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INTRODUCCION 

Desde hace muchos años s e viene afirmando que la educa

ción es ante todo un continuo y permanente proceso de co

municación que no siempre podemos reducir a una relación 

presencial y escolar, ya que el ser humano está aprendien

do cualquiera sea la situación y el lugar en que se encuen
tre . Si bien es cierto que con el surgimiento de la escue

la se dió la tendencia a cerrar el ámbito del proceso de la 
comunicación educativa y a tornarlo en una exclusividad de 
aquella, con el paso de los siglos y el desarrollo de las 

ciencias y técnicas de la comunicación el asunto se ha re

planteado totalmente. Este replanteamiento ha permitido 
que las posibilidades educativas crezcan en la misma pro

porción en que se desarrollan l os medios , lo cual ha con

tribuido a que se cuestione también la s imple relación pre
sencial entre emisor (profesor) y receptor (alumno) como 

la única y más efectiva manera de aprender. 

La Formación Abierta y a Distancia es una de las Últimas 

modalidades en el quehacer educativo , que solo podrá lle
varse a cabo efectivamente si atiende de manera suficien
te los procesos de comunicación que en ella s e dan. Para 

los educadores siempre es importante pensar que más que 
la transmisión de contenidos l o que debe preocupar es la 

comunicación en sí. "En la sociedad actual el hecho cul

tural no responde solamente al mensaje transmitido, sino 
al hecho de la comunicación", dice Francisco Gutiérrez (1). 
Comunicar es algo más que simplemente transmitir ciertos 

mensajes, lo cual seguramente se faci lita mucho más en los 
sistemas presenciales . 



Qué pasa con la comunicación en los sistemas abiertos 

y a Distancia? Qué nivel de eficacia e ducativa puede 

l ograr la comunicaci6n abierta y a distancia y qué me

dios y téc nicas d ebe utilizar? Son alguna s de las pre

guntas que usted s eguramente se ha formulado y que noso

tros queremos ayudarle a responder por medio de e s ta Uni

dad, previa una ubicación de dichas s ituaciones e n el con

texto general de la comunicaci6n y la ed ucación. 

(1) GUTI ERREZ, Francisco. Pedago g ía de la comunicación. 

Ed i toria l Humanitas , Buenos Aires , 197 5 . 
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OBJETIVOS 

Usted seguramente habrá pens ado que la educaci6n,o 

en nuestro caso SENA, la Formación Profesional es 
' una forma específica de proceso de l a comunicación 

y que dicho proceso presenta diferencias4 cuando de 

una modalidad presencial se pasa a una Abierta y a 

Distancia . Pero cómo es que ocurre ese proceso y 

qué dificultades present a en esta Última modalidad? 

Puede ser su inquietud particular en este momento . 

Para obtener la respuesta nosotros le proponemos el 
estudio de esta Unidad, la cual lo capacitará para: 

a) Identificar la interrelación entre educación, 
cultura y comunicación . 

9 

b ) Determinar las posibilidades que tiene el pro
ceso de comunicación en los aprendizajes técni

cos y sociales. 

c) Describir el proceso pedagógico , en relaci6n con 

la comunicación. 

d . Identificar y explicar las características de la 
comunicaci6n didáctica . 

e . Explicar con ejemplos de su propia experiencia 

docente l as interferenicas que se pueden dar en 

la comunicación didáctica . 
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f) Elaborar un paralelo con por lo menos 5 carac

terísticas entre l a comunicación en lo s siste

mas tradici ona l es presenciales y los de Forma 

c ión Abierta y a Distancia: 

g .) Identificar y caracterizar l os métodos y técni

cos de comunicación utilizables en la Formación 

Abierta y a Distancia definiendo cuándo , c ómo , 

dónde y para q ué utilizarlos. 
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I AUTOPRUEBA DE AVANCE 

A continuaci6n usted encontrará una pregunta que le 

ayudará a determinar s i debe estudiar o no la presente 
Unidad. 

Estaría usted en capacidad de explicar las relacio

nes existentes entre la comunicación , la cultura y 

la educaci6n; identificar las diferencias y semejan

zas entre la comunicaci6n en los sistemas presencia

les y l os abiertos y a distancia e identificar y ca
racterizar l os método s y técnicas de comunicaci6n 

utili zables en cada sistema ? 

SI NO 

Si su respuesta es afirmativa resuelva l a autoprueba y 

el traba jo final de evalaución que debe enviar a su Ins

tructor; si e s negat iva , debe estudiar esta Unidad sin 
resolver la autoprueba que viene a continuación: 

AUTOPRUEBA: 

1°. Explique usted , ojalá por medio de ejemplos de su ex

periencia la interrelación que se da entre la cultura, 
la educación y la comunicación. 



12 

2°. Qué importancia , concede usted a la retroalimentación 

en el sistema educativo y explique cómo debe funcionar 

ésta en la formación abierta y a di s tancia. 

3~ Analice y ex pl ique el s iguiente párrafo d e José Acosta 

Mon t oro: " La comunicac ión c ua jada de medio s y s iendo 

manipulada en todos l os sentidos , se conviert e en una 

forma de liberación y en una forma de tortura . La co

munica ción libera y destruye; según quien la maneja y 
porqué la maneja'' . 
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4°. De acuerdo con el conocimiento que usted ya tiene so

bre los s istemas abiertos y a distancia , explique cuá

les son l as principales interferencias que el proceso 

de comunicación puede presentar en estos. 

5°. Explique qué entiende usted por proceso pedagógico , l o 
mismo que los diferentes tipos de relaciones que según 
Moles se conciben en éste, identif icando cuáles se pue

d en dar en la forma c ión abie ta y a distancia : 
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6° . Explique l o q ue u s t ed ha ent e ndido por comunicación di

dá c t ica y d i ga las etapa s mínimas que se deben cumplir 

para q ue el l a se de . 

7° . Establezca un paral e l o con por l o meno s cuatr o numera

les entre e l pr oceso d e comun i cac ión e n un s istema de 

enseñan za pr ese ncial y u no abierto y a dist ancia . 

PRESENCIAL ABI ERTO Y A DI STANCI A 
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8° . Qué dificultades identi f ica usted en el proceso de co

municación para la enseñanza de aprendizajes técnicos 

(destrezas) y sociales (actitudes) por el sistema de 

formación abierta y a distancia y qué propondría usted 

para la solución de dichas dificultades ?. 

9°. Qué métodos y técnicas de comunicación considera usted 

que podría utilizar en la especialidad que va a aten

der por formación abierta y a distancia y cómo justif i 

ca su utilización ? 

COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE LE INDICAMOS 
A CONTINUACION 
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RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA 

1 ° Su respuesta debe fundamentarse en los conceptos que 

aparecen entre las páginas 17 y 28. 

2° La respuesta que dé a este punto debe ser consecuente 
entre las páginas 29 y 30. 

3° Los conceptos que ustede emita sobre el párrafo tendrán 
su sustento básicamente en los conceptos que usted encon
trará entre las páginas 42 y 44. 

4° La respuesta que usted dé debe ser consecuente con lo tra
tado en las páginas 45 y 46 - 81 y 83. 

5° Identifique sus respuestas en el texto que se encuentra entre 
las páginas 59 y 70 . 

6° Su respuesta la encontrará en lo expresado entre las páginas 
70 y 81 

7° Compare su respuesta con lo que se encuentra escrito entre 
las páginas 88 y 98 • 

8° La respuesta l a encontrará usted en el texto que va de las 
páginas 98 a 1 1 o. -

9° Las resp..Jestas las encontrará en el te)(to que va de la página 
114 a la 120 . 
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III- DESARROLLO TEMATICO 

1. Educación, cultura y comunicacíóñ. 

El tema de la educación y la cultura a los cua

les se agrega ultimamente el de la comunicación 

ha dado lugar siempre a discusiones de nunca aca

bar y ello es explicable por las grandes implica

ciones q ue tales temas presentan. 

Qué papel juega la educación en la cultura, có

mo se relacionan ambas y cómo la comunicación 

participa de ellas o les sirve de enlace ? e s la 

inquietud o el pr oblema que a muchos preocupa y 

debe preocupar rigurosamente a quienes estamos 

compr~metidos en el mejoramiento social y en el 

desarrollo de los recursos humanos que aque l re

quiere. 

Con intenciones de no escribir lo escrito leamos 

los siguientes planteamientos de Francisco Gutié

rrez, muy a propósito de lo que nosotros hemos 

querido plantear como entrada al importantísimo 

tema de las Comunicacione s que queremos desarro

llar en esta Unidad : "Nuestra sociedad occiden

tal debe ser aligerada de pesos muertos y de iner

cias sociológicas. Se consume una cantidad enor

me en mantener instituciones "culturales" vacías 

de toda cultura". Tendríamos que obligarnos al 

mínimo de obligaciones para que tuviéramos la li

bertal de ser más creativos e inventivos. Talvez 
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esto requiera una revisión profunda de lo que 

entendemos por cultura y por instituciones cul 

turales . 

Es ingenuo y has ta de mala fe, dice R. Hutchins, 

esperar que un s istema educativo desarrolle se

res inteligentes , si todas las fuerzas de la cul 

tura están dirig idas a desarrollar productores y 

consumidores. Si lo que deseamos para la socie

dad actual y futura es producción y bienestar ma

terial, lo importante es producir técnicos. Muy 

pronto, en esa forma, la vida cultural terminará 

identificándose con la vida técnica . 

En una sociedad tecnificada el objetivo número 

uno de la educación no puede ser otro que la ins

trucción y la especialización . Pero si l o que 

deseamos es una humanidad en la que se pueda vi

vir inteligentemente, talvez necesitemos verifi

car algunos cambios de inmediato. Si los medios 

de comunicación, la familia , la polít ica y las 

demás instituciones están abocada s exclusivamen

te al desarrollo económico y tecnológico, "la 

educación en su sentido más pleno no tiene l a 

más mínima posibi lidad de s alir adelante" (2). 

Lo único que le queda a tal sistema educativo 

es fabricar bue nos productores y consumidores. 

Toda sociedad productiva y consumidora , dice 

Erich Fromm , es insana porque crea hostilidad 

(2) Hutchins , Robert . M. Aprendizaje y Sociedad. Monte 

Avila Editores . Caracas 1969. 
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mutua y convierte al hombre en un instrumento 

de uso y explotación. ( 3 ) 
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Este es el motivo por el cual Me. Luhan afirma 

crudamente que la crisis humana es el re s ultado 

del choqu e entre dos formas opuestas : La cultu 

ra y la tecnología . 

Ortega y Gasset ya anot6 la profunda diferencia 

entre un pueblo culto y un pueblo civilizado . 

"La crisis a nivel de un pueblo o de un conjun

to de pueblos resulta de la disociación entre ci 

vilización, en cuanto modo general de vida, de 

producción y de relaciones entre los individuos, 

y por otra parte, la cultura, es decir , el con

junto de los sistemas de comprensión y de inter

pretación que pueden tener los individuos" (4) . 

Una educación cuyo objetivo sea el desarrollo de 

la vida cultural tendrá objetivos y metodologías 

muy diferentes , y has t a opuestos, a los de la edu

cación que tienda hacia una civilización tecnol6 -

gica. Basta comprobar que en la actual pedagogía 

los educandos dentro del aula de clases, viven di 

vorciados de la propia cultura . 

Lo que los profesores ofrecen desde la cátedra no 

siempre y necesariamente es cultura . En realidad 

la cultura no se enseña. Lo que yo enseño, 

Fromm , Erich. Psicoanálisis de la Sociedad Contempo
ránea. Fondo de Cultura Económica. México . 1971. 

Citado por André de Peretti Las contradicciones 
de la Cultura y de la Pedagogía . Studium Ediciones 
Madrid, 1971. 
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dice Carl Rogers , no tiene valo r• alguno trascen

dente pa r a la pers ona . La cultura que se trasva

sara en forma de enseñanza sería a l go así como un 

"conj unto de bienes de consumo' ' capaz de ser su

ministrado a los espíritus en pequeñas dosis . Re

partir l a cul tura e n pe qu eñas dosis s upone admitir 

que la cul tura es algo acabado , codi ficado, muer

to. Y de acu erdo con esta concepción de la cultu

ra es ha s ta factib le medir la cultura de cada per

s ona . Un hombre culto sería el hombre q ue se aco

moda al modelo cul tural a ceptado por la sociedad . 

Dentro de un modelo o patrón cul tural, le tocaría 

a la e scuela s er el agente transmisor de dicho mo

delo ( S) . 

( 5 ) GUTIERREZ , Franc i sco . Pedagogía de la Comu nicación . 

Editoria l Humanitas. Buenos Aires . 1975. 
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Lo anter i or ha venido muy a pr opósito cuando 

hab l amos de l a educación , l a cultura y la comuni

ca c i ón , pero cuando la educac ión est á muy pegada 
a ún al concepto de aula y escuela . Cuando habla 

mo s de Formac ión Abiert a y a Dist ancia hay otros 

considerandos que hac er en c ua nto a la cul t ura , 

la educación y la comun icación . 

Si en princ ipi o es t amos de acuerdo en que la For 

maci6n Profes i onal no d ebe per s eguir sólo l a For
mación de hombre s técnicos s i no ante todo , de hom

bres i ntegrales que además de una tecnol ogí a sien
tan y v i va n la c ultura , est o s upone que e l proce

so de comunica ción , l os contenidos y l a s estr ate

gia s que se util icen deben s er cuidadosamente di
señado s . 

El pr oceso de comunicación en l os sis temas pre
s encia l es e stá má s expuest o a l a s pos ibil i dades 

domes ticantes de la técnica y de l a cult ur a por 

l as condi cione s propia s en que s e da y por los 
comportamientos y concepciones propios de los 

s u j etos (pro fesor y alumno ) que participan e n 
él . 

Consideramos que en l a for mación Abierta y a Di s 
t a nc i a , s i el sistema es bi e n d i s eñado , s e dan 
mayores posibi l idades para que l os sujetos del 

apr end i zaje rompan con las determinantes genera

dor a s de domest icación y dependencia . 
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En lo s s istemas abiertos y a distancia el suje -

to apre nde dentro de s u propio medio y no se ex

trapola peligrosamente a la escuela en forma per 

manente , lo c ual lo hace más dueño de s u s deci 

siones f rente a sus posibilidades y recursos de 

aprendizaje . El es quien fundamentalmente apren

de mediatizado por diferente s recursos que en gran 

proporción él define y escoge y no solo por el ins

tructor presencial qu e al parecer tiene un mayor 

efecto controlador y domesticante, por su estilo , 

que lo s demás medios . 

Al parece r con la educación abierta y a distancia 

el medio profesor se reduce a una más justa pro 

porción y no se define como el medio central , a 

vece s único, y más importante en el proceso en

señan za- apr endizaje. 

El profesor obvia mente estará allí orientando e l 

proceso de aprendizaje e n la formación Abierta y 

a Distancia pero los aprendizajes de los sujetos 

dependerán más del proceso, estrategias y medios 

de comunicación que aquel utilice que de su pre 

senc ia f ísica permanente y de s u discurso o de 

mostración. 
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MEDIOS DE 
COMUNICACION 
MASIVA 

-- ; 

El mismo hecho de encontrarse los sujetos inver
s os en s u propio medio, en su propio ambiente ~ 

mientras aprenden , ofrece mayores posibilida des 

de transferir sus a prendi zaje s inmediatamente 

s in los tiempos muerto s que supo~e la transfe

rencia cuando hay que saltar del aula o la es cue

l a al medio o ambiente de los sujetos . 
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Estos además tienen la oportunidad de estar con

trastando permanentemente lo s c o nt enidos de la 

comunicación instruccional con las propias reali 

dades e n que transcurre su vida y si los con-

t anido s y lo s procesos son bien orie ntados , ma

yores oportunidades se brindará a los s ujetos pa

ra e l traba jo transformador y de mejoramiento de 

la realidad en que se desempeñan. 

