:
 

+ 	 Trabajando manualmente --- modelos de gula (de bombas, pun
tales para vacas, molinos de viento); mfquinas; maquinarias
 
aut~nticas; herramientas.
 

+ 	 Experimentando --- en un laboratorio provisional; en un te
rreno especial con cosechas de prueba 
o utilizando fertili
ztiates de ensayo; hirviendo la leche para eliminar 
las bac
terias y observando los resultados bajo el 
microscopio;
 

" 	Completando encargos programados 
--- libros o panfletos pro

gramados, producidos 
a nivel local o nacional o regionalmen
 
te y hechos a mano o impresos; uso 
dirigido de paquetes o
 
juegos de aprendizaje integrado.'
 

+ 	 Trabajando (en el lugar de la obra) Aprendiendo --- reali
zando tareas de la vida real bajo la gula de un 
tutor o su
pervisor mas experto.
 

+ 	 Juzgando y Evaluando --- las mejores exposiciones de anima
les; cerimica casera y productos textiles; la mejor fruta,
 
granos o tuberculos.
 

La catalogaci6n de las experiencias del aprendizaje constituyen tam
 

biin motivo de preocupaci6n para los individuos que planifican un
 

Planteamiento Sistemhtico de la Tecnologla de la Instrucci6n. 
Va

./.
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rias razones justifican esta preocupaci6n. Talvez la primera raz6n
 

es que en la vida real, algunos eventos ocurren antes que otros y
 

para aprenderlos se debe seguir la misma secuencia. Segundo, que
 

el aprendizaje de algunas cosas frecuentemente depende de un apren

dizaje previo --- aprender a leer en el sentido tecnico, por ejem

plo, antes de aprender a leer materiales que traten sobre algunas
 

practicas agricolas recomendadas. Pero en los programas de educa

ci6n no-formal contemplados en el programa SEC-CRA y a su vez con

templados en el proyecto al cual se refiere este informe, las consi
 

deraciones principales con respecto a la catalogaci6n de las expe

riencias del aprendizaje se referir~n sin duda mfs frecuentemente a
 

asuntos tales como: (1) cu~ntas veces por semana, mes o afio, ain
 

del dia, en los cuales los miembros de la audiencia escogida pueden
 

y deben participar y cuando seria para ellos mas ventajoso; (2) la
 

cantidad de aprendizaje cue puede esperarse sea aumentada en cada
 

sesi6n o actividad de aprendizaje, la cual tiene una importancia ob
 

via cuando se debe decidir sobre el nfimero y duraci6n de las sesio

nes requeridas; y (3) la redundancia y profundidad deseadas o nece

sarias para que los alumnos puedan alcanzar el nivel "satisfactorio"
 

prescrito de competencia o realizaci6n con respecto a los fines del
 

aprendizaje.
 

Seleccionando y Asignando Personal
 

La selecci6n y asignaci6n de personal para la administraci6n y pre

sentaci6n de las fases del programa enseftar/aprender, asume con el
 

Planteamiento Sistemitico de la Tecnologfa de la Instrucci6n, un pa
 

pel significativamente importante.
 

En situaciones de paises desarrollados, mfs conscientes del costo,
 

el objetivo con relaci6n al personal podra ser simplemente el asegu
 

rar el menor desperdicio de fondos y de la escasa destreza, utili

zando un sistema que exija contar con profesionales bien califica

dos que realicen solamente un trabajo profesional y menos tfcnicos
 

bien entrenados, tambien pagados, no profesionales y talvez aun vo

luntarios sin paga que realizarlan Io que falta por hacer -- todo
 

con un 6ptimo costo-efectividad. Un comentario sobra estos esfuer

zos indica que:
 

La evoluci6n y producci6n de un 5istema de aprendizaje requie
 
re de un grupo de especialistas que trabajen a tiempo comple

to en el proyecto. Maestros experimentados, un especialista
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en cierta materia y un sic6logo o un maestro con un entrena
miento especial sobre como aprenden los nifios, son todos miem
 
bros indispensables del grupo. Igualmente indispensable para
 
la introducci6n del sistema, es por lo menos un t~cnico medio
 
que sea un artista grhfico o alguien con experiencia en radio
 
o televisi6n. La selecci6n de tfcnicos medios depende del
 
presupuesto disponible para Is composici6n del sistema de
 
aprendizaje, la naturaleza de la materia y Is asistencia tec
nica que se pueda esperar de grupos de educaci6n radial. Las
 
virtudes personales del grupo son importantes ya que estos de
 
ben ser capaces de, no solamente, una cooperaci6n entre ellos
 
pero tambien con las escuelas experimentando con los materia
les durante la fase de Pvaluaci6n. Afn mfs, deben estar dis
puestos a aceptar y actuar bajo criticas, crueles algunas ve
ces, recibidas de escuelas experimentalep. (Educational Tech
 
nology: The Design and Implementation of Learning Systems,
 
p. 21).
 

En contraste con lo que acabamos de describir para paises desarro

liados, en los programas mas laboriosos de educaci6n no-formal en
 

palses ruralmente en desarrollo, tales coma algunos en America Lati
 

na, el fin es receptivo a utilizar el mayor numero posible de persa
 

nas calificadas (o calificables), cada una de estas a su mayor capa
 

cidad y frecuentemente como una experiencia en s, un tanto dentro
 

de la tradici6n de "cada uno ensefa a uno". Esta contradicci6n en
 

los dos tipos de palses parece aceptablemente justificada en base a
 

una evaluaci6n de las restricciones reinantes en las dos situacio

nes.
 

La variedad de recursos para la selecci6n de personal para el SEC-CRA
 

en una localidad rural de un pais en desarrollo tipico, puede incluir
 

algunos o todos de los siguientes:
 

+ El dirigente CRA --- el cual puede trabajar en iorma volun
taria o el cual puede ser entrenado en centrales regionales 
o nacionales para asumir el papel mfs importante de anima
dor o monitor del programa local.
 

+ 	Lideres locales experimentados --- los cuales son respeta
dos, capaces en uno o mws aspecto programAtico, y talvez hA 
bil en las tecnicas de la discusi6n, la operaci6n de equipo, 
el tejido de vestidos; sacerdotes; maestros; negociantes;
 
curanderos.
 

+ "Inexpertos" locales con facilidad pars aprender --- los
 
cuales, si bien pueden no tener ahora Is educaci6n o habili
 
dades Tiara dirigir a otros, pueden sin embargo, ser facil
mente entrenados (par expertos locales, personal del 

personas asignadas a tareas de entrenamiento).
 

+ Grupos de ensefianza --- constituldos par reuniones apropia
das de profesionales, pars-profesionales y afn personas
 
inexpertas.
 

./°
 

0 
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+ 	Personas "extrafias" --- las cuales podrian venir a la villa
 
en raras ocasiones o regularmente o quienes visitarian la
 
villa si son invitadas --- los salubristas errantes, otros.
 

Seleccionando Material y Equipo para el Aprendizaje
 

Habiendo determinado los fines y contenido de los programas instruc
 

cionales/educacionales basados en el CRA, la situaci6n de los edu

candos, los tipos apropiados de experiencias en el aprendizaje a
 

los cuales se atrae a los estudiantes, los modos apropiados de ense
 

hianza/aprendizaje dentro de los cuales se organiza sus experiencias,
 

y 	los papeles a jugar por los diferentes tipos de personal disponi
ble, vamos a dirigirnos hacia el paso siguiente en el Planteamien

to Sistem&tico de la Instrucci6n Techol6gica, a saber la selec

ci6n de material y equipo de ensefianza.
 

Las preguntas claves comprendidas en este paso son las siguientes:
 

+ 	Qu6 recursos para el aprendizaje (materiales y equipo) se 
requerir&n para ordenar y manejar las experiencias para el 
aprendizaje proyectadas? 

+ 	Sobre qu& bases deben ser seleccionados? 

+ 	Como deben ser utilizados? 

Las secciones finales de este informe incluyen sugerencias con rela
 

ci6n a esta 6ltima pregunta (en la Parte dos Capitulos V a XI, en
 

los cuales se discuten las principales virtudes y las limitaciones
 

de cada uno de varios tipos de medios y se dan ejc.ipios sobre prfc

ticas con resultados efectivos en situaciones en paises en desarro

11O).
 

Esta secci6n se ocupa solamente de las dos primeras preguntas, o
 

sea, la determinaci6n de cuales materiales y equipos serfn requeri

dos, y las bases para su selecci6n.
 

La parte Dos de este informe clasifica, detalla y discute virtudes
 

y limitaciones caracteristicas y proporciona ejemplos sobre la uti

lizaci6n de &stas en programas educativos en palses en desarrollo,
 

en ocho grupos de medios, como sigue:
 

+ 	Impresos
 
+ 	Peliculas de cine/televisi6n
 
+ 	Audibles
 
+ 	Pict6ricos (ain)
 
+ 	 Simb6licos; Gr&ficos 
+ 	Dramaturgia; Interpersonal
 
+ 	Tri-dimensional; Real 

.1. 
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Schramm tiene varios puntos sobre esta clasificaci6n:
 

Casi todos los medios pueden lograr casi cualesquier funci6n
 
instruccional o de informaci6n ...... Cada medio tiene sus
 
propias formas de atraer y mantener la atenci6n, o de recor
dar a un estudiante lo que aprendi6 anteriormente, o para pro
 
porcionar ejemplos o explicar conceptos. Esto no quiere de
cir que un medio no pueda ser mis efiraz que otro. Por ejem
plo, las pellculas o la televisi6n son mejores que fotografias
 
o la radio, para mostrar como trabaja una mAquina a combus
ti6n; la radio o las cintas son mejores que otros medios en
 
prhcticas de lenguaje oral ...... Pero otros medios han sido
 
utilizados en forma efectiva en estas mismas tareas --- por
 
ejemplo, el trabajo de una mfquina de combusti6n interna pue
de mostrarse mediante diapositivas o diagramas, o a6n median
te palabras, no solamente mediante pellculas o televisi6n....
 

No ...... un trabajador en desarrollo puede ir de un medio a
 
otro, tanto como lo necesite a fin de que su primera selec
ci6n de medio rinda para 61 en cada segundo de su presentaci6n
 

Lo que ocurra en realidad es un compromiso. No se u
tiliza tanto un medio; hemos escogido solamente uno o dos ras
 
gos como ilustraci6n. 0 se elige un medio que ilustrarA tan
tos rasgos como posible --- no idealmente, pero afn asi efec
tivo. No la mejor soluci6n, pero la mas factible. (Schramm,
 
Wilbur, Criteria for Selecting Media Systems ...... , pp. 11-12)
 

Anteriormente, en su mismo articulo, Schramm resume hallazgos afi

nes de un grupo de expertos en comunicaci6n, los cuales se reunian
 
"Diez afios despu~s" para deliberar sobre criterios para la selecci6n
 

de sistemas de medios. Nos dice Schramm:
 

Parece que tiene menos importancia de la que le hablamos asij
 
nado, el hecho de cual medio fu6 utilizado --- grande o peque
 
fio, perifoneado o visual o impreso. Lo que sl parece impor
tar es como fueron utilizados y especialmente como fueron ar
mados dentro de una organizacifn, para el aprendizaje y acci6n.
 
Esta conclusi6n ha sido reforzada por numerosos experimentos
 
de comparaci6n de medios, los cuales han detectado mis discre
 
pancias dentro y entre el medio --- el significado de que la
 
forma en que un medio es utilizado, el contenido, la estrate
gia, frecuentemente parece importar mas que cual medio es uti
 
lizado. Ha sido reforzada tambi~n por estudios sobre el desa
 
rrollo en paises como China, donde la organizaci6n de grupos
 
locales para discusi6n o de toma de decisiones, pareceria ser,
 
talvez, la parte mfs influyente de un bien integrado sistema
 
de comunicaci6n. (Schramm, Wilbur, Criteria for Selecting Me
dia Systems ..... P. 5). 

Volviendo atrfs hacia la lista de posibles actividades para el
 

aprendizaje, las cuales de un modo conceptible, pueden ser conside

radas y talvez utilizadas en la organizaci6n de experiencias en el
 

aprendizaje basadas en el CRA debemos recordar especialmente dos
 

./.
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cosas: 
(1) que la variedad de posibilidades para actividades de
 

aprendizaje es vasta, y (2) que los medios, y frecuentemente equi-


Poo de varias clases, como medios, estaran o podrin estar comprome
tidos con todo. Dejando de lado por el momento el hecho de que, 
es
 

pecialmente en palses en desarrollo, las cantidades dedinero dispo
nibles para la compra de los recursos para el aprendizaje requeri
dos, son limitadas (y probablemente muy reducidas), y que en todo
 
caso su disponibilidad sera, riecesariamente, muy alejada del ideal,
 
podemos preguntarnos: Que principios son los aplicables al proceso
 

que aspira una alianza 6 ptima entre los recursos de medios y otros
 
elementos de programas desarrollados en consonancia con el plan pa
ra un Planteamiento Sistematico de Instrucci6n Tecnologica. 

Los siguientes criterios relacionados a materiales son varios 
muchos) de los propuestos como una respuesta a esta pregunta. 

materiales elegidos deben ser: 

(de 

Los 

" Pertinentes a la materia estudiada y a los fines de tal 
es
tudio, asi como satisfactoriamente "adaptables" a la natura
 
leza del contenido en si.
 

+ De una naturaleza tal que los estudiantes que utilicen cual
 
quier Item sean capaces de experimentar 1o que se trata le
 
guen a sentir, sin enfrentar barreras de lenguaje (dialec
tos desconocidos, pronunciaci6n), de significado (palabras

desconocidas o vocablos), de geografia (incapacidad para

llegar a las experiencias del aprendizaje debido a las dis
tancias involucradas), de sofisticaci6n en el 
aprendizaje
 
de habilidades de comunicaci6n (presentaci6n de medios en
 
estilos y formas 
con las cuales los interesados no estan fa
 
miliarizados); de maquinaria complicada y cara 
(proyectoras
 
o grabadoras, por ejemplo, y talvez afin 
sus operadores cuan
 
do tales items estan fuera de las posibilidades en determi
nadas situaciones); y otras.
 

" Capaces de ser experimentados (proyectados o escuchados,
 
por ejemplo, lo cual asume campos de influjo, ofuscaci6n,
 
contemplaci6n) en el medio en el 
cual serAn utilizados.
 

+ Apropiados para su utilizaci6n en el modo instruccional/de
 
aprendizaje seleccionado, tal como programas de televisi6n
 
o radio para transmisi6n simult&nea y con covertura de gru
pos super-numerosos, cine sonoro para grupos reducidos, o
 
cassettes impresos o auditivos para estudio individual.
 

" Tan simple como posible de obtener y utilizar, lo cual sig
nifica, en 
muchos casos, sin la necesidad de aditamentos su
 
perfluos, frecuentemente caros (y talvez complicados o difrT
 
ciles de obtener) que no sean necesarios a fin de experimen
 
tar el medio.
 

+ Capaces de despertar una activa participaci6n, en lugar de
 
una respuesta inerte, pasiva hacia la experiencia educativa
 

.1o
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(que consiga del estudiante algo mAs que tan solo sentarse
 
y escuchar u observar).
 

+ 	 Bastante fAcil de operar y capaz de proporcionar un 6nfasis 
en las Areas de aprendizaje donde las contribuciones de los 
medios son particularmente requeridas y apropiadas. 

+ 	 De un costo a la vez alcanzable y efect~vo, pero no necesa
riamente el mAs barato de todos los medlos que puedan ser
vir para el prop6sito.
 

+ 	 De apoyo y compatible con los sistemas ya establecidos, y 
funcionales, de acceso a la informaci6n y de divulgaci6n
 
que operan en el pals o Area del pals en cuestion.
 

El proceso de apreciaci6n-selecci6n observado por Ofiesh Associa

tes, Inc., para este proyectoSEC-CRA comprende la aplicaci6n de
 

seis criterios que se sustentan en muchos de los principios que aca
 

bamos de citar:
 

* 	 Validez del tema. Cae el Item dentro de las areas del tema 
establecido? 

+ Nivel. Se propone que el item sea utilizado por gente de
 
aproximadamente el nismo nivel de habilidad del auditorio
 
que nos proponemos?
 

+ Idioma. Se ha escrito o producido el Item en el idioma Es
pafiol o en una lengua normalmente hablada por una parte sij
 
nificante del grupo elegido? Si no, cuan diflcil serla lo
grar una versi6n traducida del Item que no estA en un idio
ma apropiado?
 

+ 	Costo. Existe la probabilidad que la administraci6n del
 
SEC-CRA est6 dispuesta a pagar el precio pedido por este
 
Item?
 

+ 	Disponibilidad. Existen restricciones en la distribuci6n 
que harlan diflcil la obtenci6n de este item por el SEC-CRA 

+ Singularidad. Cuantos otros Items existen los cuales pue
den lograr los mismos resultados que este item?
 
(Ofiesh Associates, Inc., "Status Report:
 
SEC-CRA Contract, June 30, 1977, pp. 1-2).
 

Escogiendo (o Produciendo) y Utilizando las Facilidades
 

El siguiente paso del Planteamiento SistemAtico para una Tecnologla
 

Instruccional se refiere a asuntos relacionados con la 6ptima elec

ci6n o producci6n y utilizaci6n de las facilidades flsicas. Como
 

siempre, las decisiones a este nivel deben tomar en cuenta los he

chos ocurridos en los pasos anteriores, ast como el modelo adoptado
 

para el programa nacional, regional o local del SEC-CRA.
 

Basta indicar aqul que apesar de la exacta naturaleza del modelo
 

SEC-CRA adoptado, varias pautas de facilidades f1sicas serAn aplica
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bles. 
 Como ideal y hasta donde sea posible y factible, las facili

dades existentes o disponibles (de fuera) para el programa 
SEC-CRA
 

deben adecuarse:
 

" Procesando o adquiriendo, tratando, almacenando y restauran
 
do los recursos (materiales, equipo, registros de la comuni
 
dad u otros recursos, etc.) destinados al programaSEC-CRA.
 

" Miltiples arreglos (o re-arreglos) de los lugares de estu
dio para individuos que utilizan el CRA 
los cuales podrian
 
comprometerse en actividades de aprendizaje como individuos
 
en grupos pequefios y algunas veces 
en grupos numerosos.
 

+ 	Mantenimiento de los varios tipos de equipo requeridos para 
proyectar, escuchar o producir los recursos para la ensefian
 
za/aprendizaje.
 

+ 	 Actividades propias de laboratorios o talleres. 

+ 	 El hecho de que una considerable actividad de estudio puede
ocurrir en los hogares de quienes utilicen el CRA --- en
 
grupos familiares o a solas; ademfs, que muchos de los estf
 
mulos para aprender vendran de lugares fuera del LRC; por 
-

ejemplo, los lugares de demostraci6n agricola en varios lu
gares del pals (lo cual significari tener que viajar para
 
observarlos).
 

+ 	Seg6n sea posible, sistemas de contactos o de arreglos para

el estudio --- tales como la organizaci6n de un esquema pa
ra hacer llegar materiales en orden de sucesi6n, a varios
 
consumidores, vali~ndose de la asistencia dominical a misa
 
y los dias de feria como la oportunidad de ocasi6n/tiempo
 
para este prop6sito.
 

+ 	Prestamos de equipo relacionado con el medio y medios, para
interesados de fuera del lugar. 

+ Produccibn !ocal de medios y actividades creativas relacio
nadas 
con los medios (escritura, dramatizaci6n, construcci6n
 
de modelos, etc.) engranados con la aspiraci6n de incremen
tar 
la capacidad de comunicaci6n de los participantes indi
viduales y de 
crear recursos de origen local genuinamente
 
utiles.
 

+ 	La "divulgaci6n" de algunos recursos resultantes de la expe
riencia en el aprendizaje, por ejemplo mediante: (a) unida
des m 6viles especialmente adaptadas con equipos de demostra
 
ci6n o ensayo, equipo de los medios, y materiales para cam
pafias especiales (eliminaci6n de la mosca, planificaci6n fa
 
miliar, desarrollo de la agricultura, etc.); o (b) el monta
 
je de exhibiciones especiales, representaciones de titeres,

demostraciones y actividades similares 
en la villa, el mer
cado, frente a la iglesia, los lugares de lavado de ropa, 
o
 
en cualquier' otro sitio.
 

Implementaci6n, Evaluaci6n y Mejoramiento del Plan
 

La implementaci6n, evaluaci6n y mejoramiento a ocurrir 
en el Paso
 

.1. 
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final del Planteamiento SistemAtico de la Tecnologla Instruccional/
 

Educacional, seri discutido brevemente en forma conjunta. La expe

riencia ganada durante el funcionamiento del programa SEC-CRA debe
 

ser un perlodo de acumulaci6n de ,jformaci6n, la cual permitira una
 

posterior evaluaci6n de la efectividad del programa como tal asi como
 

del comportamiento de sus partes. Esta informaci6n serviri como la
 

base para posteriores evaluaciones de aspectos tales como:
 

+ 	Obvios defectos en los avalfos previos sobre las necesida
des e interns de los estudiantes en la inclusi6n antelada de 
los intereses de los estudiantes en los estudios CRA; y 
asuntos similares. 

+ 	 Virtudes y deficiencias en las colecciones de recursos de 
medios (material y equipo) y servicios. 

+ 	 Validez y deficiencias en la programaci6n para el uso de fa 
cilidades y recursos 2CRA, incluyendo el personal. 

+ La amplitud y calidad de la aceptaci6n y participaci6n de
 
la comunidad en el programa de educaci6n/desarrollo comunal
 
basado en el CRA.
 

+ 	 Resistencia y deficiencias de las facilidades fisicas de la 
comunidad y del CRA en las cuales se pasaron los programas 
que se pensaban ofrecer. 

+ 	 Virtudes y limitaciones del personal y el plan de utiliza
ci6n adoptado y la posible necesidad de reasignar, re-entre 
nar o reemplazar ciertos miembros del persmal. 

+ 	La necesidad de nuevas oportunidades de aprendizaje y ofre
cimientos para el estudio y de mejorar los acuerdos ensefian
 
za/ aprendizaje, en el CRA.
 

+ 	 Costos y costo-efectividad de todo el programa CRA y de sus 
componentes, que nos permitan juzgar sobre los componentes 
que deben ser eliminados o reducidos, cuales deben continuar 

al mismo nivel y cuales deben recibir un respaldo adicional. 



- 30 -

ItI. EL MEDIO DE TIHANSMISIONES AIJUDIO-VISIJALES
 

(BROADCAST MEDIA)
 

Obras de Consulta: Brown, Lewis, and Harcleroad, Instrucci6n Audio
 

visual: Tecnologia, Medios y M6todos. 9. "Televi
 
si6n" (pp. 238-243; 247-259).
 

Brown-Lewis (Eds.), Instrucci6n Audio visual: Ma
nual de Ejercicios Intensivos. 41. "Broadcast Re
vision; 54. "Television Receivers".
 

La omnipresencia de los medios de comunicaci6n de masas -- la radio
 

y la televisi6n -- y el grado de aceptaci6n que ambos han alcanzado
 

en la educaci6n formal y no-formal en los paises en desarrollo de
 

todo el mundo, los hacen merecedores de un tratamiento especial y
 

separado en este informe.
 

Wells dice al respecto:
 

La radio y la televisi6n han sido ampliamente utilizadas en
 
los palses en desarrollo; la ayuda extranjera propende a favo
 
recer la radio y televisi6n; la radio y televisi6n tienen un
 
alto grado de coordinaci6n y centralizaci6n, apesar de que es
 
tas caracteristicas no son necesariamente positivas, y algu
nas de las formas mfs particulares de la tecnologia educativa,
 
tales como la educaci6n con ayuda de computadoras, son caras
 
y acn en su fase experimental en los paises desarrollados. 
(Wells, Stuart, Instructional Technology in Developing Coun
tries ...... , P. 7)-. 

Parece, sin embargo que actualmente se ha perdido el algo desenfre

nado optimismo inicial con relaci6n a la utilizaci6n de los medios
 

masivos de transmisi6n audio-visuales en la educaci6n en paises en
 

desarrollo. Hornik, por ejemplo, puntualiza que:
 

Existe una confianza creciente en'que los medios de comunica
ci6n de masas pueden proporcionar mucho del tipo de informa
ci6n y servicios como los proporcionados por los instrumentos
 
tradicionales, con parecida efectividad y a mucho menor costo
 
......... Desgraciadamente, las pruebas (de esto) no son de
 
ninguna manera claras. (Hornik, Mayo, and McAnany, The Mass
 
Media in Rural Education.,........, P. 77).
 

Corrigiendo Algunos Errores Pasados
 

Se ha logrado identificar algunos de los errores del pasado en la
 

utilizaci6n de medios de comunicaci6n de masas en la educaci6n y
 

programas de informaci6n en paises en desarrollo. En general estos
 

han sido citados como:
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+ 	Enfasis en programas nacionales extensos con direccion y 
control centralizados a fin de optimizar la utilizaci6n de 
las escasas disponibilidades de capacidad t6cnica y adminis 
trativa.
 

+ 	La idea de que la funci6n principal del medio es la transmi 
si6n de informaci6n a travs de especialistas de afuera, de
 
los cuales se ,upone la poseen a gente rural que se supone
 
la necesita.
 

* Una idea de efectividad la cual ha sido principalmente aso
ciada con la "correcta" selecci6n del medio o combinaci6n
 
de medios.
 

" 	Un 6nfasis en el contenido de los mensajes sobre nuevos va
lores, ideas y conceptos, frecuentemente del tipo de pelicu
 
las de cowboys, los cuales raramente corresponden a los va
lores, ideas y conceptos existentes.
 

" Un 6nfasis en el papel del especialista en comunicaci6n co
mo esencialmente un t~cnico, experto en el uso de ciertos
 
instrumentos de comunicaci6n tbcnica. (Perrett, Applied Co
munications Technology in Rural Develpment, p. 8).
 

Perrett tambi~n decia anteriormente:
 

Los medios masivos (radio y televisi6n) pueden ser utilizados
 
con resultados positivos (en trabajos de desarrollo del pais)
 
solamente bajo ciertas circunstancias. Debemos recordar,-que
 
muchas de estas condiciones tendrAn validez solo ocasionalmen
 
te, en lo que se refiere al pobre rural de palses menos desa
rrollados, y en un momento dado, para asegurar la adecuada
 
efectividad de los proyectos de desarrollo. Por lo tanto, su
 
utilizaci6n debe ser cuidadosamente determinada, y en la ma
yor parte de los casos se hace recomendable tratar de encon
trar formas econ 6micas de planificar el respaldo del personal
 
local asi como de actividades de medios masivos. (Perrett,
 
Communication with the Rural Poor, p. 11).
 

Perrett describe, como sigue, la naturaleza de aquellas "ciertas
 

circunstancias" necesarias para alcanzar los resultados esperados
 

de la utilizaci6n de medios masivos.
 

" 	Una audiencia escogida localizada y social y econ6micamente
 

homogenea.
 

+ 	 Familiaridad de aquellos a cargo de la promoci6n del progra 

ma con la naturaleza de la poblaci6n escogida.
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+ 	Recursos de medios masivos altamente confiables. 

+ 	Oportunidad de repetir los mensajes de los medios por un
 
largo periodo de tiempo y obtener refuerzos de estos median
 
te varios diferentes canales de medios.
 

+ Utilizaci6n de mensajes simples (no complicados) que trans
mitan solamente una idea principal o un tema principal.
 

+ Utilizaci6n de imitaciones de algunos de los elementos cla
yes de la comunicaci6n de persona a persona (preguntas y
 
respuestas, diflogos, representaciones, etc.). (Perrett,
 
Communication with the Rural Poor, pp. 8-9).
 

Perrett continia con una descripci6n de a~n otras condiciones que
 

influyen en 
la efectividad de los medios de comunicaci6n de masas.
 

El sostiene que estos tienen mas probabilidades de conseguir el im

pacto esperado, cuando:
 

+ 	Los cambios buscados mediante la campafia 
no contempla posi
bilidades de condenaci6n social 
y otros riesgos sociales o
 
econ6micos.
 

+ Los cambios buscados representan una necesidad sentida ya
 
existente o una costumbre con la cual la audiencia elegida
 
est& familiarizada.
 

+ 	Los beneficios del cambio propuesto son grandes en relaci6n
 
al riesgo y cuando el espacio de tiempo entre la acci6n, en
 
la direcci6n sugerida, y el beneficio observado es corto.
 

+ 	La infraestructura requerida para la realizaci6n de la obra 
esta' en operacion y en su sitio y la audiencia escogida tie 
ne conocimiento de esto. 

+ 	El ambiente general en el cual se busca el cambio es amiga
ble a la idea. (Perrett, Communicacion with the Rural Poor, 
P. 9).
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Virtudes de el Medio de Transmisiones kudio-Visuales (Broadcast Me

dia)
 

Son varias las virtudes, ampliamente reconocidas, atribuldas al me

dio de transmisiones audio-visuales, para su utilizaci6n en traba

jos de desarrollo. Se opina que son:
 

+ 	 Rapidos. Los programas deben ser producidos, distribuidos 

ampliamente, divulgados, y substituldos en mucho menos tiem

po que el requerido por otros medios. 

+ 	 De largo alcance. Los programas que utilizan medios de trans 

misi6n audio-visuales, alcanzan una audiencia numerosa de ob
 

servadores y oyentes.
 

+ 	 Simult~nea. Alcanzan estas numerosas audiencias al mismo 

tiempo, sin retraso, y sin posibilidades de distorsi6n en el 

significado, nfasis o covertura. 

+ 	 De un costo-efecto, sorprendente --- si es avaluado en base 

a las personas alcanzadas con los mensajes. 

+ 	 Capaz de ser "experimentados" (escuchados, vistos, entendi

dos) por audiencias relativamente alfabetas. 

+ 	 De una sorprendente capacidad para atraer inter6s --- capaz 

de producir impactos altamente-afectivos sobre las audiencias 

televidentes. Rogers y Shoemaker enfatizan este aspecto, 

sosteniendo que los diferentes tipos de canales de comunica

ci6n juegan diferentes papeles durante diferentes etapas del 

proceso innovativo. Los canales de medios masivos son espe

cialmente importantes como medios para cambiar actitudes con 

miras hacia innovaciones. Estos son tambi n relativamente 

mas importantes que los canales interpersonales tradiciona

les, para interesados antiguos que para recientes interesa

dos en las innovaciones. (Rogers and Shoemaker, Communica

tion of Inventions: A Cross-Cultural Approach, p. 167. 

AdemAs, los medios de transmisiones audio-visuales han probado que
 

pueden ser eficazmente utilizados en campafias de desarrollo dirigi

das a crear conciencia de los beneficios. Pero Perrett interpola
 

la siguiente advertencia: "Sin embargo, consiguen cambios en hsbi

tos y costumbres con el respaldo a comunicaciones interpersonales,
 

lo cual significa, en la mayoria de los casos, que ambos deben ser
 

parte de la estrategia de comunicaci6n para el desarrollo. (Perrett
 

Communication with the Rural Poor, p. 6).
 

Finalmente, los Medios de Transmisiones Audio-Visuales son aparente
 

mente capaces, despu6s de una campafia inicial de preparar el terre

no para un auto-aprendizaje mejorado. Con relaci6n a esta ventaja,
 

las conclusiones de Schramm son que:
 

Los medios masivos pueden ser de gran ayuda en todas las for

mas de ensefianza, educaci6n de adultos y en el adiestramiento
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de habilidades; ...... donde los maestros, entrenadores y moni
 
tores son escasos, el medio puede atribuirse una participa
ci6n proporcionalmente mayor en la educaci6n;...... una vez
 
que las habilidades bfsicas hayan sido estudiadas, el medio
 
ptiode proporcionar oportunidades adicionales para aprender.
 
Por ejemplo, una vez que me, haynn dIado Ios pasos bhsicos ha
cia in ailricultura moderna, In radio y Lam publicaciones pu,
den crear una corriente de informaci6n 6til sobre agricultura 
prfctica. Una vez que un hombre haya adquirido las habilida
des basicas de la electr6nica, el puede aprender mas mediante 
la lectura. Una vez que un hombre haya aprendido a aprender, 
61 encuentra mAs ficil aprender sin supervisi6n o ayuda direc 
ta. (Schramm, Wilburn, Mass Media and National Development.. 
.... , p. 144). 

Limitaciones del Medio de Transmisiones Audio-Visuales (Broadcast
 

Media)
 

Se han identificado varias limitaciones en el Medio de Transmisio

nes Audio-Visuales, las cuales deben ser consideradas en su totali

dad por los educadores de paises en desarrollo y los participantes
 

al programa.Perrett, por ejemplo, dice que estos:
 

+ Son esencialmente medios'Unidireccionales". Debido a la
 
verticalidad de sus operaciones, 6 stas tienden a permitir
 
poca participaci6n local y a reforzar modelos jerarquicos
 
de aprendizaje y funcionamiento, con poca habilidad para
 
crear cambios hacia la auto-confianza y el auto-mantenimien
 
to entre los pobres.
 

+ Tiende hacia el control "centralizado" del material del pro
grama --- el cual frecuentemente no responde a ni refleja
 
las necesidades presentes de los miembros no privilegiados
 
de la sociedad. Aqudelos que controlan los medios masivos
 
frecuentemente tienen poco conocimiento de los pobres o en
tendimiento de sus problemas.
 

+ Estfn frecuentemente "por encima" de los pobres de la au
diencia. El lenguaje utilizado, las ideas presentadas y el
 
nivel intelectual al cual el medio masivo estA encadenado,
 
tiende a hacer de este mAs comprensivo a sectores de la po
blaci6n relativamente aventajados (que a los en situaci6n
 
desventajosa).
 

+ Tienden a ser mfs accesibles a los sectores ricos de la po
blaci6n, tanto por factores econ6micos como geogrAficos.
 