Creemo s que l a For mación Abierta y a Distancia 

presenta mejores condiciones para que l os suje 

tos apre ndan a s er , a aprender y a hacer, den

tro del contexto cultural en que se de s envuel

van, todo dependerá en gran parte de cómo se 

diseñen y se manejen lo s pr ocesos de comunica 

ción . 

2 . El Proce so de l a Comunicación 

Dado que este tema ha s ido trata do de manera sol 

vente por diferentes a utores, nos ha parecido que 

lo escrito por Marí a Teresa Esc udero Ye rena en 

s u l ibro "Comunicación en l a En s eñanza "responde 

a los o bjetivos de esta Unidad , de allí que hayamos 

q ueri do trans cribirlo tal y como ella l o registra: 
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" Desde hace cientos de años, cuando los antepa-

sados del hombre vivían en congregaciones (so

ciedad primitiva) y efectuaban cierta activi

dad conjunta, existía determinado tipo de comu

nicación tal vez tan débil como la que hay ac

tualmente entre los miembros de la sociedad de 

algunos insectos . Más tarde , cuando los casos 

de ayuda mutua se multiplicaron, "los hombres 

en formación llegaron a un punto en que tuvieron 

necesidad de decirse algo unos a otros" (6) o de 

tener un tipo de comunicación más efectivo y ex

plícito, es decir, de ponerse en relación, de in

teractuar unos con otros, de manera más eficaz . 

Así, según algunos antropólogos, surgió un tipo 

de comunicación más especializado (la comunica

ción táctil) y posteriormente los gritos y di

versos sonidos humanos adquirieron en forma pau

latina un significado, creándose el lenguaje. 

Tal vez para el terna que aquí se trata, lo más 

importante de este brevísimo pasaje sobre la vi

da del hombre sea desprender la definición de 

comunicación: ponerse en contacto emisores y 

receptores, lograr la interacción de unos so

bre otros en un contexto dado . 

(6) Engels , Federico , "El papel del trabajo en la trans

formación del mono en hombre", en la obra de Marx y 

Engels , Obras escogidas , Ed . Progreso, pág. 3. 
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Una vez definido nuestro concepto, evidenciando 

que la comu nicac i ón ha tenido una evolución, des 1 

de la táct il hasta llegar al lenguaje , se puede 

decir que ha segu ido evo lucionando a l igual que 

el conocimi ento qu e sobre ella se tiene y cabe 

hablar de lo que hoy se denomina el proceso de 

la comunicación. 

Por proc eso se entiende "cualquier fenómeno 

que pres e nt a una continua modifica ción a través 

del ti empo o cualquier operación o tratamiento 

continuos " (7) . 

Al aceptar este concepto de proceso , se están 

c o ns iderando "los acontecimientos y las rela

ciones como dinámicos en un constante devenir , 

eternamente cambiantes y continuos ... algo que 

no es estático, ni d e scansa; q ue se halla en 

movimient o . Los componente s de un proceso "inte

racciona n "; es decir, cad a uno de ellos influ

y e sobre los demás". 

Por ej emplo: un hombre se enc uentra esperando a 

s u espo s a , que se está a rreglando , para s alir jun 

tos al c ine; sin embargo , ella tarda mucho en arre 

g larse y el marido l e dice: 

No vamos a alcanzar a ver la pelícu la 

Al d ecir est o , además de trasmitirle a s u esposa 

(7) Berlo , David , El proceso de l a c omunicación . Ed . El 

Ateneo , pág . SO , 1975 . 
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la información de que ya es tarde , tiene la in

tención de que ella apresure su arreglo y espe

ra que entienda su intención. 

Ante la locución del marido , la señora responde: 

Un minuto más y nos vamos . 

Como se puede ver, el señor logró influir en 

la actitud de su esposa , quien rápidamente se po

ne e l abrigo y toma su bolso para salir . 

También se entiende que el proceso consta de una 

serie de fases ,Y que éstas t i enen una meta , un 

fin . 

Al ser la comunicación un proceso , ésta contiene 

todas las características de la definición , o sea , 

es algo en constante evolución , constituido por 

un conjunto de fases con una meta y cuyos elemen

tos interactúan unos sobre otros . 

En seguida se examinarán los elementos del pro 

ceso de la comunicación. En su expresión más 

simple, e l proceso de la comunicación está cons

tituido por los elementos básicos : emisor , men

saje y receptor. 

~-E-m-is_º_' __.H Mensaje H Receptor 
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Cuando una pers ona (emisor) t rasmite una infor

maci6n (mensaje) a otra (receptor), el emisor 

tiene un objetivo al hacerlo (con qué intención) 

y espera influir en el receptor con su mensaje 
(con qué efectos) . 

Emisor 

con qué 
inlem.ión 

Mensaje Receptor 

con q~é 
t!lectos 

El medio a través del cual se trasmite la infor

maci6n o mensaje puede ser de s de las ondas sono
ras en l a comunicación car a a cara, hasta cual

quier otro medio más sofi sticado , como el t e lé

grafo o la televisión en e l ca so de la comunica
ción mas iva. Este medio , que no es más que el 
intermediario utili zado para trasmitir la infor

mación, se lla ma CANAL. 

Emisor 

con qué 
Intención 

Mensaje Conol Receptor 

con qué 
efectos 
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Cuando el receptor envía una nueva información 

a l emisor, basada en el mensaje que l e trasmi tió 

éste, tal información se denomina retroalimenta

ción , comunicaci ón de retorno o respuesta. Cuan

do esto sucede , el hombre que en e l ini cio del 

proceso era receptor se transforma en emisor. y 

el que originalmente era emisor qu eda como recep

tor de la nueva información. 

Emisor 

con qué 
intención 

Mensaje Canal Receptor 

con qué 
electos 

La palabr a r etroalimentación fue acuñada en el 

vocabulario de la cibernética y signi fica infor

mación recurrente. La retroalimentación es una 

f unción de control que tra smite a una fuente de 

operaciones reguladas las i nformaciones concer

nientes a los resultados de estas operaciones 
( i nformación de retorno) , permitiendo regular 

la fuente para la adaptación de normas y objeti

vos antes de seguir avanzando. 
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En el modelo cibernético de l a comunicación, la 

retroalimentación e s una "comunicación acerca 

de la comunicación", que i Rforma al emisor sobre 

la calidad d e la emisión y sobre la manera en que 

ésta fu e percibida o comprendida . ( 8) 

Sólo cua ndo e x iste retroalimentación se puede ha

blar realmente de comunicación , ya q ue al ex is 

tir una información por part e del receptor como 

respuesta a l mensaje enviado por e l emisor, éste 

f ormulará una nueva información en la que se con

siderarán l os datos externados por el receptor , 

q uien a su v ez , a l recibir el nuevo mensaje, vo l 

verá a tran sformar s e en emisor y enviará una nue

va respuesta, l o que or iginará un movimiento c ons

tante e n el que los papele s de emisor y receptor 

se irán a lternando en este flujo constante de in

formacio nes que constituyen el proceso de la co 

municación. 

, 
1 

E 

D 
R 

M e R 

D 
M E 

( 8) La pedagog ie des adultes, Les methodes a ctives dan s la 

pedagogie des adultes . Les Editions ESF, c a p . II pág . 24 . 

• 
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El hombre e s un emirec (emisor- receptor), al

ternativa o simultáneamente cuando: 

Comunica a sus sema jantes, 

se comunica con sus semejantes, 
a y con las máquinas que c r ea, 
a y con el medio que forma , deforma , 

informa y transforma, (9) 

y simultáneamente en la comunicación intraper

sonal o comunicación consigo mismo. 

Otro e lemento del proceso de la comunicación 

muy importante , es el campo de experiencia del 
emisor y del receptor. 

Wilbur Schramm* dice que "el proceso de la co

municación interpersonal es posible cuando exis

ten campos comunes de experiencia" del emisor 

receptor. 

Si los campos de experiencia del receptor no 

son l os mis mos que l os del emisor, no se com
prende el s ignificado del mensaje. Cuanto más 
grande sea el campo común de experiencia, más 

efica7 será la comunicac ión . 
(Véase la siguie nte ilustración). 

(9) Cloutier , Jean, La Comunication Audio-Scripto - Visue l le 
a l 'heure des s elfmedia, ou l ' ere d'Emerec . Ed. Les Press 
de l ' Université de Montréal , 1973 . 

* Schramm denomina compo de e xperie ncia al grado de pose
sión de código. 
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Nota: 

fn trrlnrrnc10 ~ ----. 

......_--Cumpo com1i n de e)(periencio 

Se omit ieron alguno s nombres del esq uema 

original y se cambiaron los términos de 

comunicador y perceptor por emisor y re 

ceptor , respectivamente , con e l fin d e 

utilizar los mi smos términos que en los 

ant eri o r es esquemas de este volum~en y no 

confu ndir al lector con nuevos términos. 

Un ejemplo de campo d e experiencia común del emi 

sor y el receptor e s el i dioma . S i el id ioma de l 

receptor no es el mismo qu e el del emisor, el men

saj e trasmi tido por éste, en su idioma, no podrá 

ser comprendido por el receptor q u e no conoce el 

id i oma en q u e e s tá emitido el mensaj e . En este 

caso , la comunicación es imposible . Ahora bien , 

c uando los campos de e xperiencia del emiso r y e l 

receptor son comunes y l os demá s componentes del 

pr o ceso de comunica ción están presentes, puede su

ceder que exi s ta algún otro obstáculo para lograr 

• 
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la comunicación. A ese obstáculo de cualquier 

tipo, que distorsiona parcial o totalmente la 

comunicación, se le llama interferencia o ruido 
en la comunicación. Un ejemplo de interferencia 

en la comunicación puede ser el ruido que se oiga 

mientras dos personas hablan por teléfono; si es
te ruido es intenso, provocará que la fidelidad 

de la voz se distorsione y, más aún, que no todo 

lo que cada persona dice se entienda con clari
dad. Incluso puede ser que se malinterprete el 
mensaje por completo o que el ruido sea tan in

tenso que una de las dos personas en el teléfono 
no escuche nada de lo que la otra dice en el otro 

extremo. 

Para evidenciar más aún que la comunicación es un 
proceso , es decir, algo en constante devenir, se 

puede establecer la diferencia entre inf ormaci6n 
. . , 

y comunicacion. 

La información es de carácter unilateral, tiene 
un solo sentido y es solamente una parte de la 
comunicación; además , está contenida en el men

saje que el emisor manda al receptor: 

E M 

INFORMACIÓN 
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La inf ormación, al contrario de la comunicación, 

s e caracter i za por la ausencia de retroalimenta

ción. Cuando el receptor se transforma en emi

sor y da una respuesta, ésta es ya una nueva in

formación que, igualmente , tiene un solo sentido: 

R M E 

INFORMACIÓN 

Hasta e l momento en que estas dos inf ormacio

nes se unen y pasan a formar parte de un mismo 

proceso de trasmisión e intercambio de informa

ciones , s e puede hablar de comunicación . 

E M 

R M 

Ej emp l o : 

Un pr ofesor universitario escuha por radio la 
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noticia de que son varios los candidatos para 

ocupar la rectoría de la universidad donde él 

labora; se entera también de los nombres de 

los posibles rectores y escucha un breve currí
culum sobre cada uno de ellos. 

Posteriormente, en el momento en que el profe
sor llega a la universidad, s e encuentra con 

otro profesor, ami go suyo , quien le pregunta: 

Profesor 2: 

Profesor 1: 

Profesor 2: 

Profesor 1 : 

Qué te parecen los candidatos a la rec

t oría l 

Con excepci6n del doctor Montes Pérez y 

del licenciado Gómez Rojano, creo que 
cualquiera de los otros podría desempe

fiar bien el cargo. 

Pues el licenciado Gómez Roj ano es una 

per sona muy capaz . Ha estado al frente 
de varios centros de trabajo de la uni
versidad y ha desempeñado muy bien sus 

funciones. También es un magnífico pro

fesor que jamás ha abandonado la docen
cia al encargars e de otros puestos . 

Cómo sabes tanto de él? En la radio s6-
l o dijeron que había dirigido a lgunos 
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Pr o fe sor 2 : 

PPo fesor 1 : 

centr os , pe r o yo no s u pe c uále s era n las 

r a zone s por l as qu e l o habían porpues to 

c omo candidato . 

Es que yo trabaj é con él h ace do s a ño s y 

l o cono zco muy b i en; es muy traba jador 

y los l ibors que ha publ i cado son r eal

me nte Gt iles. Al con trario de él se en

cuentra el l icenciado Sánc he z Va lverde , 

q u ien e s o tro de l os cand i datos con el 

q ue también h e t r aba jado de cer da y q ue e n 

r e alidad sólo t iene f a ma , pues nunca he vis 

to que haya logrado un camb i o signif icati 

vo . 

- Bue no , yo no s abí a lo que t ú me ha s dicho 

sob re el lice nciado Gómez Roj ano , pero aho 

r a p i ens o q u e él tambié n sería una persona 

a decuada para o cupar la rectoría. En cuan

t o a l lic e nc iado Sánc hez Va lverde, me pare 

ce q ue s i bien tu opinión es muy r espeta

ble por la experie ncia que t i e nes de haber 

tra ba j ado con é l , yo t a mbién l o he hecho y 

h e visto que si no h a logrado grande s cam-

b io s , no e s por falt a de e ntus i asmo , in ten-
. ,. 

cion y traba jo , sino q ue s us proyect os s iem-

pre se ha n vi s to mu y limit a do s por pr oble -

mas administ r ativos q ue salí a n de s u pode r . 
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Sí, realmente es pos ible que una vez te

niendo a su cargo la rectoría, puediera 

lograr lo que se ha propuesto . 

Como s e ve en el ejemplo, la información por ra

dio sólo f ue un elemento del proceso de comuni

cación que se dió posteriormente durante el diá

logo entre los profesores, en el cual el inter
cambio de informaciones (la que tenían de la 

radio y después las retroalimentaciones de uno 

y otro hablante) fue lo que realmente logró un 
proceso comunicativo y la interacción entre los 
sujetos . 
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1º. 

AUTOCONTROL No. 1 

Con sus propias palabr as describa l a interr elación que 

se da entre l a Educ ación, la Cultura y la Comunicación. 

2° . Expl ique usted s u o pinión sobre la sigu iente afirma-

ción: " La c ultur a no se enseña ". 

• 
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5° . Explique en qué consiste la retroalimentación en el 

proceso de la comunicación y por medio de un ejemplo 

explique su importancia e n el proceso enseñanza - apren

dizaje . 

6°. Explique usted un ejemplo de la retroalimentación en 

el proceso de comunicación que se da en la Formación 

Abierta y a Distancia. 



4 ú 

3° . En qué sentido ent iende usted que en la Formación 

Abiert a y a Dista ncia se pueda dar menos "domestica

ción" y dependencia de los sujetos que aprenden? 

4 ° . Con un ejemplo de s u exper iencia e xplique cómo se da 

e l proceso de comunicación, identificando sus elemen

tos, e n el pr oce s o enseñanza-aprendi za je de carácter 

presencial . 



RESPUESTAS AL AU10CO NTROL No. 1 

Compruebe sus respuestas identificándolas en el 

texto anterior al Autocontrol . 

La Escolarizaci6n no es ld Gnica ni la más 

exclusiva modalidad d• aprendizaje . 

41 
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3. Cl Lengua je y la Comunicación 

Cada ve z que hablemos de Lengua je no s s urge 

también al momento el concepto de comu nicaci ó n 

y ello es e xp l icable porque son dos conceptos 

estrechamente relacionados que no puede n dar

se de man e ra independiente . 

" El lenguaje dice Rafael Seco es e l gran ins 

t rumento de comunicación de que dispone la hu

manidad , íntimamente ligado a la civ iliazación , 

hasta tal punto , que se ha llegado a discutir 

s i fue e l lenguaje el que nació de l a sociedad , 

o que la sociedad la que nac ió de l l enguaje " (1 0) . 

La comunicación pués se realiza a través del len 

guaje c uya f unción no es so l amente expre sar sen 

timientos o pensamiento s sino tambié n , y esto es 

lo ikmportan~e en el campo pedagógic o , poder co-

municár&elos a l os demá s . "Todo est o implica t e -

ner e n c uenta (tanto por parte del que habla como 

de quien escucha) las percepcione s , las actitudes 

y la habil idad verbal, la s c ua les están determi

nadas por la s e xperiencias pasada s de cada indi

viduo . La efec tividad e n el u s o de l l e nguaje de

pendreá rrá s de l grado de efect ividad q ue se logre 

en la comunicación que de la dest reza que se ten 

ga en e l manej o del mismo " (11) . 

( 10) DE LA TORRIEllTE. G. F . Cómo hablar cor rec tamente e n 
públ ico. CÍ l'culo de Lectores . Printer colombiana . 

( 11) ANGEL Dr WEI SS, Clemencia . Estrategias de Comunica 
ción oral. Serj c conocimientos práct icos. Ed . Nor
ma Bogotá . 1981. 
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"La comunicación, cuajada de medios y siendo 

manipulada en todos lo s s entidos, se convier

te en una forma de liberación y en una forma, 

de tortura. La comunicación libera y destru

ye; según quién la maneje y por qué la maneje" 

(12). 

La escuela en el sentido tradicional del tér

mino no quiere decir que esté en desuso. Como 

ya lo hemo s ·manifestado, ha estado siempre muy 

casada con el lenguaje oral y escrito y se ha 

deprivado de otros medios del lenguaje, lo cual 

indidablemente ha limitado la calidad, prontitud 

y eficacia de los aprendizajes . 

En la Formación Abierta y a Distancia es justo 

reconocerlo, el lenguaje y s us diferentes medios 

recuperan aquella posibilidad que se pierde en 

la educación presencial . 

" Cabe sefialar que la comunicaci6n, advierte Acos

ta Montoro, no es exclusiva de un medio . Todo 

medio de comunicación puede servir para transmi

tir c ualquier idea; sin embargo , una idea puede 

ser explicada con más c laridad a través de un 

medio determinado. Cada medio de comunicación 

tiene sus exigencias y cualidades. Por ejemplo, 

el cine se opone al "espíritu lineal" de la im

prenta y tiene la ventaja de que se entiende en 

todas partes, pues no depende de particul arismos 

idiomáticos como la imprenta". (13) . 

(12) Acosta, Montero José . Periodismo y Literatura . Edi
torial Guadarrama. México, 1971. 

(13) Acosta, Montoro Jose'Op. Cit. 
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Para un más efectivo acerca miento al uso de los 

diferentes lenguajes y los medios el educador 

e spañol Francisco Gutiérrez , varias veces cita

do e n esta Unidad , ha trabajado la expresión 

" Lenguaje Total" o "Pedagogía del Lenguaje To

tal" , lo cual permite la combinación adecuada 

de lenguaje y medios para una mayor eficacia 

educativa . 

Con este enfoque Gutiérrez busca " elevar al 

educando del estatus de simple receptor-espec

tador y por lo tanto pasivo , al de perceptor 

creador , es decir , agente activo de su propia 

autorrealización''. (14) 

(14) GUTIERRJ:Z , Framcisco . Op . cit . 
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4. Interferencias en el proceso de la Comunicaci6n 

Hemos explicado ya l o que se denomina interfe

rencia en el proceso de la comunicación y, aun

que parece evidente su importancia, cabe recal
carla con algunos ejemplos y explicar los tipos 

de interferencia más frecuentes que se pueden 

presentar. 

Un tipo de interferencia muy común en la comuni 

cación cara a cara y que en muchas ocasiones no 
se tiene en cuenta pero que es de vital importan

cia, es l a que surge cuando emisor y receptor no 

utilizan el mismo código . 

El códi go es un sistema de signos cuya significa

c i ón ha s ido convenida por un grupo de personas; 
por ejemplo, e l lenguaje es un c6digo en el que 

aparentemente cada palabra tiene un significado 

convenido de antemano por toda la sociedad . Sin 
embargo, esto no es del todo cierto, pues el sig

nificado de las palabras varía debido a una serie 

de fac tores , tales como el uso común que se da al 
término y que depende de la época en que se usa , 

la zona geográfica donde se utiliza, y el estrato 

social de quien lo utiliza, ya que re sponde al ti
po de intereses del grupo al que pertenece esa per

sona y , por tanto, a l significado convenido por 

los integrantes de l mismo . 
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Por ejemplo , hasta hace aproximadament e diez 

años , la palabra "galán" se utilizaba para 

referirs e a un muchacho apuesto , guapo, de ves 

tir elegante y de buenos modales. En la actua

lidad, esa palabra se usa como sinónimo de no 

vio o amante . Así, las muchachas dicen : "Mi 

galán pasará por mí a las ocho", para referir 

se a su novio , pues tambi én la palabra novio ha 

adquirido , en nuest ra época , un sentido despec 

tivo dentro de algunos círculos de universita

rios . 

De tal s uert e , se encuentra que en e l caso de l a 

palabra galán ha sido sobre todo l a época la que 

ha modi f icado su signif i cado ; por cuanto al ca

so de novio , ha sido no sólo la época sino prin

cipal mente un círculo social con determinadas ca

racterís ticas y costumbres , emanadas del estrato 

social . Por ende, es muy importante que si va

mos a tratar con gente adulta o joven , conozcamos 

el código de cada uno, a s í como el de adultos o 

jóvenes , pero s egún su estrato social o costum

bres . Así, en muchas ocasion-s , aunqu e aparen

tement e s e hable con los mismos términos y sobre 

el mismo tema, es posible que se o bstaculice la 

comunicación . Estos obstáculos , que se refieren 

al código o s ignificado de las palabras , se de

nominan interferencias s emánticas. (María Te

resa Escudero Yerena). 
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5. Educaci6n y Comunicación 

El conocido f ilósofo y pedagogo americano John 

Dewey, en su obra ''Democracia y Educación" (15) 
identifica "educación" con "comunicación y es

to parece ser bastante válido, si pensamos que 

efectivamente la educaci6n tiene por meta gene
ral la transmisión de conocimientos de una gene

r ación a otra. "No obstante, nos dice, María 

Teresa Escudero Yerena, transmitir y actuali
zar estos conocimientos no es suficiente, ya 

que s e necesita además , que sean capaces de pre

ver el futuro". "Lograr l o anterior , agrega , al 
rítmo en que evoluciona nuestro mundo nos lleva 

a cuestionar, incesantemente, los método s peda

g6gicos que aseguren una buena instrucción gra
cias a una comunicación eficaz" ( 1 6) 

Comunicar es el proceso por el cual se partici

pa de algo en común ; ese algo son mensajes que 
deben ser comprendidos , recordados y aplicados . 

Esto no quiere decir que la comunicación sea 

una acción mecánica , ya que en ella se dan otr os 
elementos o fenómenos dificilmente explicables, 

uno de l os cuales e s la percepción del "mismo 

grado de conmoción interna emocional que el otro 
( con- sentir) (17) . 

ESCUDERO, Yerena María Teresa. La Comunicación en la 
Enseñanza . Editorial Trillas, México. 1981. 
ESCUDERO , Yerena María Teresa. Op. cit . 

CIRIGLI ANO, Gustavo. F. J. y Villaverde Anial . Dinámica 
de Grupos y Educación. Edito~ial Humanitas . Buenos Ai 
res. 1967. 
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Cirigl iano y Villaverde a dvierL0n además q ue 

" para De wey, la s i tuación anterjor e s l a úni -

ca que e x p l ica cómo puede pasar un elemento cul 

tural a otra persona (en s ínte s is como s e puede 

educar) . 

La expe r i encia compart ida es l a única posibili 

dad para que una persona adqu iera l a igua l per 

c epción de un contenido sost enido por el gru

po soc ia l a q ue se está incorporando" (18) . 

La sociedad ha ido desarrollándose y su desarro 

llo ha traido para lelamente un proceso de mayor 

apertura , como corresponde a una o r ganización 

demo crática que solo puede e r igirse como tal si 

permit e un n i vel de comunicación f luido y multi

direccional e ntre todos sus mien~ro s , si brinda 

un máximo d e oportunidade s de r e laciones y aper 

tura ha cia l os demás, en una palabr a , dicen Ciri 

gliano y Villaverde , un ma yor grado de comunica 

bilidad po sible . 

" La sociedad , pues , para una mejor s ociedad de 

nuestro t i empo s e ve r equer ida a br inda r capaci 

dade s para comunicarse y h abilidade s para aumen

tar l os cana l e s de comunicación, además de ser 

ella ese nc ialmente un proceso d e comunicac ión" (19) 

Lo anter ior no s habla del papel de la comunica

ción como un fa c t or determinante para lograr 

cualquie r tipo de objetivo educativo , e l cua l 

(18) Cirigliano, Gu stavo F . J . y Villa verde Anibal . Dinámi ca 
de Grupos y Edu cac ión . Editoria l Humanitas . Buenos Ai
res . 19 67. 

( 19 ) Cirigliano , Gusta vo . Op . cit . 



4 

49 

es necesario analizar con detenimiento en este 
moment o en que nos estamos refiriendo a una mo

dalidad forma tiva , segurament e nueva para usted , 

como es la Formación abierta y a Distancia. Se 

puede afirmar nos dice Escudero Yerena , y ya lo 

afirmó Dewey, que el proceso enseñanza aprendi

zaje es, en muchos de sus aspectos, una forma 
especi al de proceso de comunica ción que s e ef ec

túa entre el profesor y el alumno. (20) . 

6. La Comunicación educativa y las relacione s in

terpersona les. 

Hemos expuesto que los sistemas educativos se di

viden de la siguie~ te manera: 

1 . Según el tipo de tiempo disponible para edu

carse. 

2 . Según el tipo de comunicac i 6n que haya en 
ellos. 

Además , s e distinguen por la naturaleza de las 

retroalimentaciones ejercidas entre el receptor 
( alumno) y el emisor (profesor ). 

La nat uraleza de las retroalimentaciones es la 
aplicación de la teoría de la comunicación a la 

idea de relación, y los tipos de relaciones per-

(20) ESCUDERO , Yerena María Teresa . Op . cit . 
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miten clas ificar los modos educativos. En ge

neral , existen tres modos educativos o catego

rías pedagógicas. Ent onces la relación, emana

da de un tipo de retroa limentación particular , 

nos lleva a crear el canal de comunicación en 

el proce s o educativo . 

Los dist ~ntos tipos de relación (segunda divi

sión de ~os sistemas educativos ) a través de 

l os cual ·~ s se crea un c anal de comunicación son : 

1. Comu~icación Interpersonal . 

En e l la , el emisor y el receptor tienen fun 

cion ~s sensiblemente iguales , ya que, por 

ser s ólo dos personas , las posibilidades de 

interacción son mayores y la retroalimentación 

se da plenamente y con menos posibilidades 

de interferencia. 

2 . Educación Pasiva Tradicional . 

En este tipo de relación, el profesor se 

encue ntra de pie distribuyendo oralmente 

sus conocimiento s a 40 alumno s s entado s (un 

emisor- muchos receptore s ). 

Una de las características de este tipo de 

organización educativa tradicional es l a 

fij ación de los conocimientos , ya que el 
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pr ofesor -un emisor- e s formado aproxima

damente en 20 años y después , durante 40 , 

enseña ese mismo repertorio que le f ue da
do , a grupos limitados de 20 a 40 alumnos 

en promedio . De hecho , el profesor obtie
ne su rendimiento máximo al principio de 

e s tos 40 años y l a inversi6n que constituye 

su formación específica es amortizada al 

principio de su carrera . 

Se trata de un sistema de rentabilidad a lar

go plazo; y durante ese tiempo, su recicla
je (contenido y métodos) no es necesario. 

Así, partiendo de la problemática real de 

sus a lumnos , en este tipo de educaci6n el 
pr ofesor toma las referencias de su propia 

formac i 6n y determina él mismo las sancio
nes en función de su enseñanza. Dentro de 

este tipo de relación educativa , en la ma yo

ría d e l os casos no interviene ningún proce
so de retroalimentación directa. 

Educación Anónima. 

Es aquella en la que un so lo individuo es

tá en telecomunicac ión de difusión (rela
ci6n a distancia, casi sin retroalimenta

ci6n o muy indirecta) ya sea por radio o 

televisi6n, al mismo tiempo que una masa 
anónima que él ignora. 



En general , l os s istemas educativo s que uti l i 

za n al profesor o i n structor huma no como ba

se act iva del proceso educativo son esencial

ment e conse rvadores , debido al tipo de técni 

cas que ut i lizan . Por l o contrar io , esta l l a 

mada educac ión a nóni ma ut il iza l os med i os 

de comuni cación masiva porq ue presentan una 

mejor y má s rápida amort izac ión de los men

saj ~s pedagógicos . Por e j emplo , una serie 

de f·misiones de televisión que correspondan 

a lé misma cant idad de i nformación que un 

pro1 esor da en un año , e s trasmit i da e n me 

nor tiempo y a un mayor número de ind iv iduos 

de l o que haría ese mismo profesor en 40 afios. 

En este tipo de educaci ón , el mensaj e pedagó

gicc puede ser arcñivado y completament e r e 

hec~o o adaptado al nuevo estado de la cues 

t ió~ t ra t ada y/o a l a manera de ma nejarl o . 
Se 1rata , en e ste caso , de una rentabi l idad 

" a argo plazo". Por otra pa r te , este sis 

temü es tá dominado en su producción y e n s u 

rec( ·pc ión , por encontrars e aj ustado a dos 

basi·s e s enciales : 

a) El estado y porven i r rle una soc iedad 

como suma de bienes ~conómicos y cultu

ral es disponib les , y 

b) El est ado y porvenir de los individuos , 
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como consumidores y productores de esos 

bienes . 