+ Especialmente en el caso de la televisi6n (pero no tanto
 
con la radio), estos reguieren de una fuerte inversion en
 
equipo y en el entrenamiento de personal para operar, mante
 
ner y proporcionar programas adecuados para este. (Perrett,
 
Applied Communication Technology, p. 12). Con relaci6n a es
 
te iltimo punto, Wells nos dice:
 

Los problemas creados por una pesada dependencia en la ayuda
 
y personal extranjeros, se ven aumentados por sistemas tecno
l'gicos. La considerable inversi6n en equipo sofisticado au
menta la necesidad de utilizar capital y personal extranjero.
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Muchas agencias financiadoras fomentan los sistemas tecnol6gi 
cos e iansisten en In utilizaci6n de personal extranjero para 
Ias pro(ramaciones y evaluaciones del programa.. Ademas, gran 
parte del equipo para un programa tecnol6gtco debe ser impor
tsdo. Si el pals es responsable de la reposici6n del equipo, 
se piuedon creoar futuras reducciones en los recursos y puede 
ademas tener incidencia en problemas de divisas. (Instructio
nal Technology in Developing Countries, p. 157, de Wells).
 

+ 	Frecuentemente tienden a ser transmitidos durante los momen 
tos menos oportunos del dia, cuando los espacios no tienen" 
demanda para prop'sitos comerciales. 

+ 	Son en muchas formas menos fiexibles que otros medios a los 
cuales tienen acceso los educadores no-formales. Con rela
ci6n a este punto, Schramm nos dice: 

Cuando se requiere de una amplia covertura, la forma m~s efi
caz de llegar a ella, especialmente si se quiere una presenta
 
ci6n en vivo, es mediante un medio de transmisi6n audio-visual.
 
Pero esto requiere de un cambalache contra el control local
 
de la presentaci6n. Idealmente, un trabajtdor .n desarrollo
 
...... desearia poder programar una transmis'6n cuando se en
cuentre listo para asi hacerlo; pararla en cualquier momento
 
a 	fin de hacer preguntas o conversar acerca de esta; repetir
 
partes de esta para asegurarse de que su contenido sea com
prendido o recordado. El puede lograr eLto con peliculas,
 
diapositivas, cintas, impresos, pero no mediante la radio a
 
televisi6n. Estos son programados centralmente y controlados
 
regionalmente y tendrA que ser asi hasta que seamos suficien
temente ricos para tener grabadoras por todo lado y podamos
 
grabar lo que se transmite (Criteria for Selecting Media Sys
tems ...... , pp. 13-14 de Schramm, Wilbur).
 

Superando Limitaciones del Medio de Transmisi6n Audio-Visual
 

La literatura revisada sugiere la posibilidad de tomar varias medi

das para superar las limitaciones precedentes en la utilizaci6n del
 

medio de transmisiones audio-visuales en trabajos de desarrollo:
 

+ 	Experimentar c..i el establecimiento de mAs estaciones de ra 
dio con "acceso local" en areas remotas a fin de satisfacer 
a requerimientos especiales, intereses y requerimientos de 
programaci6n en Areas no-urbanas.
 

+ 	Programar tales estaciones utilizando items de sistemas de 
cintas (obtenidos de ofertas apropiadas de estaciones simi
lares situadas en otros lugares del pals; de producci6n cen 
tral especialmente para circulaci6n entre las estaciones,
 
algo asi como una "librerla estatal"; programas "en brutot
 
producidos localmente, comprometiendo a grupos de curiosos
 
e individuos dentro del area alcanzada con la transmisi6n).
 

+ 	Prestar mayor atenci6n a las con'tribuciones especiales al 
trabajo de desarrollo los cuales se puede esperar que resul 
ten de un uso eficiente del medio de transmisiones audio-vi
 
suales; identificar las transmisiones para promover el cono
 

- /. 
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cimiento de programas de relieve; transmitir directamente
 
para pequefios rrupos de oyentes presididos por monitores
 
eventuales, etc.
 

+ Coordinando con programas radiales o televisivos el uso de
 
otras formas de medios baratos --- tales como peri6dicos o
 
folletos --- en combinaci6n con presentaciones de medios ma
 
sivos.
 

+ Utilizando las facilidades radiales o televisivos existen
tes durante horas fuera de transmisi6n como instrumento pa

ra la distribuci6n del programa en el Area servida. Bajo
 
este plan, una estaci6n regional podria transmitir progra
mas con el peop6sito de grabarlos y preservarlos temporal
mente en locales LRC para su uso posterior para grupos pe
quefios o para estudios independientes --- tantas veces y
 
tanto como sea necesario.
 

+ Esforzandose para alejarse de un arreglo con medios masivos,
 
netamente unidireccionales para la distribuci6n de la infor
 
macx6n y dirigirse hacia un medio de transmisi6n de tipo
 
bi-direccional con la aceptaci6n local e introducci6n de ma
 
teriales del programa.
 

Ejemplos de Transmisiones de Radio Fxitosos-Proyectos Orientados de
 

Educaci6n No-Formal
 

Varios ejemplos de la utilizaci6n de medios Masivos de transmisi6n
 

en campahias exitosas, permitirh una percepci6n de su valor en el
 

trabajo en palses en desarrollo. Los ejemplos aqui citados ocurrie
 

ron en la Rep6blica Dominicana (Proyecto Radio Santa Maria); en Gua
 

temala (Proyecto BAsico de Educaci6n en Villas); en Colombiv (Acci6n
 

Cultura" Popular, Radio Sutatenza); en Ecuador (Proyecto Radio Men

saje); y en India (Proyecto Escuela en el Aire).
 

Continuamos con una descripci6n precisa de cada uno:
 

Rep6blica Dominicana (Radio Santa Maria). Iniciado en 1970 y
 
aun en actividad, este programa esth orientado hacia los adul
 
tos de bajo nivel en rireas tanto urbanas como rurales. Los
 
medios utilizados incluyen radio, impresos y comunicaci6n in
terpersonal. El objetivo e!. de proporcionar educaci6n prima
ria e intermedia que tendria que ser mejor y mas econ6mica
 
que la provista por el sistema escolar regular. El programa
 
es modelado en la Emisora Cultural de Canarias (Escuela Radio
 
f6nica en Espafiol). Utiliza tres refuerzos educacionales:
 

textos de folletos de trabajo, transmisiones radiales y 
profesores de campo --- todos estos estgn dirigidos a 

las necesidades de la vida real y a los principios de integra 
ci6n sobre educaci6n de toda la vida. Los programas tanto 
diurnos como nocturnos, incluyen mfisica y programas informa
les sobre agricultura, salud y planificaci6n familiar. Pero
 
de 7:00 a 9:00 p.m., de lunes a viernes se transmiten clases
 
regulares (no solamente en la Radio Santa Maria, sino en
 
otras cinco radios, de esta manera permitiendo una covertura
 

nacional del programa. Cada noche se transmiten clases para
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cuatro niveles (cada uno de media hora); cuatro lecciones de
 
7 minutos son distribuidos en una hora de transmisi6n, permi
tiendo que los espacios intermedios sean utilizados por los
 
estudiantes para estudiar y hacer tareas. La ensefianza la
 
realiza un grupo de dos personas (hombre, mujer) con suposi
ciones de grupo sobre los papele estudiante-profesor --- ha
ciendo preguntas, dejar intervaLos (para permitir a los radio
 
oyentes preparar sus propias respuestas) y dar las respues
tas despu6s de este. Los sfbados, los estudiantes se re6nen
 
en grupos de mis o menos 20, en centros locales, en sesiones
 
de 2 horas con un profesor de campo. Las tareas Son recogi
das, corregidas y devueltas la siguiente semana; los estudian
 
tes hacen preguntas; se discute eltema central. Los estudian
 
tes tambi6n compran el paquete de 6 a 8 tareas para la pr6xi
ma semana 
(25 centavos de d6lar de los cuales el profesor de
 
campo retiene 15). El n6mero de inscritos en 1975 se estim6
 
en 20,000 por afio, siendo la mayoria solteros de 18 afios de
 
edad. Los profesores de campo tambi~n son jovenes pero deben
 
haber completado varios afios de prActica docente en los nive
les en los cuales ensefian. Los curriculums en el RSM no es
thn basados en el tipo de aprendizaje de memoria; estos enfa
tizan la educaci6n como un instrumento para ayudar a los par
ticipantes a encontrar y hacer frente a problemas de la vida
 
diaria en sus propios ambientes. Los resultados, utilizando
 
pruebas estandarizadas, muestran que generalmente las califi
caciones de los estudiantes del RSM son mejores o iguales que
 
Las de aquellos educados bajo m6todos convencionales. Los
 
inscritos parecen ser estimulados a participAr mfs activamen
te en los esfuerzos comunales que sus companeros educados ba
jo m6todos tradicionales. Los estudiantes del RSM parecen re
 
querir de menos tiempo para terminar su trabajo (que en la
 
educaci6n convencional), en esta forma, alcanzando muchos el
 
trabajo de ocho afios en solamente cuatro. (Adaptado de Pro
ject Profiles, Washington, D.C.: Clearinghouse on Development
 
Communication, 1977).
 

Proyecto de Educaci6n BAsica en Aldeas (BVE): Guatemala.
 
Iniciado en 1973 y a6n en operaci6n, este es un exnerimento
 
de 5 afios que pretende utilizar varios diferentes TLiios de
 
comunicaci6n dirigidos a cambiar las prActicas agrl.calas a
 
fin de incrementar su producci6n. Sus planes incluyen el an'
 
lisis del costo-efectividad de varias combinaciones de medios
 
de comunicaci6n (radio, comunicaci6n interpersonal, foros, ma
 
teriales grfficos, etc.). Dos estaciones de radio transmiten
 
ocho horas al dia (5:00 - 9:00 a.m; 4:00 - 8:00 p.m.), de lu
nes a sAbado El programa incluye aproxiiaidamente 80% de mfi
sica, entretenimientos y otros materiales y 20% de discusio
nes sobre agricultura, las cuales consisten de una "revista
 
agricola"l de 20 minutos, radio novela, un programa de pregun
tas y respuestas con un agronomo, y de 30-40 sefiales conte
niendo mensajes agricolas. Se utilizan cuatro diferentes for
 
mas de comunicaci6n: (1) solamente radio; (2) radio con un ma
 
nitor de la aldea el cual es brevemente entrenado, visita cua
 
tro 
o cinco aldeas donde mantiene foros al atardecer y en los
 
cuales utiliza cintas grabadas (cassetts) de anteriores pro
gramas radiales, cuadros cambiables y letreros para estimular
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la discusi6n, impresos para llevar a la casa, y algunas veces
 
demostraciones en el terreno; 
(3) ayuda elemental por agrono
mos que atienden aproximadamente 600 familias cada uno 

que se refinen con los monitores, que ayudan en las demostra
ciones en el campo, identifican problemas locales de produc
ci6n durante la cosecha, aconseja a los agricultores, y trans
 
mite sus e.:periencias en el campo; 
y (4) los monitores solos
 
en regiones a las cuales 
no llegan los programas transmitidos
 
por radio o televisi6n. Los resultados muestran que la radio
 
por s parece tener un impacto significante en la conducta de
 
los agricultores; los monitores y agronomos cooperan tambi~n
 
reforzando los mensajes radiales. 
 Los cambios mayores pare
cen ser la mejor selecci6n de semilla de malz y el uso de fer
 
tilizantes durante la cosecha y la siembra; 
tambien aument6
 
en algo el uso de fungicidas. (Adaptado de Project Profiles.
 
Washington, D.C.: Clearinghouse on Dovelopment Communication,

1977. Refi6rase adem~s a The Basic Village Education Project:
 
Third Interim Evaluation Report. Vea ademAs, The Basic Villa
ge Education Projection Guatemala de John R. Davidson.
 

Acci6n Cultural Popular (ACPO): Colombia. Iniciada en 1974,
 
la ACPO busca proporcionar educaci6n bfsica a agricultores
 
con una economia de subsistencia. Utilizandola radio combinada
 
con materiales impresos y comunicaci6n interpersonal respalda
 
da por diapositivas (slides) y peliculas. Virtualmente se 
au
to-financia; solamente el 
7% de sus fondos provienen del go
bierno, 
con algunas donaciones de agencias extranjeras. Los
 
programas divulgados incluyen: alfabetizaci6n,matem5ticas, salu
bridad, higiene, economia y desarrollo personal. Emplea y en
 
trena a un personal de 900 personas; auspicia servicios de co
 
rrespondencia; publica un semanario; tiene una imprenta; ofre
 
ce cursos cortos; vende cada afo cientos de miles de libros a
 
Ins campesinos; envia caravanas de educaci6n y entretenimien
to 
a todo el Area mostrando peliculas y repartiendo material
 
impreso; y desarrolla nuevos materiales audiovisuales y curri
 
cula. 
 La escuela radial de la ACPO sirve a 22,000 diferentes
 
grupos de estudio en gran parte organizados por los campesi
nos del lugar los cuales llaman a reuniones, mantienen regis
tros, dirigen discusiones y dan consejo. Los nfcleos de
 
aprendizaje confian en seis 
libros de Texto libres de costo
 
los cuales son un testimonio de las transmisiones. La Radio
 
Sutatenza (la radio maestra) alcanza actualmente a 140,000
 
campesinos. 
 La ACPO ha entrenado a mAs de 11,000 organizado
res de la comunidad. Por lo menos 
15 paises de habla espaho
la han modelado, tambi6n programas educacionales radiales des
 
pubs del plan de la ACPO. (Adaptado de Project Profiles.
 
Washington, D.C.: Clearinghouse on Development Communication,
 
1977).
 

Radio Mensaje: Ecuador. 
 Iniciada en 1972 y afn en actividad,
 
"Radio Mensaje" del Ecuador, busca alcanzar mediante la radio
 
a los analfabetos adultos del Ecuador 
a fin de mejorar sus ha
 
bilidades bfsicas para leer y escribir y guiarlos hacia una
 
participaci6n mas efectiva y satisfactoria en el diario vivir.
 
Los principales medios utilizados son 
la radio y cintas cas
setts. Este proyecto es detalladamente descrito posteriormen
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te en el Capitulo VII, "Utilizaci6n del Medio: Audio").
 

Escuela-en-el-Aire: India. Iniciada en 1975 y aun operando,
 

la "Escuela-en-el-Aire de la India" busca impartir a los agri
 
cultores hindus un conocimiento sistem~tico de la ciencia agri
 
cola utilizando el medio radial complementado por correspon
dencia. El programa esti bajo el amparo de All India Radio 
(Calcuta). La estrategia del programa mediante programas de 
radio a lcs agricultores alfabetizados quienes estarian dis
puestos a servir posteriormente como "agricultores contactos"
 
y quienes tratarian de transmitir a otros la informaci6n que
 
ellos recibieron. El programa transmiti6 seis cursos entre
 
fines de 1975 y principios de 1976, cada uno desarrollado co
mo cinco lecciones de media hora. Los entrenadores preparan
 
las lecciones y las leen por radio cada domingo de 7:00 a
 
7:30 p.m. La lectura es lenta de manera que los campesinos
 
puedan tomar notas; algunos aspectos son repetidos varias ve
ces. Las preguntas son leidas al final de cada programa; los
 
radio escuchas envian sus respuestas por correo (pero tienen
 
tiempo para solicitar aclaraciones, si asi lo solicitan).
 
Los entrenadores marcan ls papeles y los devuelven a los ra
dio escuchas; a fin de cada ario cada participante recibe un
 
certificado de evaluaci6n juntamente con sus grados. En to
tal solamente 114 agricultores participaron en el curso por
 
correspondencia durante el primer afio, pero All India Radio
 
cree que un nmero mayor de agricultores ha sido beneficiado
 
con el programa. La mayoria de los participantes tenian en
tre 20 y 29 afios de edad y correspondian a un nivel de ingre
sos medio. En general, los participantes tomaron tres de los
 
seis cursos ofrecidos. Los resultados de la evaluaci6n del
 
primer afio han inducido a cambios ulteriores en el curriculum
 
y en las horas de transmisi6n, habiendo los cambios consegui
do una participaci6n mayor. (Adaptado de Project Profiles.
 
Washington, D.C.: Clearinghouse on Development Communications,
 
1977).
 

Usos de Programas de Televisi6n Orientados hacia la Difusi6n
 

en Programas de Educaci6n No-Formal
 

A la fecha, las experiencias en la utilizaci6n de programas de tele
 

visi6n orientados hacia la perifonia en educaci6n no formal para
 

adultos, parecen ser una mezcla de exitos y fracasos. Gunter comen
 

ta, como sigue, sobre los esfuerzos iniciales mediante programas ex
 

perimentales de educaci6n televisada durante los afios 60, (de los
 

cuales aun muchos estfn en operaci6n) en Colombia, Costa de Marfil,
 

El Salvador y Samoa:
 

Estos programas han dado muchas leeciones valiosas a los pla
nificadores de hoy. Sin embargo, estos derivan de un modelo
 
de desarrollo que desde entonces ha perdido mucho de su per
suasiva. Durante los afios 60, la teorla de 'distribuci6n ver
 
tical gradual' (trickle-down theory) goz6 de amplia acepta

ci6n en los gobiernos nacionales y agencias internacionales.
 



El desarrollo era ampliamente concebido como un proceso de ur
 
banizaci6n, industrializaci6n -- por cierto, de occidentaliza
 
ci6n. El desarrollo serla alcanzado a travs de la construc
ci6n de la infraestructura caracteristica de las modernas so
ciedades industriales. Una de estas infraestructuras era un
 
sistema de educaci6n formal, jerarquico y orientado a lo se
lecto. La expansi6n y reforma de este sistema facilitaria la
 
identificaci6n y posterior entrenamiento de administradores y
 
tecnicos de cuyos esfuerzos se esperaba beneficios que lleguen
 
en forma vertical y gradual a las masas pobres. Uno de estos
 
beneficios serfa exponer a estas masas por lo menos a la edu
caci 6n primaria ...... la televisi6n hizo posible aumentar dra
mAticamente la cantidad de oportunidades de educaci6n y demo
cratizar el acceso a la educaci6n en el proceso. La televi
si6n tambi6n permiti6 a los paises aumentar la calidad de la
 
educaci6n en aulas presentando en la pantalla a profesores de
 
alto costo, apoyados por los mejores productores de la televi
 
si6n y responsables de curriculum ....... Si bien el costo de
 
tal empresa parecla alto, el resultado fu6 de gran valor para
 
el pals ...... Mfs asn, el costo por alumno pudo reducirse me
 
diante el aumento en el n6mero de nihios alcanzados por la TV.
 
Naturalmente, estos proyectos de televisi6n desataron criti
cas. La tecnologia frecuentemente obliga a una dependencia
 
de proveedores y t6cnicos extranjeros. Existieron problemas
 
econ6micos y logisticos serios. Los paises frecuentemente
 
tienen problemas en la direcci6n y superaci6n de la tecnolo
gia de la TV ...... Adem~s, existieron controversias con rela
 
ci6n a la factibilidad y futuro de la acci6n de extender la
 
educaci6n formal a las masas rurales pobres -- la mayoria de
 
las cuales nunca llegarian a alcanzar la educaci6n secundaria
 
...... (Gunter, "Trends in Development Assistance Affecting
 
Educational Media," n.p.).
 

El Experimento de Televisi6n Instructiva Via Satelite (SITE:
 
India. El experimento SITE de la India comenz6 en Agosto de
 
1975. Yash Pal del nuevo Centro de Aplicaciones Espaciales
 
(Ahmedbad, India) describe as! la situaci6n:
 

.cuando
2400 aparatos de televisi6n comenzaron a transmi
 
tir, en un mismo n6mero de aldeas, programas recibidos direc
tamente de un sat6lite (qeosintr6nicode alta potencia situado
 
a 36,000 Km. (aproximadamente 22,000 millas) sobre Kenia.
 
Los aparatos de TV ...... fueron colocados en regiones de seis
 
estados de la India ...... Los programas televisados a estas
 
aldeas fueron en los lenguajes locales, ademas de los progra
mas corrientes en indostano ......
 

Los programas inclulan informacion sobre agricultura, econo
mia domestica, salud, higiene y sobre otras preocupaciones
 
del desarrollo, ademAs de entretenimientos en el idioma local.
 
Estos fueron preparados en estudios especialmente construidos
 
..... Los programas fueron televisados al sat~lite desde
 

Ahmedbad (estaci6n primaria) y Delhi ...... El sat~lite ATS-6
 
utilizado para este experimento (fu&) proporcionado por la
 
NASA por un periodo de un afio.
 

./.
 



Los objetivos generales del experimento (fueron) de:
 

+ Ganar experiencia en el desarrollo, verificaci6n y adminis
traci6n de un sistema de televisi6n instruccional via sate
lite, particularmente en las Areas rurales, y determinar pa
 
rimetros del sistema 6ptico;
 

+ Demostrar el valor potencial de la tecnologla del sat~lite
 
en el desarrollo acelerado de la comunicaci6n de masas efec
 
tiva en paises en desarrollo;
 

+ Demostrar el valor potencial de la transmisi6n televisada
 
via sat~lite en La instrucci6n prActica de habitantes de al
 
deas;
 

+ Estimular el desarrollo nacional en India, con importantes
 
implicaciones administrativas, econ6micas, tecnol6gicas y
 
sociales. (Yash Pal, Some Lessons During the Setting Up of
 
Site, n.p.).
 

Apesar de que a tiempo de preparar este informe aun no se habia he

cho una evaluaci6n formal del Experimento SITE, Karnak nos propor

ciona la siguiente valoraci6n preliminaria:
 

Sin duda, SITE ha sido un gran 6xito desde el punto de vista
 
tecnol6gico: se desarrollaron, fabricaron e instalaron los
 
sistemas directos de recepcion ...... y fueron mantenidos para
 
proporcionar mfs del 90% de utilidad; las estaciones terrenas
 
trabajaron extremadamente bien ..... , y toda la demas parte me
 
chnica ...... trabaj6 sin ning]in tropiezo. Las horas de pro
gramacion requeridas estaban listas a tiempo ......
 

La parte mfs importante del SITE fu6 el experimento social en
 
si: el impacto social sobre el aldeano expuesto por un afto al
 
SITE. Algunos de los mayores logros ...... :
 

1. Estadisticamente significante e inesperadamente de consi
derables beneficios en informaci6n, conciencia y conocimiento
 
en areas tales como salud e higiene, concientizaci6n, moderni
 
dad completa y planificaci6n familiar.
 

2. Mayores conquistas para Los menos privilegiados de la so
ciedad rural, tales como mujeres y analfabetos; mayores expe
riencias con el aumento en la observaci6n de la televisi6n.
 

3. Falta de logros en agricultura estadisticamente mensura
bles -- debido, talvez, a la necesidad de una mayor precisi6n
 
en la selecci6n y localizaci6n de los materiales del programa
 
y a que tales cambios estfn sentenciados a ser mis lentos que
 
otros posibles de medir.
 

4. Entre los nifios, ningfin beneficio de significacibn en el
 
lapso escolfstico, pero muchos beneficios positivos en la ac
titud de buscar conocimiento e informaci6n en fuentes diferen
 
tes a la convencional de enseranza en clases.
 

5. Reacciones continuas, generalmente favorables de la au



diencia hacia los programas instruccionales en comparaci6n
 
con los programas socio-culturales.
 

6. Especialmente exitosos en li atracci6n de una audiencia 
femot, ina. (Adaptado de Kirini Karnak, "SITE 'nti leyond" , tin 
Educational Media Yearbook: 
1978, James W. Irown, Ed., n.p.).
 

El 
futuro del Medio de Comunicaci6n Radial y Televisada (Broadcast)
 
en la Educaci6n No-Formal en 
Paises en Desarrollo
 

Las opiniones de los futuristas difieren con relaci6n a la eventual
 

evoluci6n en el usa del medio de comunicaci6n radial y televisada
 

para la educaci6n no formal en paises en 
desarrollo. Gunter hace
 

algunas pocas predicciones:
 

Continuara la propagaci6n de la radio coma 
el medio masivo
 
del Tercer Mundo. 
 La televisi6n continuara aumentando -- tal
 
vez a6n a un 
ritmo mfs acelerado 
-- pero de una base urbana
 
mucho mfs pequefia. La televisi6n sera utilizada en tres for
mas bAsicas. En muchos casos, (desarrollo) los planificado
res de proyectos contarfn con la infraestructura existente al
 
alcanzar poblaciones urbanas que ya tienen acceso al 
medio,
 
o utilizando el sistema de TV ya existente durante las horas
 
fuera de clases. La comunicaci6n radial y televisada locali
zada y en pequefia escala, es una posibilidad en algunos con
textos, mediante el usa de las tecnologfas de video tapes de
 
media pulgada y peliculas de 8 mm., aparejadas con transmiso
res de baja potencia. Sin embargo, el 
costo de los recepto
res 
y fuentes de energia limitarAn este tipo de utilizaci6n.
 
Un tercer tipa 
de proyecto implicaria utilizaciones masivas
 
que estAn ligadas a la distribuci6n via sat6lite de la TV y a
 
otras formas de comunicaci6n. Un ejemplo de este tercer tipo

de proyecto es el recientemente completado SITE en India (Ex
perimento de Instrucci6n Televisada via Satelite)
......
 

La futura generaci6n de sat~lites de comunicaci6n de alta po
tencia podria surtir a estaciones terrenas de muy bajo costo.
 
Esto podria terminar con los frecuentes y no explicados pro
blemas de recepci6n en las regiones montafiosas. En una con
cepci6n mas revolucionaria los sat6lites permitirAn comunica
ciones en ambos sentidos de voz, texto e informaci6n asi coma
 
recepciones de radio y TV. 
 Tales estaciones terrenas serfn
 
econ6micamente aceptables no solo para las capitales regiona
les sina asimismo para los pueblos pequeos 
...... (Gunter,
 
"Trends in Development Assistance Affecting Educational Media"
 
in Educational Media Yearbook: 
1978, James W. Brown, Ed.,
 
n. p.). 

Filep afiade observaciones adicionales concernientes al 
futuro de la
 
tecnologia del sat6lite diciendo 
en general que:
 

El satelite artificialmente promete ser el progreso mas impor
 
tante en comunicaci6n desde la computadora; 
no obstante no es
 



- Io 

tit ctaro cual, si atiuno, paquete particular de problemas re
ilionales o nacion(ales pueden ser resueltos mediante el uso de 
esta relativamente nueva tecnologia..... Existe un riesgo que
 
el fen6meno del "medio-centrismo" sea aplicado a la comunica
ci6n via sat6lite. La tentaci6n de utilizar sat6lites en
 
cualquier situaci6n con problemas de comunicaci6n es grande.
 
Sin embargo, tales problemas pueden ser resueltos en forma
 
igualmente efectiva mediante el uso de plantenmientos y tecno
 
logljas alternativas, talvez en una forma mucho menos complica
 
da y costosa ......
 

(No obstante), se han identificado numerosos problemas que
 
pueden, por lo menos en parte, ser resueltos; mediante la uti
lizaci6n adecuada de sat~lites ...... Recientemente, se han in
 
tentado y ensayado con 6xito comunicaciones mbs econ6micas,
 
de alta calidad y de dos sentidos en experimentos educativos
 
y m6dicos en Alaska y en el Pacifico Central y Nor-oeste .....
 
uniendo lugares remotos mediante facilidades de comunicaci6n
 
oral de dos sentidos y televisi6n en color de alta calidad...
 

Hoy en dia las necesidades mayores en la comunicaci6n via sa
t6lite son: primero, identificaci6n especifica de las necesi
dades y desarrollo de una politica; segundo, disefio de proyec
 
tos claramente concebidos o experimentos para probar la apli
caci6n de comunicaciones via satelite en problemas especifi
cos; y tercero, evaluLciones format-vas y de recapitulaci6n
 
de los proyectos actuales y propuestos, y los efectos poste
riores de estas nuevas tecnologias en los interesados ........
 
(Robert T. Filep, et al., Communication Satellites and Social
 
Services, ii-iii).
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IV. MEDIOS Y EL PLANTEAMIENTO LRCBCES
 

Obras de Consulta: 
Brown, Lewis and Harcleroad, Instrucci6n Audio
visual: Tecnologia, Medios y Mtodos. 2. "Como
 
elegir, Usar y Producir Medios" 
(pp. 22-47).
 
Brown-Lewis (Eds.), Instrucci6n Audiovisual: Ma
nual de Ejercicios Intensivos. 2, "Como Aprender
 
a Manejar Equipos Audiovisuales"; 3, "Como Crear
Recursos Educativos"; 4, "Planeaci6n del Uso de
 
Medios Educativos,.
 

+ + + 

Si bien el medio de comunicaci6n audiovisual (radio y televisi6n)
 
discutido en 
el capitulo anterior ha tendido en 
el pasado a ocupar
 
la parte del 
.e6n en la atenci6n como'inedio de largo alcance" 
en la
 
educaci6n en 
clases, informal, y no-formal en los paises en desarro
 
Ilo de todo el munui existen ahora numerosas indicaciones de que
 
tal situaci6n estA camb; ndo. 
Coombs dice por ejemplo (comentando
 

una disertaci6n de Henri Dieuxede, UNESCO, Paris):
 

Comunicaci6n, desafortunadamente, significa a(n medio masivo
 
para muchos de nosotros --- un 
modelo de arriba-abajo de trans
misi6n audio-visual. 
 Pero el medio popular y el medio del

mercado son oportunidades efectivas de comunicaci6n
...... (In
Mayo and Spain, Communication Policy and Planning, p. 53).
 

Cambiando las Concepciones del Medio en el Trabajo para el Desarro
lo
 

Dieuxede enfatiza ademAs su 
propia percepci6n de lo que deberla ocu
 
rrir con respecto a las aplicaciones del medio en 
actividades educa
 
tivas dentro de los palses en 
desarrollo:
 

Varios criterios debieron ya haber sido discernidos en el desarrollo de estrategias para nuevas 
formas de educaci6n: Tenga mAs f& en el 
trabajo que en el capital; respete la autenti
cidad cultural en forma y contenido, utilice irventiva end6gena, 
y utilice recursos locales. Las cualidades generales

to humanas coma t6cnicas, 

tan
 
son un otro ...... La innovaci6n y


la creatividad pueden propagarse mas 
facilmente que los objetos y debe alentarse para que asi 
sea ...... Toda vez que sea
posible, debe estimularse el desarrollo de tecnicas sencillas
 
dentro de las estrategias generales de aprendizaje, a fin de
establecer las bases para nuevas configuraciones educaciona
les adaptadas al pals 
...... 
 (In Mayo and Spain, Communication
 
Policy and Planning, p. 51).
 



- 45 -

Pero talvez el estimulo principal para el reciente aumento en la
 

atenci 6 n de los educadores de palses en desarrollo hacia medios me

nos complicados y menos costosos, ha sido su desiluci6n con los pro
 

gramas educacionales "importados" on general. Con relaci 6 n a este
 

aspecto, se atribuye a Dieuxede lo siguiente:
 

Aquellos que toman las decisiones en los paises en desarrollo
 
se estfn preguntando, cada vez mAs, sobre la utilidad de uti
lizar modelos importados de educaci6n. Es cierto que algunos
 
creen en la existencia de s6lidas evidencias de que el estilo
 
Europeo de educaci6n ha sido marcadamente contraproductivo.
 
Los lideres en educaci6n de los paises pobres estan comenzan
do a sentirse, lo entendemos, escepticos con relaci6n a la
 
utilidad de ayudas al proceso educacional que representan in
versiones mayores con ahorro en mano de obra; aunque se en
cuentran desesperadamente cortos de maestros y material, se
 
preguntan si pueden permitirse las soluciones propuestas por
 
tecnologias sofisticadas. La dificultad de financiar equipo
 
costoso, la resistencia de los directivos de paises en desa
rrollo a comprometerse en la utilizaci 6n de divisas, y una in
 
suficiencia de recursos tecnoibgicos de alto nivel a fin de
 
asegurar una operaci6n sin tropiezos del programa, son sola
mente algunas de las limitaciones en la adopci6n de sistemas
 
de comunicaci6n modernos. (In Mayo and Spain, Communication
 
Policy and Planning, p. 50).
 

Talvez esta misma tendencia hacia de "encima-abajo", forma de educa
 

ci6n en alguna forma desatinada detectada en el uso de medios masi

vos en educaci6n no formal, parece haber gulado hacia usos innovati
 

vos de otros medios menos fascinantes. Bowers tiene marcados pun

tos de vista al respecto:
 

En muchos paises la situaci6n en la educaci6n no formal puede
 
ser resumida como la utilizaci6n esporadica e incompetente de
 
medios inadecuados. Los extensionistas y los instructores re
 
ciben solamente entrenamiento prActico esporidico en el mane
jo de los medios. Pocos de ellos son capaces de hacer un uso
 
creativo de ain los mfs simples medios de ayuda, como pizarro
 
nes, diagramadores o graficos cambiables; a~n menos pueden
 
utilizar las facilidades mecAnicas mfs complicadas como pro
yectores de slides y de cine. En todo el mundo existen cara
vanas de cine movil proyectando peliculas a audiencias que no
 
entienden. Cuan pocas veces se pasa una pelicula sin que se
 
queme el generador, explote un fusible del proyector o la pe
licula se enrede. Las peliculas, generalmente adquiridas del
 
extranjero, tienen poca relaci6n con los problemas e intere
ses de la audiencia local y rara vez transmiten conocimientos
 
6tiles. Los servicios de radio rurales no son por lo general
 

mejores, apesar de ser producidos por estaciones de radio lo
cales. El hombre detris del micr6fono generalmente utiliza
 
una jerga t~cnica, muy distante del lenguaje diario de sus au
 
ditores, y su experiencia a menudo no tiene importancia para
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los auditores. A6n donde existen lectores en poteacia, fre
cuentemente faltan los libros y material escrito en sus idio
mas, o si existen estos son generalmente poco atractivos, po
co interesantes y afn no-inteligibles. Esta deprimente situa
 
ci6n ha resultado en una reacci6n contra el uso de medios en
 
muchos paises en desarrollo. A veces esta reacci6n toma la
 
forma de politica deliberada para su no utilizaci6n; mfs fre
cuentemente estos son utilizados por error. (Bowers, The Use
 
and Production of Media in Nonformal Adult Education, pp.
 
2-3).
 

Tecnologla Instruccional Apropiada
 

El nuevo concepto "tecnologia instruccional apropiada" parece ser
 

una alternativa mfs conveniente que la ofrecida por los modelos ac

tuales para dirigir la utilizaci6n de medios en la educaci6n no-for
 

mal en paises en desarrollo. Parece tambien encajar bien en el mo

delo/plan del programa SEC-CRA . Pero, que es una "tecnologia apro

piada"? Darrow y Pam nos dan la siguiente definici6n:
 

"Tecnologla Apropiada" es un termino que representa una vista
 
particular de la sociedad y la tecnologia. Sugiere que la
 
tecnologla no es ni neutral ni se desenvuelve en una sola ru
ta. Reconoce que grupos culturales y geogrAficos diferentes
 
merecen diferentes tecnologias apropiadas a Las circunstan
cias; que la propia determinaci6n tecnol6gica es esencial a
 
la identidad cultural (e independencia politica). Sospecha
 
que las 6nicas tecnologlas con sentido comfin son aquellas que
 
buscan acomodarse al medio biol6gico dentro del cual son uti
lizados; se la llama, entre otras cosas, "tecnologia ambien
talmente apropiada". Asume que el prop6sito de una actividad
 
econ6micamente productiva es producir lo que es demandado por
 
la necesidad, es un proceso creativo y agradable; no lo deman
 
dado por una codicia sin fin, en un proceso, de producci6n
 
alienante y repetitivo. Hace 6nfasis en quc cada sociedad
 
tiene una tradicibn de tecnologia y que las nuevas tecnolo
glas deben nacer de esta tradici6n. Supone que el 6nico desa
 
rrollo que tiene sentido, es aquel del de las personas y sus
 
habilidades, por Las personas y para las personas. El termi
no 'tecnologia apropiada' sugiere la existencia de algo como
 
tecnologia inapropiada ........ Los primeros origenes del mo
vimiento derivan de la tradici6n Ghandiana de producci6n lo
cal para necesidades locales. (Ken Darrow and Rick Pam,
 
Appropriate Tecnology Sourcebook, pp. 10-11).
 

Ampliando este concepto paru su aplicaci6n como una "tecnologia ins
 

truccional apropiada" parece tambien ser bastante compatible con
 

los principios del Planteamiento Sistemtico para una Tecnologia
 

Instruccional, discutido en el capitulo II. Lo aqui involucrado es
 

(1) una atenci6n sistemitica a toda la gama de recursos de medios,
 

no solamente a aquellos pocos ex6ticos, (2) una valoraci6n de cada uno
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para determinar su contribuci6n particular (pero no necesariamente
 

6nica) al logro de los fines perseguidos, y (3) determinaci6n de la
 

conveniencia y efectividad del recurso en la situaci6n particular
 

en la cual se propone su utilizaci6n. En esta forma, una "tecnolo

qIa instruccional apropiada":
 

+ Comenzarla alli donde se encuentran los estudiantes --- con
 
relaci6n a sus conocimientos sobre la materia y a donde
 
quieren llegar con estos; con relaci6n a sus habilidades pa
 
ra utilizar (y ganar ) varios tipos de medios incluyendo
 
"medios populares" (discutidos posteriormente).
 

+ Utilizaria materiales y artificios sencillos y fAcilmente
 
disponibles (si posible en el medio ambiente circundante).
 

+ Involucraria activamente a los estudiantes en el eroceso en
sefianza/aprendizaje. Insistiria en la participacibn en la
 
planificaci6n; invitaria a comentar sobre los productos uti
 
lizados por el medio y los procedimientos de utilizacion;
 
enfatizaria el aprendizaje orientado hacia el producto el
 
cual estA basado en problemas y circunstancias de la vida
 
real.
 

+ Insistiria en la creaci6n o invenci6n por los mismos estu
diantes de materiales de aprendizaje apropiados --- permi
tiendo aprender a ellos y a otros. Aqui estarian comprendi
 
dos productos tales como grAficos movible2, dibujos o dia
gramas simples, una copia de un album de recortes ilustra
do y escrito en forma cooperativa, una presentaci6n de tite
 
res original y otros.
 

+ Se decidiria por el uso de recursos mAs caros o complicados
 
solamente si este paso no compromete la aplicaci6n de tecno
logias simplistas que se sabe "trabajan en la situaci6n par
ticular".
 

+ Reconoceria que si se utilizan los medios y t6cnicas adecua
dos " ...... la alfabetizaci6n total/lectura, escritura/ no 
significa un requerimiento absolutamente esencial en la con
ducci6n de programas deeducaci6n no formal......" y que "a 
trav6s de m6todos apropiados de educaci6n no formal, las 
personas analfabetas pueden (1) ensefiar a adoptar nuevas 
prActicas o adquirir nuevas habilidades....... , (2) ser en
trenadas para servir como para-profesionales o como otros 
agentes en el desarrollo y (3) en otra forma ser entrenados 
para participar en o alentar cambios en sus grupos ...... ". 
(En "Nonformal Education and the Rural Poor", the NFE Ex
change, Michigan State University, No. 5, January 1977, 

Medios Populares
 

Un otro aspecto especialmente significativo de la "tecnologla ins

truccional apropiada" parece rclacionarse al uso apropiado y fre

cuente de los medios populares en la educaci6n no formal en paises
 

.
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en desarrollo --- los cuales naturalmente, satisfacen muy bien el
 

planteamiento SEC-CRA. Casey 
tiene el siguiente comentario:
 

Existe una realidad emergiendo, siendo esta de que los elemen
 
tos tradicionales de la sociedad contemporfnea poseen canales
 
de comunicaci6n que pueden servir como medios para estimular
 
el desarrollo rural y 
los cuales son compatibles con los tra
bajadores en medios masivos y 
en extensi6n. Estos canales
 
son medios populares los cuales utilizan 
el idioma local y es
 
tAn basados en 
las personas ...... La conclusi6n definitiva
 
es 
que el medio popular tiene el potencial que envuelve un
 
gran nfimero de personas que anteriormente no han participado
 
en esfuerzos de desarrollo. (Randall Casey, en "Folk Media
 
in Development", Instructional Technology Report, No. 
12, Sep
 
tember 1975, p. I.).
 

Pero que es lo que realmente se entiende bajo el termino, "medio pa
 

pular"? 
Apesar de que el t6rmino se explica especificamente por si
 

solo, parece claro, en la literatura, que aquellos que discuten so

bre este, generalmente implican en tal 
medio y tecnicas referencias
 

a: teatro de la aldea, demostraci6n de titeres, relaci6n de histo

rias --- ilurtradas (con dibujos grandes o 
mediante la proyecci6n
 

de diapositivas) --
 o no ilustradas y estrictamente "verbales", tal
 

vez con 
cuentos populares tradicionales, festivales 
populares, bala
 

das y cosas parecidas. 
A esto puede afiadirse juegos y simulaciones
 

nativos asi como la 
"lecci6n objeto" (como, instrucci6n a travs de
 

la utilizaci6n de alg6n objeto real, 
o de una abstracci6n o modelo
 

de este, como 
el objetivo principal para una explicaci6n o cuento).
 

Pero talvez el t6rmino deba ser 
ampliado en algunas regicnes, para
 

incluir lo que Illich describe ensu Deschooling Society como la 
crea
 

ci6n de "esquemas para el aprendizaje" de cosas 
y gente dentro de
 

cierta Area local o regional en la cual se espera ocurra la educa

ci6n. Estos esquemas constituirAn los 
varios recursos a los cuales 

los educandos tendrAn acceso, por su propia cuenta, o para su uso 

cuando sea necesario. Los esquemas de cosas pueden estar constitui 

dos por items como 
libros, peliculas, cintas audibles, herramientas,
 

artificios y mAquinas, juguetes, juegos, trabajos de arte y musica,
 

y cosas naturales, 
como piedras, plantas, campos sembrados, y mas.
 

Esquemas de gente, dentro del plan de Illich consistirfn de indivi

duos "modelos de habilidad" (aquellos que posean algin grado supe

rior de habilidad que est~n dispuestos 
a modelar para otros), cufio
 

sos (gente con la cual los studiantes pudieran practicar y seguir
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alguna habilidad o inters), y "educadores" (individuos completamen
 

te capaces de guiar a otros hacia fines definidos).
 

Del analisis de los resultados de una conferencia internacional so

bre medios populares en la educaci6n del desarrollo, Barbara Yount
 

desarroll6 los siguientes diez principios-gulas sobre la potenciali 

dad de las formas populares y las tecnicas para su producci6n y su 

utilizaci 6 n en la motivaci6n de la gente: 

+ 	 El medio popular debe ser una parte integral de cualquier 

prograina de comunicaci6n para desarrollo rural. Alli donde 

sea posible estos deben ser integrados en el medio masivo; 

pero, en todos los casos, su integracion con el trabajo de 

extensi6n llevado a cabo es vital. 

+ 	 Los pre-requisitos para la utilizaci6n del medio popular 

son: (a) un entendimiento de la audiencia rural, y (b) la 

utilizaci6n de este medio para dar diversibn a la gente ru

ral, para Ilamar su atenci6 n, y para asegurar su participa

ci6n en actividades del desarrollo. 

+ 	 La utilizaci6n del medio popular en programas de comunica

ci6n debe ser examinada no solamente desde la perspectiva 

del desarrollo socio-econ6mico, sino que ademas desde la 

del desarrollo cultural.
 

+ 	 El folklore refleja los cambios experimentados por la so

ciedad; debe por Io tanto retener su autenticidad social. 

Las formas populares han evolucionado gradualmente y alli 

donde son flexibles, se ajustan a la petici6 n de la gente 

rural. 

+ 	 No todas las formas populares pueden ser utilizadas para 

prop6sitos de desarrollo o comunicaci6n de poblaci6n; de es 

ta suerte, estas deben ser cuidadosamente estudiadas desde 

el punto de vista del contenido y caracterizaci6n para su 

posible adaptaci6n como portadores de mensajes de desarro

lio o de poblaci6n. 

+ 	 Las producciones del medio popular deben ser compatibles 

con las necesidades del ambiente social y relacionadas a 

las costumbres y creencias de las comunidades locales. 

+ 	 Teniendo en cuenta que el medio popular tiene ralces socio

culturales, su utilizaci6n debe estar relacionada con los
 

acontecimientos locales, y su funci6n en la estrategia de
 

comunicaci6n local debe ser adecuadamente sefialada.
 

+ 	 Deben hacerse los esfuerzos necesarios para conservar la 

originalidad de toda forma popular; la adaptaci6n no necesi
 

ta alterar o destruir la forma.
 

+ 	 Para estrategias de comunicaci6n efectiva a nivel comunal, 

es necesaria la utilizaci6n integrada y planificada de tan

to los medios populares como masivos a fin de conseguir el
 

impacto 6ptimo y para el intercambio de experiencias desea

do.
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4 Es absolutamente esencial la colabnraci6n entre los artis
tas populares y los productores del medio, a fin de conse
guir una integraci6n satisfactoria para prop6sitos de desa
rrollo, entre el medio popular y las estrategias de los me
dios de comunicaci6n de masas. (Instructional Technology
 
Report, No. 12, September 1975, p. 8.).
 

Aprendizaje Programado y Modularizado
 

La actual definici6n de aprendizaje programado es considerablemente
 

mas 
amplia que la primera, utilizada en los dias de las mAquinas de
 
ensefianza Skinnerion. Asi como se 1o utiliza hoy, el t6rmino puede
 

referirse 
a formas de items de instrucci6n sencillos (como por ejem
 

plo, un libro de texto programado o un programa de una computadora
 

interactiva); 
o puede tambi6n referirse a una secuencia planificada
 

de estudios que comprendan una variedad de actividades, recursos de
 
medios y procedimientos. 
 La esencia de ambas formas estA incluida
 

en esta definici6n:
 

La instrucci6n programada es 
una actividad instruccional que

marcha al paso fijado por el estudiante e incluye instrucci6n
 
en 
pequefios pasos, respuestas del estudiante y evaluaci6n in
mediata de la precisi6n de sus respuestas. (Educational Tech
 
nology: A Handbook of Standard Terminology ...... p. 102).
 

Los materiales instruccionales programados son catalogados general

mente dentro de uno u otro de los siguientes tipos: lineal o adapta
 
ble. Los programas Lineales generalmente requieren que los estudian
 

tes recuerden al "construir" una respuesta o reconozcan (de multiples
 

items elegibles). 
 Con ambos, los alumnos completan la tarea en su
 

totalidad, sin saltar nada en 
el camino.
 

En cambio con la programaci6n adaptable, los estudiantes tienen 
una
 

mayor libertad de acci6n. Si durante la prueba ellos no 
eligen la
 

respuesta correcta, ellos estfn "programados" para revisar o para
 

repetir cierto contenido del estudio y para tratar nuevamente --

algunas veces desde el primer momento del programa. Sin embargo,
 
si ellos son capaces de demostrar conocimiento de la informaci6n 
o
 
posesi6n de las habilidades siendo ensefiadas 
en esta forma, el pue

de saltar porciones y comenzar en algunos puntos donde 
se iniciarA
 

el nuevo aprendizaje.
 

Aprendizaje Modularizado, as! como se 
lo practica actualmente, tie
ne muchas de las caracteristicas del segundo tipo del aprendizaje
 

programado recientemente mencionado.
 

.1. 
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El (.:tjadro adjunto, "Cuadro die Flujo de un Plan Modularl, (ver cua

dro on pagina 1U), nos da un ejemplo de este prociso en acci6n.
 

Brown, Lewis y liarcleroad nos explican el procedimiento:
 

Note particularmente que, al principio, se consultan Los re
gistros cumulativos y se da un pretexto para determinar que
 
el estudiante estA listo Para el m6dulo. Aquellos listos pa
ra comenzar sus reciben un
tareas, rescmen de los procedimien
 
tos, normas (criterio a utilizarse para la calificaci6n de
 
los osfuerzos y logros de los estudiantes), detalles y tenden
 
cias do la actividad, y otra informaci6n describiendo La for
ma do ut.iLizaci6n de las instrucciones.
 

El primer m6dulo de 
tareas requiere de los estudiantes, reali
 
zar una de tres diferentes tareas de lectura, cada una disefia
 
da para acomodar las necesidades de los estudiantes con ante
cedentes, habilidades para la lectura, e intereses particula
res. Algunas selecciones son hechas por el profesor; 
otras
 
por los estudiantes. Entonces se 
organiza un numeroso grupo
 
de demostraci6n de lectura apoyado con recursos de medios ade
 
cuados, al cual asisten todos. El res6men indica las varian
tes de las tareas y expectativas para los estudiantes, en di
ferente3 rutas. 
 Siguiendo el res6men, lof estudiantes en una
 
ruta comienzan con la lectura independiente; aquellos en otras
 
rutas yen una pelicula. Posteriormente, todos los estudian
tes, como grupo, yen y discuten una pelicula. Dt.pendiendo de
 
las tareas de ta ruta, las instrucciones del resdmen solici
tan de los estudiantes reunirse en uno o m'ts grupos pequenios
 
de actividad. Finalmente, al completar el m6dulo se da un
 
ex~men --- en forma de auto evaluaci6n o bajo la tutela de un
 
profesor. Aquellos que practican a un 
nivel de criterio son
 
considerados como aprobados; los otros deben revisar y comple
 
tar ejercicios adicionales de lectura antes de volverse a 
to
mar el exAmen total o tomarse exAmenes parciales que cubran
 
solamente objetivos y contenido en los nuales hayan rendido
 
bajo normal. (Brown, Lewis, and Harcleroad, AV Instruction:
 
Technology, Media and Methods, p. 21).
 

Aprendizaje Multi-interpuesto mediante M6dulos de Aprendizaje
 

El 6nfasis en el aprendizaje multi-interpuesto seg6n se muestra en
 

este informe, frecuentemente culmina (especialmente en la educaci6n
 

io-formal) en la producci6n y utilizaci6n de m6dulos de aprendizaje,
 

los cuales mediante una preselecci6n, pruebas y validaci6n, combi

nan los mejores elementos del aprendizaje programado y modularizado,
 

recientemente discutidos. El "juego de multi-medios" generalmente
 

utilizado en tales casos, combina frecuentemente una elecci6n 6pti

ma de un medio que estA engranado a los logros, por los estudiantes,
 

de objetivos pre-determinados, esperAndose de cada item su 
contribu
 

ci6n en algo esencial al proceso.
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CUADRO DE FLUJO DE UN PLAN MODULAR 

Estu-Pr-os 

Lea Auep 

Fuera hasta 
que esteh listo 

pelcula 

mengro 

Grupo 

2 

D o nLe 

Actividades de 
gru pos pequehos 

que~o 1 

pe

aa 
e h 

E 

e 
o Medi a 

!men de . 

Jindividua-

|lizado 

[qu ei o 3 

i Grupo pe- Rmdo 

--- De Brown, Lewis, and Harcleroad, 
AV Instruction: Technology, Media, 
and Methods (5th Ed.), p. 21. 
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edad de piedra utiliz6 el arco y el hacha como medio de demos
 
traci6n y prfctica...... (Wilbur Schramm, Big Media, Little
 
Media, pp. 267-268).
 

+ El medio seleccionado debe proporcionar tin contenido apro

piado a la materia --- este es un punto discutido anteriormente en
 

el Capitulo II.
 

+ Tanto la selecci6n como la utilizaci6n del medio deben ser
 

consecuentes con los objetivos que esperan servir. Si se espera
 

que, a travs del proceso, los estudiantes aprender~n a resolver
 

problemas y a pensar por si mismos, por ejemplo, el medio utilizado
 

no Idebe dar todas las respuestas" y no debe cer ar las posibilida

des de verificaci'n, exAmen, o experimentaci6n.
 

+ Se espera de guienes utilicen los medios que hagan los cam

bios apropiados para alcanzar los fines que buscan con los medios a
 

su alcance. Los medios anhelados, o aquellos especialmente apropia
 

dos para un prop6sito en particular, frecuentemente no estAn dispo

nibles. Lo que queda por hacer en tales casos es elegir entre aque
 

Ilos disponibles el o los que mejor cumplan con los prop6sitos y
 

adaptar creativamente su uso a la situaci6n encarada.
 

+ El medio seleccionado debe adecuarse a la capacidad y esti

los de aprendizaje del estudiante. Debe ser capaz de ser "experimen

tado" por los educandos (este punto fu6 desarrollado anteriormente
 

en el Capitulo II).
 

+ El medio seleccionado debe adaptarse al ambiente sociol6gi

co de la situaci6n en la cual va a ser utilizado. Debe esperarse
 

que los estudiantes se relacionen con (talvez que se identifiquen)
 

los individuos y las situaciones mostradas en las peliculas o pro

gramas de televisi6n, por ejemplo. Por lo tanto, su contenido y
 

procedimiento no deben oponerse a formas tradicionales o tradicio

nes establecidas, ni deben hacer 6nfasis en costumbres y contenidos
 

"forhneos", a no ser que esto sea especificamente necesario.
 

+ El medio seleccionado debe ser el "ejecutante" adecuado en
 

el ambiente fisico y en el modelo instruccional/de aprendizaje en
 

el cual serh utilizado. Los materiales proyectados deben ser lo su
 

ficientemente grandes y brillantes como para ser vistos por toda la
 

audiencia; las grabaciones audibles .)uestas para un grupo deben ser
 

claramente audibles por todos los presentes; las inscripciones en
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Los cundrom utilizados con grupos deben ser suficientemente grandes 

como para ser vistos afn desde las filtimas filas; Las exposiciones
 

deben tener lugar allf donde los visitantes puedan observar, por lo
 

menos momentfneamente, sin obstruir el paso.
 

+ El medio seleccionado debe situarse a la altura del grado 

(it!alfabetizaci6n de Ios individuos con los cuales ellos van a ser
 

utilizados. Los tipos de alfabetizaci6n con los cuales uno debe
 

preocuparse en tales casos, incluyen verbal, auditiva y visual, dis
 

cutidos en la siguiente secci6n.
 

Grado de Alfabetizaci6n del Medio: Un Concepto de Selecci6n
 

Apesar de que Los instructores de las Areas rurales nunca sofiaron
 

ver a una audiencia de analfabetos, leer materiales impresos. estos pue

den olvidarse cuan dificil es para esta misma gente "leer" materia-


Les visuales y afn materiales audibles. Una persona que nunca ha
 

visto un dibujo de una figura en varillas, por ejemplo, puede tener
 

problemas en comprender lo que esta representa. La alfabetizaci6n
 

completa comprende la habilidad de sacar el mfximo provecho de un
 

canal de informaci6n. Para ser considerados como alfabetos, los es
 

tudiantes deben poder identificar la materia, reconocer detalles,
 

interpretar las gulas con relaci6n a el significado en estas impli

cado, y sacar conclusiones sobre el contenido del material presenta
 

do, sea cual fuere el medio.
 

Los materiales disefiados para ser utilizados con audiencias rurales
 

en paises en desarrollo, deben ser probados en el campo antes de
 

que puedan ser considerados como convenientes, o vilidos para los
 

prop6sitos que deben satisfacer. Se pide al personal CRA revisar
 

y verificar para ver la forma en que los materiaLes son interpreta

dos, pidiendo a la gente una descripci6n de lo que ellos piensan so
 

bre el mensaje contenido en el material. Los materiales pueden ser
 

juzgados como no-efectivos debido a que no transmiten el mensaje
 

contemplado, o que en realidad transmiten un mensaje opuesto al es

perado, o estos son tan "confusos" que no se sabe que es lo que co

munican, si algo.
 

Los siguientes representan aspectos de varios medios que pueden
 

crear problemas en su comprensi6n e interpretaci6n. El trabajar
 

con tales materiales requiere que los aprendices sean educados en
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varias cosas antes de que puedan ser juzgados de ser o no capaces
 

de entender los materiales:
 

+ Uso de simbolos. La mayor parte de los grificos dependen
 

de simbolos (barras, lineas, circulos) para transmitir sus signifi

cados. 
 Estos sfmbolos deben ser explicados a los interesados.
 

Otros simbolos son tan corrientemente utilizados que su presencia
 

en los materiales grificos es frecuentemente ignorada. Por ejemplo,
 

los cuadros que muestran la transmisi61 de enfermedades, frecuente

mente usan una linea punteada. El significado de esta es frecuente
 

mente (no siempre) no comprensible a una audiencia realmente analfa
 

beta. Los dibujos que utilizan varillas y que pretenden asemejar

las 
a personas pueden resultar confusos o no-claros.
 

+ Convencionalismos artisticos. El tratamiento de dibujos ta
 

les como perspectivas y sombreados es 
un asunto motivo de acuerdos
 

que no necesariamente los hacen mfs comprensibles a audiencias 
rura
 

les, analfabetas. En los dibujos en perspectiva las lineas conver

gen a la distancia y las figuras alejadas son mostradas en menor
 

proporci6n. Frecuentemente, en estos casos los observadores se pre
 

guntan porque la gente es dediferente tamaio o lo reconocen como al
 

go que no es lo que quieren representar. Los detalles de dibujos o
 

cuadros son a veces enigmaticos, tal el caso en que las vacas son
 

mostradas con tres patas (la cuarta estA al 
otro lado). En esta
 

forma, para los no sofisticados, el animal no parece una vaca "ya
 

que las vacas tienen cuatro patas". Cuando varias figuras se sobre
 

ponen, la parte de atrAs no es mostrada. La audiencia puede pregun
 

tarse porque las figuras tienen partes cortadas. La sombra es suge
 

rida obscureciendo un Area o sombreAndola con lineas. Las figuras
 

en esta forma son interpretadas por algunas personas como si exis

tiera algo malo en ellas.
 

+ GramAtica de las peliculas. Las peliculas cinematogrAficas
 

esthn basadas en convencionalismos 6nicos al 
medio. Las t~cnicas
 

para cambiar escenas (descolorar, dispersar, cortar), por ejemplo,
 

pueden crear confusi6n y dificultad en la interpretaci6n de la rela
 

ci6n entre escenas yuxtapuestas. Los efectos especiales dables en
 

la pelicula (tales como aumentar la velocidad, cAmara lenta o parar
 

la acci6n) tambi6n contribuyen a los problemas de inferir la reali

dad de ellos. La cualidad del movimiento, si bien contribuye a la
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#iptriencia "real" de la pelicula, puede debido a esto hacerla m&s
 

dificil de entender debido a que estas figuras no estfn atadas a
 

las mismas limitaciones que las de la'audiencia.
 

+ Limitaciones de los materiales -- cintas-audibles. El mate
 

rial grabado y tocado en cintas es generalmente audiblemente distor
 

sionado. Las voces de las personas suenan en la cinta en forma di

ferente a la forma real. El escuchar la primera vez una voz incor

porea que salga de una miquina puede realmente asustar. Los soni

dos que normalmente se Ios escucha come originados en diferentes di
 

recciones son artificialmente comprimidos, en las grabacione. en un
 

solo origen. Bajo las mismas circunstancias, los altoparlantes ste
 

reo pueden dar una impresi6n mis "real" graduindolos para permitir
 

la salida de una voz diferente o sonido por un solo altoparlante,
 

pero esto tambi~n requiere de experiencia para su interpretaci6n.
 

La confusi6n se acent6a con la separaci6n de sonido e imAgen. En
 

las peliculas cinematogrificas, el sonido puede venir en direccio

nes distintas a las de la figura. Y el sonido no necesariamente re
 

presenta Io que las personas estAn diciendo, tal como en el caso de
 

narraciones.
 

+ Lenguaje del cuerpo. La forma en que las personas mantie

nen su cuerpo y sus expresiones faciales pueden frecuentemente lo

grar una comunicaci6n tan convincente y clara coma si estuvieran ha
 

blando. El comportamiento de los actores en las peliculas cinemato
 

gr ficas, las actitudes de las figuras en fotografias o dibujos, y
 

la forma en que los instructores se comportan, afectan la forma en
 

que sus mensajes son recibidos.
 

El personalSEC-CRA nu debe por lo tanto olvidarse que la selecci6n
 

de materiales para su utilizaci6n en educaci6n no formal debe tener
 

en cuenta los factores anteriormente indicados. Los materiales pro
 

ducidos pueden ser mejorados mediante un cuidadoso disefio. Una fo

tografia de un solo objeto en la cual se han eliminado los detalles
 

del fondo, se ve mfs claramente y reduce las posibilidades de los
 

detalles que distraen o confunden. Los dibujos de personas u obje

tos mediante lineas simples son mas ffciles de identificar que aque
 

llos que utilizan detalles que los complican. Las vistas que se va
 

len de escenas familiares son, se cree generalmente, las mas efecti
 

vas. Todas las figuras u objetos utilizados deben ser reales y o

rientados hacia la situaci6n local, ya que los educandos son sensi
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bles a detalles no nativos. Es mis f&cil utilizar ideas y escenas
 

con las cuales la gente est& familiarizada (lo conocido), cuando se
 

quiere ensefiarles sobre lo desconocido. Por lo tanto, talvez la
 

forma mas conveniente de evitar todos estos problemas de grado de
 

alfabetizaci6n -- comprensi6n e interpretaci6n de materiales -- es
 

comprometer a la gente del lugar en el disefio y producci6n de los
 

materiales que se van a utilizar.
 

Utilizacin del Medio
 

Hay dos aspectos que con relaci6n a la utilizaci6n del medio mere

cen su consideraci6n en este punto: (1) los prop6sitos para la uti

lizaci6n del medio y (2) un planteamiento bfsico hacia la uti~iza

ci6n del medio para estudio en grupos o para estudios independien

tes. Con relaci6n al primero, existen cuatro prop6sitos, general

mente reconocidos, para la utilizaci6n de medios en actividades de
 

educaci6n no-formal en paises en desarrollo:
 

+ El de introducir un sujeto, a ser estudiado, proporcionando
 

en efecto una visi6n mas clara del sujeto o, algunas veces un juego
 

de "estimulante" con los cuales se puede despertar el interns
 

del estudiante para un estudio inmediato o futuro.
 

+ El de presentar la informaci6n de establecer o afectar una
 

actitud o valor en particular, o de desarrollar o mejorar algunas
 

habilidades.
 

+ El de ayudar a organizar, presentar y resumir (para los ins

tructores, para otros educandos, para "los de afuera") lo que se ha
 

aprendido, de como, por ejemplo, desarrollar una exhibici6n visuali
 

zada que resuma lo aprendido durante un periodo de estudio.
 

+ El de ayudar en la evaluaci6n de lo que se ha aprendido y
 

como se lo puede utilizar en situaciones de la vida real, como por
 

ejemplo, pasando una pelicula o socio-drama el cual no ha sido vis

to nunca por un grupo y solicitando de los estudiantes su critica al
 

proceso mostrado en relaci~n a lo que han aprendido recientemente.
 

Un plan basico de utilizaci6n, corrientemente recomendado
 

para la mayor parte de exhibiciones de medios a grupos de educandos,
 

comprende pasos y procedimientos que requieren del presentador (ins
 

tructor o alumno seleccionado o grupo) lo siguiente:
 

+ Preparar por adelantado, viendo antes la pelicula o escu

chando la grabaci6n, por ejemplo, y tomando notas, deducir en conse
 

-.
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cuencia los puntos principales y conclusiones contenidas y conside

rar las formas de lograr su uso programftico mis efectivo.
 

+ Arreglar el ambiente en el cual se va ha utilizar el item,
 

colocando sillas o bancos, por ejemplo, a fin de que todos puedan 

ver la pantalla, proporcionando ventilaci6n adecuada, teniendo a ma 

no, si se requieren, la pizarra y las tizas, etc. 

+ Preparar al grupo con el cual se va a utilizar el item, ofre
 

ciendo una introducci6n antes de utilizarlo explicando en general
 

su prop6sito (s), tipo de procedimiento, contenido, y razones por
 

las cuales estA siendo utilizado. Explicando, ademfs, que es lo
 

que se espera que el grupo aprendera de la experiencia. Llamando
 

la atenci6n, antes del uso, de la presencia y significado de pala

bras nuevas o dificiles, t&cnicas fotogrfficas no usuales, y otras
 

caracteristicas, seguin sea necesario.
 

+ Usar el Punto; segun sea apropiado. En una pelicula, por 

ejemplo, considere si resulta mas apropiado pasarlo en una vez en
 

su totalidad o si conviene interrumpirlo en varios momentos apropia
 

dos a fin de hacer aclaraciones, comentarios o explicaciones sobre
 

lo ya observado.
 

+ Repasar sobre la experiencia, revisando cualquier "punto 

que debe ser considerado" o preguntas que surgieron durante la in

troducci6n del item; discutiendo; considerando la ventaja de repe

tir partes de la pelicula o volviendo a escuchar partes del audio

cassette, o de otras repeticiones. 

El uso del medio en un estudio independiente o con opciones de estu

dios individualizados, comprende un paquete de consideraciones y
 

procedimientos algo diferentes. Aqui, se espera que el profesor/ma
 

nitor/animador,:
 

+ Localice y haga disponibles los materiales adecuados a los
 

diferentes niveles de habilidad, al prop6sito del estudio, y a los
 

estilos de aprendizaje de los diferentes alumnos.
 

+ Arregle exposiciones interesantes y funcionalmente organiza

das de tales materiales y de los cuales el estudiante es
 

alentado a realizar su propia elecci6n, segiin sea apropiado.
 

+ Desarrolle un plan para hacer circular los materiales, ad

juntando las instrucciones necesarias para su uso (y tareas para es
 

tudio), y un plan para el mantenimiento de los necesarios controles
 

..
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de inventario.
 

4 Desarrolle (o utilice las ya preparadas) tareas para estu

dios independientes que requieren ser completadas con labores bien
 

explicadas y la preparaci6n de productos especificos (informes, un
 

cuadro, un campo de tierra experimental, u otros) relacionados con
 

el estudio.
 

+ Desarrolle procedimientos de evaluaci6n e instrumentos con
 

los cuales estudiantes individuales, puedan hasta donde sea posible
 

medir los resultados de sus propios estudios individuales y obtener
 

una orientaci6n para los repasos necesarios o correcciones en su
 

plan de estudios.
 

Producci6n de Medios
 

Brown y Lewis relievan la importancia del proceso de producci6n de
 

materiales instruccionales (en contraposici6n a la simple utiliza

ci6n de aquellos producidos por otros -- en su mayor parte proveedo
 

res comerciales):
 

La producci6n de materiales instruccionales es un proceso com
 
plejo con un vasto potencial de aprendizaje, tanto para los
 
profesores como para los alumnos. El primer paso es aislar
 
las condiciones, procedimientos o conceptos que (los estudian
 
tes) encuentran dificiles de dominar; entonces o los profeso
res o los estudiantes, juntos o separadamente, desarrollarAn
 
los recursos de comunicaci6n para solucionar estos problemas.
 
El solo proceso de idear las soluciones a los problemas del
 
aprendizaje, ayudan a clarificar e implementar la comunica
cion. (Brown-Lewis, Eds., AV Instructional Technology Manual
 
for Independent Study, 5th Ed., P. 7).
 

La necesidad de la producci6n en el pais, de los materiales instruc
 

cionales, en el programa SEC-CRA contemplado en este informe, se
 

proyecta desde la comunidad local hasta niveles regionales y nacio

nales. Los comentarios de La Belle al respecto son los siguientes:
 

Desde el punto de vista de la educacion, uno de los aspectos
 
mfs vulnerables de la mayor parte de los programas de educa

ci6n no formal que he visitado es el de los productos instruc
 
cionales utilizados en t6rminos de traspaso de informaci6n...
 
... Actualmente, la forma en la cual la informaci6n nueva es
 
transmitida mediante todo tipo de medios, pero especialmente
 
a travs del medio impreso, sufre la falta de una base concep
 
tual en la teoria del aprendizaje, es descolorida en su pre
sentaci6n, confusa en su mensaje, e inapropiada para los in
tereses, necesidades, y habilidades del participante. El edu
 
cador profesional entrenado en el desarrollo de productos ins
 
truccionales es el especialista natural del cual deben depen
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der numerosas agencias de promoci6n a fin de rectificar estas
 
deficiencias. Desafortunadamente, este tipo de especialistas
 

no existen, generalmente, en nfmero suficiente y cuando esth
 
disponible casi siempre trabaja en curricula de educaci6n for
 
mal no de educaci6n no formal.
 