Ahora bien , si este tipo de educación a tra

vés de la comunicación de masas tiene las 

ventajas mencionadas, ella misma origina dos 

restriccione s de suma importancia : 

a) La producción de los mensajes pedagógi

cos puede hacerse sólo enel. seno de un 

equipo multidi sciplinario en el que se 

encuentren especialistas de la materia 

expuesta y de mat erias conexas (y no 

especialistas de l a exposición de la ma

teri a , como los profesores dentro del 

marco tradicional), psicopedagogos y re

pre sentantes del público al que irá di

rigido el mensaje . 

b) La integración de los temas se organi

za entre los receptores, pero no en for

ma dirigida, y se hace en grupos res

tringidos, auxiliados por un animador 

que dispone de una autonomía real de 

crítica , de aceptación o de rechazo , por 

lo que puede proponer una remodul aci6n 

del mensaje. 

Est as restricciones de producción (equipo), 



difu s ió n ( med ios técn icos ) y rece pción 

( anima ción) a umentan considerablemente el 

cos to absoluto del mensaje pedagógico ; ade 

más , se neces i t a n seis me ses para preparar 

un programa de una ho r a de durac ión , con 

un equ ipo de c inco o seis personas especiali 

zadas . Sin embargo , e l costo por alumno 

representado por este sistema de producción 

de mensaj e s es muy inferior al que se da e n 

el proceso tradicional , por lo que la aplica

ción de las t écnicas educativas modernas de 

be permit i r un desarrollo c ualitativo de la 

educac ión . 

El e mpleo de medios técnicos de c o municación 

va f re c ue ntement e acompañado de la adopción 

de un nuevo leng uaje , comúnmente l lamado a u 

diovisual, cuy as características se verán má s 

adelante al hab l ar del uso de estas técnicas 

en la enseñanza . 

rena ). 

(Ma ría Ter esa Escu der o Ye -

En l a Formac ión Abier ta y a Distancia y con 

el o b j e to de contrarr estar los e f ectos real 

mente distanci adores en la relación interper 

sonal entre pr ofesor y alumnos y entre alum

nos y alumnos , la s ú l tima s tecnol ogí a s reco 

mie ndan difere n t e s estrategias y recursos e n 

tre los c uales sobresalen las agrupaciones , 

t e ma a l c ual habremos de re f erirnos en una 

Unidad posterior de este c urso . 
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El lenguaje al decir de qu ienes se han ocupado 

de l a historia de su desarrollo ha tenido una 

interesante evo lución a través del tiempo, lo 

cual ha hecho pensar que antes de l a utiliza

ción de las palabras o del lenguaje articulado 

se dieron otras formas de comunicación que van 

desde sistemas táctiles, hasta sistemas de gri 

t os y exclamaciones para llegar precisamente a 

la palabra y luego a los sistemas más sof i sti 

cados que invaden el mundo de las comunicacio

ne s de hoy . 

La comunicación ha ido a umentando cada día en 

posibilidades y paralemamente con ello, sus me 

dios han ido evolucionando, pero lo paradógico 

de esto es que la educación ha seguido siempre 

muy ceñida al uso de la palabra fundame ntalmen

te oral y a la e scrita de manera subsidiaria. 

Con e l advenimiento, primero de la escritura , 

luego de la imprenta y actualmente de otros 

medios tan avanzados como la computadora , habrí a 

de esperarse un gran despegue de la palabra en 

el proceso educativo, pero ello no ha sido así 

por múltiples razones que sería largo discutir 

ahora. Lo cierto es que los medios de comuni

cación y dentro de esto s el lenguaje se han mul

tiplicado asombrosamente , sinembargo la educa

ción s igue parasitando en la palabra , quizás por

que e lla todavía tiene la posibilidad del domi 

nio de un hombre o grupo sobre los demás. 



AUTOCO NTROL No . 2 

1°. Señale u sted al meno s tres ideas de mayor interés 

q ue l ogró identificar e n el text o sobre el tema 

El Leng uaje y l a Comunic a c i ón y e x p lique por qué . 

2° . Adem&s de las i nt e rferencias mencionada s en el t e xto 

c uáles otras p uede usted identificar en el Proceso 

de Comun icación ? ( Explíq uelas ). 

, 



3°. Describa usted con sus palabras la relación que 
se da entre comunicación y educación apoyándose en 

un ejemplo de su experiencia práctica: 

4°. Cómo objetaría usted el pronunciamiento de alguien 

que dijera: "El problema fundamental de la educa

ción Abierta y a Distancia es que desestimula las 
relaciones interpersonales " 

57 



Rl:SPUJ..:STAS AL AU1'0CUll'1'1'0L tlo . 2 

Compruebe sus respuestas identificándolas 

en el texto q~e va de la página 34 a la 45 . 

La comunicacjÓn cuenta cada día con mayores posibi

lidades . 
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El Proceso Pedagógico 

Para entender lo que es la comunicación didác

tica y llegar a una definición concisa del tér

mino, ha sido necesario hacer referencia al apren

dizaje en general y ahora al pro ceso pedagógico 

en particular. Sobre este Último apartado , s e 

expondrá el punto de vista de Abraham Moles, teó

rico de la comunicación dedicado a estas cuestio

nes. 

Moles dice que el proceso pedag6gico es un "siste

ma de comunicación cuya meta , d e manera general , 

es modificar por repetición l os actos de comunica

ci6n , el repertorio de signos, rutinas , técnicas 

y formas de comportamiento , que se encuentran a 

disposición del receptor ( educación pasiva) o 

del emisor (educación activa)". (21) 

Explica que el proces o educativo se puede consi 

derar como la adquisición de cierto caudal de 

elementos culturales . Es t os element os deben ser 

tan semejantes como s ea posible a los estableci

dos y valorados como tales en e 1 seno de una so

c i edad g l obal dominante , de la que el educador y 

el propagandista son los trasmisores de esos va

lores. Sin embargo, en la práctica el sistema 

educativo, que generalmente tiende a abarcar a 

todos los sectores soci ales (colectividad), des -

(21) Moles , Abraham, Zeltman, Claude y otros, La communi
cation et les mass média . Les Dictionnaires. Proce
ssu s Pedagogique. Marabout Université, Gerard & Co , 
1973. 
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ca ns a s obre mecanismos ins tituc i onales de di 

f us ión. Es dec i r , l a d istribución de la in

formac i ón se encuentra altamente ~entralizada 

y obedece a las necesidades de qu i en la trasmi

te , a f in de asegurar mayor comunicac ión , je

rar quizada o igualitaria entre l os i nd iv iduos , 

que acelere la p roducc i ó n de bienes ( cu ltura

les , e con6mico s ) siempr e ba jo una "pol ítica" 

de liberadament e hecha o reconocida como domi 

na nt e . 

Es t e s i s tema de comunicación - d i f usión- está 

e s t ablec ido con miras a adapt ar al i nd i viduo 

al medio social y mater ial en que v i ve . 

Basá ndo s e en l o anter i or , Mo l es d i v ide l os sis

tema s de educac ión, qu e se dan dent ro del pr o

ceso pedagó~i co , s egún : 

1 . El tiempo disponible y l a dis tribución que 

de é l hace e l individuo qu e va a adqui rir 

los element os cult ura l es y los s uscribirá 

en s u s i s t ema nervioso para ut il izarlos 

• 
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posteriormente (de s de s aber destazar un du

razno , hasta saber usar una regla de cálcu

lo) . 

---- - -

COMUNICACION ANONIMA 

2 . Y e l tipo de comunicación: interpersonal 

(cara a cara entre un emisor y un receptor) , 

cole ctiva (un emisor y muchos receptores 

en un mismo espacio físico) o anónima (un 

emisor y muchos receptores o públ ico anóni 

mo , a través de los medios masivos de comu

nicación). 

Más t arde, estos s i stemas de educación se 

distinguen por la naturaleza de la retroa-



lime nta ción ejerc ida entre el recept o r ( a lum

no) y el emisor que l e envía los mensajes . 

a) La retroalimentación con pregu n t a /re s pue s 

ta que demanda una respue s ta dir ecta; por 

ejemplo : "-Ha comprendido u s ted b i e n?. 

b) La retroalimentació~ a travé s d e un e jer

cicio o del trabaj o práctico ; por e j e m

plo , la nota o btenida por u n a lumno que 

haya sido c a li f ica do a trav és de un tra

baj o sobre un ej e rcicio de mat e má ticas . 

c) La retroalimentación a ' t ravés de u n pro

ceso activo; es d ecir , cuando e l e s tudian

te realiza personalmente u n tra ba j o autó

nomo controlado por el s istema educat i vo , 

como sería una t esis de doctor ado u o t r o 

trabajo de inve s t i gación sobre una situa

c i ón e s pec í f ica q ue el a lumno e l ija . 

d ) Otro tipo de retroa liment ación e s la s a

tisfacción experi mentada por el alumno 

al llegar a la c o nclusión de un ej e rci 

c i o de tipo e s tructur a l e int egral de 

res puesta fácil, p e r o que se pre s enta 

en forma complicada ; por ejemp l o , acer

t ijos y e n señanz a p r ogramada . 
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La naturaleza de cada una de estas retroalimen

taciones, dice Moles , e s una aplicación de la 
teoría de la comunicac ión a la idea de "relaci6n". 

Est o quier e decir gue , según la retroal imentaci6 

que se dé en el proceso de comunicación , a s í se

rá el tipo de relaci6n que exista. Por ejemplo , 

la naturaleza de la retroalimentacióncnn pregun
ta - respuesta que demanda una respuesta direc

ta sería un tipo de relación personal. En el ca 

so de la retroalimentación a través de un traba
jo a utónomo , como una tesi s doctoral , s e daría 

un tipo de relación individuo - libro . 

Moles expl i ca que en el proceso pedagógico se 
conciben di ferentes t ipos de relaciones , las 

cuales permiten una clasificación de los modos 

educat ivo s . Est os tipos de relaciones son : 

a) Las r elaciones personales entre dos indivi
duos (en las que e l sis tema del maestro es 

probablemente el mejor , más de un código ex
tremadamente elevado). 

b ) La relación individuo y libro o text o . 

c) La rel ación audiovisual , en la que e l indi 

v iduo recibe l as imágenes fi j as acompañadas 
de un comentario en una sala semi - oscura. 



64 

d) El c ine o televisión educativa, donde , por 

el tipo de re lación , en la que el emisor es

t á lejos y es inaccesible, el mensaje, pre

parado de manera estereotipada, se repite 

a ritmo constante. 

e) La relación con retroalimentación (sonora o 

vis ual), por e jemplo , la educaci6n programa

da por pregunta-respuesta y la inscripci6n 

de las respuesta s exactas , acompañada de una 

evaluaci6n posterior. 

f) La relaci6n hombre - máquina , en la que la com

putadora r emplaza totalmente al profesor , es

timulando al individuo, qu e se encuentra co 

mo un centro rodeado de opciones , h a cia una 

serie de conocimientos que le ayudarán a pre

parar un esquema o plan de trabajo o una in

vestigación personal en función de respuestas 

hechas. Todo el universo de conocimient os es 

tá pres entado en el interior de la computado

ra , la cual los distribuye sin ningún tipo de 

sanc ión social o moral . 

7.1 Categorías o modos pedagógicos 

Una vez catalogados los distintos tipos de 

relaciones que existen en los modos educati 

vos, Moles s eñala las tres categorías o mo

dos pedagógicos , que generalmente s e distin-

• 
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guen y que corresponden a la primera divi
s i6n que él hace de los sistemas educat i vo s • 

1 . La educación de adolescentes. 

2 . La educación de adultos . 
3. El autodidactismo. 

La exposic ión de cada una de estas categorías 
será un ej emplo viable para e ntender posterior

mente cualquier proceso pedag6gico s ituado en 
cualquiera de ellas , como un proceso e speci al 

de comunicación que nos lleve precisamente al 
logro de una comun i cación eficaz . 

1. La Educación de Adolescentes: 

Se lleva a cabo fuera del círculo f ami -

1 iar y la mayor parte del tiempo presupues

tado para obtenerla , consagrado a una ope 
rac ión especial que consiste en asistir 
a l a escuela . Es decir , l os jóvenes tie 

nen todo su tiempo disponible para asimi
lar un conjunto de conocimientos , provis

to por las instituciones educativs, tal 
como lo h a establec i do la sociedad . 

Por otra parte , el número de estudiantes 

directamente beneficiados por la escuela 
varía según e l nivel de evolución de la 

sociedad , al tiempo que este número cons 

tituye un factor determinante para logr ar 
dicha evolución. 
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Moles explica que en rra ncia , po r e j emplo , 

la escolaridad obligatoria se h a prolon

gado de los 14 a l os 1 6 afias de edad ; sin 

embargo , sólo un 35 % de la población que 

se encuent ra en es e nivel se interesa por 

seguir educándose. El 65% restante es 

(bajo la presión d e l o s padres d e famili1.) 

"involuntariamente " e scolarizado . Es t o 

se debe, en gran medida, a que la enseñan-

za, en realidad , sigue una ley de merca-

do* que l a planificación trata d e corre -

gir posteriorment e , cuando las i n just i-

cias sociales son demasiado evid entes . 

2 . La Educació n de Adultos : 

Quienes la obs e rvan l o hacen desco ntan -

do o deduciendo una pequeña parte de s u 

tie mpo disponi ble y distribuido o ya asig

nado a una labor determinada , para aumen 

tar o modi f icar l a o rientación del c ampo 

d e sus cono cimientos y s u s aptitudes . 

Precisamente en e sta categor í a pedagógic 

o modo e ducativo se ub ica el profesor a 

quien va dirigido este volumen , por l o 

cual se abundará má s en el tema y en la 

i mport ancia d e l mi s mo , dado que el con 

cebir este modo educativo como una forma 

especial de comunicación y el es~ar basa-

~ Ley de la oferta y la d emanda. 
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da su clasificación en el tipo de retroa

limentac i ón ejercida dentro de él , nos 

ayudará a comprender mucho mejor, el pa

pel que desempeñan esas retroalimentacio 

nes y , en general , todo el proceso de co
municación dentro del sistema educativo. 

La educación de adultos es una educaci6n 

permanente (cuya importancia no es nece

sario recalcar en este momento) en la 

que las actividades de juego , distrac

ción y tiempo libre son de gran impor

tancia , ya que contienen cierto número 

de elementos repet itivos que va n a ins 

cribirse en el lenguaje del individuo y , 

en general , en su campo de conoc i mient o . (22). 

La educación permanente es un fac tor de

terminante para la evolución de la socie

dad , ya que los individuos integrados al 

proceso de producci6n deben adaptarse cons 
tantemente a la curva del progreso , y el 

conjunto de conocimientos técnicos de una 

sociedad no puede permanecer estático o 

fijo, pues , de suceder así , constituiría 

un freno para la evolución ambiental . 

Por esta y otras razones , siguiendo a la 

escuela instituida desde h• c e años -y al 

l ado de ella muy a menudo-, se ha organi-

(22) Quince estudio s sobre la educación permanente. Con
sejo de Europa , 1971 citado por Moles. 
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zado una verdadera escuela permanente 

con objetivos fijados generalmente a 

corto plazo y definidos en términos 

pragmáticos , como es e l caso de nuestro 

curso . 

Dentro del marco de este tipo de educa

ción , que pueden ser secuenc ias de reci

claje o recapacitación , fases de forma

ción complementaria o s eminarios perma

nent es , se encuentra una fracción impor

tante de la poblaci6n económicamente ac

tica , sobre todo de l os sectores s ecun

dario y terciario , l a cual le consagra 

una vigés ima parte de su tiempo de tra

ba jo , pues de lo contrar io podría per-

der el empleo o d escender dentro de la 

jerarquía social . Sin embargo, este reci

claje , dista mucho de alcanzar su nivel 

óptimo , ya que el sujet o de la educación 

ne ces i tar ía pasar tres horas diarias le

yendo e informándose , sólo para mant e ner

se a l corriente y varias más para encon

trarse e n un estado más avanzado. 