Creo que las instituciones educacionales, principalment- los
 
ministerios de educaci6n, pueden proporcionar un gran servi

cio a los cambios micro sociales ayudando y ajustbndose a las
 
necesidades de productos instruccionales de las agencias de
 
promoci6n. De este modo, en lugar de disefiar e implementar
 
sus propios programas de educaci6n bhsica para adultos, aisla
 
dos de otros esfuerzos de promoci6n social, los educadores de
 
ben entrenar a representantes de agencias privadas y de otros
 
ministerios para el diseflo y preparaci6n de sus propios mate
riales educativos. Esta es probablemente la forma mfs natu
ral y apropiada en que los ministerios pueden fortalecer sus
 

relaciones con los programas de cambio social y a la vez con
tar con lo que deberia ser una especializaci6n apropiada por
 
lo menos para algunos t6cnicos en educaci6n. Creo que las
 

agencias internacionales segin sea apropiado, podrian propor
cionar el respaldo inicial requerido para desarrollar un cuer
 
po de tales especialistas en muchos paises Latino Americanos.
 

(Thomas La-Belle, Nonrormal Education and Social Change in La

tin America, p. 194).
 

El programa SEC-CRA siguiendo los preceptos del Planteamiento Siste
 

matico de una Tecnologia Instruccional, harf suyo tales problemas y
 

buscarf las soluciones adecuadas a estos a traves de actividades lo
 

cales, regionales, y nacionales. En esta labor, las actividades de
 

producci6n en la cual se espera est6n comprometidos tanto los estu

diantes como el personal SEC-CRA, podrian ocurrir a tres niveles:
 

+ Nivel de preparaci6n mecinica --- realizando trabajos de
 

producci6n seg6n sean solicitados (poniendo marcos a los cuadros,
 

copiando slides, reproduciendo copias como transparencias, sacando
 

copias de Items de papel, etc.).
 

+ Nivel creativo --- involucrando mas juicios con relaci6n a
 

la selecci6n y presentaci6n de materiales para alcanzar fines de
 

aprendizaje especificos. Ejemplos: seleccionando y acomodando cua

dros, subtitulos y titulos con letras escritas a mano, en la prepara

ci6n de exposiciones para el aprendizaje; escribiendo documentos,
 

ordenando diapositivas y grabando narraciones .y sonidos para pelicu
 

las sonoras cortas; planificando, fotografiando, y produciendo pelf
 

culas sonoras en 8 mm. A este nivel los estudiantes, en particular,
 

pueden de este modo aprender a "charlar con imfgenes" e "indicar lo
 

que representan", como demostraci6n innovativa de las prActicas de
 

o/o
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cultura visual.
 

+ Nivel de disefio --- generalmente comprende la planificaci6n
 

y producci6n integrada de un numero de medios interrelacionados di

sefiados para ajustarse eficientemente a procesos predeterminados de
 

ensefianza/aprendizaje, frecuentemente como unidades modularizadas
 

ae auto-estudio. (Adaptado de las ideas de Kemp segfin se muestran
 

en Administering Educational Media, pp. 251-252 de Brown-Norberg-


Srygley.).
 

Procedimientos para la producci6n de medios
 

El desarrollo de la producci6n de medios de caracter "nacional" o
 

"regional" particularmente (y algunas veces a(in de naturaleza local)
 

requerira de una adherencia sistemftica a un nfmero de pasos procedi
 

mentales. Se espera de quien desarrolle los productos para el me

dio, que:
 

+ Establezca los fines, y determine los papeles del producto
 
de comunicaci6n a fin de alcanzar estos. Deber& buscarse
 
las respuestas a un r.mero de interrogantes ...... aquellos a
 
los cuales en forma especifica se dirige el producto: Es re
almente importante la necesidad del producto de comunicaci6n?
 
Cuales son los cambios de actitud esperados como resultado
 
de su utilizaci6n? Cual serA el grupo que debe seleccionar
se, cuales son sus caracterlstiasycuales las condiciones bajo
 
las cuales debe utilizarse el producto? Cual debe ser el
 
contenido esencial del producto? Serb solamente la eficacia
 
local de producci6n suficiente para satisfacer la demanda
 
del producto? 0 es posible que algunos productos comercial
mente producidos sirvai tan bien como los otros?
 

+ Seleccione los canales (medios) apropiados para transmitir
 
los mensajes y utilizar el producto. Cuales deben ser las ca
 
racteristicas especiales del mensaje (informar, motivar, de
sarrollar algunos conocimientos, otros)? DeberA el mensaje
 
ser en primer lugar "educacional"? Buscara en primer lugar
 
tener un efecto afectivo? Ser& necesario referirse a antece
 
dentes, revisar, o estudiar el mensaje mientras se este rea
lizando alg~n trabajo? La comunicaci6n del mensaje requeri
rA de su transmisi6n en pellculas? En dialogos? Sonido na
tural? Narradas? Efectos sonoros? Cuales deben ser las
 
circunstancias bajo las cuales se utilice el producto (el am
 
biente f~sico, el tamafio de la audiencia, su nivel de sofis
ticaci6n y su anterior conocimiento del contenido del mensa
je)? Cuales son los costos de producci6n contemplados? Con
 
siderando el medio y el tratamiento propuesto, se justifica
ran los costos si consideramos los beneficios esperados?
 
Contamos con los fondos necesarios? Es el personal disponi
ble suficiente como para completar el proyecto?
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+ 	 Desarrolle el producto de comunicaci6n. Cual deber& ser el 
mensaje del producto? Como debe ser disehiado (en que orden,
 

con que redundancia, su forma de distribuci6n)? Cuales son
 
las pruebas previas (anhlisis de mercado, eliminaci6n) que
 

deben realizarse antes de comprometerse para una filmaci6n,
 

grabaci6n, impresi6n, u otro medio)? Cuando? Cuales son
 
los cambios a realizarse como resultado? La informaci6n ne

cesaria para responder tales preguntas puede resultar necesa
 
ria en cualquier momento durante las etapas de producci6n:
 

prospecto original (plan preliminar), bosquejo del procedi

miento, armado del relato, simulaci6n (una presentaci6n com
pleta y tranquila de una pelicula, por ejemplo) o m~s tarde,
 
cerca de las interpretaciones finales, con continuidad al
 
compromiso final.
 

+ 	 Prueba previa, ut.lizaci6n y evaluaci6 n del producto. El 
producto realmente transmite como se propone? Es este util 

con las audiencias, para los objetivos y bajo las circuns
tancias originalmente contempladas? Que sugerencias correc
tivas son descubiertas? Cuan validos son los procedimientos 

e instrumentos utilizados para obtener e interpretar la in
formaci6n de la cual se sacan las conclusiones? Se requiere 

de un mejoramiento del producto antes de comenzar su propaga 
ci 6 n en gran escala? Cuales son los ajustes o controles adi 

cionales o ayudas (comentarios de presentaci6n mediante una 
banda sonora, o preguntas, indicaciones para la utilizaci 6 n
 

o panfletos, material para la respuesta de profesores o alum
 
nos, educaci6n durante el trabajo) necesarios para asegurar
 

la utilizaci6n 6 ptima del producto?
 

+ 	 isemine el producto. CUmo se va a informar al grupo selec
cionado (o al personal a trav6s del cual este sera ubicado)
 
sobre la disponibilidad del producto? So requerira de pre

sentaciones o pruebas? Cuantas copias (juegos, impresos) se
 
ran necesarias? Como y bajo que politicas y procedimientos
 

se adminisLrar& la distribuci6n de los productos?
 

+ 	 Control y mantenimiento del producto. Cuales son las condi
ciones para el adecuado buen mantenimiento de los productos
 

prestados? Cuales son los procedimientos que deben insti
tuirse para el control permanente y los cuales permitan reco
 

mendar la revisi6n o retiro de Los productos segfn sea nece
sario? Cuales son las previsiones que deben tomarse para
 
asegurar la existencia de repuestos (partes de equipo, diapo
 
sitivas, partes dafiadas de una pelicula, etc.)? (De Brown,
 
Norberg, and Srygley, Administering Educational Media, pp.
 

253-254).
 

La Taxotiomia coma medio: Introducci6n
 

Ya se mencion6 anteriormente en este capitulo, que la conclusi6n de
 

Schramm con respecto al medio es que los estudiantes aprenden de
 

cualquier medio, y que el medio es generalmente capaz de cumplir
 

una amplia variedad de labores educativas --- dependiendo mucho de
 

I/*
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con quienes es utilizado. Hace hincapi6 ademis en el hecho de que
 

escoger el medio, generalmente significa escoger una combinaci6n de
 

medios y que la mayor parte de la educaci6n es, por naturaleza, un
 

multi-medic.
 

He sido, con estos pensamientos en mente que se ha decidido emplear
 

un grupo l6gico, simple de recursos de medios para facilitar el exa
 

men de sus caracteriuticas, las contribuciones especiales para el
 

aprendizaje que estos parecen capaces de aportar, las limitaciones
 

de su uso en la educaci6n en paises en desarrollo, y las formas que
 

dieron resultados satisfactorios en este prop6sito. Asi pues, las
 

presentaciones de is Segunda Parte que sigue a continuaci6n adoptan el modelc
 

de grupos que no se clasifican entre grupos, similar al familiar cont~nuo
 
"concreto yabstracto" deDale y otros. Pretendepermitir unasencilla identi

ficaci6n, mediante agrupaciones l6gicas, del medio que podria utili
 

zarse en Is educaci6n en palses en desarrollo y especificamente en
 

el programa SEC-CRA.
 

Bajo este sistema, se materializa la agrupaci6n de los siguientes
 

medios:
 

Capitulo V. Impresi6n 
Capitulo VI. Cine/Televisi6n 
Capftulo VII. Auditivos 
Capitulo VIII. Pict6ricos (Fijos) 
Capitulo IX. Simb6licos, grificos 
Capitulo X. Teatro, Interpersonal 
Capitulo XI. Tri-dimensionales, Reales 

La discusi6n sobre cada uno se concentrar& en (1) la preeminencia 

del medio dentro del grupo (2) descripciones, (3) ventajas, (4) li

mitaciones, y (5) ejemplos de su utilizaci6n en is educaci6n no for' 

mal en palses en desarrollo. 
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V. UTILIZACION IEL MEDIO: IMPHESION
 

Libros de Consulta: 	 Brown, Lewis, and Harcleorad, Instrucci6n Au
diovisual: Technologla, Medios y MFtodos,
 
Ch. 15, "Materiales Impresos de Texto y Consul
 
to"; Ch. 14, I'Materiales Complementarios, Gra
tuitos, y Baratos".
 

Brown-Lewis, Eds., Instruccion Audiovisual: Ma
nual de Ejercicios. 31. "Libros de Texto";
 
31. "Materiales de Consultat"; 14. "Reproducci6n
 
con Alcohol"; 28. "Materiales Gratuitos y Poco
 
CostoSos". 

Modelos Impresos
 

Los siguientes modelos de medios impresos aqui considerados para su
 

posible utilizaci6n en educaci6n no formal en paises en desarrollo,
 

estfn clasificados en una escala que va desde aquellos que requie

ren de un considerable apoyo tecnol6gico para su producci6n y/o uso,
 

hasta aquellos que pueden ser facilmente producidos en el lugar:
 

Microfilms, micro-tarjetas, microafiches
 
Libros de texto
 
Materiales programados, auto-aprendizaje
 
Libros suplementarios
 

Folltos, panfletos
 
Revistas
 

Peri6dicos
 
Materiales reproducidos, de distribuci6n libre, hojas sueltas.
 
Cartas noticiosas
 
Documentos, recortes
 
Tarjetas
 

Descripci6n
 

Los medios impresos son generalmente lineales lo cual significa que
 

deben ser leidos unidad por unidad y por lo menos 
en un cierto-orden
 

prescrito. Son altamente organizados y tratan de ser coherentes,
 

compuestos de una serie de piezas separadas cada una con visible re
 

laci6n con ia otra. Los conceptos presentados en medios impresos;',
 

son bastante abstractos. La mayor parte de los medios impresos son
 

en papel.
 

.1. 
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Ventajas
 

Los libros de texto son disefiados para permitir el acceso casual p±
 

ro organizado hacia la informaci6n que contienen. Con excepci6n de
 

los medios masivos impresos (peri6dicos, revistas), la mayor parte
 

de las formas impresas son utilizadas para presentar informaci6n y
 

para enserarla
 

Su efectividad es relativamente independiente de la presencia de un
 

instructor entrenado. Ademis, los modelos impresos promueven la in
 

dividualizaci6n de la instrucci6n, permitiendo opciones principal

mente en la instrucci6n programada o auto-dirigida.
 

Los materiales impresos son probablemente los mfs baratos y el me

dio masivo mas ffcil de producir de todos aquellos discutidos en es
 

te informe. Los libros de texto pueden ser usados afio tras azio, ha
 

ci~ndolos mAs baratos que sus equivalentes en el medio visual. En
 

general, los medios impresos (incluyendo los micro-medios) son ma

nuables y livianos. Pueden ser fAcilmente llevados a las escuelas
 

y a las casas de las personas. Los materiales impresos son utiliza
 

dos en educaci6n tanto como ayuda principal asi como suplementaria.
 

En realidad, la impresi6n es frecuentemente vista como un suplemen

to esencial 
a los materiales de ensehanza audio-visuales.
 

Limitaciones
 

Una de las limitaciones del medio impreso es que, por su naturaleza,
 
6
 ste depende del grado de alfabetizaci6n mas o menos profundo del
 

estudiante. Los estudiantes deben saber leer antes de que puedan
 

estudiar materiales impresos.
 

El medio impreso estA tambi~n limitado a un idioma en particular o
 

a un dialecto de ese idioma. 
 Las barreras hacia la alfabetizaci6n
 

son afn mayores cuando el idioma escrito es extrafio al educando.
 

Talvez la critica mfs seria al medio impreso se refiere a que este
 

no necesariamente estimula pensar. Frecuentemente el alumno no tie
 

ne una participaci6n activa en el proceso de aprendizaje; 61 o ella
 

podrian asimilar la informaci6n Bin que necesariamente tengan que
 

ajustarse o verse envueltos en este. Sin embargo, la mayorla de
 

los medios impresos, incluyendo los peri6dicos, pueden ser utiliza

dos como el medio central en discusiones de grupo.
 

Los medios impresos son dificiles de producir localmente sin el ne

cesario equipo. Pero las tarjetas son un ejemplo de material que
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no requiere ni siquiera de una multicopiadora. El uso exclusivo de
 
material impreso em limitante; debe estar acompafiado de otros tipos
 
de medio a fin de crear vari'edad y despertar interns en el alumno.
 

Ejemplos de su utilizaci6n
 

En las regiones donde los libros de texto son inapropiados por su
 
contenido o no estfn disponibles, estos pueden ser preparados por
 
los educandos. 
 Un simple cuaderno de notas puede convertirse en
 
cierta forma en libro de texto intercalando dibujos y afiadiendo 
ma
terial impreso, recortado o fotocopiado de peri6dicos, revistas o
 
textos viejos, completados con textos escritos a pulso o a ma1quina.
 

Cada secci6n puede ser disefiada para cubrir la materia en cuesti6n,
 

recolectando el material de una variedad de fuentes.
 

Para programas de alfabetizaci6n en los cuales los materiales impre
 

sos no est~n disponibles en el idioma o dialecto local, 
los educan
dos pueden tambi~n preparar sus propios materiales. Cada persona
 
cuenta una historia --- un cuento popular, una historia de fantas

mas, o un hecho real --- y otra persona se encarga de escribirlo.
 
4.
 

Estos productos son recolectados y utilizados como libro de clses.
 
En tales casos, el aprendizaje de lectura comienza con el estudio
 

de las palabras familiares y personalizadas y del tema.
 

El proyecto de educaci6n no-formal "Plan Puebla" de Mexico, utiliz6
 

con 6xito el medio impreso, en varias formas:
 

Los responsables de la asistencia t6cnica (allf) han prepara
do material escrito especifico el cual es utilizado para faci
 
litar el trabajo de la asistencia t6 cnica. Estos materiales
son simples patifletos, escritos en un lenguaje familiar a los
 
campesinos. Los folletos muestran paso por paso las recomen
daziones tecni.as para cada sistema de producci6n especifico.
 
(Cisneros, Plan Puebla, p. 19).
 

"Plan Puebla" demostr6 ademfs que el medio impreso puede ser efecti
 
vo para proyectar la utilidad de un programa una vez que la asisten
 

cia tfcnica haya concluido:
 

El personal t~cnico del programa de evaluaci6n ha preparado
 
aden-s, un manual de campo que ha sido utilizado como gula en

las estimaciones objetivas de producci6n en cada ciclo agrico
 
Ia. (Cisneros, p. 19).
 

Acci6n Cultural Popular (ACPO), Colombia, y sus programas Radio Su

tatenza.
 

http:tecni.as
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Los Centros Regionales de Paraguay
 

Los peri6dicos disponibles en muchas regiones pueden resultar en
 

poderosos incentivos induciendo en las personas el deseo de apren
 

der a leer y escribir. Un peri6dico fijado en alguin lugar cen

tral pfblico, por ejemplo, estimula a las personas pedir a otras
 

su lectura para ellos, demostrando el valor potencial de este me
 

dio. El peri6dico por si mismo muestra que la lectura da una
 

oportunidad de conocimiento que resulta afin mis importante para
 

la gente pobre que vive en Areas rurales. Ademfs, la promoci6n,
 

en esta forma, del lugar donde la gente se refine, hace mfs ffcil
 

llegar a otros grupos de personas y organizar otros programas de
 

educaci6n no formal para ellos aprovechando ese sitio.
 

El medio impreso puede tambi&n ser utilizado para prop6sitos
 

creati.vos dirigidos a motivar la asistenciA a determinados pro

gramas. Por ejemplo, "Plan Puebla" envia cartas personales a
 

los campesinos con los cuales ha estado en contacto anteriormen

./0 
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te y quienes han participado en otros programas, a fin de intere
 

sarlom a asistir a futuras demostracioncs. (Cisneros, Plan Pue

bla, p. 24).
 

(Nota: El borrador final mostrarA aqu[ ejemplos adicionales del
 

uso del medio impreso, mediante relaciones y citas de otras
 

obras. JWB)
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VI. UTILIZACION DEL MEDIO: CINE/TELEVISION
 

Material de Consulta: 	Brown, Lewis, and Harcleroad, Instrucci6n
 
Audiovisual: Tecnologia, Medios y MWtodos.
 
Ch. 7, "Cine"; Ch. 9, "Television".
 

Brown-Lewis, Eds., Instrucci.6n Audiovisual:
 
Manual de E.ercicios Intensivos. 20. "Co
mo Hacer Peliculas de Cine"; 21. "Producci6n
 
de Television con Una Sola Camera"; 36. "Pe
liculas y Videotapes Pregrabados"; 41. "Difu
 
sion de Television"; 51. "Principios de los
 
Proyectores de 16mm"; 	52. "Proyectores de Pe
 
liculas de 16mm"; 53. 	"Proyectores de Pellcu
 
las de 8mm"; 54. "Receptores de Television";
 
55. "Sistemas Portftiles de Video".
 

4 + + 

Materiales para cine/televisi6n
 

Los materiales para cine y televisi6n pueden ser clasificados en ba
 

se al costo. Comenzamos con aquellos que requieren del equipo mfs
 

caro y complicado;
 

Peliculas de 16mmm --- sonora y muda; color, blanco y negro;

6ptica, canales magn&ticos.
 
Peliculas de 8 mm --- sonora y muda; color, blanco y negro;
 
6ptica, canales magn6ticos.
 
Televisi6n (asumiendo que se trata de equipo portftil) --- 2
 
pulgadas, 1-pulgada, 3/4-pulgada, 1/2-pulgada, l/4-pulgada;
 
color, blanco y negro.
 

Descripci6n
 

El cine y la televisi6n como medios, implican imfgenes visuales en
 

movimiento. El cine utiliza peliculas, estas estan compuestas de
 

una serie de esencialmente imigenes fotogrificas fijas, las cuales
 

al ser proyectadas crean la ilusi6n de movimiento. 
 Las Peliculas
 

vienen con o sin canal magn~tico, en color, o blanco y negro. Las
 

peliculas para cine pueden ser de 70 mm, 35 mm, 16 mm, o 8 mm. Las
 

dos primeras son rara 	vez utilizadas para prop6sitos educacionnales.
 

La pelicula viene en carretes, cartridges y/o cassettes. Los video
 
tapes vienen en carretes abiertos, en cartridges o en cassettes.
 

./.
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Los productores y distribuldores de peliculas y videotapes podran
 

frecuentomente proveer la misma marca en cualesquiera de las medi

das y formas requeridas.
 

Ventajas
 

Las peliculas son un valioso auxiliar. Existen muchas de muy va

riados t6picos. Apesar de que en general las peliculas son realis

tas, frecuentemente realzan experiencias mas allf de la vida real.
 

Estas pueden tambien salvar las limitaciones fisicas mediante el
 

uso de recursos especiales: intervalos de tiempo, cfmara lenta, y
 

parar la acci6n, por ejemplo. Pueden utilizar microfotografias pa

ra objetos pequehos, fotografias de rayos-X para descubrir el inte

rior de los objetos, y tele-fotografias para hacer visibles los ob

jetos distantes. Y pueden ser preparadas con movimiento --- los di
 

bujos de una serie de cuadros individuales e inm6viles en cada uno
 

de los cuales la posici6n cambia ligeramente para producir la ilu

si6n de movimiento cuando son proyectados. Algunas peliculas han
 

montado actividades de la participaci6n de la audiencia y una re

dundancia que hace a las peliculas especialmente eficaces como re

curso para la ensehanza. Tanto con las peliculas de cine como de
 

televisi6n, se puede cortar la narraci6n y reemplazarla con otra
 

propia, o grabar un canal de sonido separado, para su utilizaci6n
 

local con algun prop6sito especial. Existen actualmente proyecto

res de peliculas de cine los cuales operan con baterfa y afn con
 

energia solar.
 

De los dos tipos --- 16mm y 8mm --- frecuentemente utilizados en
 

educaci6n, la de 16mm ofrece la mejor imogen. Debido a la anterior
 

existencia de tantos aparatos de 16 mm en paises desarrollados del
 

mundo, este tamafho continu'a siendo el mfs facil de distribuir. El
 

equipo de 16mm es ademas mejor para la proyecci6n a grupos numero

sos. Por otro lado, el equipo de 8mm no es tan imponente o amedren
 

tador como el de 16mm. Resulta pues que los sujetos filmados en
 

8mm pueden lucir mis naturales y comportarse satisfactoriamente ape
 

sar de no ser actores profesionales. Ademas, es mas ffcil para una
 

persona no entrenada operar un equipo de 8mm que uno de 16mm.
 

El videotape es generalmente un medio mis'barato que una pellcula
 

de 8mm o de 16mm, especialmente cuando es producido localmente.
 

Los costos para reproducir con videotape tambi&n estAn bajando. De
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bido a su costo econ6mico como un medio de producci6n local, el vi

deotape es un favorito de los principiantes --- los cuales rfpida

mente aprenden a manejar el equipo necesario, filman muchos metros
 

y los editan para su utilizaci6n. El resultado es generalmente un
 

producto que luce tosco; parece mas casero. Pero es (o puede ser)
 

bastante participatorio debido a que mucha gente puede participar
 

en las producciones. An las personas analfabetas pueden expresar

se hien en la televigi6n. Las cintas pueden ser borradas y re-uti

lizadas; no se requiere de un procesamiento (quimico) de las esce

nas fotografiadas con la camara para pasarles en el monitor de tele
 

visi6n. Los videotapes preparados localmente pueden ser transmiti

dos en muchas estaciones de televisi6n y los programas pueden ser
 

grabadus directamcnt3 del aparato de televisi6n. En efecto, los
 

programas de televisi6n pueden ser distribuldos como videocassettes
 

y pueden sacarse tntas copias como necesarias para este prop6sito.
 

Tanto el cine como la televisi6n son medios de comunicaci6n mAs efec
 

tivos con la gente con conocimientos bfsicos de escritura y lectura.
 

Pueden ser repetidos tanto como se desee, lo cual significa una cla
 

ra ventaja cuando se presenta elementos de conocimientos complica

dos. En tales casos, el instructor puede parar la proyecci6n para
 

sugerir una discusi6n, para hacer aclaraciones, o para hacer pregun
 

tas sobre lo que se ha visto. El movimiento en el cine o la televi
 

si6n ayudan enormemente en el aprendizaje de conocimientos o ideas
 

que son mostrados "en movimiento". La capacidad de aprender por me
 

dio del cine o la televisi6n puede ser mejorada con la prfctica y
 

la aplicaci6n de los detalles de comunicaci6n visual (discutidos an
 

teriormente en el Capitulo IV).
 

Desventajas
 

Una desventaja potencial de las peliculas y video cassettes y cin

tas pre-programadas, es que cuando estas son traidas a una regi6n
 

"deade afuera", estas pueden contener suposiciones que no son enten
 

didas o, lo que es afin peor, que pueden ser mal interpretadas. Al

gunas veces es dificil utilizar pellculas producidas en el idioma de
 

otras latitudes y culturas, debido a que es dificil identificar an

tes de pasar la pelicula, todos los aspectos que podrian causar con
 

fusi6n. Los programadores pensaban alguna vez que las pellculas
 

por si solas, estimularlan el inter6s de la gente en cambiar y en
 

.1. 
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desarrollarse. Pensaban que las pellculas serfan asimiladas por
 

cualquier cultura, y que su lenguaje era universal. Pero muy fre

cuentemente la audiencia no pudo identificarse con las pelfculas,
 

especialmente con aquellas que retrataban escenas no familiares o
 

formas de vida diferentes. Para conseguir el grado de entendimien

to deseado, fu6 entonces necesario ayudar a las audiencias rurales
 

a adquirir la experiencia necesaria con este medio y desarrollar un
 

nivel aceptable de "cultura visual". (Este aspecto fu6 discutido
 

anteriormente, en el capitulo IV).
 

Las desventajas en la utilizaci6n de videotapes producidas localmen
 

te, se refieren principalmente al alto costo inicial durante la ad

quisici 6n deljp-qm-ipo y posteriormente, al mantenimiento de 6ste en
 

condiciones operables.
 

Ejemplos de Utilizaci6n del Medio
 

Los aspectos mencionados en el Capitulo IV con relaci6n a los patro
 

nes recomendados para la utilizaci6n de los medios, generalment-e
 

son tambi6n aplicables a las peliculas y videotapes programados.
 

Los educandos deben ser informados, sobre lo que van a ver, lo que
 

deben notar de la pelicula, y sobre los t6rminos o conceptos no fa

miliares que van a encontrar. Las actividades de seguimiento, de
 

varias clases (discusiones, examenes, aplicaci6n de los principios
 

o t6cnicas mostradas) permiten frecuentemente una mayor comprensi6n.
 

En la exhibici6n de pellculas de cine o televisi6n que presentan al
 

g6n problema, es a veces recomendable parar la pelicula hasta que
 

el problema sea resuelto y pedir al grupo discutir las posiblea so

luciones, antes de continuar. Existen otros numerosos m~todos para
 

la utilizaci6n de este medio, en cierta forma, sin igual de pelicu

las de cine y peliculas pre-programadas de televisi6n.
 

Higgins discute a continuaci6n el uso de peliculas en India:
 

Se hizo un intento de programar exhibiciones de peliculas en
 
todas las villas donde tenfamos el proyecto, ya que las peli
culas son un raro acontecimiento en la India rural y atraen
 
entusiastas audiencias. De la lista de pellculas disponibles
 
produIcidas en le India, se seleccionaron trece cortos apropia
 
dos que fueron comprados para el programa, y con todo cuidado
 
se prepar6 un horario. Result6 imposible cumplir con el hora
 
rio, debido a que algo fallaba, constantemente: no encontrfba
 

./.
 



- 74 

mos un 
vehiculo con los medios audiovisualesque est6 en bue
nas condiciones, o no habla un generador, o no habla un cho
fer. En las pocas oportunidades en las que pudimos exhibir
 
una pelicula, no hubo duda sobre la popularidad del negocio
 
--- asisti6 todo el pueblo. Sin embargo, el impacto causado
 
por estas exhibiciones, es discutible; proporcionaron algo de
 
excitaci6n social a una existencia, de otra forma, tranquila,
 
pero no mucho mhs......
 

A la luz de la no-confiabilidad de este medio de instrucci6n,
 
parece insustancial invertir grandes sumas de dinero en 
la
 
realizaci6n de m~s pellculas, a no ser 
que exista certeza de
 
qua el equipo existente permitirA hacer un uso adecuado y com
 
pleto de las peliculas en existencia. Naturalmente que es mu
 
cho m~s agradable hacer una pellcula que reparar un cami6n,
 
pero una pelicula que no puede ser exhibida por falta de equi
 
po es poco mfs que un viaje caro para satisfacer un ego.
 
(Higgins, op. cit., pp. 19-20).
 

Tisa concuerda en que la experiencia pasada nos ha demostrado que
 

el efecto de las peliculas en algunas audiencias inexpertas, bien
 

puede ser desatendible o realmente perjudicial, hacia los objetivos
 

de la educaci6n. 
En gran parte, 61 culpa de esta situaci6n al he

cho de que frecuentemente, nunca se 1lega a utilizar todo el poten

cial de las pellculas u otros medios en la educaci6n en paises en
 

desarrollo. El di algunos ejemplos de como puede lograrse esto:
 

+ Se prepara una pelicula instruccional mostrando como se 
ca
pa un toro. La operaci6n es filmada en forma continua de
 
principio a fin, 
con el prop6sito de familiarizar al estu
diante con todo el proceso, antes de que realice su trabajo
 
en el campo.
 

+ Se organiza una exhibici6n de diapositivas sobre castraci6n
 
copiando pasajes particulares de la pelicula en diapositi
vas de 35mm. La exhibici6n de las diapositivas puede ser
 
utilizada para reforzar la informaci6n proporcionada en la
 
pelicula, instruyendo al instructor para que cada fase de
 
la operaci6n sea mostrada separadamente y discutida en deta
 
lie.
 

+ Tambi~n se pueden preparar cuadros cambiables y tarjetas fo
 
tograficas copiando y ampliando pasajes de la pelicula de 
16mm. Estas pueden ser utilizadas por el alumno en sus 
pricticas y pueden ser lievadas al campo. A esta altura,
 
los estudiantes estarfn completamente familiarizados y acos
 
tumbrados con las vistas, habiendo aprendido de ellas, port
 
ellos mismos.
 

En si informe sobre "Plan Puebla" (Mexico), Cisneros nos ofrece una
 

perspectiva mis positiva sobre las peliculas:
 

Uno de los mas importantes medios de respaldo utilizados 
en
 
cada ciclo agricola a fin de promover la correcta utilizaci6n
 

./.
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de 1a. ret-ome.iilaciolles del programa, fu6 una pelicula hecha 
en 19(,8 bajo el titulo de Quiere Usted Aumentar su Conecha de 
Matz? Esta pelIcula ilustra paso por paso el correcto use de 
Ia recomt'indaciones. Los actores de la pelicula fueron los 
campesinos "pioneros" de 1968. En las diferentes escenas fil
 
madas, ellos muestran come mezclar los fertilizantes y coma
 
utilizarlo correctamente, en el momento oportuno para lograr
 
la dosis correcta par hectarea. Los actores campesinos --
durante la cosecha en la pelicula --- piden a todos los campe
 
sinos de la regi6n, participar en el programa e incrementar
 
sus ingresos, as! como lo hicieron en ese primer afio. Una
 
otra pelicula titulada "Cr6dito Agricola" fu6 hecha para pro
mover el correcto uso del cr~dito y la necesidad de que se or
ganicen en grupos de cr~dito o sociedades de cr~dito. Los
 
campesinos que ya participaron en el programa de cridito fue
ron tambi~n esta vez, los actores principales y explicaron a
 
sus colegas, con sus propias palabras, las ventajas que esta
ban obteniendo mediante el uso del cr6dito. Una tercera pel!
 
cula producida en Plan Puebla se titulaba "La Caja de Ahorros"
 

Esta pelicula fu6 un mensaje especifico a los campesinos que
 
ya se hablan organizado en grupos solidarios o en una socie
dad de cr6dito, para iniciar un proceso de capitalizaci6n, va
 
li~ndose de sus propios ahorros durante cada ciclo agricola.
 
De este modo, los actores campesinos hacian conocer el poten
cial que significa para un grupo, el ahorrar capital suficien
 
te para facilitar crfditos a sus miembros, en lugar de depen
der de bancos p6blicos o privados.
 

Las caravanas de cine --- unidades m6viles, que pasan las peliculas
 

en varias regiones, han demostrado su efectividad bajo diferentes
 

circunstancias y para varios prop6sitos de educaci6n no formal. Sin
 

embargo, Bowers las mira con un ojo algo cetrino:
 

Yo he tenido menos experiencias positivas, y en algunos casos
 
muy negativas, sobre las caravanas de cine m6vil --- carava
nas que Ilegaban sin previo aviso, o que no llegaban nunca,
 
accidentes, fallas en las fuentes de energia, peliculas mal
 
empalmadas, canales con el sonido estropeado, fallas en el
 
proyector, fallas en los sistemas para dirigirse al pfiblico,
 
malos comentaristas, problemas de lenguaje y dialecto; pero
 
el problema mis comfin de todos, una grave falta de peliculas
 
apropiadas. A~n en el caso en que la pelicula sea apropiada,
 
una numerosa audiencia rural analfabeta tiene grandes di-ficul
 
tades para decifrar su mensaje y en explicar sus distorciones
 
convencionales de espacio y tiempo. La exhibici6n de una pe
licula ciertamente refne a una poblaci6n rural, y a veces los
 
entretiene, pero como medio educacional, su efecto puede ser
 
menos positivo y muy caro. (Bowers, The Use and Production
 
of Media in Nonformal Education, p. 23).
 