Por otra parte , existe el inconveniente 

de creer que todos estos reciclajes pro 

fesionales , l a cultura ocasional y el 

autodidactismo suelen s e r signo s de un 

sis tema de enseñanza incomp l eto e inade -

• 
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cuado, considerando además que es la escue

la institucionalizada la que debería en

globarlos y asumir su responsabilidad . 

Sin embargo, las razones, y más aún las 

causas de la educación permanente , son 

por demás indiscutibles y la instrucci 6n 

de adultos en la modalidad de enseñanza 

abierta o extraescolar, al i gual que to
dos los niveles de educación, debe ejer

cer, descartando en la medida de lo real , 

los prejuicios acerca de l a deficiencia 
de la escolaridad anterior y de la ine• 
f icacia del tipo de enseñanza fuera de 

las aulas , ya que , s egún Moles: 

El conjunto de modelos recibidos o in

ventados constituye un caudal que define, 
potencialmente , la actitud de una perso-

na para comunicarse con personas de me

dios diferentes y que la sitúa a la vez 

según criterios de originalidad y de in
tensidad. Este doble sistema de referen

cia externa (aptitud para la comunicaci6n) 
e interna (originalidad e intensidad) po

dría degradarse relativamente rápido si 
s e mantiene e s tático en una sociedad de 
acelerada evolución . 

3. El Autodidactismo: 

Es la tercera categoría pedagógica. En 
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ella , el individuo estructur a su tie mpo 

y su vida para dar acceso a element os d e 

comunicación. El autodidacta puede ir 

adaptando , según su nivel cultural bási 

co , elementos de su autoperfeccionamien

to a los cir cuitos de difu s ión ( te levi 

sión , radio , c i ne o texto impreso ) y ser

virse de la public idad ( aprender a encen

der elegantemente el cigarrillo de su com

pañera, por ejemplo ) y de la propaganda 

(la manera en que son presentadas las i n

formaciones lo lleva n a forjarse un juicio 

a priori) para obtener conocimientos y ap

titudes. 

Algo de autodidacta tiene también el pro

fesor de todos los nivele s de enseñanza 

y debe apr ender a usar los beneficios de 

este modo educativo . 

cudero Ye re na) . 

(María Teresa Es -

Como usted puede darse cuenta f á cilmen

te en e s t a última categoría o modo peda 

gógico , estarí an l os al umnos de la For

mación Abierta y a Distancia. 

8. La Comun icación Didáctica 

8.1 Ge neralidades: 

"Aprender no es una operación conv encional . 
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Aprendemos de nuestros padres , amigos y com

pañeros, tanto como de nuestr os profesores ; 

sin embargo, la enseñanza es indispensable 

para adquirir el caudal de conocimient os que 
exige nuestro mundo científico e industriali

zado. Nuestros progresos sucesivos, desde la 
infancia , no son más que nuestras reacciones 

frente a los objetos que nos rodean y los acon
tecimientos cotidianos. Los resultados posi

tivos o negativos de estas reacciones se ins 
criben en nuestro ce rebro a través de un pro

ceso de asociación . El cerebro humano posee 

una capacidad de asimilación y memori zación 

casi ilimitada . El aprendizaje del niño se 
realiza por etapas: éxito - juicio; fracaso

j uic i o. Es decir, el niño emprende un acto 

y si tiene éxito , má s tarde se forma un jui

cio sobre ese acto . Igualmente, si s u ac-
ción fracasa esta situación irá seguida de la 
formación de un juicio en él. Este proce so 

se complica por las diversas reacciones socia
les, como la aprobación o la desaprobaci6n de 

la situación y la recompensa o cas tigo que f i

jan y sancionan los actos del niño . 

Así, desde la niñez y después a lo largo de 
nuestra vida, la aprobac ión por parte de l os 

demás , las satisfacciones materiales , de pres 
tigio o de amor propio y otras recompensas 
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tie nen una importancia enorme , pues act úan 

como estímulos que impulsan al hombre a es 

tudiar durant e gran parte de su existencia . 

El continuo proceso de educación está consti

tuido por varias etapas , dentro de las cuales 

el aprendizaje por i mitación es la forma más 

completa ~e comunicación. Esta primera etapa 

del aprendizaje, que a ntecede a la del razo 

namiento , a la de formación de juicios , pue

de ejemplificarse de l a s iguiente manera : un 

bebé de un año y mese s puede sostener a la 

perf ecc i6n un cigarrillo entre sus d edos y 

llevárselo a la boca con un auténtico ademán 

de f umárselo. Esto l o ha aprendido por imi 

t ación, copiándolo del padre o de la madre ; 

sin embargo , sería abs urdo pensar que por el 

hecho de que el bebé s e lleve de manera tan 

atinada e l cigarro a la boca , él ya s e pa f u

mar. El aprendizaje para realmente f umar ten

drá que ser pos terior y en él intervendrán 

otros j uicios, y no Ja simpl e imitación. En 

esa e t apa , la comunicación que hará posible 

el aprendizaje será diferente de la que s e 

da en la primera fa s e. 

El proceso comienza por la mímica y las ges

ticulaciones simples del bebé . Posteriormen

te, e l niño emplea el lenguaje de s us padres 

y s uele caer en las fal tas gramatic ale s y el 
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c6digo oral del nivel social de sus padres. 

Esta educación indirecta es casi inconscien

te, y la enseñanza propiamente dicha no se 

hace posible hast a el momento en que el ni

ño es capaz de fi j ar su atención; entonces 

el aprendizaje del vocabulario cede el pa-

so al de las investigaciones, las causas y 

las explicaciones y el maestro ya puede abor

dar el razonamiento l ógico . 

En esta etapa interviene la lectura, l a c ~al , 

por una parte, ha dado acce so al escolar a 

múltiples fuente s de i nf o rmación y, por otra 

permite al 'educador con s agrar más tiempo a 

las i deas generales y dar una i mportanc i a c¿

pi tal a estimular e l interé s de sus alumno s , 

pues cabe recordar que una materia o tema que 

interesa se retiene mej or . 

Por cuanto a los medios auxiliares en la en

s eñanza, como las lecturas , se puede decir 

que la instrucción debe mucho a la imprenta, 
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pues al aportar el libro una enseñanza a dap

tada, independiente de la memoria del profe 

s or y de su nivel de conocimientos , el maes 

tro puede conf iar al libro ejercicios y revi

siones que de otra manera le absorberían mu

cho tiempo . 

Las nuevas técnicas audiovisuales, valiosos 

ayudantes del proceso de enseñanza- aprendi

zaj e , no harán perder jamás su primer lugar 

al libro. Las cartas y croqui s de los volú

menes son complementos d e las diapositivas y 

l o s filmes , y viceversa . 

La televisión, l as cintas magnéticas , l a s má

quina s de enseñar y en gen eral t odos l os me

d ios d e comunicación q ue aquí s e t ratan , y de s 

pué s con más detenimiento , s on lo s factores de 

la educación, ya que de e llos dependerá inclu 

s o la e lección del salón d e clas e s má s a decua

do para efec tua r la enseñanza . Ad emás , e l 

c o nocimiento del mundo , de la hi s t e ria y de 

las ciencias aumenta gracia s a l a mult iplici

dad de documentos , ya s ean éstos de tipo im

preso o aud i ovisual. 

8 .2 Definición de Comunicación Didácti c a . 

Con todos l os elementos expuestos en los 
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( 23) 

(24) 

7 5 

p untos anterior es , ta l es c omo el que s e 

ña l a y explica que el pr oceso peda góg ico 

e s u n s ist ema de comun i cación y e x po ne que 

la meta de la c omunicac i ón p edagógica " e s 

modificar el e sta do d e l saber, del saber 

hacer o del comportamie nto d e l recep tor, 

l o c ual le hará comprend e r y po s t erio r 

mente l ogr ar cua l qu ier cos a ( qu e es el 

el obj e to de l a enseñan za )", se puede dar 

ya una def i n ición e specíf ica y adec uada 

de l término c omuni caci6n d idáctica. 

La comunica ció n d idáctic a e s u na forma 

particul ar de proceso d e la comunicación , 

que s e realiza entre el prof e sor y e l al um

no . 

Miguel Fons e ca Dice : 

" Es parte medul a r d e l pr oces o de en s eñan

za -apr e nd izaj e , un f enómeno cultural cuya 

r ealizació n per s igu e e l l ogr o de un obj e 

tivo d i dá ctico deter mi nado" ( 23) 

Ja i me Gode d e x p lica : 

Una comunicación d i dáctica cua l q u i e ra ... s e 

c aracteriza por la necesidad , la c o nciencia , 

l a voluntad y la intenci ón ex p l í citas d e al

c an zar determina do obj e t ivo didáct ico . ( 24 ) . 

Fon s eca, Miguel , I magen y En s e ñanza . De slind e n úmer o 
3 , Serie Nuevos Métodos de Ense ñan za. UNAM , pág . 3 . 

Goded , Jaime , El mensaje didá ct ico aud i ovis ula : Pr o 
d ucción y d iseño. Deslind e n úme r o 1 2 , Seri e Nue vos 
Métodos d e Enseñanza, UNAM , pág . 4. 
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La comunicación didáctica puede efectuarse 

cara a cara , mediante un texto, usando como 

vehículo a los medios audiovisuales , con 

cualquier otro auxil iar técnico o utili zan

do la combinación de todos o algunos de 

ellos. 

Cuando se realiza l a comunicación didi c tica , 

el alumno que ha pasado por una experiencia 

didáct ica demostrará y calificará, bajo deter

minada s condicione s y en una situación espe

cífica , una a ctitud y una actuaci6n qu e no 

era capaz de realizar ante s de esa comunica

ción didáctica ; por ejempl o: cuando un pro

fesor imparte la primera lección de álgebra, 

tiene la conciencia, la voluntad y la inten

c ión explícitas de l ograr el obj etivo espe 

cífico de esa lección: hacer compre nder a 

sus alumnos que l as l et ras ~ y l tienen den
tro de esta materia una f u nción esp~cíf ica 

y diferent e de la que tienen como simples 

l etras del abecedario o de la que tendrían 

e n otras materias, c omo en bio l ogía ( cro

mo soma s ) . Para llegar a su obj et ivo , el pro

fe sor expondrá verba lment e la significación 

de las letras ~ y y en álgebra ( comunicación 

cara a cara); recurr jrá a ejercici os marca

dos dentro del libro de álgebra que utili -

• 
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zan en el curso, para complementar s us expli
cac iones ( comun icación a través de un texto); 

y escribirá una oper ación algebraica e n e l 

pizarrón, para ilustrar su exposición (ayu

da visual como vehículo de comunicación) ; e s 
decir, efectuará una comunicación didáctica, 

utilizando una combinación de varias técnicas 

que lo auxilien en su propósito. 

Más tarde, s i la comunicación didácti ca ver
daderamente se realizó, teniendo en cuenta 

que l os alumnos hayan preguntado en cada pa 

so de la exposición las dudas que les surgían 
(retroalimentación), al apl icar el profesor 

un cues t i onario sencillo sobre el tema de l a 

clase ( condiciones y situación e spe cífica ), 
el alumno lo resolverá satisfac toriamente y 

sin problemas , e s decir, mostrará una actitud 
y una actuación que no hubiera sido capaz de 
efectuar antes de realizarse la comunicaci6n 

didáctica, pue s no habí a tenido contacto nun

ca a ntes con la lección expues ta . 

Para l ograr un ob j etivo didáct i co , es decir, 
para e s t ablecer la comunicación didáctica, se 

requiere cumplir las siguientes etapas míni
mas : 

a) Establecer l as características de los 

alumno s y del grupo a quienes se desti-
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rcrá el curso , partiendo del análi sis de 

los participantes y de las condiciones en 

que se efectuará la comunicaci6n didácti 

ca . 

b) Se deben analizar , estructurar, adaptar , 

determinar y exponer los objetivos , los 

subobjeL ~vos , los objetivos g enerales, 

}AS part" culares , los principales y subor

d~nados, l~s inmediatos y mediatos, l os 

previos ~ los que deben alcanzarse en for

na gradi..dl . 

• 

• 
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c) Determinar la estrategia y la táctica di

dácticas a seguir en la enseñanza- apren

dizaj e. 

d) Seleccionar y comprobar los medi os didác

ticos más apropiados y oportunos para ef ec

tuar la comunicaci6n didáctica . 

e) Experimentar el curso . 

f) Calificar y medir el aprendizaje alcanza 

do, es decir, en qué medida s e han l o gra 

do efectivamente l os o bjetivos propues 

tos . 

g) Rev isar , evaluar y refor mular el curso, 

con base en lo s resultados obtenidos en· 

la experimentación del mismo . 

h) Aplicar sistemática y operativamente e l 

curso . 

Al conocer estas etapas , que son una manera de 

s istematizar el proceso de enseñanza- apren

di zaj e , se advierte la compl ejidad e impor

tancia de las fa ses de la comunicación di

dáctica, tanto en el momento de trasmitir 

información a l os alumnos , como en el mo

mento de rec ibirla éstos y responder al pro

fesor (retroalimentar), as í como en todo el 

c iclo . Por ende , una vez definida la comuni -
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cac ión did~ctica y seña l adas todas las eta

pas de las cuales ~epend e s u realizació~ , s e 

debe tener presente que a l c o nsiderar el pro 

ceso de enseñanza-apr endiza j e como una forma 

especial de proceso de comun icación , éste se

rá siempre bipolar y bidireccional en el que 

alternativa o simultáneamente se desempeñan 

lo s papeles y las funcione s de emisor y re 

cepto r. P9r ejemplo: en la clase d e álge 

bra d e la que se habló en el ejemplo anterior , 

los polos serían el profesor y los alumnos . 

La s e xplicacio nes del pr o7e sor jrí an dirigi 

da s a los 11umnos y l as preguntas o d uda s d e 

éstos tendrían una dirección contraria (hacia 

el profesor). 

En el momento en que el profesor e x pon e la s1g

nif icación de las letras~ y y en álgebra , es 

tá desempeñando el paepel y la funció n d e emi 

sor, y los alumnos la de receptore s . 

En el momento en que los a lumnos i nterrogan 

al profesor acerca de por qué fuero n la ~ y 

la y las letras e l egidas para e l álgebra , 

por ej emplo , el profesor desempeña la f unción 

de recept o r , y los a lumno s o el alumno que ha 

ce la pregunta la de emiso r. En est e caso , 

tanto profes or como alumnos desempeñan los 

papeles d e emisor y receptor a l ternat iva 

me nt e; sin e mbargo , cuando un alumno de l a 

misma clase , mientras resuelve ind ividualmen

t e alguna operación algebraica , se pregunta 
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y se responde a sí mismo sobre lo que está 

haciendo, se encuentra desempeñando simul

táneamente las funciones de emisor y recep

tor. (Maria Teresa Escudero Yerena). 

Interferencias en la comunicación didáctica. 