El uso de videotapes puede ser un valioso enlace en la comunicaci6n
 

entre los trabajadores de un centro de ensefianza para educaci6n no
 

formal y los trabajadores en las Areas rurales, y entre las agencias
 

./.
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del gobierno central y la gente de las comunidades rurales. El uso
 

de videotapes puede crear un sentimiento de solidaridad entre la
 

gente de las Areas rurales ya que ellos son los que deciden que es
 

lo que quieren decir y como quieren decirlo. La siguiente es una
 

descripci6n de un proyecto en India, que utiliz6 con 6xito estas
 

tfcnicas de comunicaci6n entre los habitantes de las villas y los
 

que determinan politicas/toman las decisiones:
 

En Rajasthan, un estado de India, las Naciones Unidas funda
ron un proyecto de videotape el cual comenz6 como un programa
 
de televisi6n para los habitantes de las villas. Durante la
 
preparaci6n de este proyecto, prontamente se descubri6 que el
 
programa tendria que concentrarse en la gente y sus problemas
 
ya que las villas estaban muy fragmentadas social y cultural
mente. Debido a factores de casta, fortkina y creencias de
 
elitismo, algunos habitantes de las villas tenian un acceso
 
mucho mfs ficil que otros a las influencias del cambio. Es
tos probladores de las villas explotaban su oportunidad al
 
cambio, mientras que los menos afortunados rara vez lograban

llegar a los instrumentos o ideas de cambio debido a que nor
malmente desconocian la existencia de estos.
 

Anteriormente los pobladores de las villas habian estado ex
puestos solamente a mensajes radiales o de cine los cuales
 
fueron producidos muy lejos de sus villas. En contrast4, el
 
credo de operaci6n de este proyecto decia que toda la gente
 
puede contribuir en algo para mejorar el modo de vida y que
 
deberfa dArseles la oportunidad; la gente representa el 
teso
ro mis rico de una naci6n cuando esti comprometida en el pro
ceso de desarrollo.
 

El procedimiento de grabaci6n fu6 continuo. 
Por ejemplo, a
 
un campesino se le pregunt6 sobre la falta de pozos para irri
 
gaci6n. La conversaci6n fu4 escuchada por un agente del go-
bierno. Despues de escuchar la conversaci6n el agente discu
ti6 sobre la indicaci6n del campesino de que no existia dine
ro disponible para cr6ditos y deseaba saber porque los campe
siros no utiliaban todo el dinero del estado que estaba dis
ponible para ellos. Todo esto fu6 registrado en la cinta.
 

HMs tarde, el agente asisti6 a la reuni6n del consejo de la
 
6
aldea local. Cuando la discusi6n lleg al asunto pr~stamos y
 

programas del gobierno, surgi6 un arrebato de criticas por
 
parte de los campesinos, los cuales se quejaron de la falta
 
de cr~dito. El agente indic6 nuevamente que existla dinero
 
disponible. Todas estas discusiones fueron registradas en vi
 
deotapes.
 

Posteriormente se program6 una exhibici6n de peliculas sobre
 
"programas locales", con el agente, su superior y algunos ve
ciros. Los vecinos hicieron preguntas directas y los emplea
dos del gobierno las impugnaron. A continuaci6n ambos grupos
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vieron el videotape de la franca conversaci6n y cada uno co
menz6 a entender las dificultades prActicas y reales de los 
otros. 

El videotape sirvi6 aqul como el mecanismo para integrar los
 
puntos de vista de los pobladores, los cuales anteriormente
 
hablan estado en contacto con el agente, solo ocasionalmente.
 
Las ideas y reclamos de los pobladores fueron escuchadas di
rectamente y sus mensajes no fueron reinterpretados y pasados
 
a travs de canales intermedios antes de ser escuchados.
 

SegUin lo yen los miembros del grupo de videotaping, la contri
 
buci6n particular mfs importante e inmediata del proceso tele
 
visivo fue el de hacer conocer a los pobladores y personeros
 
del gobierno las importantes razones de sus "diferencias y
 
falta de cooperaci6n". (Instructional Technology Report,
 
March 1974, pp. 1-2).
 

Veamos ahora una otra experiencia con videotaping, como instrumento
 

de educaci6n no formal con los pobres de areas rurales. Esta ocu

rri6 en Tanzania:
 

En la creencia de que "la inica forma de reflejar la realidad
 
es participar en esta", un equipo internacional de videotape
 
acord6 en 1971 con el gobierno de Tanzania vivir en varias al
 
deas a fin de filmar partes de la vida rural enfocando temas
 
hist6ricos y politicos, las dinamicas del liderazgo y proble
mas sociales y econ6micos.
 

El equipo logr6 una cordial armonia con los pobladores y fil
m6 la mayor parte de los aspectos de la aldea activa, aconte
cimientos especiales, reuniones, discusiones y argumentacio
nes. Todos los videotapes fueron seleccionados dos veces por
 
semana. La selecci6n motiv6 mis discusiones, las cuales tam
bi~n fueron filmadas. A trav6s de la filwaci6n de videotapes
 
los aldeanos fueron adquiriendo una clara visi6n de sus pro
blemas y de este modo fueron capaces de producir sus propios
 
mensaj es.
 

Las cintas fueron enviadas a la capital y observadas por el
 
mismo Presidente, personeros del gobierno y del grupo, asi co
 
mo por profesores y estudiantes de universidad. Importantes
 
personeros del gobierno respondieron en videotapes desde la
 
capital, y enviaron estos a los aldeanos. En casi cada caso
 
los aldeanos reconocieron las dificultades comunes. Se enta
blaron debates y todos empezaron a aprender sobre los errores
 
y aciertos de otros. La tecnologla televisiva estableci6 li
neas directas de comunicaci6n entre las aldeas y contribuy6 a
 
identificar y resolver problemas comunes.
 

Este experimeito de filmaci6n tuvo resultados directos y r&pi
 
dos para los aldeanos. Se despidi6 a un agente agricola im
pertinente e impopular; recibieron su ciudadania aldeanos a
 
los cuales se les habla prometido esta situaci6n hacla tres
 
afios; y se financi6 adecuadamente un corral para vacas, el
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el cual fu6 construldo sin 
una fuente de agua y contra el con
 
sejo de los aldeanos. (Instructional Technology Report,
 
March 1974, P. 3).
 

Las experiencias del proyecto Skyriver en Alaska nos dan un otro
 

ejemplo de la importancia de la 
filmaci6n local de videotapes:
 

El prop6sito principal del Proyecto Skyriver era de dar 
a los
 
esquimales acceso a un medio de comunicaci6n que podrian uti
lizar para crear un canal directo con quienes toman las deci
siones en 
la capital del estado y en Washington.
 

Antes de introducir la filmaci6n de videotapes en las aldeas,
 
una parte del equipo de filmaci6n vivi6 entre los aldeanos du
 
rantedos auos y medio a fin de aprender sobre la vida de la
 
aldea a travs de sus propias experiencias y para ganar la
 
confianza y amistad de los esquimales. Una vez utilizado e'
 
proceso de filmaci6n de videotapes, 6ste sirvi6 como un pode
roso medio para lograr en los esquimales un consenso sobre
 
los problemas del sistema educacional existente, los cuales
 
no fueron atendidos adecuadamente por las autoridades del go
bierno. Una vez establecido el consenso, se utiliz6 el film
 
como medio de comunicaci6n entre la aldea y el gobierno.
 

Cuando-la pellcula fu6 mostrada a los m~s altas autoridades en 
educaci6n del estado, su 
efecto fu6 electrizante. Los educa
dores nunca habian escuchado a un padre hablar en un nivel
 
muy practico y "valiente" ...... y lo cierto es que nunca an
tes habian escuchado a un aldeano.
 

El Comisionado de Educaci6n respondi6 al film en un videotape.

Como resultado de la filmaci6n, la politica de educaci6n fu6
 
eventualmente cambiada para satisfacer las necesidades de los
 
esquimales.
 

Se prepar6 otro videotape sobre el aspecto de vivienda. Se
 
reclamaba que las viviendas que estaban siendo construidas no
 
eran adecuadas a las condiciones locales. 
 El film ilustr6 de
 
fectos estructurales de las viviendas: nifios patinando en la
cocina y una esquina de la pieza utilizada como rofrigerador
 
para la carne. El uso del medio televisivo trajo los cambios.
 
El aspecto de vivienda mejor6 para los esquimales apesar de
 
una gran resistencia burocritica. 
Fu6 el material televisivo
 
el que proporcion6 las pruebas innegables de que el 
problema
 
era real. (Instructional Technology Report, March 1974, p.4.)
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VII. UTILIZACION DEL MEDIO: AUDITIVOS
 

Libros de Consulta: Brown, Lewis, and Harcleroad, Instrucci6n Au
diovisual: Tecnologia, Medios, y M6todos.
 
Ch. 11, "Cosas Reales, Modelos, y Demostracio
nes"; Ch. 12, "Recursos de la Comunidad".
 

Brown-Lewis (Eds.), Instrucci6n Audiovisual:
 
Manual de Ejercicios Intensivos. 34. "Excur
siones". 

Materiales auditivos
 

Los mater4les en 
la categoria de auditivos incluyen los siguientes,
 

agrupados aqui en 
un orden que va desde aquellos mfs corrientemente
 

utilizados en educaci6n, hasta aquellos usados menos 
frecuentemente
 

para este prop6sito:
 

Programas de radio (incluyendo radiovisi6n)
 
Cassettes auditivos
 
Cintas auditivas (rollo a rollo)
 
Grabaciones en disco
 
Tarjetas auditivas
 
Correas de transcripci.6n
 
Ensefianza por tel6fono
 
Pfginas audibles (libros parlantes)
 

Descripci6n
 

De todos los medios discutidos en este informe, los materiales audi
 

bles se encuentran entre los mfs versftiles, los mws fAciles de usar
 

y los mws efectivos en terminos de los resultados obtenidos con
 

ellos. La radio (discutido anteriormente en el Capitulo III como
 

uno de los recursos de "comunicaci6n masiva") tiene algunos otros
 

pequefios grupos de aplicaci6n que merecen ser mencionados aqui, el
 

mfs importante de los cuales es aquel de servir como el punto de
 

concentraci6n para grupos para escuchar/discutir, organizados bajo
 

el tutelaje de monitores/animadores. La radio-visi6n, una adapta

ci6n del medio "exclusivamente sonoro" proporciona a los escuchas,
 

o/o
 

http:transcripci.6n
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por adelantado, material correlativo impreso a mano o reproducido
 

(frecuentemnte en forma de peri6dicos o revistas) y a 
los cuales
 

se hace conitinua referencia en las transmisiones.
 

Los cassettes audibles, cintas rollo a rollo de 1/4 , y las graba

ciones en 
discos de 33.1/3 r.p.m. pueden contener materiales audi

bles id6nticos; sus diferenciasyacen grandemente en sus formatos.
 

El cassette auditivo es generalmente preferido para prop6sitos de
 

educaci6n no formal en palses en desarrollo. El cassette auditivo
 

en si y la grabadora simple con retroceso, operada a baterias, uti

lizada con los cassettes, han hecho mucho para revoludonar la educa
 

ci6n audible a travs del mundo.
 

Las tarjetas audibles conteniendo en el fondo unafranja angosta de
 

cintas audibles, serAn discutidas posteriormente en el Capitulo
 

VIII, como cuadros o dibujos de acompafiamiento principalmente para
 

prop6sitos de ejercicio. 
Pero estas pueden ser utilizadas sin ta

les ilustraciones solo como estimulos audibles 
(como en los casos
 

de entrenamiento en la pronunciaci6n de 
idiomas extranjeros).
 

Las correas de transcripci6n (tales como las utilizadas en el equi

po Stenorette o IBM), parecen tener solamente una aplicaci6n minima
 

en la educaci6n no formal en paises en desarrollo. La ensefianza
 

por tel~fono altamente desarrollada en algunas partes de los Esta

dos Unidos (notable en Wisconsin y Los Angeles), utiliza 
este ins

trumento para proporcionar una efectiva comunicaci6n de doble senti
 

do (del instructor, de vuelta de los estudiantes) en varias disci

plinas del estudio. Parece que los resultados han mejorado median

te el uso concomitente de material de res6men especialmente prepara
 

do y relacionado con los cursos ofrecidos.
 

La pagina audible, una innovaci6n relativamente reciente, utiliza
 

un reproductor-amplificador en miniatura que estf colocado directa

mente en una ranura audible parecida a un disco y la cual esti im

presa en el libro como una pfigina. El interesado ve y escucha dibu
 

jos y palabras, y afn efectos sonoros, en esta forma, haciendo mas
 

real la experiencie.
 

Gunter sigue la pista de la reciente expansi6n en la disponibilidad
 

y utilizaci 6 n de estos varios medios audibles y varios inventos en
 

educaci6n y comunicaci6n, haciendo especial referencia a sus aplica
 

./.
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ciones en campafias en paises en desarrollo:
 

Durante el desarrollo "moderado" de los articulos de fierro y
 
de aquellos maleables, nuevos tipos de programaci6n de medios
 
resultaron posibles, apesar de que pas6 algfin tiempo antes de
 
que los educadores y t6cnicos en comunicaci6n aprovecharan de
 
una situaci6n diferente. La ilustraci6n mas obvia de este
 
proceso es la 'revoluci6n del transistor' en 
la radio, en los 
afios de 1950, cuando la radio que anteriormente estuvo confi
nada a las regiones electrificadas, puede ser escuchada prac
ticamente en cualquier lugar del mundo. La grabadora de cas
sette audible se inventa en 
menos de 10 arios despues del des
cubrimiento del transistor de recepci6n. 
Este invento permi
ti6 la producci6n barata y sencilla de materiales audibles.
 
Quince afios despues del descubrimiento de la grabadora de 
cas
 
settes audibles, los educadores y los tecnicos en comunica
ci6n, esthn reci&n comenzando a influir por Is descentraliza
ci6n y desprofesionalizaci6n de la producci6n de radio. 
 (Gun
 
ter, Super 8: The Modest Medium, p. 12).
 

Ventajas
 

Son numerosas 
las ventajas pretendidas y demostradas por los mate

riales audibles. En primer lugar, el equipo necesario para repro

ducir o escuchar estos no es complicado y es f&cil de manejar, y
 

comparado con muchos otros inventos usados 
como medios, resulta re

lativamente de bajo costo. Los medios audibles est&n siendo produ

cidos actualmente en grandes cantidades (a6n en los paises en desa

rrollo) y en casi cada clase concebible. Ademas, se prestan para
 

la producci6n y distribuci6n en masa; una vez obtenida la matriz,
 

las copias pueden ser reproducidas a bajo costo en una o todas de
 

varias formas --- cassette, rollo o disco. Las grabadoras (casset

te, rollo,correa magn6tica) puede tambi&n ser usada y re-usada, ca

si indefinidamente reduciendo as! afin mws el costo del medio.
 

Schramm hace el siguiente resfmen para la radio:
 

Si hay un medio para la educaci6n no formal, este es la radio
 
...... 
La radio es el 6nico camino abierto para las regiones

rurales, de largo alcance, relativamente sin costo, ffcil de
 
manejar vence las barreras comunes existentes cuando se com
parte la informaci6n con lugares remotos. 
 Pero en la educa
ci6n no formal, asi como en 
los otros tipos de instrucci6n
 
que hemos mencionado, realmente no existe un medio
...... Si
 
la radio es el medio 
'jefe' en este punto (la educaci6n no
 
formal) del espectro, es debido a que representa el camino
 
mhs directo a la mayoria de la gente. Pero ningin pals pensa

rla en 
depender, para una campafia de desarrollo, exclusivamen
 
te en la radio. (Schramm, Big Media; Little Media, p. 228).

./.
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Limitaciones
 

Las limitaciones de los materiales audibles yacen principalmente en
 

la naturaleza del medio en s --- siendo "de un canal", esencialmen
 

te utilizando solamente el sentido del oldo. No hay "nada que ver".
 

(Pero su desventaja potencial puede ser a veces superada satisfacto
 

riamente mediante la "radio visi6n", discutida mis adelante en este
 

capitulo). Existe ademfs la desventaja en la parte hablada del me

dio en el que la pronunciaci6n o selecci6n de voces por el introduc
 

tor puede resultar no familiar o ain abiertamente desagradable al
 

escucha, reduciendo asi la utilidad o efectividad del mensaje. Los
 

discos grabados tienden a borrarse con el uso, distorcionhndose asi
 

el mensaje. Algunas veces las cintas audibles pueden borrarse acci
 

dentalmente.
 

Bowers cita algunas limitaciones de la radio como un medio para la
 

educaci6n en palses en desarrollo:
 

Con el desarrollo de receptores operados a bateria, la radio
 
tiene un gran potencial como medio de comunicaci6n en Areas
 
rurales. Tiene tambi~n un nmero de desventajas como medio
 
para la educaci6n no formal en palses en desarrollo. El bre
ve impacto de la palabra hablada puede ser excelente para le
vantar el interns a para dar una informaci6n rApida y simple,
 
pero es muy transitoria para transmitir mensajes mAs comple
jos o para inculcar conocimientos o ensefianzas detalladas.
 
La gente rural no tiene motivos y frecuentemente carece de
 
los medios para saber la hora exacta, y la recepci6n de una
 
transmisi6n depende de esta. No hay intercambio de comunica
ci6n directa de la audiencia al relator y por lo tanto no hay
 
forma de saber quien estA escuchando, si con mucha o poca
 
atenci6n, y si el mensaje esta siendo captado. Existe fre
cuentemente un vacto cultural y algunas veces un vaclo en el
 
idioma, entre los relatores y sus audiencias. (Bowers, The
 
Use and Production of Media in Nonformal Education, p. 12.
 

Pero Bowers resume citando las que considera son las formas de supe
 

rar estas limitaciones de la radio como medio de educaci6n no for

mal:
 

Siendo un medio masivo, la radio no es un camino muy eficien
te o econ6mico para la transmisi6n de mensajes especificos, a
 
determinadas audiencies selectas. Estas dificultades han si
do er parte superadas mediante la.organizaci6n de grupos de
 
escuchas o foros radiales. El rasgo esencial de esta estrate
 
gia es que los escuchas estan organizados en grupos de estu
dio y discusi6n formados por 'monitores', profesores o exten
sionistas. Ellos reanen los grupos en el momento oportuno,
 
despiertan su interns en el programa, indican 1o que pueden
 

o1o
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sacar de este, conectan los receptores, dirigen la discusi6n,
 
talvez proporcionan alguna literatura de respaldo, y en algu
nos casos examinan las reacciones de la audiencia y cambia ex
 
periencias con la agencia tranamisora. (Bowers, The Use and
 
Production of Media in Nonformal Education, p. 12).
 

Ejemplos del Uso del Medio
 

Varios ejemplos sobre el uso de materiales audibles en la educaci6n
 

no formal en paises en desarrollo, nos indicarfn sobre su versatili
 

dad y aplicabilidad para mejorar la suerte de los agricultores po

bres de las Areas rurales.
 

El Proyecto de Comunicaci6n Pila, por ejemplo, se llev6 a cabo en
 

Guatemala durante 1976, como un experimento de 3 semanas designado
 

para enterar a mujeres de familias seleccionadas que trabajan en
 

las fincas (plantaciones), sobre los fundamentos de nutrici6n, hi

giene y cuidado m6dico, y para estimular en ellas una conciencia de
 

su propio potencial para mejorar las condiciones de salud de la fa

milia. El proyecto fu6 financiado por la Organizaci6n Panamericana
 

para la Salud. (NOTA: la siguiente informaci6n fu& adaptada del De

velopmentCommunication Report, Abril 1977, pp. 1-3).
 

La pila misma era el centro para lavado de la comunidad, el cual
 

fu& elegido comu el lugar para actividades de aprendizaje no formal.
 

La investigaci6n de los patrones de conducta (trabajo, siesta, cui

dado de la familia, trabajo en la plantaci 6 n, etc.) de estas muje

res con relaci6n a los fines del proyecto, resultaron en las si

guientes conclusiones:
 

4 	 Apesar de que la mayor parte de las mujeres vienen a la pi
la una vez al dia, se quedan o por pocos minutos o por va

rias horas. El m6todo de comunicaci6n elegido tuvo que ser 

lo suficientemente flexible para acomodar estas diferencias. 

+ 	 Los mensajes utilizados debieron ser comunicados verbal1n
te a fin de que las mujeres pudieran controlar el tiem., de 
duraci6n del mensaje y lavar mientras escuchaban. 

Estos requisitos, mks los hechos que 1) recomendaron una cierta re

petici6n de los mensajes, sin distorsi6n, 2) de que la estrat-.-ia
 

seleccionada tenia que ser factible de ser continuada pc, la gente
 

del lugar una vez concluido el proyecto, Y 3) de que fu6 necesario
 

presentar los mensajes al menor costo posible con oportunidades pa

ra los mensajes locales, rebultaron finalmente en la decisi6n de
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utiliz.r c:xsettes audibles como medio del programa.
 

Los programas contenidos en los cassettes audibles fueron produci

dos utilizando actores no profesionales que escogieron el estilo de
 

lenguaje al cual estaban acostumbradas las mujeres de la plantaci6n.
 

Los mfnsajes de salud y nutrici6n fueron intercalados en las nove

las radiales, en la forma de avisos esporhdicos, canciones, entre

vistas locales, y preguntas. Cada segmento no duraba mas de 8 minu
 

tos, permitiendo asi afin a las mujeres que venfan solo a traer agua,
 

escuchar por lo menos un mensaje completo, mientras se encontraban
 

en el Area del programa. Debido a que los mensajes de salud se re

pitieron en una variedad de formas, la continuidad para ser escucha
 

dos no fu6 necesaria.
 

Los puntos clave de los mensajes se presentaron de acuerdo a una
 

f6rmula de secuencia informativa-motivaci6n-comportamiento de las
 

comunicaciones. Los primeros programas introdujeron las ideas de
 

salud; los programas subsiguientes explicaban su significado prhcti
 

co; y los filtimos ofrecieron los mtodos practicos para la aplica

ci6n de lo aprendido.
 

Las cintas y el equipo de repetici6n fu& distribuldo por un adoles

cente del lugar en cada una de las tres pilas de la plantaci6n,
 

mientras que la cinta del dia fu& pasada cuatro o cinco veces y se
 

mantenia registros sobre el nfimero de mujeres presentes. Los hora

rios de transmisi6n fueron adaptados a los cambios en el trabajo de
 

las mujeres. Se utilizaron cassettes para llevarlos a la casa y
 

juegos a fin de complementar el sistema Pila, pero esta opci6n tuvo
 

solamente un nfimero relativamente pequefio de adictos. Los premios
 

(pollitos) otorgados a las primeras cien personas que pudieron repe
 

tir una frase sobre el contenido de un programa, fueron reclamados
 

una hora despu~s de su anuncio.
 

Segfin el juicio de los investigado-a. 'ol "Proyecto Pila", este ha
 

demostrado que:
 

+ 	 Los audio cassettes y el sistema de implementaci6n (delive
ry system) fu& lo suficientemente flexible como para adap
tarse a los cambios en el horario de trabajo de las mujeres. 

+ 	Las mujeres aceptaron el uso de la pila como el lugar para 
el aprendizaje no formal. Ellas disfrutaron de los progra
mas y se sintieron desilucionadas cuando 6ste termin6. 
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+ 	El programa produjo un cambio inmediato en las actitudes y 
comportamiento, segin se habla programado en el proyecto. 

+ Los no profesionales pueden ser utilizados con 6xito para
 
producir y actuar en dramas grabados.
 

+ La tecnologi no interfiri6 en el proyecto; no hubo fallas
 
en el equipo
 

Un otro proyecto, "Radio Mensaje: Ecuador", hace hincapi6 en estimu
 

lantes posibilidades para la utilizaci6n del medio audible en la
 

educaci6n no formal en palses en desarrollo. Iniciado en 1972 y
 

aun en operaci6n, el proyecto busca inducir a los adultos analfabe

tos del Ecuador, a: (1) exaltar les sentimientos de si mismos
 

(2) participar en los trabajos de desarrollo de la comunidad,
 

Y (3) elevar su condici6n cultural y sus conocimientos de los nfime

ros. El proyecto es parte del Proyecto de Educaci6n No Formal de
 

la Universidad de Massachusetts financiado con donaciones de USAID.
 

Utiliza audio-cassettes producidos por los campesinos y preparados
 

bajo condiciones de "transmisi6n libre", en un esfuerzo para atraer
 

la audiencia de las masas interesadas en escuchar programas radia

les sobre asuntos relacionados con la comunidad y preparados en la
 

comunidad, sin formatos sofisticados, acentos formales de los acto
 

res, y cosas parecidas. Se repartieron 40 grabadoras de audio cas

sette (obtenidos por la Universidad de Massachusetts) a auxiliares
 

(ayudantes, sin paga, para la ensefianza) en los 40 centros radio-es
 

colares de la regi6n alrededor de Tabacun,, Ecuador. Cada auxiliar
 

utiliza el equipo para grabar materiales audibles locales, abarcan

do el contenido de programas radiales de dos y media horas de dura

ci6n, cada semana. Estos son in6ditos y no siguen ning'n formato
 

en particular. Contienen consejos, poemas, canciones, pasajes de
 

la biblia, teatralizaci6n de problemas comunales, testimonios, lec

ciones de Jectura y matemfticas, y exhortaciones. Los resultados
 

de varias encuestas usando cuestionarios muestran que entre los es

cuchas hubo incrementos cuantificables en el porcentaje de indivi

duos dispuestos a confiar en algo mfs que 'la ayuda de Dios" en
 

asuntos relacionados con el desarrollo comunal. 
 Tambien aument6 la
 

buena volur,tad para participar en prfcticas de producciones radia

lSe puede obtener informaci6n adicional sobre el Proyecto Pila en
 
la gula para estudios, The Comunication Factor in Health and Nutri
tion Programs: A Case Study from Guatemala, de Royal D. Colle y Su
sana Fernandez de Colle, c/o Department of Communication Arts, Cor
nell University, Ithaca, New York 14850.
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les (de 56 a 84 por ciento) durante el periodo de 1971 a 1973. Has
 

ta ahora, sin embargo, no se notaron diferencias significativas en
 

la "propia estima"o Pero las respuestas correctas a los cuestiona

rios sobre desarrollo comunal aumentaron aproximadamente de 50 a 60
 

por ciento; tambi&n subi6 dramaticamente el nfmero de aquellos que
 

consiguieron calificaciones "altas" en las pruebas de lenguaje y ma
 

tem~ticas. (Adaptado de Project Profiles. Washington, D.C.: Clea

ringhouse on Development Communication, 1977. Ver ademAs James
 

Hoxeng, et al., Tabacundo: Battery-Powered Dialog. Technical Notes
 

on Nonformal Education. Amherst: University of Massachusetts, 1976).
 

Bhola describe la forma en que puede (y frecuentemente es) utilizar
 

se la radio en campahas de alfabetizaci6n en paises en desarrollo a
 

trav6s del mundo:
 

Puede la radio ayudar a los paises en desarrollo ...... alfabe
 

tizar a sus ciudadanos? La respuesta es, afortunadamente,
 

que si puede ...... La radio ayudara a resolver los problemas
 

de infraestructuras inadecuadas ya que sus ondas no necesitan
 

de caminos o ferrocarriles. La radio ayudara a resolver los
 

problemas de recursos humanos entrenados, ya que 6sta puede
 

situar un profesor con maestrla en cada grupo de escuchas. La
 

radio puede tambi~n reducir en cierta forma el problema de la
 

producci6n de grandes cantidades de materiales educativos.
 

La mayor parte de nosotros vemos a la radio como una fuente
 

de entretenimiento ...... Nuestros habitos culturales con res
 

pecto a la radio han encadenado la imaginaci6n de tanto los
 

educadores como de las comunidades. Los educadores, y otros
 

que toman decisiones, encuentran dificil cambiar sus ideas so
 

bre la radio. No pueden pensar de esta como un instrumento
 

de educaci6n y cultura ...... Normalmente no se espera de la
 

radio una conversaci 6 n individual con el escucha a fin de en

sefiarle a leer y escribir.
 

El profesor del estudio es un profesor con maestria (master)
 

el cual esta en contacto con monitores en el campo. El gui 6 n
 

de la radio est& sistemIticamente integrado con lecciones im

presas en los libros de trabajo y en las gulas para los moni

tores. Estos materiales son puestos a disposici6n de grupos
 

y comunidades en el campo. El profesor con maestria (master)
 

habla en el estudio mientras que los monitores en la clase lo
 

interpretan para los estudiantes. Algunas veces la transmi

si6n es utilizada para ensefiar lectura, a veces para motivar,
 

otras veces para informar sobre agricultura; sobre los nifios,
 

salud, nutrici6n y otras materias del inter&s de los grupos
 

de eqcuchas. (Fn Burke, The Use of Radio in Literacy Educa

tion, pp. 8-10). 

Burke tambi~n describe los avances de la radio como un medio educa

cional que puede lograrse mediante la aplicaci 6 n de principios de
 

"radiovisi6n":
 
o/°
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Se arguye frecuentemente que la radio es inferior a la televi
 
si6n y al cine como medio de comunicaci6n, considerando que

la radio alcanza solamente al sentido del oldo, mientras que
 
la televisi6n y el cine recurren tanto a la vista, como al
 
oldo. Si bien es cierto que la radio no puede proporcionar
 
la informaci6n visual por si misma, es completamente posible
 
preparar materiales con dibujos, ilustraciones, fotograflas y
 
otras representaciones graficas, para su distribuci6n a los
 
alumnos como parte de su experiencia en el aprendizaje. Esta
 
combinaci6n de transmisiones radiales y material visual impre
 
so es conocida en muchos paises como 'radio-visi6n'. (Burke,
 
The Use of Radio in Literacy Education).
 

Muchas otras aplicaciones especiales de los materiales audibles (no
 

tratados aqul) pueden ser considerados para el programa SEC-CRA
 

venciendo los obstfculos en la utilizaci6n de la radio, mediante la
 

grabaci6n de ciertas transmisiones reproduci~ndolas, y proporcionin
 

dolas a los interesados del lugar, en calidad de pr&stamo; obtenien
 

do la cooperaci6n de estaciones de radio o peri6dicos, grupos educa
 

cionales, fundaciones, grupos religiosos y otros a fin de crear fon
 

dos de cintas audibles para el intercambio y distribuci6n de Items
 

Gtiles en una regi6n o pals; el desarrollo local mediante elCRA de
 

libros preparados a mano (con dibujos, fotografias y notas escritas
 

a mano o a mfquina), acompahadas de una cinta audible de explica

ci6n o de gula destinadas a facilitar el aprendizaje por medio de
 

estos libros; instalar estaciones para cargar baterias en el -RA pa
 

ra beneficio de los estudiantes de areas no electrificadas; y mu

chas otras.
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VIII'. UTILIZACION DEL MEDIO: GRAFICO (FIJO)
 

Libros de Consulta: 	Brown, Lewis, and Harcleroad, Instrucci6n Audio

visual: Tecnologla, Medios, y M~todos. Ch. 5,
 
"Transparencias para Retroproyecci6n"; Ch. 6,
 
"lmfgenes Fijas"; Ch. 10, "Fotograffa"l
 

Brown-Lewis (Eds.), Instrucci6n Audiovisual: Ma

nual de Ejercicios. 13. "Como Montar Fotograflas"
 

18. "Como Tomar Fotograflas Fijas"; 19. "Copiado
 

Con Una Cimara de Fotografias Fijas"; 22. "Desa
rrollo de Una Presentaci6n de Diapositivas en
 

Una Sola Pantalla"; 23. "Desarrollo de Presenta

ci6n en Pantallas M61tiples"; 32. "Selecci6n de
 

Fotografias Planas"; 37. "Filminas". Secciones
 

de Referencia: 3-- "Equipo y T6cnicas Fotografi
cos".
 

Tipos gr~ffcos (fijos)
 

Los siguientes tipos de medios pict6ricos (fijos) estfn ordenados
 

comenzaneo con aquellos que requieren de recursos mecanicos para su
 

producci6n y uso, y 	siguiendo aquellos que son facilmente utiliza

dos, sin ayuda mecfinica:
 

Tarjetas audibles -


Diapositivas audibles - Audio slides - (Tipos 3M, Eastman,
 
otros)
 

Cintas de peliculas
 

Diapositivas (2" x 2", 3.1/4" x 4")
 

Transparencias, proyector opaco
 
Placas estereotipicas
 

Pinturas, fotografias, pinturas impresas
 

Dibujos, cuadros
 

Descripci6n
 

La categorla de grfficos (fijos) incluye principalmente materiales
 

bi-dimensionales y fijos, disehiados para ser observados directamen

te o mediante proyecci6n. (Existen diapositivas tri-dimensionales
 

en disco, tipo Sawyer). Los medios utilizados son disehados espe

cialmente para pinturas, pero pueden tambi6n incluir escritura y
 

I 	 ./.
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otra informaci6n simb6lica y grAfica. Todas las vistas se proponen
 

proporcionar ejemplos concretos de abstraccioned verbales. Los me

dios de esta secci6n van desde dispositivas y cintas de peliculas
 

que requieren de equipo especial para su producci6n y exhibici6n
 

hasta simples pinturas o dibujos que son f~cilmente logrados por
 

profesores y alumnos. Las tarjetas audibles son tarjetas (frecuen

temente con figuras) con una estrecha tira de cinta audible pegada
 

en el fondo, la cual permite un comentario audible mediante el uso
 

de un reproductor apropiado. Con 6stas, el estudiante simplemente
 

coloca la tarjeta en una mfquina especial a fin de escuchar la cin

ta. Los diapositivos audibles (audio-slides) combinan un diaposi

tivo con una grabadora audible que puede ser tocada mientras se 
ex

pone el diapositivo. Las cintas de peliculas (filmstrips) son ti

ras de pelicula que permiten la presentaci6n de una serie de image

nes fijas una por una. Estas pinturas pueden incluir titulos o pue
 

den estar acompafiadas de una narraci6n grabada o un libreto escrito
 

a ser leldo en voz alta por el monitor. Los diapositivos son imfge
 

nes en pellculas transparentes disefiadas para proyecci6n. Hay en
 

tamafios desde 2" x 2" hasta 3.1/4" x 4". Las transparencias son
 

imAgenes en hojas transparentes las cuales son proyectadas en un
 

proyector de distancia. El proyector opaco puede ser utilizado pa

ra proyectar imagenes de objetos opacos y planos (tales como foto

graffas en papel) en una pantalla. Un estereocopio proporciona una
 

imagen tri-dimensional guiando una imagen diferente a cada ojo, uti
 

lizando un filtro polarizante (lentes). Las fotograffas son imAge

nes grabadas, en material fotosensitivo, mediante su exposici6n a
 

la luz. Los cuadros incluyen fotograflas, y ademAs imAgenes produ

cidas dibujando, pintando, imprimiendo, o mediante otras t~cnicas
 

graficas.
 