"Se ha explicado ya lo que son las interf eren

cias en el proceso de la comunicaci6n y l o que 

es la comunicación didáctica . Por tanto, será 
fácil entender que las interferencias en la comu
nicaci6n didáctica son todos aquell os obstáculos 

que, originados en este tipo especial de proceso 

comunicativo, lo distorsionan, l o desvirtúan o lo 

impiden. Estas interferencias son originales de 

cada s ituaci6n concreta de la enseñanza-aprendiza
je. 

En general, exi sten dos tipos de interferencias 
más comunes en el momento de transmitir infor
mación: 

1. La primera se debe a que la posibilidad y 

capacidad para utilizar los recursos dispo 

nibles o deseables e n el logro de los obje-
tivos propuestos , o sea , en el logro de l a 

comunicaci6n didáctica, so n variables, lo 

que interfiere de manera constante en el 
proceso. 
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2. La segunda es que en el caso de disponer de 

los recursos deseados, si estos se utilizan 

de manera incontrolada o el control que se 

ejerza sobre ellos no es s u fic iente, corren 

el riesgo de convertirse en obstáculos para 

las intenciones del profesor en vez de ayudar

lo, provocando distorsiones en la comunica-
. "' cion. 

Por otra parte, las interferencias origina

les en el momento de la transmisión , condi 

cionan o causan interferencias en la recep

ción de información, por ejemplo: al no ha

ber una compre nsión suficiente por parte del 

alumno acerc:a de cómo opera la comunicación 

didáctica , el profesor recibe d e manera limi

tada o parcial l a respuesta la retroacción o 

la retroalimentación del alumno . 

Por el lo, es importante explicar a éste to

das las etapas de que cons ta el logro de un 

obj etivo didáct ico o realizaci6n de la comu

nicac ión didáctica . Así podrá responder de 

la forma má s acertada y dar al profesor los 

elementos necesarios para seguir adelante 

en la evaluación de la comunicaci6n didácti -

ca. 

Debe quedar claro que la comunicación didác 

tica, al ser una forma específica de proceso 

1 
\ 

• 
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de la comunicación , es , al igual que éste, 

un fenómeno global y que el contexto donde se 

manifiesta proporciona y genera, de manera con

tínua, informaciones que condicionan a la co

municación didáctica , propiciándola o interfi

riéndola. Por ello, el profe sor debe estar 
consciente de la situación real y concreta del 

salón de clases o contexto particular donde 

se realiza la enseñanza- apr endizaj e, ya que 
esta situación o este contexto, se encuentra 

en constante evolución. 

Es importante señalar que la misión de una 
etapa en el desarrollo de la comunicación 

didáctica , así como el uso inadecuado de un 

auxiliar audiovisual, son interferencias al 
proceso especial de comunicación del que ha

blamos y que, por tanto, no debe ponerse en 
práctica si é s te no ha sido suficientemente 

asimilado y controlado , pues de lo contrario, 

el obstáculo puede ser de tal magnitud que 

impida totalmente la comunicación , en vez de 
propiciar la. (25) 

(25) ESCUDERO, Yerena María Teresa. Op.cit . 
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AUTOCONTROL No . 3 

1°. Explique por qué puede considerarse que el proceso 

pedag6gico es un proceso de comunicación? 

2º. Exponga brevemente cuáles son las diversas retroal imen

taciones que distinguen a los s ist emas educativos . 
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3° . De l os diferentes tipos de relaciones de comunicaci6n 

que permitan clasificar los modos educativos o cate

gorías pedag6gicas , ¿Cuáles ejerce usted dentro de su 

activ idad docente? . 

4° . Practica u s ted d~ alguna manera el autodidact i smo? 

SI NO 

De q ué manera? 
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5° . Qu é es la comu ni~ación d i dáct i ca y cuá l es su obje

t i vo? 

6° . Describa dos e j emp l os de cada uno de l o s t i pos d e in

t e r f erenc ias c e l a c omun icac ión anal i zados en e l texto. 
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7°. Mencione otros a spectos caus ante s de int erferencias 

en la comunicación didáctica que usted conozca . 

RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No . 3 

Verifique el a c i ert o de sus respuestas iden

tificá ndol a s e n el texto que va de l a pág ina 
51 a 1 75 . 
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10. La comun icación en los sistemas tradicionales 

pres enc iales de en s eñanza . 

Si bien es c i erto que en los últimos tiempos s e 

ha dado una gran mejoría en el proceso de comu

nicaci ón dentro del quehacer educat ivo debido a 
' 

l a nueva cosmovisión del papel del hombre en la 

s ociedad y a l desarr ollo de la tecnologí a de l os 

medios , aquel sigue siendo muy limitado y muy de 

terminado ant e todo por la ideologí a tanto de l 

docent e como del alumno como por el rol que cada 

uno de ellos asume en el proceso educativo y en 

la vida . 

Cómo e s el pr oceso de comunicación en la educación 

tradi cional ? Podemos responder a este int errogan

te , hecho el anterior planteamiento , caracterizan

do dicho proceso de la manera siguiente : 
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1°. La comunicación e s presencial , e s decir , ocurre 

por inter~cción directa , personal, entre el pro

fesor y el alumno . 

2°. Los mensajes son transmitidos fundame ntalmente 

de maner a oral , verbal, y cuando ocurre la comu

nicación escrita, ésta se da como complemento de 

la anterior. 

3°. Aun cuando inic ialment e la comunicación era ver
tica l y en una sola direcc ión , en los Últimos 

tiempos se ha vue l t o bi y multidireccional y 

util iza menos e l ingrediente v er tical dado por 

la autoridad y el estatus. 

4°. La bi y l a multidireccionalidad lo mi smo que l a 

presencialidad hacen que el reed-Back (retroa-

l iment aci6n) como elemento fundamental del pro

ceso de comunica ción se pueda dar inmediat amente . 

5° . El diá logo es una posibilidad inherente a la co

municaci6n presencial y c uando és te no se da se 
debe a otras razone s pero no a l a cond i c ión fun

dame nta l que es dada por la presencia lidad. 

6° . Aun cuando en los Últimos tiempos se ha regis

trado un gran desarrol lo en l os medios audiovi

suales y ot ros de idéntica naturaleza, aún se 

dan poca c ita en el pr oceso de comunicación por 

diferentes razones que serí a d i spend ioso enume

rar y que además todos conocemos . 
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7°. Cuando se quieren comunicar (enseñar) aprendiza

zajes prácticos , es decir que requieren habilida

des motoras, es muy común que se de la tendencia 

a la teor ización y al abuso de la palabra hablada . 

8°. La palabra oral se considera un element o mágico 

y en ella s e descarga la mayor part e de la res

ponsabil idad educativa. Ella debe ser portado

ra no solo de los mensajes o contenidos propios 

de la di sciplina que se trasmite , sino que además 

tiene que asumir la exigencia de la motivación . 

9° . No s e da un equilibr io de oportunidade s de expre

s ión entre el emisor (profesor) y el receptor 

( a lumno) ya que aquel se siente todavía deposi t a 

r io de la responsabilidad en el proces o de la co

mu nicación educativa. 

10º. Además del contenido de los mensajes verbales , el 

proceso d e comun icación presencial contribuye con 

los men sa j es no verbales que están dados por el 

comportamiento total del emisor y del receptor a l 

comunicars e . 

11° . El pro ces o de comunicación presencial puede tener 

la tendencia , por las condiciones en que se da , 

de atender más a las necesidades e intereses ins 

t i tucio rale so del emisor qu e a las de los recep

tores . 

• 
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12°. El inmediatismo que se da en la comunicación pre

sencial lleva a una más rápida toma de decisiones 

en ambos sujetos del proceso , no dando fácilmen-
te lugar al desarrollo investigativo y creativo 

que podría generar la mediatez de la misma . En 
otros términos, queremos decir que en la comunica

ción presencial emisor y receptor tienen que to

mar posiciones ideológicas y de comportamiento 
en forma inmediata, es una típica situación de 
trance, sin que se de lugar a una mayor reflexión 

y maduración para la toma de dicha s posiciones. 

Esto explica por qué muchas veces se actúa sin que
rer actuar o se dice lo que no se quería decir. 

Pudiéramos decir finalmente que la misma presen
cialidad de l a comunicación trata de convertir 

el proceso en auto- suficiente , de allí que se ha

ya descuidado la utilización de otros recursos o 

medios que pudieran cont ribuir a una mejor moti

vación de los receptores y a una mejor eficiencia 
en la captación de los mensajes. 

11º . La comunicación en la Formación Abierta y a Dis

tancia. 

En una Unidad anterior adelantamos la explicación 

de la Formación ABierta ya Distancia , su caracte
rización y principios . Ahora nos interesa ocupar
nos de cómo se da en ella el proceso de comunica-
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ción, para lo cual seguiremos el mismo derrotero 

anterior, es decir, nos centraremos en identifi

car las que consideramos las principales caracte

rísticas de dicho proceso. 

Un aspecto importante en el cual es necesario in

sistir e s que la Formación Abierta y a Distancia 

no es sólo enseñanza por correspondencia, como 

algunos piensan , y que ésta es sólo una de las 

tantas técnicas o modalidades que tiene aquella. 

Si bien es cierto que la correspondencia es qui

zás el primer y más antiguo antecedente de la 

Formación Abierta y a Distancia, actualmente no 

podemos reducir ésta a dicha modalidad y utili

zarla simplemente como eso sino que aquella se 

tiene como un recurso complementario o de apoyo . 

Las tendencias actuales de la Educación Abierta 

y a Distancia la señalan como una modalidad multi

media, es decir que de acuerdo con los objetivos 

y planes integrales de desarrollo, con las carac

terísticas de la población sujeto , con los fac 

tores socioculturales etc , se puede dar cita la 

utilización de diferentes estra tegias y medios 

didácticos y de comunicación. 

• 
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De acuerdo con esto podemos afirmar algo que ya 

insinuamos en páginas anteriores , y es que el 

des arrollo de los medios de comunicación amplió 

la posibil i dad comunicacional de l a educaci6n en 

general y obviamente dió un apoyo incuestionable 
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a la educación abierta y a distancia cuyo desarro

llo ha estado múy s upeditado al d e sarrollo de d i

chos medios . 

Si atend iéramos a una caracterizaci6n de la comu

nicación en los s i s temas abiert os y a distancia 
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1º. 

podríamos seguir el mismo lineamiento optado 

para caracterizar la comunicac ión en los sis 

temas presenciales de enseñaqz~ para lo cual le 

proponemos a usted lo siguiente : 

Lea nuevamente cada característica (identifi

camos 11) as i gnada a la comunicación en los sis 

temas trad icionales presenciales d e ens eñanz a 

y con base en ellc:shaga la apli cación a los s i s 

temas abiertos y a distancia : 

• 

• 
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12. Comunicación y aprendizaj e de actitudes. 

Una de las discusiones de mayor relievancia alre 

( edor del tema de la educación y ahora con mayor 

razón en la Educación Abierta y a Distancia es la 

relacionada con las variedades de aprendizaje que 

pueden obtenerse por esta modalidad educativa . 

Corno ya se sabe, el aprendizaj e de información o 

de habilidades cognoscitivas, y esto ya ha sido 

s uficient emente comprobado, por el sistema de For

mación a Distancia,es el que mejor funciona. Las 

dificultades empiezan a registrarse cuando se tra

ta de actitudes . 

Con r~specto al aprendizaje de destrezas motores 

se han armado muchas discusiones, a veces inútiles , 

porque no se parte de una conceptualización clara 

de lo que es la formación abierta y a distancia . 

La discusión se hace aún más pronunciada cuando 

en alguna de · las partes se piensa que formación 

a distancia es absolutamente a distancia , es de

cir , el alumno allá en su medio y el Instructor y 

la Institución en otro lugar sin ninguna posibili 

dad mediadora de la relación presencial. Llega 

a confu ndirse sencillamente la formación abierta 

y a distancia con el medio correspondencia, se 

asimila é ste a aquella . Si así se piensa, obvia

mente que el aprendizaje de destrezas motoras im

plica serias dificultades porque el alumno requie-
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re herramienta s , equipos y lugares de práctica 

y e s tremendamente difícil pero no imposible 
hacerlo en completa y absoluta distancia, aún 

cuando las entidades que dictan cursos técnicos 

por correspondencia muestran confiables resulta
dos en este sentido , que seguramente usted y mu

chos conocemos. 

En estos casos el alumno, dependiendo del grado 
de necesidad y motivación, se las ha ingeniado pa

ra salir adelante, ya que el aprendizaje ha recaí

do en su total responsabilidad y con la instuti

ci6n en la cual se ha matriculado se comunica 

esporádicamente por carta y si tiene algunos re
cursos lo hace telef Ónicamente o acudiendo per

sonalmente a la entidad, lo cual es muy extrafio, 
especialmente si entre el alumno y aquella media 
una gran distancia. 

En el caso de la Formaci6n Abierta y a Distancia 
como nosotros la estamos proponiendo, la situación 
es diferente ya que el alumno SENA no estará com

pletamente a distancia. El contará con la infraes

tructura y recursos del SENA encuéntrese donde se 
encontrare y además de la comunicac ión por medio 

de Unidades escritas y correspondencia, se darán 

de manera periódica las agrupaciones, durante las 
cuales podrá entrevistarse con su instructor , com

partir con otros compañeros alumnos de la Entidad 

y consolidar los conocimientos adquiridos por su 
propia cuenta durante el estudio del material. 

Mucha s de estas agrupacio n es , las cuales serán ade

cuadamente planeadas, se convert irán en sesiones 
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de práctica en los talleres del SENA o en otros 

que se de n para el caso , con el objeto prec i sa

mente de f acilitar como debe ser , el aprendizaje 

de destrezas motoras . Obviamente se presentarán 

para este caso. ot ra serie de alternativas en las 

cuales debemos ir pensando todos los funcionarios 

del SENA, comprometidos con el país y con esta mo

da lidad ~specíf i ca de la Formación Abierta y a 
Distancia . 

La comunicación entonces para este caso del apren

diza je oe dest rezas motoras además de la comun i 

cac ión oral presencial y escrita a d i stancia con

tará con el apoyo de sesiones prácticas presen

ciales y recursos multimedios .* 

ñ MULTIMEDIO S : Se conoce como Multimedios los diferentes 
recursos didácticos y a udiov isuales suceptibles de em
plearse en una situación de enseñanza aprendizaje . Al 
gunos tecno l ógos tales como Jean Cloutiev en Francia ha
blan de l lenguaje Audio - Escrito- Visua l y el ya menciona
do Francisco Gutiérrez, fundado en los diferentes medios 
aplicados a la Educación , viene hablando desde hace años 
del LENGUAJE TOTAL . 

• 
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Hablando en tercer luga r del aprendiza je de ac

titudes podríamos a firmar que la mayor dificul-
' tad que su aprend izaje implicaría a distancia • 

s e podrá ir s ubsanando con l as agrupaciones. De 

todas maneras nos parece necesario aclarar que 
el aprendizaje de actitudes de ni nguna manera 

tenemos que s upeditarl o a los aprendizajes pre

senciales y en grupo e sco lar,como muchos son 
dados en pensar. 

Hay muchas maneras de aprender a c titudes y es
to puede obtenerse en forma presencial o a dis 

tancia y no solo y exc~usivamente por modalidad 

presencial y escol arizada. Nadie podría dis
cutir que la radio y la televisión y otros me

dios han contribuido de manera relievante a la 

formación de las actitudes de las personas y 
no necesariamente bajo condición esco l arizada 

y grupal. 

Para lograr el aprendizaje a distancia de cono

c i mientos , destrezas motoras y/o actitudes , es 
indispensable y fundamental la clara definición 
de obj etivos y estrategias y con estos de l os 

recursos y medios de comunicaci ón a utilizar. 

Pudiéramos afirmar entonces que el problema en 
sí de los aprendizajes a distancia no es si se 

trata de información, destrezas , motoras o acti
tudes sino de cómo se va a apoyar , con qué estra

tegias , el logro de esos aprendizajes, de esos 

objetivo s , los cuales admiten no cabe duda , ni-
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veles difer entes de d ificultad, bien se trate de 

uno o de otros. No es lo mismo enseñar y apren

der contabilidad por ejemplo , por formación Abier

ta y a Distancia que, digamos, ordeño o mecánica 

automotriz, y esto estamos seguros nadie lo di scu

tiría , el problema es como se va a llevar el pro

ceso enseñanza- aprendizaje de uno u otra . 

Como la mayor discus ión se ha dado s iempre con el 

aprendiza je de actitudes queremos invitarlo a leer 

y analizar el siguiente aporte de Robert M. Gagné 

y Les lie J. Briggs, ( 26) · sobre este tema , el cual 

consideramos de gran utilidad para identificar a l

gunos aspectos importantes sobre el aprendiza j e de 

actitudes y con ésta base facilitarle a usted hacer 

la t r ansferencia a la moda lidad de Formación Abier

ta y a Distancia. 

Aprendizaj e de Actitudes: 

El aprendizaje de actitudes y las formas de cam

biarlas son asuntos má s bien compl e jos , respecto 

de los cuales t odavía queda mucho por descubrir . 

Los métodos de en s eñanza que han de emplea r se pa

ra establecer las actitudes deseadas , difieren 

considerablemente de los aplicables al aprendi

zaje de habilidades intelectuales y de informa

ción. 

¿ Cómo adquiere o modifica el indiv iduo un estado 

interno que influye en su s elecciones dentro de 

( 26) GAGNE , Roberto M. y Briggs, Leslie J. La Planifica
ción de la Enseñanza . Sus principios. Editorial Tri
l l as. México . 1976. 

• 

• 
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cierto campo de acción? Abundantes testimonios 
demuestran que la mera comunicación persuasiva es 

inútil para tal fin (McGuire, 1969). Seguramen

te los adultos, en su mayoría , reconocerán la ine

ficacia de insistir con máximas como "sé amable 

con los demás" , "aprende a apreciar la buena mú
sica" o "maneja con cuidado'.' No obstante , inclu

so comunicaciones más elaboradas a menudo tienen 

e fectos igualmente pobres , como las que apelan 
a la emoción o las que se forman mediante una 

cuidadosa cadena de razonamientos. Al parecer, 

hay que buscar medios mejores que éstos para cam
biar las actitudes, y condiciones ~specíficadas 

más minuciosamente para el aprendizaje de las 

mismas. 

Métodos directos: Existen tales métodos para es

tablecer y cambiar actitudes , los cuales ocurren 
a veces de manera natural y sin plan previo ¡ a 

veces pueden mezclarse también deliberadamente. 

Cuando menos, vale la pena adentrarse en esta ma
nera de producir cambios de actitud . 

La respue sta condicionada de tipo clásico (véa
se Gagné , 1970, págs. 94-100), puede servir pa-

ra establecer una actitud de aproximación o ·evi
tación hacia cierta clas e particular de objetos, 
acontecimientos o personas. Hace muchos años , 
Watson y Rayner (1920) demostraron que puede con

dicionar se a un niño para que "le tenga miedo" 
(es decir, para que se aparte) a un conejo que 

anteriormente era su mascota . El estímulo incon

dicionado empleado para producir este notable cam
bio conductual, fue un ruido intenso y repentino 



lOt 

producido detrás de la cabeza del n iño cuando el 

cone jo ( el est í mulo condicio nad o ) estaba pre

sente . Aunque este hallazgo q u izá no tenga ut i li

dad pedagógica específica, e s import ante advertir 

que las a ctitudes pueden e s tablecerse de esta for

ma, y que algu nas d e las que trae el estudiante a 

la escuela pueden d epender de una experiencia de 

condicionamiento a nterior. Por ejemplo , las ten

dencias a evitar los pájaros , arañas o serp i en

tes , pue den ser actitudes o riginad as por un con

d icionamiento previo . Teóricame nte, casi cual

qui er actitud puede quedar establecida de esta 

forma . 

Otro método directo para aprend e r actitudes , y de 

mayor utilidad para l a situación escolar , se ba

s a e n la idea d e disponer contingencia de refor

zamiento ( Skinner , 19 68) . Si se hace que a una 

nueva habilida d o elemento de cono cimi e r. to que 

haya de aprendérse la suceda a lguna act i vidad 

preferida o recompensante , d e manera que é sta sea 

conting ente respecto de la terminación de la pri 

mera, dicha situaci6n general , segGn Skinner , 

d efine e l prototipo de aprendizaje . Ad emás , el 

estudiante que comienza con un "agrado " po r la 

segunda actividad (ll amada "reforzado r"), ad 

quirirá, durante este acto , un gus t o por la pri

mera tarea . Conforme a es te principio , uno po 

d ría hacer una actividad que prefiera un alumno 

de primer grado , como observar una c o l ección de 

d i bujos , contingente respecto de que él solici -

• 

• 
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tase ver l os dibujos , mediante una oración com

pleta ("¿puedo ver los dibujos?"~ , en lugar de 

hacerlo con una sola pa labra ("d ibujos"). Con

tinuando con esta práctica, de manera constante 

y en toda una diversidad de situaciones , pr oba

blemente se logre que el niño emplee oraciones 

completas al hacer una petición . También lle

gará a disfrutar la nueva forma a prendida para 

pedir cosas, por haber tenido éxito al hacerlo. 

En otras palabras, su actit ud hacia "emplear 

oracio res completas" experimentará un giro posi

tivo . 

Generalizando un poco , a partir d e este principio 

del aprendizaje basado en contingencias de refor

zamiento, puede decirse que el éxito de cierto 

aprendiza je probablemente pr oduzca una actitud 

positiva hacia dicha actividad. El niño o joven 

adquiere una actitud definitivamente positiva ha

cia el patinaje sobre hielo cuando con esto obtie

ne cierta satisfacción; desarrol lar una actitud 

positiva hacia escuchar música clásica cuando se 

da cuenta de que puede reconocer en ella sus for

mas o temas característicos . 

Un importante método indirecto. Un método para 

establecer o cambiar las actitudes que tiene gran 

i mportancia y amplia ut ilidad para el aprendiza

je escolar , es el llamado rnodelamiento humano 
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(Bandura , 1969). Lo calificamos de indirecto , 

porque la cad ena de a contecimientos que const itu

ye el procedimiento de aprendizaje , e s más exten

s a que la que se n e cesita g eneralme nte en los mé

todo s "direct os" . Ad emás , como s u nombre lo in

d ica, este método f unciona por intermedio de al

guna otra per sona , real o imaginaria. 

El estudiante p uede observar y a prender actitu-

d e s d e muy d iversos tipos , de per sonas que fun 

c i onen como modelos ; particularmente en s u s años 

d e juventud , u no o ambos padres sirven de modelo 

par a acciones que podrían clasificarse como demos

traciones de justic ia , simpat í a , amabilidad , hones 

tidad , etc . Esta f unción puede desempeñarla otros 

miembro s d e la fami lia, como los hermano s mayores. 

Cua ndo asi s te a la escuela , s u s maestros pueden 

convertirse también e n s u s mode l os , y est a pos ibi

lidad se presenta d e sde el j ard í n d e niños has -

t a l a e scuela pr ofes i onal . Pero los diversos ti

pos de modela miento huma no no son privativos de 

la escuela; las personalidades p úblicas pueden 

s ervir tamb ién de modelos , igual que los depor

tistas famoso s o l os científicos y art istas des 

tacados. No e s indi s pensable ver o conocer di 

r e ctame nte a l a s personas qu e fu nc ionan c omo mo

delos ; pueden ser vistas en la televisi6 n o en 

e l cine , y hasta pueden ejercer su influencia a 

través de la lec tura de l ibros q ue traten sobre 

e l l as . Este Último h echo s irve para recalcar la 

enorme influencia que tiene la literatura como 
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determinante de las actitudes y los valores del 

individ uo. 

Cla ro que el modelo debe ser alguien a quien el 

estudiante respete o , como s ucede con algunos 

escritores , con quien pueda ident ificarse ; debe 

ser observado (o "leído ") en e l momento de eje

c utar la conducta deseada; p uede mostrarse ama

ble , repudiar las drogas o preferir la limpieza. 

r.1 maestro "modelo" p uede propor cionar elogios 

de manera constante e impar cial ; al percibir la 

acción d e que se trate , el alumno d ebe ver tam

bién que é sta le produce satisfacción o placer 

a su mode l o . A es ta parte del pr oceso , Bandura 

le l lama reforzamiento sustitutivo o vicario (1969) . 

El héroe d eportivo p ued e percibir un premio o mos-

El aprendizaje de actitudes es quizás uno d e los mayores 

retos que encara l a Pedagogía . 
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trarse satisfecho al superar una marca; el cien

tífico puede hacer patente su sati s facción al ha

cer un descubri miento , o al aproximarse a tal fin. 

La maes tra puede demostrar su agrado por haber ayu

dado a un niño de lento aprendizaje a adquirir una 

habilidad. 

Los siguie ntes párrafos res umen las condiciones 

esenciales para aprender actitudes por modelamien

to. 

Ejecución; La actitud se manifiesta por la elec

ción de una c l a se de acciones pers onales. Estas 

pueden cla sificarse , suponiendo que muestran ten

dencia s , desde las positivas hasta las negativas , 

hacia ciertos objet os , acontecimientos o personas. 

Condiciones internas: Preferentement e , la acti 

tud de respeto por el modelo o de i dentificación 

con él , de be exist ir ya en el sujeto; de no est ar

l o , habrá que comenzar por establecerla. Para 

que la conduct a pueda i mitarse , deben haber se ad

quirido previamente l as habilidade s intelectuales 

y el conocimiento relacionados con la conducta del 

mode lo . ( Por ejemplo , no podríamos esperar que 

el estud iante adquiera una actitud hacia resol

ver ecuaciones diferenci a l es , a me nos que hubie

se aprend ido lo que son ésta s) . 
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Condiciones externas : Pueden describirse como 

una sucesi6n de pasos , de la s igui nte manera: 

1 . Presentaci6n (o presencia constante) del 

modelo a quien se respeta. 
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2. Que el modelo demuestre o describa la conduc

ta deseable. 

3 . Que el modelo demuestre placer o satisfacci6n 

ante cierto re s ultado de s u conducta . Este 
es el paso que habrá de llevar al ref orzamien

t o sustitutivo o vicario del educando. 

Cuando no es posible ver directamente al modelo 

ni puede observarse de l a mi sma manera ,la conduc

~a deseada, estos pasos pueden sufrir ciertas mo
dificaciones. Las condiciones esenciales deben 

estar presentes , empero , cuando el educando v~ la 
televis i6n o lee un libro. 

Las actitudes del estud iante son modificadas en 
todo momento y en todo lugar. Los modelos adul
tos con quienes se relaciona tienen una enorme 

responsabil idad en el proceso de determinar en 
él actitudes socialmente deseable s ; es claro que 

e l maestro necesita apr eciar la i mportancia de su 
f unción como modelo , aunque s6lo s ea porque gran 

parte del tiempo está en presenci a del estudiante . 
Es común que los mae s tros a quienes el e s tudiante 
recordará como "buenos maestros" sean aquellos 

que le sirvan de modelo para actitudes positivas . 
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AUTOCON'IROL t-b . 3 

1. Establezca un paralelo con p::>r lo rrenos cinco caracterí sticas en

tre la comunicación en los Siste.JM.s tradicionales Presenciales y 

los de Formación Abierta y a Distancia. 

Comunicación Comunicación 

SISTEMAS PRESDICIALES FORMACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

1. 1. 

2. 

,. 
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Merrás de las características rrencionadas de la Corm.micación en 

los Sistemas Presenciales y en los Abiertos a Distancia ; cuáles 

otros pudier a formular usted ? 

1 . Sistema Presencial : 

2 . Si stema Abierto y a Di st ancia: 

3 . Qué son para usted las Actitude s y qué importancia tienen en la 

Educaci ón de una persona ? 
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4 · Mencione y explique l os Mét cx:Jos para el Aprendizaje de Actitudes 

y dé un Ejemplo para cada caso derivado de su práctica rorro Ins

tructor . 

5 . fo rmule cáro uti l i zaría dos de l os Mét cx:Jos oonocidos para ª PI'e!! 

der Act itudes en l a Formación Abierta y a Di s tancia? 
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 3 

Compare sus respuestas con las que están com

prendi das entre las páginas 80 y 104 . 

113 
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13. Método s y Técnicas de Comunicación en l os Sis

temas Presenciales de Enseñanza. 

En un tema anterior, usted lo recordará bien, ano

tábamo s que la comunicación pres encial en la edu

caci6n tenía la pretensión de auto-suficiencia en 

la medida de la inmediatez del Feed-Back o retro

alimentación, lo cual permite que cuando él se da 

explícitamente, los interlocutores agoten o satis

fagan sus expectativas o necesidades de informa

ción o conocimiento. 

Cómo s e puede identificar fácilmente, la comuni

cación presencial utiliza fundamentalmente la pa

labra oral o hablada, la palabra escrita y el len

guaje no verbal. 

La tendencia a veces muy generalizada, ya lo anota 

mos también, en los profesores ,es a excederse en el 

manejo de la expresión oral l a que indefectiblemen

te se complementa, con la expres ión no verbal . En 

la me d ida en que los profesores han identificado 

mejor el rol que efectivamente les corresponde en 

los procesos educativos moddernos, han ido depen

diendo menos de la expresión ora l y han acudido 

a otros medios como el escrito y los audiovisuales 

e igualmente han empezado a utilizar otros métodos 

y técnicas de enseñanza diferentes a la simple con

ferencia o exposición oral . 
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El desarrollo de la Dinámica de Grupos y sus 

diferentes t écnicas han hecho una significativa 
contribución al mejoramiento de la calidad de l os 

proc e sos educativos y por ende de la educación 

misma . 

Lo ant erior ha jugado un papel inportantísimo en 
l o s aprend izajes de tipo cognoscitivo y actitudi
na l a unque para los motores s e ha utilizado ade

má s de l a comunicación oral, la escrita y ante to

do l a s demostraciones prácticas de s ituaciones 
real e s en procesos simulados. 

De t odas maneras al analizar la comunicación y 

s us t é c nicas y métodos en los procesos de educa
ción bien sea de manera presencial o abierta y 

a dist ancia , es indispensable pensar siempre en 

la relación estrecha que existe entr e aprender 
y ens eñar, los cuales señalan un proceso en que 

no puede separars e el uno del otro, igualmente 
que "todo método o técnica de enseñanza que se 

idee debe partir de l conocimiento de c6mo apren
de e l sujeto y cuáles son las variables que se 

de ben ma nipul ar en el contexto educativo para 
favor ecer e s e aprendiza j e. Por ende, los métodos 

de enseña nza s urgen de las teorías del aprendiza
j e" (27). 