Ventajas
 

Todos los materiales en la categorla de graficos (fijos) son sufi

cientemente pequeios para ser fhcilmente almacenados y transporta

dos. La proyecci6n de distancia (transparencias grandes) tiene la
 

ventaja del control del instructor. Las transparencias grandes con
 

centran la atenci6n del estlidiante, ya que el instructor utiliza la
 

visi6n como una "pizarra electr6nica", dibujando en la transparen

./.
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cia mientras elabora o explica detalles de una lecci6n. Las trans

parencias pueden incluir detalles especiales, tales como cubiertas
 

(overlays). Una simple transparencia puede resultar en una serie
 

de cuadros mediante la adici6n de hojas de cubierta afiadiendo nueva
 

informaci6n al original. Los profesores pueden preparar sus pro

pias transparencias dibujando directamente en acetato, sin tener
 

que recurrir a mtodos de reproducci6n complejos. Una simple copia
 

puede ser observada por todos los estudiantes. Algunas transparen

cias (hechas a mano) pueden ser usadas y re-usadas ya que cualquier
 

cosa escrita en 6sta puede ser borrado. El m6todo de proyecci6 n de
 

distancia puede ser tambien utilizado para mostrar perfiles de obje
 

tos reales, s6lidos o las estructuras internas de objetos transpa

rentes.
 

Las cintas de pellcula son especialmente adecuadas para la presenta
 

ci6n de ideas en secuencia. Un solo film puede ser utilizado para
 

diferentes prop6sitos y en diferentes contextos mediante la inclu

si6n de narraciones que relacionan los cuadros a la experiencia lo

cal. Debido a que el orden fijo de una cinta de pellcula estructu

ra la experiencia del aprendizaje, esta resulta particularmente fitil
 

en los centros de aprendizaje. Las cintas de peliculas muestran
 

unas series de imAgenes fijas, de manera qu, la velocidad a la cual
 

se proyecta la informaci6n, es controlada. Con este medio, un pro

ceso o procedimiento puede ser dividido en varias im~genes fijas fA
 

cilmente comprensibles, que facilitan la presentaci6n de considera

bles detalles. Ademas, la clase puede producir sus propias cintas
 

de pelicula de im~genes copiadas o dibujando directamente en cintas
 

de pelicula transparente.
 

Las tarjetas audibles son frecuente:nente utilizadas en la ensefianza
 

de lectura. Permiten al estudiante escuchar la parte grabada y gra
 

bar una respuesta, o repetir lo escuchado. Los resultados pueden
 

ser verificados posteriormente por un instructor. Los diapositivos
 

audibles (audio slides) ofrecen la conveniencia de proporcionar in

formaci6n grabada para acompafiar a cada diarositiva. Las diapositi
 

vas como grupo son flexibles ya que pueden ser colocadas en cual

quier orden y pueden ser aumentadas o disminuidas a gusto. Las pla
 

cas estereotipicas tienen la exclusividad de proporcionar perspecti
 

vas tri-dimensionales de lo que se estA observando. Un modelo de
 

.1. 
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estereoscopio emplea tarjetas compuestas 
de pares de imfgenes que
 

6 n especial. El in
 
puoden ser colocadas en una mfquina de observaci


una visi 6n binoimigencano ique aparece con
teresado puede ver una 


trabaja

Esto puede ser especialmente 6til cuando se 


cular normal. 

6 n, donde
 

aprendiendo sobre t~cnicas de maquinaria 
o de construcci


la profundidad del campo y la perspectiva 
tri-dimensional impores 


cuadros lisos son medios visuales altamente 
adaptables.
 

tante. Los 


o alumnos o conseguidos por
producidos por estudiantes
Pueden ser 


(tomar fotografias) puede consti
 otros medios. La fotografia en si 


es
tuir una importante experiencia de aprendizaje 

tambi6n para los 


AdemAs, mediante primeros planos, ampliaciones, 
accio

tudiantes. 


las fotograflas pueden presentar
 nes detenidas, y otros efectos, 


6 n que es dificil o imposible de mostrar 
me
 

frecuentemente informaci


diante otros medios.
 

Limitaciones
 

los medios grAficos (fijos) requieren 
de equipo especial


Casi todos 


En efecto cada uno necesita
armado de un grupo.
para su uso en el 

6
 

producci6n y presentaci n. Las
 
de su propio tipo de equipo para su 


son formas altamente
 
tarjetas audibles y los diapositivos 

audibles 


prop 6 si
 
especializadas de medios visuales cuyo 

uso esth limitado al 


especifico para el cual han sido preparados. Apesar de que las
 
to 


son, generalmen
transparencias son facilmente preparadas, 

6stas no 


6 n de mucha informaci
6n. Todos
 

te, apropiadas para la 	presentaci


6 tarjetas audibles, los diapositi
los medios, con excepci n de las 


vos audibles y las cintas de pelicula, 
significan auxiliares subsi

6

la educaci n; requieren de la presencia


diarios y no primarios en 

6 e insn u otras interpretaciones,
de un instructor para la narraci


Las tarjetas audibles, los diapositivos 
audibles, las
 

trucciones. 


cintas de pelicula, los diapositivos, y los proyectores de distan

funcionamiantO.
 
cia u opacos, dependen 	de la electricidad 

para su 


Esta dependencia estA siendo superada 
en parte por el reciente des

cubrimiento de proyectores de cintas 
de pelicula operados con ener

lectura de micro-producciones operagla solar, y aparatos para la 


a bateria, los cuales estan acompafiados 
de grabadoras audibles
 

dos 


con retroceso tambi~n operadas a bateria.
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Ejemplos de uso del medio
 

Tisa recomienda que los educadores no-formales mantengan bibliote

cas de diapositivas con varios temas, aptos para su utilizaci~n en
 

progremas de desarrollo rural. El nos dice:
 

Los trabajadores de campo deberfan estar en una situaci6 n yen
 
tajosa para tomar fotografias de insectos, resultados de en
fermedades, etc., las cuales serfan enviadas al Centro para
 
su revelado y catalogaci6n. Varios miembros del equipo deben
 
estar equipados, en sus rondas por el campo, con m&quinas fA
ciles de usar. Los encadreurs (gente entrenada por el Centro)
 
y los aldeanos pueden sefialar las materias de interns. Enton
 
ces estaremos en posibilidad de recolectar informaci6n visual
 
pertinente en diferentes 6pocas del afio (como pastos a travs
 
de sus cambios de estaci6n). (Tisa, Mali Livestock II. Final
 
Report, Livestock and Range Development in the Dilly Area: Me
dia and Communications Aspects, p. 24).
 

Tisa sugiere a continuaci6n, que las cintas de pellcula pueden ser
 

ordenadas seleccionando los diapositivos apropiados de la bibliote

ca central y reproduci6ndolos en peliculas de 35 mm.
 

A 	fin de utilizar las fe,tografias en forma efectiva, estos deben
 

ser durables. La forma de lograr esto con las fotos grandes es em

pastAndolos en tela. Repulgando a mano o a miaquina los bordes de
 

la tela, se conseguira un marco de protecci6n a las esquinas del
 

cuadro.
 

Saunders, sugiere otras vari~s formas para la exposici6n de fotos,
 

para aumentar su durabilidad y para darles mayor visibilidad:
 

" Construya un marco de madera con una ranura a lo largo de
 
un lado, a fin de que el cuadro pueda deslizarse a lo largo
 
de este.
 

* Cuelgue varias fotos de un alambre o pita, utilizando gan
chos de ropa para asegurarlas.
 

" Pegue las fotos relacionadas a la discusi6n en una plancha
 
de metal, utilizando imanes; o con engrudo en una pizarra.
 

+ 	 Atraiga la atenci6n hacia una lotografla grande asegurando
la temporalmente con dos tablillas de madera en sus dos la
dos superior e inferior. Trabajando con audiencias numero
sas, 6sta puede ser levantada a la altura necesaria utili
zando una polea adecuada. (Adaptado de Denys Saunders, Vi
sual Communication Handbook, p. 31)
 

Las fotografias pueden ser acumuladas en una libreria para cuadros.
 

Para este prop6sito seria ideal que todas las fotos fueran de aproxi
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madamente el mismo tamafio y elevadas en respaldares rigidos tales
 

como cart6n o papel manila o marcos. Catalogue las fotografias y
 

almac6nelas en folders o archivadores o cajones, utilizando marbe

tes para identificar los diferentes temas y para una r&pida identi

ficaci6n.
 

Tisa dice con relaci6n a este procedimiento:
 

Tal sistema representa un recurso adaptable de ayuda visual
 
para el profesor o para el trabajador de campo, el cual puede
 
reunir un grupo de fotos en una progresi6n o asociaci6n cual
quiera, segfin yea conveniente. El profesor no estari limita
do, por ejemplo, por los moldes establecidos por los cuadros
 
m6viles o las diapositivas. El tiene ademis la oportunidad
 
de hacer fotografiar los temas de su elecci6n y hacerlos ar
mar, para una lecci6n en particular, en el laboratorio foto
grifico. Las tarjetas fotogrAficas pueden ser ffcilmente cir
 
culadas o ser expuestas durante la lecci6n. Pueden ser utili
 
zadas para provocar una discusi6n o para gular la comprensi6n
 
por los estudiantes pidi~ndoles que identifiquen y expliquen
 
el motivo ilustrado. Las tarjetas pueden sfr tambien reuni
das en paquetes a fin de que los encadreurs (personas entrena
das por el centro) puedan utilizarlas en el campo. En resumen,
 
resulta facil organizar el uso de tarjetas fotogr~ficas durante
 
una transmisi6n de radiovisin.
 

Sugiero que se les pida a los varios expertos del equipo, ano
 
tar en el reverso de la foto, la informaci6n o comentarios
 
que se refiera a su especialidad ...... Eventualmente, median
te la acumulaci 6 n de tarjetas fc.ogrfficas conseguiremos te
ner un libro de texto de hojas separables o un cuaderno de
 
trabajo. (Tisa, 22. cit., p. 19).
 

Los estudiantes pueden contribuir al establecimiento de una biblio

teca de tarjetas fotogrificas, tomando ellos mismos las fotografias.
 

Se pueden encontrar ffcilmente m.quinas baratas y sencillas. Los
 

estudiantes se sentirfn estimdlados a estudiar mis sobre determina

das materias, a fin de tomar fotografias fitiles y como resultado de
 

sus investigaciones con una maquina. Si los estudiantes van a usar
 

mAquinas frecuentemente, considere la posibilidad de instalar una
 

camara obscura. La irnversi6n inicial en equipo y reactivos esta
 

justificada por la posibilidad de poder revelar fotos inmediatamen

te y por la participaci6n de los estudiantes en el proceso de reve

lado.
 

Las fotograflas pueden ensefiar en forma efectiva aclarando contras

tes. Muestre la fotografia de un nifio enfermo, por ejemplo. Junto
 

a 6sta coloque la fotografia de un nifio sano. Despufs de describir
 

./.
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y discutir las diferencias entre las fotos, retire la primera y reem
 

placela con una que tambi~n contraste con la segunda, talvez una fo
 

tografia de pricticas de cocina insalubre. Continfie mostrando las
 

fotograflas en forma paralela a fin de recalcar la divisi6n entre
 

buenos hibitos y malos hfbitos.
 

H2
 

3 

--	 Adaptado de Denys Saunders, op. 

cit., p. 40. 

Los trabajadores del desarrollo han producido algunas veces "'libros
 

parlantes" en la forma de cuadernos de notas, de hojas cambiables
 

sujetedos con tres anilius, conteniendo arreglos en orden de suce

si6n de varios materiales pict6ricos --- fotografias, mapas, gr&fi

cos, dibujos o bosquejos, recortes de revistas, peri6dicos u otro,
 

ademAs de notas escritas a mano, a mAquina, o material verbal adjun
 

tado --- acompafiado de una cinta audible con grabaciones de sus pro
 

pias voces (o de los estudiantes). Tales producciones son particu

larmente 6tiles para use individual, apesar de que pueden tambien
 

ser utilizadas sin problema en grupos de cuatro a cinco estudiantes.
 

Un otro proyecto fitil de medios pict6ricos, de considerable utili

dad en el desarrollo de la educaci6n Duede ser el trabajo cooperati
 

vo en planificaci6n, disefho y composici6n de un mural en la comuni

dad. El disefio de un mural requiere de un considerable trabajo de
 

preparaci6n, pero a veces es algo que permite la participaci6n de
 

o1.
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un numeroso grupo de personas de diferentes conocimientos e intere

ses. Recomendamos los siguientes pasos:
 

+ 	Localice una superficie grande y vacla, tal como una pared 

interior o exterior de un edificio situado donde haya mucho 

trffico de personas cada dia. 

Refina un grupo de personas interesadas en la creaci
6n de un
 

mural del cual puedan disfrutar todos y el cual transmita
 

un mensaje de inter~s especial para la comunidad (historia
 

iocai; 6niasis en exigencias de la salud; otros)
 

" 


+ 	Decida el tema. 

Dibuje en una hoja de papel grande, un croquis del mural
" 

terminado. Consiga sugerencias para mejoras y cambios.
 

Complete el dibujo en bruto.
 

+ 	Copie el diseo en la superficie del mural, ya sea impri

miendo la superficie ligeramente mediante !a fuerte presi6n 

de un instrumento, o utilizando el dibujo como un modelo a 

escala aproximada (dividiendo el dibujo en segmentos cuadri 

culados y traspasando a la pared del mural el tamafio agran

dado de cada uno de los detalles mostrados en cada cuadrado).
 

Una vez que los detalles hayan sido traspasados, comprometa
+ 
a los miembros del grupo para el pintado, y en el logro de
 

colores y detalles.
 

" Una vez que el mural haya cumplido su cometido, la superfi

cie puede limpiarse y ser utilizada para otra producci6n.
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IX. UTILIZACION DEL MEDIO: SIMBOLICO, GRAFICO
 

Bibliografia: 	 Brown, Lewis, and Harcleroad, Instrucci6n Audiovi
sual: Tecnologia, Medios, y M6todos. Ch. 3, "Los
 
Exhibidores y Algunos Fundamentos de Comunicaci6 n
 
Visual"; Ch. 4, "Materiales Grificos".
 

Brown-Lewis (Eds.), Instrucci6n Audiovisual: Manual
 
de Ejercicios. 5. "Como Trazar Letras"; 6. "Diapo
sitivos y ayudas para Trazar letras"; 7. "Disefio de
 
Peri6dicos Murales"; 8. "Diseio Exhibidores"; 9.
 
"Bosquejos Simples"; 10. "T~cnicas de Pizarr6n"; 11.
 
"Grbficas y Lineas de Tiempo"; 12. "Tablero Magniti
co y Franellografo"; 39. "Mapas y Globos".
 

Tipos Simb6licos, GrAficos
 

Los siguientes tipos o articulos simb6licos o grificos estin ordenados 

comenzando con 	aquellos que requieren de materiales bisicos especl

ficos (y a veces relativamente baratos), en los cuales se sit6a el
 

simb6lico o grAfico, y siguiendo con aquellos ficilmente producidos
 

en el lugar y los cuales no requieren de tales materiales basicos
 

(excepto papel):
 

Pizarras corrientes, pizarras magn~ticas
 

Pizarras de tela (pizarras de franela)
 
Mostradores -- tableros de avisos, tableros en forma de per

chas
 

Cuadros cambiables (flipcharts), cuadros cambiables (stripcharts),
 
cuadros desechables
 

Mapas, globos
 
Dioramas, exhibidores tridimencionales
 
Grificos -- de barras, lineales, circulares, pictogramas
 
Planos, diagramas -- cruz, de flujo, cronogramas
 
Colgandijos
 
Caricaturas
 
Posters
 
Tarjetas flash
 

Descripci6n
 

Este grupo comprende los medios de exposici6n visuales. Apesar de
 



- 97 -


Clue las palabras 0 los dibujos (fotografias) pueden constituir par

tea signific.-tivas de tales exposiciones, su caracteristica primor

dial es el uso de fundamentos de los simbolos y Urfficos para mos

trar ideas y hechos. Las pizarras corrientes son Lab!eros de super 

ficie lisa preparadas para la escritura con tiza u otro material f. 

cilmente borrable. ',as pizarras magn6ticas sen superficies de me

tal que han sido pirtadas con pintura parlL pizarras a fin de que
 

puedan ser utilizala i con tiza y que ademhs permiten que se fije en
 

ellas objetos, utilizando pequefios magnetos. Las pizarras de tela
 

son tableros rigidos cubiertos con franela, fieltros u otro material
 

adhesivo. Los objetos a ser colocados en La pizarra de tela son re
 

cortes de tela, o manufacturados en tela, los cuale, se adhieren al
 

tablero de franela, o serfn objetos con un pedazo de franela adjun

to a la parte posterior. Los tableros de avisos pueden hacerse de
 

materiales que permanescan erectos para permitir la exhibici6n de
 

fotograflas u otros materiales. Los tableros en forma de percha
 

son tableros fijos con huecos para los soportes o ganchos y son uti
 

lizados en lugar de estantes y para colgar objetos grandes. Los
 

cuadros cambiables (flipcharts) son juegos de cuadros colgados de
 

su extremo superior de manera que Las hojas pueden ser usadas para
 

mostrar una secuencia de acci6n o informaci6n. Los cuadros cambia

bles (stripcharts) son una variaci6n de los anteriores; con tiras
 

verticales, pueden ser cambiados en forma progresiva. Los mapas o
 

globos son representaciones planas o esf6ricas de formacionos geo

grAficas. Los grAficos son diagramas que se valen de puntos, ba

rras, lineas, u otros simbolos para representar y mostrar visualmen
 

Los diate la inter-relaci6n de diferentes piezas de informaci6n. 


gramas de flujo y los en cruz y los cronogramas, muestran la infor

maci6n como una secuencia de pasos en un procedimiento. Los colgan
 

dijos son arreglos de objetos juntados entre si y colgados en el ai
 

re. Las caricaturas son dibujos que satirizan o exageran ciertas
 

caracteristicas a fin de recalcarlas. Los posters son ilustracio

nes pict6ricas o grfficos grandes para exposici6n. Las tarjetas
 

flash son tarjetas con palabras, n6meros o figuras disefiadas para
 

verse brevemente.
 

•.1.
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Ventajas
 

Todos los diferentes medios incluldos en esta secci6 n son bastante
 

baratos, port&tiles y f&ciles de preparar. Con excepci 6n de la pi

zarra corriente y la de tela, ninguno necesita de matleriales espe

ciales. Todos tienen como objetivo conseguir o fijar la atenci
6 n
 

del estudiante y estimular el interns mediante til color, disefio y
 

Pueden ser utilizados en varias diferentes circunstancias;
vistas. 


la escuela o en el hogar fuera o adentro, para principiantes o
en 


alumnos adelantados.
 

La mayor parte de estos materiales pueden ser preparados o utiliza

dos tanto por maestros como por alumnos. La pizarra corriente, la
 

pizarra de tela, los cuadros cambiables, losgrgficosde los diagramas de 

las conferen

cias; cada uno puede estar acompafiado de explicaciones escritas o
 

grabadas. Las pizarras corrientes y Iaz pizarras de tela pueden
 

ser 


flujo se utilizan frecuentemente como auxiliares en 


tan grandes como necesario para sr utilizadas en clases numero
 

sas, o pueden ser mfs pequefias para uso personal con pequefios gru

pos. Algunos materiales tales como posters, mapas, globos, diora

mas y grfficos, benefician mfs al estudiante cuando son preparados
 

por estos. Ademis, los materiales que pueden ser manipulados por
 

los estudiantes les proporcionan expefiencias de aprendizaje suple

mentarias, particularmente las pizarras de tela y los cuadros cambiables
 

Los tableros de avisos representan un medio particularmente adapta

ble. Materiales importantes o materiales de los cuales solo existe
 

una copia, pueden ser expuestos en los tableros de avisos a fin de
 

que cualquiera pueda verlos o estudiarlos. Los tableros de avisos
 

forma para mostrar material suplementario
tambi~n proporcionan una 


para los estudiantes, evitando la necesidad de tener que utilizar
 

mfs tiempo para cubrir todo el material en la clase.
 

Las pizarras de tela estAn bien ajustadas para poder ser utilizadas
 

con simples vistas, tales como items modelados o de concreto, para
 

acompafiar una presentaci
6n, Con estas, asi como con las pizarras
 

inmagneticas, los elementos de la presentaci
6n visual pueden ser 


troducidos a la vista en el momento preciso y ser cambiados para sa
 

tisfacer las necesidades del mensaje involucrado.
 

Limitaciones
 

n de todos los materiales grfficos/simb6licos de la lis
La producci6


..
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ti anterior, requieren de considerable habilidad y experiencia 
para
 

La selecci6 n y ordenamiento de los matecomunicarlos visualmente. 


crucial para el efecto esperado. No se puede esperar ni
 riales es 


del alumno que de entrada logre vistas grfficas/sim
del profesor ni 


Los tableros de avisos necesitan de varios
 bblicas satisfactorias. 


diferentes materiales para resultar interesantes. 
Estos necesitan
 

ademis de varios juegos de diferentes tipos de letras, 
para lo cual
 

los instructores pueden utilizar stencils, formatos para 
letras u 

Las pizarras de tela, las pizarras corrientes otras aiternativas. 

--- te
 

y las pizarras magn6ticas necesitan de materiales 
especiales 


tablero
tablero y el material adhesivo, metal para el
la para el 

Las
 

magn6tico, superficies especialmente tratadas, magnetos, tiza. 


pizarras de tela son populares, pero los materiales colocados 
en 6s
 

tiene un cuidado especial.
no se
tas pueden facilmente caerse si 


u objetos que puede colocarse en la pizarra
El numero de recortes 


Son dificiles de manipular sin dafiarlos. (es

de tela es limitado. 


to puede evitarse utilizando el fijador Velcro para 
las piezas.
 

recortes u objetos deben ser preparados por adelantado. 
Tanto
 

Los 


como las de tela, requieren de la presencia
las pizarras corrientes 


o para manipular los ob
escribe en ellas
de un instructor cuando se 


un
Los cuadros en secuencia requieren de 


n cada vez que aparece una nueva
 
jetos segln se necesite. 


la atenci 6

observador para re-tomar 


ser ex-

Por lo tanto la continuidad entre cada pieza debe 
escena. 


plicita.
 

Ejemplos de su Uso
 

ffcilmente

Los grfficos o posters pintados o impresos en tela, 

son 


Beverly Emerson Donoghue,
doblados y almacenados o transportados. 


en tela
 
en Ghana, hizo que los estudiantes de arte pinten
ensefiando 


ilustraciones del ojo, del aparato digestivo, y 
de otros aparatos y
 

Las clases de salud. (NFE

sistemas del cuerpo humano, estudiados en 


Exchange, Enero 1977, P. 7).
 

Los tableros de avisos y los posters pueden hacerse 
mAs ripidamente
 

se cuenta con letras recortadas de revistas, P0
 y con mfs color, si 


ri6dicos o libros. Es necesario recordar que algunas letras frecuen
 

temenve deben ser vistas claramente desde el fondo de 
la pieza.
 

.1. 
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Los tableros de avisos son una excelente forma de informar a la co

munidad sobre las actividades de las varias clases o grupos. Como
 

un proyecto final, el instructor puede pedir a los alumnos preparar
 

un tablero de avisos, a ser colocado en una plaza pfblica, para de

mostrar lo que el grupo ha aprendido y lo que otros pueden estar in
 

teresados en saber sobre esto. Los tableros de avisos pueden utili
 

zarse asi en cualquier lugar donde la gente tenga oportunidad de de
 

tenerse, mirar y pensar sobre la informaci6n expuesta --- frente a
 

la iglesia, en la parada de colectivos, en el mercado, o en La p1a

za pfblica. Construya los tableros de avisos de cualquier material
 

disponible localmente. Utilice papel, cart6n o tela extendida en
 

un marco de madera. Los tableros de avisos pueden ser sostenidos
 

por un tripode, colgados del techo o apoyados contra una pared.
 

Muchos auxiliares visuales de la educaci6n son ffciles de manejar.
 

Se puede hacer una pizarra corriente plegable, uniendo con bisagras
 

varias piezas, fija o desarmable, a fin de que pueda transportarse.
 

Las pizaras de franela son particularmente fitiles para la ensefian

za debido a que pueden ser dobladas, llevadas en una maleta y arma

das temporalmente alli donde se requiera esta superficie de exposi

ci6n.
 

Se ha logrado usos mas especificos de materiales simb6licos/grAfi

cos en la educaci6n en paises en desarrollo. Por ejemplo, el "Pro

yecto Poshak", un programa de educaci6n no formal en nutrici6n en
 

India, utiliz6 estos materiales en forma efectiva:
 

Los dos puntos mas importantes fueron el grifico de crecimien
to, que lo guard6 la madre como un registro del peso y creci

miento de su nifio, y el cuadro cambiable de Peskha que fu6 utilizado
 
por el personal paramedico tanto como una gufa como un plan
 
de estudios para las naterias a cubrirse, y como un refuerzo,
 
comprensible a6n por una audiencia analfabeta, .de la informa

ci6n proporcionada durante los contactos de persona a perso
na. (Higgins, Nonformal Education for the Rural Poor, p. 14).
 

Benedict Tisa, en su informe sobre el programa Ganado de Mali, hace
 

notar que telas estampadas son frecuentemente utilizadas en Mali co
 

*o promoci6n. Por ejemplo, tanto hombres como mujeres visten ropa
 

estampada con el nombre del peri6dico L'Esser. El sugiere que la
 

popularidad de esta ropa se debe a su colorido y bajo costo, y pro

.1. 
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pone qut, se considere la ropa improsa como una forma de informar so 

bre los fines y proyectos de la educaci6n no formal. Una pieza de 

ropa Ilevada por alguien puede convertirse en un "cartel andante". 

(lenedict Tisa, op. cit., p. 20). 

Durante el diseiio de posters que van a Ilamar la atenci6n de la gen
 

te, considere el uso de temas y escenas familiares. Una posibili

dad seria la de ilustrar proverbios familiares. El culto apreciar&
 

la asociaci6n del proverbio con un ejemplo especifico y el iletrado
 

podr& pensar en el proverbio al ver el ejemplo. Escoja ejemplos de
 

proverbios para posters que promuevan los fines de los proyectos de
 

educaci6n no formal en la localidad. Los nuevos planteamientos tie
 

nen menos posibilidad de encarar una oposici6n obstinada cuando es

tos estfn ligados a tradiciones culturales segfin se refleja en los
 

proverbios.
 

Cualesquier consideraci6n no debe excluir ninguna forma de alcanzar
 

a la gente, no importa lo pequefia que sea. Tisa propone utilizar
 

las cajas de f6sforos para mostrar slogans o insignias del proyecto.
 

Esta serfa una buena forma de informaci6n ya que permitiria una fa

miliarizaci6 n de un gran nfimero de personas con la existencia de un
 

proyecto de educaci6n.
 

Una buena demostraci6n del valor de la educaci6n puede lograrse ex

poniendo un peri6dico en un lugar pciblico. Aquellos que saben leer
 

podrian leerlo para los analfabetos. El lugar debe estar cerca de
 

una zona donde la gente se refne, a fin de que esta se anime a dis

cutir. El personal encargado de la educaci6n no formal en la re

gi6n podria aprovechar de esta oportunidad para hablar con la gente
 

sobre alfabetizaci6n, asi como de condiciones y problemas sociales,
 

politicos y econ6micos. Una vez que este lugar haya sido localiza

do, puede ademfs ser utilizado para la exposici6n de noticias sobre
 

otros t6picos e informaci6n de inter6s para la comunidad. Puede ma
 

tivar a la gente a participar en las actividades locales y ademas
 

promociona y permite el intercambio de experiencias en proyectos de
 

educaci6n no formal en ejecuci6n
 



X. 	 UTILIZACION DE MEDIOS DE COMUN!CACION:
 
TEATRO, INTERPERSONAL
 

Bibliografla: 	Brown-Lewis, and Harcleroad, Instrucci6n Audiovisual:
 

Tecnologla, Medios y M6todos. Ch. 13, "Juegos, Simulacio
nes, y Dramatizaciones Informales".
 

Brown-Lewis, Eds., Instrucci6n Audiovisual: Manual de Ejer

cicios Intensivos. 17. "Titeres y Teatro de Titeres".
 

ft + + 

Teatro, Medio 	de Comunicaci6n Interpersonal
 

Los siguientes medios de comunicaci6n han sido seleccionados vaga

mente de entre aquellos que precisan considerable organizaci6n y ma
 

teriales para 	producir y ser usados en plan educativo, y los que
 

precisan muy poco, como una disertaci6n informal:
 

Teatro popular, 6pera popular, espectfculos
 
Representaciones (formales, escritas)
 

Marionetas
 
Sombras Chinescas
 
Juegos, imitaciones, juegos de tablero
 

Narraci6n de cuentos y canciones (cantores c6micos)
 
Pantominas
 
Representaci6n de papeles, teatro creativo, teatro sicol6gico
 

Mercados, ferias, cambalaches
 

Disertaciones, conferencias
 
Charlas, (Seminarios, Coloquios)
 

Descripci6n
 

La colecci 6n de 	medios de comunicaci6n interpersonales y teatro,
 

arriba indicados, incluye tanto medios de comunicaci6n populares
 

(propuestos en el Capitulo IV), como los medios introducidos a tra

vs de programas educativos. El teatro popular y los espectfculos
 

son formas tradicionales de entretenimiento, algunas veces altamen

te ritualista 	conectada con la iglesia y que tienen lugar en la mis
 

ma 6poca cada 	afo. Las piezas teatrales son presentaciones dramfti
 

cas con individuos que actan desempefiando roles asignados en forma
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En el teatro de titeres, se
predeterminada de acuerdo a un gui6n. 


manejan pequefias figuras para representar personajes y acontecimien
 

pantatos. Las sombras chinescas, los actores estfn detras de una 


lha y la audiencia sigue el movimiento de las sombras que represen

son actividades establecitan ciertos acontecimientos. 	Los juegos 


en el que dos o mas participantes aldas con reglas para el juego, 


ternan para alcanzar los objetivos claramente sefialados en las ins

trucciones. Podrian precisar 	de un tablero o no, o podria ser jue

go de cartas por ejemplo. Las imitaciones ofrecen modelos del mun

do real que presentan problemas o establecen situaciones limitadas
 

n
 en las que los estudiantes interactan mas bien con la situaci
6


que con otro estudiante. Puede que no haya un vencedor y el resul

situaci6n alcantado es generalmente una condici6n de cambio o una 


El relato de historias involucra a una
zada por los partic.pantes. 


sola persona que cunnta o repite una historia, teatralmente, sin re
 

En la canci 6n relatada, un cantor cuenta
presentar los papeles. 


La pantomina es la representaci 6n
 una historia a trav6s del canto. 


de un personaje o hecho sin palabras. La representaci6n de roles,
 

teatro creativo y teatro sicol
6 gico son dramatizaciones improviel 


sadas basadas en algfin problema dado, situaci6n o emoci6n. Aunque
 

n no es es
podrian asignarse algunos personajes o roles, la actuaci
6
 

Los mercados, ferias y cambalaches son ocasiones donde
tructurada. 


un refrigerio, comprar
se reinen grandes grupos de gente para tomar 


son excelentes oportunidades para tra
 o curiosear. Tales ocasiones 


bajo 	interpersonal de grupo, intercambio de opiniones o simplemente
 

La charla informal (palabra-de-boca) puede
compartir informaci6n. 


y es una de las maneras 	mAs imporpracticarse en cualquier momento 

6


y de difundir informaci	 n.
tantes de introducir ideas nuevas 


Ventajas
 

6 son iti
Los medios de comunicaci n tradicionales (medios populares) 


les para la oducaci
6n no-formal porque es familiar a los miembros
 

de la comunilad. Son creibles y ricas en simbolismo emocional. El
 

es a menudo mfs suscepti
material presentado mediante estos canales 


cable de ser aceptado y que produzca un cambio que el provisto por 


esta categoria el teatro popu
nales mfs ,'modernos". Se incluyen en 


relato de historias, y cualquier otro medio comunmente enlar, el 


contrado en uso en una regi6n particular.
 



- loll -

Los medios teatrales, tanto tradicionales como los introducidos do
 

6
 
fuera pueden procurar la activa participaci n de mucha gente. Las
 

en
 personas pueden identificarse con un papel y quedan involucradas 


es el disfrutar en la participala obra. El 6nfasis en e.ste modio 


ci6n y rio ol juzjjar la calidai dIe In nct.unci 6 n. Los participantes
 

aprenden habilidades en las relaciones interpersonales pues deben
 

trabajar juntos en proyectos. Todos aportan y todos triunfan. Las
 

las obras y teatro creativo son
como 


formas efectivas de demostrar lo que se ha aprendido. La represen

6 mfs efectiva cuando Las situaciones son familia

presentaciones teatrales tales 


taci n de roles es 


Se 1o utiliza a menudo particularmente
res a los participantes. 


con 
t6picos que se prestan a controversia o son muy emocionales co

mo para ser discutidos fAcilmente. El hablar a trav6s de una mario
 

6
 
neta o personaje como en la representaci n de roles, anima a la gen
 

a participar
te, que tiene dificultad en comunicarse en los grupos, 


Todos los
activamente y expresar sus puntos de vista libremente. 


mediDs teatrales pueden ser registrados en cinta o en palicula 
para
 

su discusi6n 	y mejoramiento posterior.
 

la participaci
6 n y moti-
Los juegos e imitaciones dan oportunidad a 


vaci6n de los estudiantes. Algunos juegos dependen del chance que
 

como los juegos de
 
tengan, puede ganar cualquiera. Algunos otros, 


con regocijo. Las imitaciocartas, pueden jugarse una y otra vez 


nes ensefian la habilidad de tomar decisiones basadas 
en componentes
 

de la vida real. Los juegos de imitaci6n ofrecen reglas pre-esta

6
 6
 
interacci n y dan la estimulaci n de un resultado
blecidas para la 


imitaci 6 n de la vida real son extendefinitivo. 	Las particulas de 


realidad misma y permiten su prfctica sin la complejisiones de la 


6 n real. Todo esto, mejora la habilidad de trabadad de la situaci


jar juntos y pueden ser realizados en grupos sin la presencia de un
 

sus inte
Para llenar las necesidades de la localidad y
instructor. 


cargo de los profereses, los juegos e imitaciones podrian estar a 


sores y estudiantes.
 

l)esventajas.
 

Una critica del empleode medios de comunicaci6npopulares para pro

que representa la
 mover los objetivos de la educaci6n no-formal es, 


manipulaci6n, por parte de gente extrafia, de algo que pertenece al
 

o.
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como canal de ideas ajenas, po
pueblo. EL utilizarmedios populares 


dria destruir su valor y significado para el grupo nativo. La in

troducci 6 n de mensajes contemporaneos puede afectar la legitimidad
 

n tradicionales. Sin em
 y credibilidad de los medios de comunicaci
6
 

bargo, los medios populares no son estfticos y su adaptaci
6n a nue

pais viene a ser parte del proceso na
 vas condiciones de vida en el 


tural de cambio.
 

Los juegos e 	imitaciones son inapropiados por muchas razones. La
 

imitaci6n puede durar mucho tiempo y queda sin soluci6n, lo que no
 

Los juegos se yen limitados por alsatisface a los participante3. 


tiene o no un tablero para
gunos de los 	factores siguientes: si se 


puede volver a usarlos, n6mero de jugadores, adaptabijugar, si se 


a diferentes condiciones, y claridad de las instrucciones.
lidad 


Adem~s muchos juegos comerciales son un tanto elaborados incluyeneo
 

los juegos costosos, co
 una variedad de elementos 	de juego, y tanto 


todos los medios teatrales precisan una
 mo las imitaciones y casi 


empleo- para establecer lo que se
 extensa discusi6n-posterior a su 


ha aprendido, ya que cada participante tiene una perspectiva 
dife

lo que ha sucedido durante la actividad realizada.
rente de 


Ejemplos de su Uso
 

Hay una variedad estimulante de ejemplos sobre el uso efectivo de
 

medios tecnicos de teatro interpersonal para la educaci6n no-formal,
 

Bowers describe una estrategia oral de
de paises en 	desarrollo. 


"cara-a-cara" : 

n agricola y 	servicios de aseso*.....tipificada por extensi
6
 

en contacto personal con
ramiento --- agentes de extensi6n 

los granjeros --- o los programas de desarrollo de la comuni
sexosdad indigena --- trabajadores a nivel de aldea, de ambos 

Que politica de mediostrabajando con diez o mfs aldeas ...... 


de comunicaci6 n podria relacionarse con esta estrategia? El
 

la palabra hablada y la demostraci
6 n de pro
6nfasis estarA en 


ser
p6sitos reales ...... La informaci6n que precisan debe 


procesada e incluida en manuales sencillamente escritos y cla
 

otras ayudas para el aprendizaramente ilustrados, ademas de 


je. (Bowers, The Use and Production of Media in Nonformal
 

Adult Education, pp. 4-5).
 

grupo mismo, 	como un "medio", diciendo:
Schramm describe al 


la educaci 6n 	no-formal apoyada
...Un elemento de 6xito en en
 

medios de comunicacion instructivos, ha sido tipicamente la
 
grupos.
activa participaci6n local, generalmente organizada en 


./o
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El grupo ha lle,'ado a ser tan importante en tales l)rogramas,
 

que podria ser considerado un medio en su justo derecho. Es
 

el conducto donde se revisa las cosas para darles aliento,
 

para criticarlas en forma practica y mutua, para una activa
 

participaci6 n en el funcionamiento de la propia escuela para
 

reforzar el esfuerzo de estudiantes solitarios y aiqlados, y
 

para montar el soporte social d-tr~s de toda actividad local
 

y cambio social ...... (Schramm, flig Media; Little Media, p.
 

237).
 

Coletta describe el uso de la propia cultura indigena como un medio
 

de desarrollo:
 

El pasar por alto la red indigena de producci6n, distribuci6n
 

y consumo, es estar ciego a las ]Ineas misma. de vida y super
 

ferias (pasars) donde
vivencia de la gente. Los mercados o 


hombres y mujeres, jovenes y viejos compran y venden, se aga

zapan y parlotean, cuentan historiaE y juegan o simplemente
 

est~n, han sido por mucho tiempo el n6cleo principal de inter
 

cambio de informaci6n. Desd( el omnipresente becak, sistema
 

de transporte, hasta la multitud de tiendas artesanales, los
 

canales indigenas para la comunicaci
6 n y deparrollo permane

relativamente inexplorados. Las exh ' 4 ciones y exposicio
cen 


nes sobre salud, planificaci
6 n familiar, nuevas tecnicas aqra
 

ri.s, cuidado del nifio y una multitud de otros temas de desa

r.rollo pueden ser comunicados en las inmediaciones del "pasar".
 

(tnt .J. Colette, "The Use of Indigenous Culture af a Medium
 

fc-. Development", Instructional Technolegy Report, September
 

l!" ', P. 9).
 

Se puede.. itilizar diferentes clases de medios de comunicaci6n.
 

Las mari taN -in un medio efectivo para introducir t6picos difici.
 

les. Pu.., utilizarse para hacer pyeguntas y comentarios que la
 

a P, %do, tiene miedo de hacerlas directamente. Pueden tamgente, 


bifn dar cc ijos que provocarlan resentimiento si vinieran de otra
 

persona. S a recomendado usar las marionetas como instrumentos
 

de desempefio de roles y de establecer con ellos situaciones familia
 

Sefiares, exagerando las caracteristicas de la gente involucrada. 


la gente parece hacerlos ffci
lando humoristicamente problemas, que 


les, para sugerir formas de cambiar las cosas. Es facil hacer un
 

teatro de titeres para represen aciones usando un cajSn sobre sopor
 

con una cortina para esconder a los operadores o un tel6n hecho
tcs 


con un pedazo grande de cartulina que se enrolle para arriba. Se
 

diversos cuadros de fondo para diferentes historias,
pueden usar 


efectos de sonido grabados, o mfisica de fondo tambien son recomenda
 

bles.
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La 6pera popular provee otro 
medio tradicional 'til para ofrecer
 

agrarias rurales menos favoreci6	 las areas
n no-formal en
educaci

Un 	ejemplo de esto viene
 

das, donde se ha desarrollado 
este medio, 


de 	 Ghana 
de 	 Ghana 

la Divisi6n le tfadio-emisorasrettey de rura-
Emmanuel 
de la 6pera parn educar las audiencias 

uso
ahoqa por el 
Ghana y otros paises. Dindose cuenta que el relato 

de
 
les en 	 en
 

'forma fundamental de pasatiempo 
teatral, 


es 	una
historias 

Tettey sugiere que, las misel Sr.


contrado en cada aldea', a los nifios, la moral
 
t~cnicas desarrolladas para 

ensefiar 

map 	

la tribu, podrian ser utilizadas 
para
 

y las tradiciones de 
 'El talentoso
 
masas especialmente analfabetas. 
educar a las 


'mimica', canta y baila alrededor 
del
 

....
relator de historias 
 vayan a
 
fuego para entretener (d los 

niuos) antes de que se 


estos cantos y bailes y a
 Los nifios participan en 
dormir .... 	 cuen
 
tiempo crecen para hacerse 

cargo del viejo relator de 

su 

tos.
 

forma sen
 en 	que la 6pera popular, acn en su 
Tettey nota tambi


como relato de hi ,torias, puede servir como 
un foro de
 

cilla 

6	 Refir-ndonos a los compositores 

europeos
 
n pfblica.
opini	 ideas
 

del siglo XIX quienes usaron 
la 6pera para expoter sus 


a luchar por la justicia
 
humanistas y para mover a 

las masas 


y la felicidad, Tettey declara 
que la naturaleza democrAtica
 

de 	la 6pera y su habilidad 
para retratar los aspectos 

m~s va

podria contribuir grandemente 
a la
 

......
riados de la vida 	 (Nancy Radtcomo de los adultos.
6 n 	de los nifios as!
educaci

in 	Development Communication 

Report, July
 
ke, "Folk Opera", 


1977, p. 5).
 

consideran ctiles las simples dramatizaciones 
teatrales
 

Tambi6fn 
se 

en 	paises en desarroy programas educativos 
para promover campafias 
 6
 n:
 

11o. 

teatro de
 

Un ejemplo de los Estados Unidos prueba 
la insinuaci


literalmente hablando, el 

El 	Teatro Campesino es, Naci
 

trabajadores agrarios, por y para los 
trabajadores. 


los Delano, Ca
 
en la huelga (strike) de cosechadores 

de uva en 

do 
 6 pequefias dramatizaciones 

a lo lar
1965, present
lifornia en 	 fin de alentar a
 

go 	de las filas de piquetes de huelga 
con el 


los huelguistas y proveerles 
alg6n alivio en medio de 

la seve
 

(skits) fueron presentados
Estos actos
su 	lucha.
ridad de 


sin ninguna ayuda, escenariosni 
tablados y fueron representa
 

ciones de condiciones que 
movian a la huelga y o eventos 

ocu

en el curso de 6sta.
rridos 


6

traslad eventualmente a las tablas,
 

El 	Teatro Campesino se 
 contenido de sus mensa
 
su 	sencilleZ de forma y el 
manteniendo 


su 	comienzo fu6 politico, los miembros 
de
 

jes 	...... Aunque 


Teatro cuestionan constantemente 
su t~cnica y objetivo.
 

El 	 "ralz politi
Luis Valdez, ve una 

El fundador de "El Teatro, 


objetivo espiritual 
......
 ca 	y un 
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En el curso de su expansi6n, El Teatro vi6 crecer su primera
 

audiencia de campesinos a todos los Chicanos; su grito de reu
 
ni6n no era ya La Huelga sino La Raza. Se puso en perspecti

va el prop6sito politico: en este gran ruedo, se ve la lucha
 
social en terminos de despertar espiritual ...... El reperto
rio de El Teatro incluye ahora ademas de las piezas teatrales
 
completas, la representaci6n de titeres, actos, literatura
 

dramftica y peliculas. (Susan Hostetter, "Nonformal Educa
tion at Work in the U.S.: El Teatro Campesind' in Development
 
Communication Report, September, 1975, p. 7).
 

Un segundo ejemplo de contribuci6n teatral a la educaci6n no formal
 

de paises en desarrollo, 3specialmente para adultos, viene de Jamai
 

ca, con su programa "Teatro para el Progreso":
 

Quinientos mil jamaiquefios, de dos millones de habitantes que
 

tiene, son analfabetos. Una talentosa y dinfmica mujer, Pau
line Stone, dej6 un lucrativo trabajo de seguros en Jamaica
 

para combatir la incidencia de analfabetismo de su pals a tra
 

v6s de un ingenioso medio: el teatro popular. Hasta hace po

co, el teatro era accesible tan solo a los ricos y al sector
 
urbano. Ahora, mhs de cuarenta ciudades y aldeas han sido an
 
fitrionas de actores voluntarios y t6cnicos de escenario que
 
llegaron para presentar "Teatro para el Progreso", un progra
ma popular disefiado para ayudar a los pobladores analfebetos
 

a entender porqu6 y c6mo pueden aprender a leer y escribir.
 

Los costos son bajos y el nivel de ingenuidad y dedicaci6n
 
son altos, mientras se presenta la obra. Los actores son ge

neralmente alumnos de secundaria o entusiastas de la literatu
 

ra o teatro que dedican a esto su tiempo libre. Un mercado
 
puede ser transformado en teatro y un cami6n prestado del De

partamento de Servicios P6blicos puede ser convertido en esce
 
nario. A esto se afiade nada mfs que trajes coloridos, c6mica
 
mente holgados, tipicos de la aldea y muebles sencillos. La
 

publicidad proviene de un altoparlante que irrumpe con musica
 
popular justo antes de comenzar la funci6n.
 

El teatro popular de Jamaica evita concientemente una aproxi
maci6n de "arriba-abajo". El personal y los voluntarios pa
san horas escuchando a los pobladores y de tales conversacio

nes asi como de su propia experiencia rural adoptan temas ba
sados en problemas de cada (ila. Utilizan una gran tradici6n
 

(a veces espantosa) de personajes populares, y complots intrin
 
cados de gran suspenso. Ensayan sin cansancio la jerga burlo
 
na y la bfisqueda de la frase clave que refuerce el tema. IVTea
 
tro para el Progreso" termina su actuaci6n con un ntmero musi
 
cal en vivo: una canci6n calipso escrita en el dialecto del
 
lugar para la campafia alfabetizadora. El uso de personajes
 
populares tradicionales, el acercarse a la gente rural en su
 

propio idioma y a los lugares donde viven y trabajan hacen de
 

"Teatro para el Progreso" un ejemplo vivo de como motivar a
 
los ciudadanos a unirse a las clases de la Campafia Nacional
 
de Alfabetizaci6n. (Arthur Gillette, "Rough Theater Serves
 
Literacy in Jamaica", Instructional Technology Report, Septem
 
ber 1975, P. 5).
 

./.
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6
 n interpersonal edUcativa 
en
 

caso de comunicaci
el
Schramm resume 


palses en desarrollo, 
como sigue:
 

aquel que est' mfs al alcance Y
 ....El medjo m~s deseable es 


a un tiempo dado.
lugar dado 

Ilena una necesidad dada 

en un 
6
 n mas precisa, diremos:
 

Y si buscamos todavia 
una definici 6 n puede ser aun
 6n de medios de comunicaci
 que la combinaci


solo medio ......
 
mas efectiva que el uso 

de un 

untualizar aue
debemos
de recisar afin mis, Mientras
en el intere's I" 11" ic. indispensableY essa uounc canal
..... quizA el 


La ciacitn inerpersonal 
n
 

de la educacion no-formal. 6 a amigo, o de un

AioadeirM 


n de emigo

forma de pasar informaci
 o la coque la en ciernes, 


cambio o tutor a un estudiante 
agente de; 
a un grupo, viene a ser 

parte de cada programa 
de
 

municacit'In se ha tenido que
 
6l no-formal y en ciertas ocasiones, 
educaci


programa totalmente sin 
la ayuda de medios de co

conducir el 

(Schramm, Big Media; Little 

Media, p. 260).
 

municaci6n masiva. 




- 11o -

XI. 	 UTILIZACION DE MEDIOS DE COMUNICACION:
 
TRI-DIMENSIONAL, REAL
 

n Audiovisual:
Bibliografla: 	Brown, Lewis, and Harcleroad, Instrucci
6


Tecnologlas, Medios, y Metodos. Ch. 11, "Cosas Reales,
 

Modelos y Demostraciones"; Ch. 12, "Recursos de la Co
 

munidad".
 

Brown-Lewis, Eds., Instrucci6n Audiovisual: Manual de
 

Ejercicios Intensivos. 28. "Materiales Gratuitos y
 

Poco Costosos".
 

+ + + 

Tri-Dimensional, Tipos Reales
 

Los materiales considerados en la categoria tri-dimensional inclu

yen, lo siguiente, dispuestos en un orden que va de cosas reales a
 

recursos 	reales creados:
 

Excursi6n de estudios pr~cticos
 

Exposiciones
 
Especimenes, colecciones
 
Muestras, modelos a escala
 

Experimentos
 
Exhibiciones
 
Dioramas
 
Mesas de arena
 

Juguetes
 

Descripci 6n
 

Son medios de 	comunicaci6n en la categoria real tri-dimensional, to
 

das las cosas 	reales; sin modificaci6n, modificadas, o representa

ciones tri-dimensionales. Los objetos reales pueden ser sacados
 

del medio ambiente y colocados en un Area organizada de estudio.
 

Pueden tambien ser modificados con fines instructivos; muestras o
 

modelos a escala natural, coloreados, separando sus elementos o
 

usando m~todos de disecci'n de diseflo. La reproducci6n de la reali
 

dad, o de recursos reales creados, es otra forma de traer los obje

tos reales al 	campo de estudio. Una buena excursi 6n de estudio
 

practico 	es una visita organizada de antemano a uno o mfs lugares
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n en
 

Las demostraciones, que pueden
 

donde se pueden observar materiales o situaciones de instrucci
6


medios funcionales de vida similar. 

ser parte de la excursi6 n de estudios y que se llevan a cabo en un 

medio o lugar de ost.udio, son genoralmente realizadas por los ins

c6mo se puede hacer algo. Los especimenestrtictores para mostrar 

estudiados coson elementos extraidos del medio ambiente y que son 


Los modelos a escala natumo representantes de una clase o grupo. 


Un modelo puede ser una re
ral son reproducciones de cosas reales. 


presentaci6n pequefia o ampliada de una cosa real. La muestra o mo

delo a escala, es una versi6n simplificada de la cosa real, disefia

da para poner de relieve partes esenciales o funciones. Los experi
 

se utilizan condiciones contro
 mentos son pruebas organizadas donde 


ladas para descubrir relaciones y probar o desaprobar hip6tesis.
 

Las exhibiciones proveen oportunidades para mostrar objetos reales
 

y usarlos con fines de ensefianza. Los dioramas son representacio

se col_
 nes de tamafio natural o miniaturas de escenas en las cuales 


can objetos o figuras en perspectiva delante de un fondo pintado.
 

exhibici6n de reproducciones a
Las mesas de arena son mesas para la 


escala de objetos reales, en las cuales se colocan objetos o figu-


Los juguetes educativos
 ras sobre superficies modeladas con arena. 


son de valor para desarrollar destreza motriz cognoscitiva o 
manipu
 

para teatralizar ciertas experiencias. Los

lante, y algunas veces, 


factor motriz afiadido, sea

modelos o exhibiciones pueden incluir un 


mediante motores electricos o con niveladores o botones activados
 

por veedores.
 

Ventajas
 

la educaci 6n no for-

El valor primario de utilizar cosas reales en 


mal es de posibilitar a los estudiantes el ver los objetos como par
 

su medio ambiente, sea en las excursiones de estudio, en diote de 


ramas o en cualquier lugar. El utilizar objetos reales ayuda a rom
 

6

per las fronteras entre el medio artificial del sal n de clase y el
 

Cosas reales son, por definici6n, las cosas que est&n
mundo real. 


presentes en forma inmediata. La utilizaci 6 n de objetos reales tie
 

ne por objeto alentar la participaci6 n del estudiante sea coleccio

o disefiando exhibiciones
nando especimenes, manipulando muestrast 


en mesas de arena.
 

0/.
 



Las muestras y los modelos a escala, son eficientes medios de repre
 

sentaci6n de objetos reales ya que estan modificados para eliminar
 

detalles innecesarios. Pueden ser reducidos o agrandados; pueden
 

tener color, forma, sonidol acci6 n, o textura para proveer uLna coM

prensi6n adicional del objeto estudiado. La mayoria de los modelos
 

pueden ser armados por los estudiante. posibilitandoles de esta ma

nera el observar su estructura interior. Por ejemplo, un modelo
 

del cuerpo humano puede ensefiar la estructura humana interna en me

jor forma que un cuerpo humano real.
 

La mayoria de las cosas reales o exhibicion.;s tri-dimensionales se
 

explican relativamente por si mismas. Si son disefiadas, construi

das o coleccionadas por los propios estudiantes, estos medios de co
 

municaci6n representan una considerable investigaci
6 n de fondo y
 

pueden estimular el consiguiente interns en la materia. Versiones
 

simples de todos estos medios de comunicaci6n pueden ser encontra

dos, construidos o utilizados bajo diversas condiciones.
 

Limitaciones
 

Aunque los medios de comunicaci6n tri-dimensionales pueden a menudo
 

ser explicitos en si mismos, podrian requerir un considerable traba
 

jo por parte del instructor a fin de que los estudiantes ganen la
 

esperada comprensi6 n o capacitaci6n. La experiencia de aprendizaje
 

debe estar muy bien organizada y los estudiantes debidamente prepa

rados para participar activamente a fin de aprender tanto como sea
 

posible, en una excursi6n de estudio, por ejemplo.
 

Las muestras y los modelos a escala, sobre todo los preparados con
 

fines comerciales pueden ser auxiliares de ensefianza inapropiados
 

para un medio ambiente rural de pals en desarrollo. Los modelos po
 

drian ser dificiles de transportar debido a su peso o I'ragilidad.
 

Hlay tambien problemas de almacenaje si se trata de mo,Jelos excesiva
 

mente grandes. Las muestras pierden su efectividad en grupos gran

des donde los estudiantes no Ilegan a examinarlos individualmente.
 

Las muestras originan tambien problemas a la educaci6n no-formal de
 
6
bido a la confusi6n potencial entre representaci n y realidaLd. Los
 

estudiantes comunes podrian llegar a conclusiones err6neas a causa
 

de las diferencias de tamafio, color, o detalles entre las muestras
 

y los objetos que representan -- y talvez sentirse inclinados a des
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confiar de las muestras.
 

La utilizaci 6 n de cosas reales es particularmente dificil ya que re
 

quiere que el estudiante yea los objetos de cada dia con una apre

ciaci6 n diferente. El que los estudiantes puedan encontrar algo
 

fuera de lo comfin en los aspectos familiares de su medio ambiente
 

seria mAs dificil que utilizar diversos medios audio-visuales espe

cialmente disefiados para el mismo prop6sito. Los buenos experimen

tos precisan un instructor que ensefie tambi~n el m6todo cientifico,
 

circunstancia que podria ser totalmrnte extrafia a los estudiantes.
 

Los dioramas y mesas de arena requieren una compleja habilidad de
 

n, aunque son representaciones tri-dimensionales de covisualizaci6
 

sas tambi6n tri-dimensionales.
 

Ejemplos de su Uso
 

en edad escolar estan a menu-
Las mujeres, personas mayores y nifios 


do atadas por el cuidado de los nifios y se yen privadas de partici

par en los programas educativos. El personal de los Centros de Re

cursos para el Aprendizaje podria desear establecer programas diur

nos dirigidos a nifios en edad pre-escolar y que podrian llevarse a
 

cabo en un aula, un centro de aprendizaje, o un hogar y proveerles
 

de juguetes educativos, juegos sencillos y materiales de arte a fin
 

de que los nifios sean expuestos a una variedad de estimulos. Las
 

incorporadas al plan sehabilidades especificas que pudieran ser 


n verbal, relaciones matemAticas y
rian: pre-lectura, comunicaci
6


conceptos propios. Los servicios de cuidado diurno pueden dotar de
 

una importante educaci
6n y capacitaci 6 n a los nifios asl como dar a
 

n.
 sus cuidadores tiempo suficiente para su propia educaci
6


Las excursiones de estudio prActico son un buen metodo para explo-


Los lugares familiares pueden ser usados
 tar los recursos locales. 


tratan de ensefiar. Un grupo de
 para reforzar los aspectos que se 


a observar campos donde crecen diversidad de
estudiantes podria ir 


frutos. Podria centralizarse la discusi6fn sobre qu6 tipo de frutos
 

en c6mo varia cada uno de ellos de campo a campo, y
crecen alli, 


qu& condiciones podrian darse para producir el mejor rendimiento.
 

A fin de ayudar a los estudiantes que se preparan para trabajo in

dustrial, seria conveniente Ilevarlos a visitar una fabrica modelo
 

./0 
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o lugar donde podrian trabajar. Podrian entrevimtar a Ia gente que
 

trabaja allf sobre qu6 habilidades son necesarias y c6mo podria ob

tenerse un trabajo allf. Podria igualmente arreglarse una demostra
 

ci6n de c6mo funciona y es mantenida cierta maquinaria.
 

Figuras o representaciones de objetos reales podian ser usados en
 

las mesas de arena y dioramas. Estas, pueden ser hechas de metal,
 

pedazos de madera, o cartulina, modeladas en arcilla o plastico o
 

talladas en madera.
 

Los objetos reales pueden ser expuestos montandolos sobre un table

ro, perforando agujeros en el mismo y asegurindolos con alambre sua
 

ve o pita. Los objetos pequefios pueden ser montados sobre cartuli

na cortada del mismo tamafio y ser expuestos como especimenes. Otros
 

objetos pueden ser recubiertos con plistico liquido para ser preser
 

vados, protegidos, y quedar visibles de todo fngulo.
 

Tisa trabaja con la idea de exposici6n, sobre tablero de una mesa,
 

o de muestras:
 

Los modelos topogrfficos que muestran pozos de agua, r6plicas
 
de pastizales de ganado, etc., pueden ser ayudas visuales de
 
mucho valor. Pequefias vacas de juguete, Arboles y arbustos
 
calocados sobre una bien modelada superficie de tierra o arci
 
Ila que semeja una regi6n dada, lo suficientemente grande co

mo para cubrir la parte superior de una mesa, serf un valioso
 

auxiliar para ensefiar algo sobre la conservaci6n de agua y
 
practicas de pastoreo. (Tisa, 2p. cit., p. 21).
 

La colecci6n de especimenes puede llevar a pensar en formas y luga

res donde pudieran exponcrse 6stos -- talvez en un museoo Los estu
 

diantes que trabajan en pequefios museos locales pueden ficilmente
 

desarrollar habilidades en planificaci6n, clasificaci6n, empaque,
 

montaje, preservaci6n y arreglo de objetos. Cualquier lugar que
 

tenga espacio para una colecci6n y para gente que quiera verla, pue
 

de ser un museo. Los museos son buena publicidad ya que presentan
 

evidencia concreta de los resultados de programas educativos no-for
 

males.
 

Bowers Ileva Ia idea de museo hacia una exhibici6n a escala natural.
 

Dice:
 

En casi cada pais en desarrollo, los mercados semanales o fe
rias re6nen a cientos de hombres y mujeres circunvecinos del
 

area rural..... Porqu6 no construyen un sal 6 n de exhibiciones
 
en un lugar central del mercado? ...... que aloje una exposi
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ci6n de medios de comunicaci6n y cuyo objetivo sea comunicar
 
mensajes sencillos relacionados con los problemas de desarro
lio local? Podria cambiarse el mensaje cada cierto tiempo y
 

estar 6ste relacionado con muchos aspectos del desarrollo -
agricultura, salud, planificaci6n familiar, cuidado del nifio,
 

6
etc. Los medios de comunicaci n bfsica -- la ferreteria -
permanecerfn iguales por mucho tiempo y podrian incluir pro
yectores automaticos de diaposiLivas, proyectores de pelicu

las y cintas grabadas que expliquen las exhibiciones en idio
ma local. El programa cambiarA junto con el mensaje e inclui
 
ra objetos reales como muestras, fotografias, dibujos y pell
culas ...... (Bowers, The Use and Production of Media in Non
formal Education, p. 8).
 

Bowers continfia esta idea elocubrando sobre lo quese esperaria que
 

ocurra en el local de exhibiciones:
 

Como funcionara?
 

Imaginese que hay salones de exhibici6n en seis poblacones
 
donde se realizan ferias o mercados, en un pals peque-o. Es
 
la 6poca en que ocurre una erupci6n de enfermedades del gana
do. Una exhibici6n sobre esta enfermedad ha sido planifica
da, investigada y preparada meses atrAs por un grupo adulto
 
de educaci6n en medios de comunicaci6n en colaboraci6n con el
 

Departamento de Veterinaria. Seis juegos id6nticos de mate
rial han sido instalados en el sal6n de exhibiciones .....
 

Sobre la puerta exterior del sal6n se ha colocado un afiche
 

en colores que muestra a un toro infectado. Por encima de la
 
puerta, un alto parlante conectado en circuito anuncia cada
 
cierto tiempo: 'Posee Ud. ganado? La enfermedad del ganado
 
mata. Entre y yea'. El visitante entra a la cabafia donde se
 
le hace girar en circulo, ordenamiento l6gico para una exhibi
 
ci6n. La primera secci6n muestra un modelo tamafio natural de
 
una cabeza de vaca con una nariz que gotea, caracteristica de
 
la enfermedad, y un aviso anunciando c6mo reconocer la enfer
medad y c6mo se la contrae. La segunda secci6n podria mos

trar las formas de curar la enfermedad, en cuadros y diaposi
tivas en colores, o una pelicula en circuito con comentarios
 
repetidos a intervalos cortos. La tercera seccion preguntara
 
mediante afiches y un sistema de amplificaci6n: 'Tiene su ga

nado esta enfermedad? Si asi fuere, informe a la Oficina del
 
Veterinario'. Por iltimo, al salir, se entregarh al visitan
te una hoja suelta recordfndole en lenguaje sencillo e ilus
traciones, lo que ha visto. (Bowers, The Use and Production
 
of Media in Nonformal Education, p. 9).
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APENDICE A
 

TECNOLOGIA INSTRUCCIONAL/EDUCACIONAL-ORGANI-

ZACIONES CONCERNIENTES (MUNDIAL)
 

Introducci6n
 

Las organizaciones mostradas en la lista siguiente, en la mayoria
 

de los casos, han estado dispuestas y han sido capaces de propor

cionarnos informaci6n fitil para este informe. El personal del
 

LRC encontrarA en 6stas una fuente de informes fitiles y de datos
 

veridicos sobre la utilizaci6n de la Tecnologia Instruccional/
 

Educacional en palses en desarrollo. Esthn agrupadas en el si

guiente orden:
 

Pfgina
 

Estados Unidos .......................... 116
 

Canada .......... ....................... 126
 

Amrica Latina y ElCaribe .............. 127
 

Europa (incluyendo el Reino Unido) ...... 133
 
Asia .................................... 137
 

Australia.................................... 139
 

Africa .................................. 139
 

ESTADOS UNIDOS
 

Academy for Educational Development, Inc.
 
680 Fifth Ave.
 
New York, NY 10019
 

Adult Education Association for the United States of America
 

810 18th St. N.W.
 
Washington, D.C. 20006
 

Agency for International Development (AID)
 
U.S. Department of State
 
Office of Public Affairs
 
Washington, D.C. 20523
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Agricultural Cooperative Development International
 
1430 K Street N.W.
 
Washington, D.C. 20005
 

AID Report Distribution Center
 
3853 Research Park Drive
 
Ann Arbor, Michigan 48104
 

AID Research and Development Abstract Service (ARDA)
 
Room 2675
 
New State Department Building
 
Washington, D.C. 20523
 

American Anthropological Association
 
1703 New Hampshire Avenue N.W.
 
Washington, D.C. 20202
 

American Home Economics Association
 
Intt- -ational Family Planning Project
 
2010 Massachusetts Ave. N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

American Library Association
 
50 East Huron St.
 
Chicago, Ill. 60611
 

American Universities Field Staff
 
P.O. Box 150
 
Hanover, NH 03755
 

Appropriate Technology Department
 
University of Wisconsin
 
610 Walnut St.
 
Madison, Wisconsin 53706
 

Asia Foundation
 
22 E. 40th St.
 
New York, N.Y.
 

Association for Educational Communications and Technology
 
1127 16th St. N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

Carnegie Corporation of New York
 
437 Madison Avenue
 
New York, NY 10022
 

Center for Development Technology
 
Box 1106
 
Washington University
 
St. Louis, Missouri 63130
 



Center for Educational Technology
 
School of Education
 
Florida State University
 
Tallahassee, Florida 32306
 

Center for Interamerican Relations
 
680 Park Ave.
 
New York, N.Y. 10021
 

Center for International Education
 
School of Education
 
University of Massachusetts
 
Amherst, Massachusetts
 

Center for International Studies
 
Massachusetts Institute of Technology
 
77 Massachusetts Ave.
 
Cambridge, Mass. 02139
 

Center for Latin American and Caribbean Studies
 
University of Illinois at Champaign-Urbana
 
1208 West California Avenue
 
Urbana, Illinois 61801
 

Center for Latin American Studies
 
University of Pittsburgh
 
Pittsburgh, Pennsylvania 15260
 

Center for Personalized Instruction
 
Georgetown University
 
Washington, D.C. 20057
 

Children's Television Workshop
 
One Lincoln Plaza
 
New York, N.Y. 10023
 

Children's Theater Association of America
 
c/o American Theatre Association
 
1029 Vermont Ave. N.W.
 
Washington, D.C. 20005
 

Clearinghouse on Development Communications
 
1414 22nd Street N.W.
 
Washington, D.C. 20037
 

Commonwealth Fund
 
1 East 75th Street
 
New York, NY 10021
 

Community Systems Foundation
 
1130 fill] St.
 
Ann Arbor, Michigan 48104
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Council of Educational Facilities Planners (CEEP)
 
29 West Woodruff Ave.
 
Columbus, Ohio 43210
 

Defense Language Institute (DLI)
 
Presidio of Monterey
 
Monterey, California
 

Department of Educational Research
 
Florida State University
 
Tallahassee, Florida
 

East-West Communication Institute
 
East-West Center
 
1777 East-West Road
 
Honolulu, Hawaii 96822
 

Educational Development Center, Inc.
 
55 Chapel St.
 
Newton, Mass. 02160
 

ERIC Clearinghouse on Information Resources
 
School of Education
 
Syracuse University
 
Syracuse, N.Y. 13210
 

ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools
 
New Mexico State University
 
Box 3AP
 
Las Cruces, N.M. 88003
 

Extension Service
 
U.S. Department of Agriculture
 
Washington, D.C.
 

Farm Film Foundation
 
1425 H. St. N.W.
 
Washington, D.C. 20005
 

Ford Foundation
 
320 East 43rd Street
 
New York, NY 10017
 

Franklin Book Program
 
1221 Avenue of the Americans
 
New York, NY 10020
 

Hoffman Export Corp.
 