La i dent i fi cación mediante la psicología de cómo 

aprend e el s ujeto y las diferent es variables que 

(27) CASTAÑEDA , Yañez , Margarita : Los medios de la comuni
cación y la Tecnol ogía Educativa . Editori al Trillas. 
México. 1978 . 
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inf luyen en e s te aprendizaje , "ha contribuido 

muy s eguramente a la disminución del lenguaje 

verbal, lo cual h a permitido que el ma estro o 

profesor de hoy pueda emplear numerosos lenguajes 

para transmitir su mensaje a l alumno , en dimen

siones mayores q ue la palabra oral o impresa . Es 

to ha dado l ugar a que la transferencia del apren

dizaj e a la vida real impl ique mayor s entido y 

provea al alumno de una c o nsiderable variedad 

d e experiencias . El maestro utiliza los medios 

para a poyar una exposición o con e l fin de a umen

tar la motivación al dirigir discusiones de un 

seminario; para d emostrar un procedimiento o simu

lar un sistema en el laboratorio ... " (28) 

14. Métodos y Técnicas de Comunicación en los Sis ~ 

temas de Enseñanza Abierta y a Distancia . 

En el Sistema de Educación Abierta y a Distancia 

la comunicación oral se ve desest imul ada en altí

s imo g rado tomando preeminenc i a la comunicación 

escrita y l a que se hace a través de otros dife

rente s medios. 

" Un medio lo podemos definir como un objeto , o 

un recur so instruccional que propor ciona al alum

no una experiencia indirecta de la realidad y que 

implica tant o la organización didáctica del men

sa j e que se desea comunicar, como e l equipo t éc-

( 28 ) CASTANEDA , Yañez Margarita . Op.cit. 

' 
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nico necesario para mat erializar ese mensaje. (29) 

Tanto en la Educaci6n Presencial como en la abier

ta y a distancia es deseable que el aprendizaje 

se obtenga a través de act iv idades directas so

bre la realidad, especialmente en el caso de ha
bilidades o destrezas , e n las cua l es la exper ien

c i a directa facil ita el aprender a hacer haciendo. 

Cuando l o anterior no e s pos ibl e o los aprendiza

jes o condiciones así l o exigen se da otra mane

ra de adquirir el aprendizaje , y es por medio de 
la observaci6n -lo que se conoce como experiencia 

vicaria, indirecta o med iadora- "que hace uso de 

información codificada s imbólicamente y transmi
tida por dist intos medio s ". ( 30). El aprendiza

je a través de los medios es pues , el que mejor 

su s t i tuye a la experiencia directa en el sistema 
escolar, s i tuación est a que s e ve fundamentalmente 

fa vorecida en l os sistemas abiertos y a d i stancia . 

De ninguna manera la fo r mac ión ab i erta y a distan
cia pretende sustituir en f orma absoluta la expe

rienci a directa en el aprendiza j e , sino cont ribuir 
a solucionar los problemas o exigencias que plantea 

la experiencia directa que tiene un a l to nivel de 
reclamo de la presencia lidad,lo cual es un impedi
mento relievante par a muchísimas per sonas de l a 

poblac i ón que sería precisamente sujeto de la for-

(29) CASTANEDA , Yáñez , Ma~garita . Op . cit . 
(30) CASTAREDA , Yáñez Margarita. Op . cit. 
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mación a bierta y a distancia . La experiencia 

directa es a l go que debe constituir una constante 

bús queda para los aprendizajes , especialmente de 

ciertos conocimientos o espe c ialidades. Natural

mente cuando esto no es pos ible o l o e s en mínima 

e scala hay que reforzar e l u so de los medio s no 

descuidando cualquier oportunidad que pudiera pre

sentarse para alguna s acciones en el campo de la 

experiencia directa. No se prete nde dijimos , La 

formación a bierta y a distancia totalmente abierta 

y a distancia s ino en concordanc ia con los objeti

vos personal e s , institucionales , socioecon6micos , 

etc que permita resolver la necesidad de los apren

di zajes directos a través de diferentes alternati

vas . 

Vale la pena pensa r también que s i la experiencia 

directa es más correlacio nal con la presenciali

dad profe sor- alumno, que con la Formaci6n Abier

ta y a Distancia aquella pue de ocurrir o presen

tarse s in que necesariamente coincidan en la pre

sencial i ddd dicho s sujetos del proceso de apren

dizaje . En muchos casos e l alumno con buenas 

guías puede él mismo de acuerdo con su medio y 

recursos apr ender por exper iencia directa, a sun

to que e s profundamen t e benéfico si consideramos 

que el alumno puede lleva r a cabo sus apr end iza
jes s in ningún desarraigo del propio ambiente en 

que desenvuelve su vida . Hablando de l a comuni

cación "Cloutier dice que los medios pueden em

plear di stintos lenguajes o formas de expresi6n 
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para comunicar . La radio, las cintas y los dis

cos hacen uso del lenguaje verbal o auditivo ; en 

cambio , el empleo de la imagen en la televisión 

y el cine , las filminas o los carteles determi-

nan el l enguaje visual. Otra forma de expresión 

la constituye el lenguaje escrito, utilizado en . 

la elaboración de libros , revistas, diarios, manu-
les etc; otros más emplean alguna combinación de 

estos lenguajes básicos ''. (31) . La corresponden

cia como medio escrito juega importante papel en 
la Forma ci6n Abierta y a Distancia . 

En Formaci6n Ab i erta y a Distancia se usará el ti

po de presentación que se crea más idóneo seg(m 
poblaciones, objetivos y contenidos técnicos que 

se desee comunicar . 

Sobre los medios a utilizar en Formación a Dis

tancia y fundamentalmente sobre el escrito usted 
encontr6 otros importantes elementos en la Uni

dad No. 3. 

Finalmente queremos mencionar que ademá s de los 

medios anteriores , en Formación Abierta y a Dis

tancia , la comunicaci6n se hace a través del te
léfono , de cassetes y en forma presencial oral 
por medio de agrupaciones y tall eres. 

En estos Últimos se emplean diferentes métodos 
y técnicas comunes a los sistemas presenciales 

(31) CASTANEDA, Yáñez Margarita. Opc.Cit. 
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tales como demostrac i o nes , expos iciones , c on fe

rencias , entrevistas y l a s d ifere nt es técnicas 

grupale s existentes para e l efecto. El teléfono 

es un r ecurso q ue se viene incorporando cada vez 

más a l os si s temas a biertos y a d istancia pero 

especial mente c omo un medio de mayor utilidad pa

ra el al umno que para e l mismo docente. Su uti

lización resulta aún co s t osa por e l lo es necesa

rio utilizarlo con prudenc ia . 

El que un alumno pueda e scuchar la voz en vivo de 

su pr o pio pr ofesor se vue l ve las más de las v e ces 

muy s ignifi cat ivo y motiv ac i o nal para él , e s to ha

ce por con s i guiente que el t eléfono deba ser aten

dido con mucho c u i dado. Las t é cnicas de recep

ción qu e e l SENA dicta e n s u s cursos de secreta

riado y concretamente en re l a ción con el uso del 

teléfono pueden .ser una bue na ayuda para atender 

a los a lumnos po r e ste me d io . 

Los casset e s c omo med i os d e comunicación también 

c uentan con g r an acept ac i ón por s u eficacia e im-

1 pacto .pero s u u so está a ún ba s tant e restringido 

má s q ue por e l cos t o d e l ca s sete mismo por el del 

equipo r e pr oducto r o g rabadora . 

En un futur o p róx imo l a comunicación e du cac i o nal 

a b ierta y a d i s t a ncia t endrá la posibilida d de l a 

utilización de todos e s t os me d i os , incluyendo el 

anunciado televi s or de bo l s illo o de pulsera y 

las comp utadora s los cuales h a rán más fácil los 

aprend i za j es . 

• 
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AUTOCONTROL No . 4 

1° . Mencione las formas de comunicaci6n que se dan e n los 

' s i stemas presenciales de educación y compárelas con 

l as que se utilizan o puedan utilizarse en los s i ste

mas abiertos y a distancia. 

2° . Cu á les considera usted que son las principales d ificul

tades que registra la comunicación en los sistemas abier

tos y a distancia ? . 
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3°. En la sel ecci6n de un medio de comunicac i6n , m~todo 

o t&cnica qué factor~s es nece sario tener presentes?. 

4° . Ex plique usted de qué manera podrían utilizarse las ex

periencias direc tas de apr endizaje en la Formación Ab ier

ta y a Distancia ? . 

' . 

• 
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5°. Los lenguajes que los medios emplean para comunicar
se son: 

A. VISUAL 

B. AUDITIVO 

C. ESCRITO 

D. MIXTO. (Combinación de Lenguajes) . 

Indique el lenguaje empleado en cada uno de los si-
guientes documentos. Cuando se trate de un lengua-
je Mixto, especifique la combinación de lenguajes que 

se hay utilizado. 

1. Mensaje Radiofónico . 

2 • Objeto Real 
3 • Mensaje 
4. Película sonora 

5 . Cartel 

6 . Periódico 
7. Revi s ta 

8. Unidad autoformativa con 
9 . Música 
10. Fotografía 
11. Película muda 

RESPUE STAS AL AUTOCONTROL No. 4 

Compare s us respuestas con las que encontrará 

en las páginas 106 y 112. 

ilustración 
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IV- RECAPITUALACION 

Le proponemo s que para esta Unidad, elabore usted mis

mo la recapitulación de acuerdo con la pauta que le 

hemos dado en Unidades anteriores. 

Trabaje a Cont inuación: 
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V- AUTOEVALUACION FINAL 

1. Como ya tiene los aprendizajes deseados según los 

objetivos propuestos en la Unidad, conteste ahora 

la Autoprueba que aparece al comienzo de la misma. 

2. Para evaluar sus respuestas siga las indicacione s 

que se dan en la "Respues t a a la Autoprueba de 

Avance". 
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VI - BIB LIOGRAFIA COMENTADA 

La Bibliografía exi stente sobre el tema es verdadera

mente amplia lo mi smo que la citada en esta Unidad, por 

lo mismo sólo i ncluiremos aquí algunas obras , no todas 

las citadas , que consideramos relevantes. 

GUTIERREZ , Francis~o . Pedagogía de la Comunicación. 
Editorial Humanitas . Buenos Aires, 1975. Es una pe

queña obra sobre diferentes aspectos de la educación 

en la cual además de un directo cuestionamiento de los 
sistemas escolarizados domesticantes y masif icantes di

buja posibilidades para la educación del futuro. De

sarrolla parte de sus planteamientos sobre e l lenguaje 

total que expuso en otra obra con este título. Es in
t eresante el tratamiento que hace sobre los diferentes 

aspectos de la comunicación Pedagógica y la utiliza

ción de los medios. 

SERLO , David . El Proceso de la Comunicaci6n . Edito

rial Ateneo . Bu enos Aires . 1975. Es indudablemente 

una de las obras cásicas de la comunicación que como 

el nombre lo dice se enfoca fundamentalmente al proce
so de l a misma y sus implicaciones en los ambientes so

ciales y administrativos. 

DE LA TORRIENTE , G.F . Cómo hablar correct amente en 

Público. Círculo de Lectore s . Edinal Ltda. Bogotá , 
197 9 . Este e s un tomo de una serie de cinco ( 5) sobre 

el tema del lengua je , denominada precisamente Domine 

s u Lenguaje. 

J 
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En f onna práctica s e proponen l os autores enseñar 

el manejo de las diferentes formas de expresi6n , de

dicando un vol umen para la ortografía , para el voca

bulario culto, para la ortografía , para el vocabula

rio superior , la comunicación e scrit a y la comunica

ción oral , respectivamente. 

ESCUDERO, Yerena María Teresa . La Comunicación en la 

Enseñanza. Editorial Trillas. Méx i co , 1981. La Edi

torial Trilla s ha lanzado en los Úl t imos 4 año s una 

serie de obras que integran cursos bás icos para for

mación de profesores , una de l as cual es es la de Area 

de Lengua j e y Comunicación a la cua l pertenece la obra 

de Escudero Yerena. En ella la a utora plantea con gran 

seriedad lo que ha sido el origen y evolución del len

guaje, el proceso de la comunicación y s us implicacio

nes en el campo pedagógico. Es una obra sencilla y 

realmente bastante práctica para capacitación de docen

tes . 

CIRIGLIANO, Gustavo, F. J . y Vil laverde , Anibal. Diná-

mica de Grupos y Educación. Editorial Humanitas . Bue-

nos Aires , 1967 . Plantea el origen y la definición de 

la Dinámica de Grupos y s us diferent es técnicas aplic--
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b les a l a Educación . Sobresale en ella e l enfoque Pe

dagógico de la Di námica de Grupos como un elemento im

portante para la nueva Pedagog ía . 

GAGNE, Roberto M. y Briggs , Leslie J. La Planif ica-

:· c ión de la Ens efianza , su s Principios . Editor i al Tri

llas . Méx i co , 197 6 . 

Es una obra f undament al sobre tecnología educativa en 

la cua l se t oca n todos l o s a specto s relacionados con 

l a Planeación Didáctica, l os ob j etivos , los med i os y 

l a evaluac ión . 

CASTANEDA , Ya ñez Margarita . Los med i os de l a comuni ca

c i ón y la t ecnología educat iva . Ed itorial Trillas. Mé

x i co , 1978 . 

La obra plant ea l a neces i dad de l os medios en un con

t exto de la tecnologí a educat i va haciendo un análisis 

de cada uno de l os me dios f undamentales en r elación 

con su import a ncia , s u util i zaci ón y eval uación. 
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VII EVALUACION FINAL 

Conteste la evaluaci6n en hojas como la que le anexa

mos al fina l de la Unidad. Agregue la s hojas que de

see según s ea la necesidad . 

1° . Val iéndose de su propia experiencia o de otras 

situaciones que usted conozca sefiale la interre

lación que se da entre educaci6n, c ultura y comu

nicación 

2°. Qué son y c6mo s e forman las act itudes ?. 

3° . Qué propondría usted para lograr aprendizajes psi

comotores y act i tudinales por el sistema de For

mación Abierta y a Distancia del SENA ?. 

4°. Describa cómo se da el proceso pedagógico y qué 

relación tiene con el proceso de comunicaci6n ?. 

5° . Qué es la comunicación didáctica y cuáles son 

las interferencias que ella puede registrar ?. 

6°. Con c i nco numerales haga un paralelo entre las 

características de la comunicación en los siste

mas presenciales y los s i stemas abiertos y a dis

tancia. 
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7°. Previa co nsulta a una Instructora de Técnicas 

Secretaria les describa cómo sería la forma t écni

ca de dar asesoría a un alumno de f Aad por telé

fono . 

8º . Qué métodos y técnicas de comunica ci6n consider a 

usted que podr í a utili zar en la especial idad que 

va a a t ender por Formación abireta y a Distancia 

y cómo justifica su utilización . 



TRABAJO FINAL DE f)JAJ...UA.CION 

H<AJA DE RESPUESTAS 

1 . NOMBRE DEL INSTRUCTOR ALUMNO 

2 . ESPECIALIDAD 

3. RffiI ONAL 

4. Trabajo de la Unidad No . 

(No escriba en este es

pacio, es para su Ins
tructor) . 

(De ser necesario pa

ra e l desarrollo com 
pl e to de su ejercic lo 
agregue hojas raya
das como ésta) 
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