4423 Arden Dr.
 
El Monte, California 91734
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ILO Branch Office in Washington
 
1750 New York Avenue N.W.
 
Washington, D.C. 20006
 

Information Center on Instructional Technology
 
(See Clearinghouse on Development Communication)
 

Institute for Communication Research
 
Department of Telecommunications
 
Indiana University
 
Bloomington, Indiana 47401
 

Institute for Communication Research
 
Stanford University
 
Stanford, Calif. 94305
 

Institute for Communication Research for Development File
 
Institute for ecsearch
 
Department of Communications
 
Stanford University
 
Stanford, Calif. 94305
 

Institute for International Studies in Education
 
Nonformal Education Information Center
 
Michigan State University
 
513 Erickson Hall
 
East Lansing, Michigan 48824
 

Institute for Mathematical Studies in the Social Sciences (IMSSS]
 
Ventura Hall
 
Stanford University
 
Stanford, California 94305
 

Instructional Development, Innovation, and Education Technology
 
Center
 
University of Puerto Rico
 
Rio Piedras, Puerto Rico
 

Information Center on Children's Cultures
 
U.S. Committee for UNICEF
 
331 E. 38th St.
 
New York, NY 10016
 

Information Center on Nonformal Education
 
College of Education
 
513 Erickson Hall
 
Michigan State University
 
East Lansing, Michigan 48824
 

Institute for Communication Research
 
Stanford University
 
Stanford, Calif. 94035
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Institute of International Education
 
809 United Nations Plaza
 
New York, NY 10017
 

Intercultural Communications Network
 
107 MIB
 
University of Pittsburgh
 
Pittsburgh,, Penn. 15260
 

International Communication Association
 
Box 7728
 
University Station
 
Austin, Texas 78712
 

International Council for Educational Development
 
680 Fifth Avenue
 
New York, NY 10019
 

International Council on Education for Teaching (ICET)
 
One Dupont Circle
 
Washington, D.C. 20036
 

International Development Research Center
 
Geology 541
 
Indiana University
 
Bloomington, Indiana 47401
 

International Education Center
 
School of Education
 
University of California at Los Angeles
 
Los Angeles, California
 

International Education Center
 
University of California at Santa Barbara
 
Goleta, California
 

International Industrial Television Assn.
 
Box 297
 
Summit, N.J. 07901
 

International Labor Office
 
1750 New York Avenue, N.W.
 
Washington, D.C. 20006
 

International Photographic Council
 
623 Stewart Ave.
 
Garden City, N.Y. 11530
 

International Reading Association
 
800 Barksdale Rd.
 
Newark, Delaware 19711
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International Voluntary Services, Inc.
 
1717 Massachusetts Ave. N.W., Suite 605
 
Washington, D.C. 20036
 

W. K. Kellogg Foundation
 
400 North Avenue
 
Battle Creek, Michigan 49016
 

Charles F. Kettering Foundation
 
5335 Far Hills Avenue
 
Suite 300
 
Dayton, Ohio 45429
 

Language Research Center
 
Brigham Young University
 
267 Fletcher Building
 
Provo, Utah 84602
 

Latin American Center
 
University of California at Los Angeles
 
Los Angeles, California 90024
 

Laubach Literacy, International
 
Box 131
 
Syracuse, NY 13210
 

Literacy Volunteers of America
 
222 West Onandaga Street
 
Syracuse, N.Y. 13202
 

Maryknoll Fathers
 
Overseas Extension Service
 
Maryknoll, N.Y. 10545
 

National Adult Education Clearinghouse
 
Dept. of Adult and Continuing Education
 
Montclair State College
 
848 Valley Rd.
 
Upper Montclair, NJ 07043
 

National Association for Public Continuing Education
 
1201 Sixteenth St. N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

National Association of Educational Broadcasters
 
1346 Connecticut Ave. N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

National Council of the Churches of Christ
 
475 Riverside Ave.
 
New York, NY 10027
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National Council on Year-Round Education
 
Research Learning Center
 
836 Wood Street
 
Clarion, Penn. 16214
 

National Foundation for the Improvement of Education
 
1201 Sixteenth St. N.W. Room 804E
 
Washington, D.C.
 

National Indian Training Center
 
Bureau of Indian Affairs
 
U.S. Dept. of the Interior
 
Box 66
 
Brigham City, Utah 84302
 

National Institute of Education
 
Technological Applications Division
 
U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare
 
Washington, D.C. 20208
 

National Multimedia Center for Adult Education
 
Montclair State College
 
848 Valley Rd.
 
Upper Montclair, NJ 07043
 

National University Extension Association
 
National Center for Higher Education
 
One Dupont Circle
 
Washington, D.C. 20036
 

Nonformal Education Center
 
285 Hills House So. 285
 
Univ. of Massachusetts
 
Amherst, Mass. 01002
 

Nonformal Education Information Center
 
Institute for International Studies in Education
 
513 Erickson Hall
 
Michigan State University
 
East Lansing, Michigan 48824
 

Northwest Regional Education Laboratoky
 
710 S.W. Second Ave.
 
Portland, Oregon 97204
 

Organization for Economic Co-Operation and Development
 
OECD Publications Center
 
1750 Pennsylvania Avenue N.W.
 
Washington, D.C. 20006
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Organization of American States
 
]9th St. and Constitution Ave. N.W.
 
Washington, D.C. 20006
 

Orientation and Media International
 
P.O. Box 424
 
Pacific Grove, California 93950
 

Overseas Development Council
 
1717 Massachusetts Avenue N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

Overseas Liaison Committee
 
American Council on Education
 
11 Dupont Circle
 
Washington, D.C. 20036
 

PASITAM, Program for Advanced Studies in Institution
 
Building and Technical Assistance Methodology
 
Indiana University
 
1005 East Tenth Street
 
Bloomington, Indiana 47401
 

Planned Parenthood Federation of America
 
810 Seventh Ave.
 
New York, N.Y. 10019
 

Population Reference Bureau
 
1754 N. Street N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

Program in International Education Finance
 
School of Education
 
University of California
 
Berkeley, California 94720
 

Research Center in Economic Development and Cultural Change
 
University of Chicago
 
5801 Ellis Ave.
 
Chicago, Ill. 60637
 

Rockefeller Brothers Fund
 
49 West 49th Street
 
New York, NY 10020
 

Rockefeller Foundation
 
111 West 50th Street
 
New York, NY 1.0020
 

Society for International Development
 
1346 Connecticut Ave. N.W.
 
Washington, D.C. 20036
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SPIRES. See Institute for Communication Research for
 
Development File (DEVCOMM).
 

SRI International
 
333 Ravenswood Ave.
 
Menlo Park, Calif. 94025
 

Stanford International Development Committee (SIDEC)
 
School of Education
 
Stanford University
 
Stanford, Calif. 94305
 

Stanford Research Institute
 
See SRI International
 

Superintendent of Documents
 
Government Printing Office
 
Washington, D.C. 20402
 

Technical Assistance Bureau
 
U.S. Department of State
 
2201 C Street N.W.
 
Washington, D.C.
 

Technical Assistance Information Clearinghouse
 
American Council of Voluntary Agencies for
 
Foreign Service, Inc.
 
200 Park Ave. South
 
New York, N.Y. 10003
 

Technological Applications Project (TAP)
 
8660 Miramar Rd. Suite M
 
San Diego, Calif. 9212%J
 

Tinker Foundation
 
645 Madison Avenue
 
New York, N.Y. 10022
 

Twentieth Century Fund
 
41 East 70th St.
 
New York, NY 10021
 

UNICEF
 
Public Information Division
 
United Nations
 
New York, N.Y. 10017
 

U.S. Information Agency
 
1776 Pennsylvania Ave. N.W.
 
Washington, D.C. 20547
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University of California at Los Angeles
 
Latin American Center
 
Los Angeles, California 90000
 

VITA. See Volunteers in Technical Assistance
 

Voice of America
 
U.S. Information Agency
 
330 Independence Ave.
 
Washington, D.C. 20547
 

Volunteers in Asia, Inc.
 
P.O. Box 4543
 
Stanford, California 94305
 

Volunteers in Technical Assistance (VITA)
 
3706 Rhode Island Avenue
 
Mt. Rainier, Maryland 20822
 

World Bank
 
1818 H. Street N.W.
 
Washington, D.C. 20433
 

World Bank, Latin American Division
 
1818 H. Street N.W.
 
Washington, D.C. 20433
 

World Education
 
1414 Sixth Avenue
 
New York, N.Y. 10019
 

World Film Directory
 
317 East 34th St.
 
New York, N.Y. 10016
 

World Neighbors
 
5116 N. Portland Avenue
 
Oklahoma City, Oklahoma 73112
 

World Water Resources, Inc.
 
7315 Wisconsin Avenue N.W.
 
Bethesda, Md. 20014
 

CANADA
 

Brace Research Institute
 
Agricultural Engineering Bldg.
 
MacDonald College
 
McGill University
 
Montreal, P.Q., Canada
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Canadian International Development Agency
 
122 Bank Street
 
Ottawa, Ontario, KiA 0G4 Canada
 

International Council for Adult Education
 
252 Blair St., West
 
Toronto, Ontario, M5SIV6 Canada
 

International Development Research Centre
 
Population and Health Services
 
500 Pebb Bldg.
 
2197 Riverside Drive
 
Ottawa, Ontario, Canada
 

National Film Board
 
P.O. Box 6100
 
Montreal, Que. H3C 3H5
 
Canada
 

Ontario Institute for Studies in Education
 
252 Bloor Street W.
 
Toronto, Ontario 181
 
Canada
 

Scarborough College
 
University of Toronto
 
Toronto, Canada
 

LATIN AMERICA
 

Accion Cultural Popular (ACPO)
 
(Radio Sutatenza)
 
Calle 20, 9-45
 
Apartado Aereo 7170
 
Bogota, Columbia
 

Accion Cultural Loyola
 
Sucre, Bolivia
 

Accion Cultural Popular Hondurena (ACPH)
 

Konrad Adenauer Foundation
 
Apartado 4951 Miraflores
 
Lima 18, Peru
 

Asociacao Brasileiro de Teleducacao
 
Brasil
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Associacion Chilena de Tecnologia Educativa
 
Chile 

Asociacion Interamericana de Radiodifusion 
Acruo Apartado Postal 720 
Edificio Palomo 
Sari Salvador, El Salvador 

Asociacion Latinoamericana de Educacion
 
Radiofonica (ALER)
 
Corrientes 316
 
6th Piso Oficina 655
 
Buenos Aires, Argentina
 

Asociacion Latinoamericane de Teleducacion
 

Asociacion Latino Americana de Communicaciones Audio-Visuales
 
P.O. Box 2403
 
La Paz, Bolivia
 

Asociacion Latinoamericano de Teleducation (ALTA)
 
Calle no. 6-56, Of. 403A
 
Apdo. Aereo 4490
 
Bogota, Colombia
 

Associao Brasileira de Teleducacao
 
Rua Campos de Paz, No. 60
 
Rio Comprido
 
Rio de Janeira, Brazil
 

Caribbean Food and Nutrition Institute
 

Jamaica
 

Caribbean Institute of Mass Communications
 
Univ. of the West Indies
 
Mona, Kingston 7, Jamaica
 

Center for Family Promotion and Education
 

Peru
 

Center for Information and Documentation
 
Calza de Atzacapotzalco-La Villa No. 209
 
Mexico 16, D.F.
 

Center for Intercultural Documentation
 
Cuernavaca, Mexico
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Center for Multidisciplimary Research in Rural Development
 

Colombia
 

Center of Training, Experimentation, and Educational
 
Research (Centro de Perfeccionamiento, Experimentacion,
 
e Investigaciones Pedagogicas)
 
Ministry of Education
 
Santiago, Chile
 

Centro Andino de Communicaciones (CADEC)
 
Casilla 2774
 
Cochabamba, Bolivia
 

Centro Audio Visual Educativo
 
Liverpool 65-206
 
Mexico 6. D.F.
 

Centro Audiovisual Planning
 
E.S.T. S.A.
 
Av. Wilson 1334
 
Lima, Peru
 

Centro de Documentacion en Comunicacion
 
Educativo (CENDOC)
 
Casilla 16. 417, Correo 9
 
Santiago, Chile
 

Centro de Estudios Latinoamericanos
 
"Romulo Gallegos"
 
Venezuela
 

Centro de Teleducacion
 
Ministerio de Educacion y Culto
 
Asuncion, Paraguay
 

Centro de Teleducacion de la Universidad Catolica del Pero
 
Apartado 5729
 
Lima, Peru
 

Centro Internacional de Estudios Superiores de
 
Comunicacion Para America Latina (CIESPAC)
 
Apartado 584
 
Quito, Ecuador
 

Centro Nacional de Tecnologia Educativa
 
Ministry of Education
 
Buenos Aires, Argentina
 

CIESPAL. See Centro Internacional de Estudios Superiores
 
en periodismo para America Latina
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Comite Nacional de Radio
 
ApartLado 71 
& cL.iha , Honduras 

Department of Educational Technology
 
(Departamento de Tecnologia Educativa)
 
Ministry of Education
 
Caracas, Venezuela
 

Division de Comunicacion Rural, ICA
 
Apartado Aereo 151123
 
Bogata, Colombia
 

Directorate of Educational Television
 
Ministry of Education
 
(Direccion de Television Educativa de El Salvador)
 
El Salvador
 

Division of Information Diffusion
 
(Division de Divulgacion)
 
Ministry of Education
 
Mexico, D.F.
 

Editorial Pax-Mexico
 
Libreria Carlos Cesarman, S.A.
 
Apartado Postal 45-009
 
Mexico, D.F.
 
Mexico
 

Editoriales Trillas
 
Mexico, D.F.
 

Educational Broadcasting Service
 
5 So. Odeon Ave.
 
Kingston 10, Jamaica
 

Educational Television in the State of Maranhao
 
(Fundacao Mananhense de Televisao Educativa)
 
San Luis do Maranhao, Brazil
 

Foundation for Higher Education
 
Coloibia
 

General Directorate for Training and Teacher Improvement,
 
Curriculum and Educational Media
 
(Direccion Deneral de Capacitacion y Perfeccionamiento
 
Docente, Curriculo y Medios Educativos)
 
Ministry of Education
 
Bogota, Colombia
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ICA--Tibaitata
 
Division de Comunicacion Rural
 
Agartado Aereo 151123
 
Bogata, Colombia
 

INRAVISION
 
Div. de TV Educativa
 
Via El Dora do, CAN
 
Bogota, Colombia
 

Instituto/Centromericano De Extension de La Cultura (ICECU)
 
Cuidad Universitario
 
Box 2948
 
San Pedro, Costa Rica
 

Instituto de Desarrollo Economico y Social Guemes
 
3950 Buenos Aires, Argentina
 

Instituto Latinoamericano de la Comunicacion Educativa (ILCE)
 
Apartado Postal 18-862
 
Mexico 18, D.F.
 

Instituto Nacional de Teleducacion
 
Peru
 

Instituto Peruano de Fomento Educativo
 
Centro de Tecnologia Para La Educacion
 
Peru
 

Instituto Columbiano Agropecurio
 
Dursion de Communica cion Social
 
Apartado Aereo 151123
 
Apartado Aereo 7985.
 
Bogata, Colombia
 

Instituto de Estudios Peruanos
 
Horacio Urtega
 
694
 
Lima 11, Peru
 

Instituto de Investigacion Cultural para la Educacion Popular
 
Dept. de Difusion
 
Potosi 421, Cassilla 525
 
Bolivia
 

Instituto Latinoamericano de la Comunicacion Educativa (ILCE)
 

Apdo. Postal 18-862
 
Mexico 18, D.F.
 

Instituto Nacional de Radio y Television
 
Ministerio de Comunicacion
 
Via El Dorado CAN
 
Bogota, Colombia
 



-132

Inter-American Association of Broadcasters
 
rue Mairlink V eiga 6
 
13 And.
 
Rio de Janeiro, Brazil
 

Interamerican Broadcasters Association
 
Calle Ti 1264
 
Montevideo, Uruguay R.O.V.
 

International Council of Adult Education
 
P.O. Box 682
 
Costa Rica, San Jose
 

JAMAL Foundation
 
476 So. Camp Rd.
 
Kingston, 4, Jamaica
 

Latin American Development Associates (LADA)
 
P.O. Box 498
 
Quito, Ecuador
 

Multinational Project of Educational Technology
 
Dept. of Educational Affairs of the Organization of
 
American States
 
Casilla 16162
 
Correo 9
 
Santiago, Chile
 

National Institute of Tele-Education
 
Ministry of Education
 
Peru
 

OAS Multinational Center
 
Caracas 101, Venezuela
 

Peruvian Library Association
 
Biblioteca Nacional
 
P.O. Box 3760
 
Lima, Peru
 

Program of Basic Rural Education
 
(Programa de Educacion Rural)
 
Ministry of Educaion
 
Guatemala
 

Programa Adustramiento Educativo (PAE)
 
Program of Educational Training
 
Servisio Nacional de Promocion
 
Asuncion, Paraguay
 

Programa Nacional de Teleducacao
 
(National Program of Teleducation)
 
Rio de Janeiro, Brazil
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Proyecto Centro de Comunicacion Audiovisuales
 
Apartado 2184
 
Quito, Ecuador
 

Proyecto Multinacional de Tecnologia Educativa
 
Tinogasta 5268
 
Bueonos Aires, Argentina
 

Radio Catolica y Escuelas Radiofonicas
 
Apartado P. 3908
 
Managua, Nicaragua
 

Radio "Neustra Senora de Burgos"
 
Cochamanba, Bolivia
 

Revista Brasileira de Teleducacao
 
Brazil
 

EUROPE
 

Agrivisual
 
9 Coniston Rd.
 
Basingstoke
 
Hampshire RG22 5HT England
 

Anti-Poverty, Ltd.
 
67 Godstow Rd.
 
Wolvercote
 
Oxford OSa 8NY
 
England
 

ASLIB (Association of Special Libraries and Inf-ircation
 
Bureaus)
 
3 Belgrave Square
 
London SWIX 8 PL
 
England
 

British Council
 
Tavistock House So.
 
Tavistock Square
 
London WCIII 9LL, England
 

British Overseas Development Corporation
 

Center for Educational Development Overseas
 
Tavistock House So.
 
Tavistock Square
 
London WCII! 9LL
 
England
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Centre d'Information et d'Echanges Television
 
A('unce de Cooperation Culturelle et Technique
 
39, Boulevard de Magenta
 
75010, Paris, France
 

Centre for Educational Development Overseas (CEDO)
 
Tavistock House South
 
Tavistock Square
 
London WC1II 9LL, England
 

Centre for Educational Research and Innovation
 
Organisation for Economic Cooperation and Development
 
Paris, France
 

Centre for Educational Television Overseas
 

Community Development Service
 
Route de Ferney 150
 
1211 Geneva 20, Switzerland
 

Dag Hammarskjold Foundation
 
Ovre Slottsgattan 2
 
S-75220
 
Uppsala, Sweden
 

Development Centre
 
Organisation for Economic Co-operation and Development
 
Paris, France
 

Division of Structures and Content of Lifelong Education
 
Adult Education
 
UNESCO
 
7 Place de Fontenoy
 
75700 Paris, France
 

European Broadcasting Union
 
1 rue de Varembe
 
Box 193
 
CI1-12]]. Geneva 20,. Switzerland
 

Food and Agricultural Organization of the United Nations
 
Documentation Centre
 
Via delle Terme de Caracalla
 
00100 Rome, Italy
 

Institute of Development Studies
 
University of Sussex
 
Brighton, Sussex
 
England
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Intermediate Technology Development Group
 
9 King Street
 
Iondon WC2E 81IN
 

International Association for the Study and Promotion
 
of Audio-Visual Methods (AIMAV)
 
University of Ghent
 
Faculty of Philosophy and Letters (Marcel de Greve,
 
Gen'l Sec'y)
 
Blandijnberg 2, 9000
 
Ghent, Belgium
 

International Audio-Visual Resource Service (IAVRS)
 
International Planned Parenthood Federation
 
18-20 Lower Regent Street
 
London SWlY 4PW
 
England
 

International Audiovisual Technical Center
 
Foundation
 
Lamorinierstaat 236
 
2000 Antwerp, Belgium
 

International Broadcast Institute
 
Tavistock House East
 
Woburn Walk
 
Tavistock Square
 
London, WClH 9LG, England
 

International Bureau of Education
 
Palais Wilson
 
12211 Geneva 14, Switzerland
 

International Council for Educational Media
 
Office Francais des Techniques Modernes d'Education
 
29 rue d'Ulm
 
75, Paris 5, France
 

International Extension College
 
131 Hills Road
 
Cambridge CB2 IPD
 
England
 

and
 

42 Store Street
 
London WCIE7DB
 
England
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International Film and Television Council (IFTV)
 
Via Santa Susanna, 17
 
Rome, Italy
 

International Institute for Educational Planning
 
7-9 Rue Eugene Delacroix
 
75016 Paris, France
 

International Labour Office
 
Workers' Education Branch
 
Cl11211 Geneva 22, Switzerland
 

International Planned Parenthood Federation
 
Central Office
 
18-20 Lower Regent Street
 
London SWlY 4PW
 
England
 

International Telecommunications Union
 
Place des Nations
 
1211 Geneva 20, Switzerland
 

Ministry of Overseas Development
 
Information Department
 
Eland House, Stag Place
 
London SWlE 5D11 England
 

Nordic Documentation Centre for Mass Communication Research
 
P.O. Box 607
 
University of Tampere
 
Tampere 10, Finland
 

Organization for Economic Co-Operation and Development
 
94, rue Chardon-Lagache
 
75016 Paris, France
 

Overseas Visual Aids Centre
 
Tavistock House South
 
Tavistock Square
 
London WCI, England 

Oxfain
 
Educational Department
 
274 Banbury Rd.
 
Oxford OX27DZ, England
 

Radio Nederland Training Centre
 
Box 222
 
Hilversum, Netherlands
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Radio Santa Maria
 
Apartado 55
 
La Vega, Dominican Republic
 

Radio Sutatenza. See Accion Cultural Popular (ACPO)
 

Regional Center for Functional Literacy in Rural
 
Areas in Latin America (CREFAL)
 
Quinta Erendira
 
Patzcuaro, Michoacan, Mexico
 

Society for International Development
 
Development Reference Service
 
49, rue de Glaciere
 
75013 Paris, France
 

Teaching Aids at Low Cost
 
Institute of Child Health
 
London University
 
30 Guilford St.
 
London WClN lEH England
 

Tool Foundation
 
P.O. Box 525
 
Eindhoven, Netherlands
 

Director, Division of Methods, Materials, and Techniques
 
UNESCO
 
Place de Fontenoy
 
75700 Paris, France
 

United Society for Christian Literature
 
Lutterworth Press
 
London, England
 

World Health Organization
 
1211 Geneva 27, Switzerland
 

ASIA
 

Asian Centre of Educational Innovation for Development
 
and UNESCO
 
Bangkok, Thailand
 

Asian Mass Communication Research and Information Centre
 
39 Newton Rd.
 
Singapore 11, Republic of Singapore
 

Communication Foundation for Asia
 
c/o International Institute of Rural Reconstruction
 
Silang, Cavite, Philippines
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Communications and Development Institute
 
National Iranian Radio and TV Organization
 
Teheran, Iran
 

Development Support Communication Service
 
United Nations Development Program
 
P.O. Box 2-147
 
Bangkok, Thailand
 

Ghandian Institute of Studies
 
Varanasi, India
 

Indian Adult Education Association
 
17-B Indraprasthra Marg
 
New Delhi 1, India
 

Indian Center for Educational Technology
 
New Delhi, India
 

Indian Institute of Mass Communications
 
Ring Road
 
New Delhi, India 110049
 

Institute of Mass Communication
 
University of the Philippines
 
Diliman, Quezon City
 
Philippines
 

International Institute for Adult Literacy
 
Methods
 
P.O. Box 1555
 
Tehran, Iran
 

Korean Educational Development Institute
 
20-], Umyeon-Dong, Gangnam-Gu,
 
Seoul, Korea
 

Overseas Book Center
 
75 Sparks St.
 
Ottawa, Ontario KlP 5A5 Canada
 

Southeast Asia Rural TLeadership Institute
 
Col]ege of Agriculture
 
Xavier University
 
Cagayan de Oro City, Philippines
 

Space Applications Center
 
Indian Space Research Organization
 
Sahajanand College Bldg., 2nd Floor
 
Ahmedabad 380-015, India
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UNESCO Regional Office for Education in Asia
 
Box 1425
 
Bangkok 11, Thailand
 

UPA
 
594 Logan Avenue
 
Toronto, Ontario, Canada M4K 3B8
 

AUSTRALIA
 

Australian Association of Adult Education
 
Division of Postgraduate Extension Studies
 
Box 1346, Canberra City 2601
 
Sydney, N.S.W. 2033 Australia
 

AFRICA
 

Institute of Adult Education
 
Box 20697
 
Dar es Salaam
 
Tanzania
 

Lesotho Distance Teaching Center
 
P.O. Box 781
 
Maseru, Lesotho, Africa
 

Nigerian Broadcasting
 
Broadcasting House, P.M.B. 12504
 
Lagos, Nigeria
 

Society for the Promotion of Adult Literacy in Africa
 
P.O. Box 12511
 
Nairobia, Kenya, Africa
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APPENDIX B
 

PERIODICALS OF VALUE TO LRCBCES PERSONNEL
 

Introduction
 

Periodicals (magazines, newsletters) listed in this
 

section are believed to be of value to LRCBCES personnel
 

as sources of current information about new developments
 

in instructional/educational technology and in nonformal
 

education generally. They are arranged alphabetically by
 

periodical titles.
 

Access
 
Challenge for Change
 
National Film Board of Canada
 
P.O. Box 6100
 
Montreal, Quebec H3C 3H5, Canada
 

Adult Education
 
Adult Education Association of the United States
 
810 18th St. N.W.
 
Washington, D.C. 20006
 

Adult Leadership
 
Adult Education Association of the United States
 
810 18th St. N.W.
 
Washington, D.C. 20006
 

AID Report Distribution Abstracts
 
AID Report Distribution Center
 
3853 Research Park Drive
 
Ann Arbor, Mich. 48104
 

American Educational Research Journal
 
American Educational Research Association
 
1]126 16th St. N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

Appropriate Technology
 
Intermediate Technology Development Group
 
9 King Street Covent Garden
 
London WC2E 8F1N, England
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Audiovisual Instruction
 
Association for Educational Communications and Technology
 

1126 16 St. N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

Boletin de Tecnologia Educativa
 
Oficina de la OEA en Argentina
 

Av. de Mayo 760
 
Primer Riso
 
Buenos Aires, Argentina
 

Boletin Informativo
 
Centro de Documentacion en Comunicacion
 

Educativa (CENDOC), Casilla 16.417, Correo 9,
 

Santiago, Chile
 

British Journal of Educational Technology
 

Councils and Education Press, Ltd.
 

10 Queen Anne St.
 
London Wl, England
 

Newsletter of Intercultural Communications Programs
Communique: 

Intercultural Communications Network, 107 MIB
 

University of Pittsburgh
 

Pittsburgh, Penn. 15260
 

Community Development Journal
 

Oxford University Press
 

Press Road
 
Neasden, London, N.W. 10, England
 

Convergence
 
International Council for Adult Education
 

252 Blair Street
 
Toronto, M5SIV6, Ontario
 

Economic Development and Cultural Change
 

Research Center in Economic Development and
 

Cultural Change
 
University of Chicago Press
 

5801 Ellis Avenue
 
Chicago, Ill. 60637
 

Educacion Popular para el Desarrollo
 

Instituto de Investigacion Cultural para
 

la Educacion Popular
 

Depto. de Difusion
 
Potosi 421, Cassilla 525
 
Bolivia
 

Educational Broadcasting International
 

Centre for Educational Television Overseas
 

Wynn Williams Publishers, LLd.
 

King Street
 
Wexham, England 
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Educational Communications and Technology
 
Association for Educational Communications
 

and Technology
 
1126 16th St. N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

Educational Development International
 
British Council (CEDO)
 
Peter Peregrinus Ltd.
 
Southgate House
 
Stevenage, Herts SGL IHQ, England
 

Educational Media International
 
Modine Press, Ltd.
 
50 Pine Grove
 
London, England N20 8LA
 
England
 

Educational Media Yearbook
 
James W. Brown, Editor
 
R. R. Bowker Co.
 
1180 Ave. of the Americas
 
New York, N.Y. 10036
 

Educational Technology
 
Educational Technology Publications, Inc.
 
140 Sylvln Ave.
 
Englewood Cliffs, N.Y. 07632
 

Estudios Andinos
 
Universidad del Pacifico
 
Lima, Peru
 

Focus: Technical Cooperation
 
Society for International Development
 
International Headquarters
 
1346 Connecticut Ave., N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

ICEM Review
 
International Council for Educational Media
 
Office Francais des Techniques Modernes
 

d'Education (OFRATEME)
 
29 rue d'Ulm
 
75 Paris 5, France
 

Indian Journal of Adult Education
 
ndian Adult Education Association
 
17-B Indraprasthra Marg
 
New Delhi 1, India
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Information
 
British Medical Association
 
Dept. of Visual Communications
 
B.M.A. House
 
Tavistock Square
 
London WClH 9JP, England
 

Information Notes
 
Division of Structures and Content of
 

Lifelong Education, Adult Education
 
UNESCO
 
7 Place de Fontenoy
 
75700 Paris, France
 

Instructional Science
 
Elsevier Scientific Publishing Co.
 
Journal Division
 
Box 211
 
Amsterdam, Netherlands
 

Interchange
 
Population Reference Bureau
 
1755 Massachusetts Ave. N.W.
%
W.ishington, D.C. 20035 


International Development Review
 
Society for International Development
 
1346 Connecticut Ave. N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

Journal of Personalized Instruction
 
29 Loyola Hall
 
Georgetown University
 
Washington, D.C. 20057
 

Media Asia
 
Asian Mass Communications Research
 

and Information Centre
 
39 Newton Rd.
 
Singapore 11, Malaysia
 

Newsletter
 
International Council for Educational Development
 
680 Fifth Avenue
 
New York, New York 10019
 

NFE Exchange
 
NFE Information Center (Non-formal Info Center)
 
Institute for International Studies
 

in Education, 513 Erickson Hall
 
Michigan State University
 
East Lansing, Mich. 48824
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Panorama
 
International Council of Adult Education
 
P.O. Box 682
 
San Jose, Costa Rica
 

Revista de Tecnologia Educativa
 
Organizacion de Los Estados Americanos
 
Departamento de Asuntos Educativos
 
Casilla 16162, Correo 9
 
Santiago, Chile
 

Soundings
 
World Neighbors
 
5116 No. Portland
 
Oklahoma City, Okla. 73112
 

Survey of International Development
 
Society for International Development
 
1346 Connecticut Ave. N.W.
 
Washington, D.C. 20036
 

TAICH News
 
Technical Assistance Information Clearinghouse
 
American Council of Voluntary Agencies
 
200 Park Ave. South
 
New York, N.Y. 10003
 

Telecommunication Journal
 
International Telecommunication Union (ITU)
 
Place de Nations
 
1211 Geneva 20, Switzerland
 

USIA Communicator
 
U.S. Information Agency
 
1776 Pennsylvania Ave. N.W.
 
Washington, D.C. 20547
 

Visual Education
 
National 2ommittee for Audio-Visual Aids in Education
 
33 Queen Anne St.
 
London WIM OAL
 

Vita News
 
Volunteurs in Technical Assistance
 
3706 Rhode Island Ave.
 
Mt. Rainier, Md. 20822
 

WEM Newsletter
 
World Education Markets, Inc.
 
Box 30037
 
Washington, D.C. 20014
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World Education REPORTS
 
World Education
 
1414 Sixth Avenue
 
New York, N.Y. 10019
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APPENDIX C
 

BIBLIOGRAPHY OF PRINT ITEMS CONSULTED
 

Introduction
 

Print items listed in this bibliography were consulted
 

during the process of preparing this report. Those quoted
 

from directly are identified in the report text proper
 

(including specific pages concerned).
 

Ahmed, Manzoor, and Philip H. Coombs, Attacking Rural Poverty:

How Nonformal Education Can Help. Baltimore: Johns
 
Hopkins University Press, 19.
 

Ahmed, Manzoor, and Philip H. Coombs, (Eds.), Education for
 
Rural Development: Case Studies for Planners. 
New York:
 
Praeger, 1975.
 

Armsey, J. W., and N. C. Dahl, An Inquiry into the Uses of
 
Instructional Technology. 
New York: The Ford Foundation,
 
1973.
 

Arnove, Robert (Ed.), Educational Television: 
A Policy

Critique and Guide for Developing Countries. Stanford:
 
School of Education, Stanford University, 3.973.
 

Aspinwall, Richard, Radio Programme Production: A Manual
 
for Training. Paris: UNESCO, 1971.
 

Barriga, Patricio, Valerie Ickis, Carlos Moreno, and
 
Enrique Tasiguano, The Facilitator, Technical Note No. 11.
 
Amherst: Center for International Education, University

of Massachusetts, 1976.
 

Barriga, Patricio, and Rodrigo Villacis, Fotonovela - Technical
 
Note No. 13. Amherst: Center for International Education,
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Basic Village Education Project: Third Interim Report,

Evaluation Component, University of Florida, July 1976.
 
Washington, D.C.: Academy for Educational Development,
 
1976.
 

Bhola, Harbans S., Educational Television in the Third
 
World, 19-.
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Bhola, H. S., Learning Resources for Community Education:
 
An Integrative General Model. San Jose: San Jose State
 
University/USAID Project on Learning Resource-Centered
 
Community Education Systems in Latin America, 1977.
 

Blair, Phil, Learning Resource.Center Economic Analysis:
 
A Training Module Preview. San Jose, Calif.: San Jose
 
State University-AID LRCBCES Project, 1977.
 

Block, Clifford H., Educational Technology and the Developing

Countries: A Handbook. Studies in Educational Technology

for Development, U.S. Agency for International Development.

Washington, D.C.: Academy for Educational Development,
 
Inc., 1972.
 

Bordenave, Juan Diaz, "The Role of Folk Media: A Point of
 
View," in Instructional Technology Report, No. 12,
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Botham, C. N., Audio-Visual Aids for Cooperative Education
 
and Training. Italy: Food and Agriculture Organization
 
of the United Nations, 1967.
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Educational Development, 1972. (ICED Background Paper
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pp. 385-406.
 

Carpenter, M. B., et al., Analyzing the Use of Technology
 
to Upgrade Education in a Developing Country. Santa
 
Monica, California: RAND, March 1970.
 



-148-


Carr, Marilyn, Economically Appropriate Technologies for
 
Developing Countries: An Annotated Bibliography.
 
London: Intermediate Technology Publications, Ltd.,
 
1976.
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