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“La comunicacion alternativa, 

“1a comunicacién se practica,(...) 

para ‘dialogar, para intercambiar 

experiencias, para  divertirse, para 

aprender la propia realidad, para jugar, 

para compartir momentos. La 

comunicacién, no esta en manos de 

alguien quien busca solo obediencia de 

los demas”. 

no se explica desde la comunicacién misma, 

sino desde las relaciones sociales alternativas.” 

Daniel Prieto Castillo



INTRODUCCION 

Comunicacién y educaci6n son campos aparentemente distintos y distanciados, sin 

embargo, el problema de su unién no radica en ninguna de ambas partes, puesto que 
lo importante es la intencionalidad que se tenga en la praxis de cada uno de ellos, es 

decir, podemos hablar de comunicacién con intenciones educativas y hacer asi una 
comunicacion educativa o podemos hablar del aprovechamiento de la comunicacion y 

sus medios para favorecer los procesos de ensefianza aprendizaje, sea en la 
educacién formal o no formal, esto es, la que se recibe en el aula o la que no 
requiere de ella. 

Precisamente el objetivo principal de este trabajo es analizar y exponer las 
posibilidades y ventajas al unir estos dos campos en un programa institucional de 
educacién no formal. 

La experiencia personal desarrollada en este proyecto, precisamente, me permitid 
observar y acceder a estas posibilidades de la comunicaci6n, campo escasamente 
explorado por los comunicdlogos. Asi, desemperiando el puesto de Técnico en 
Comunicacién Educativa del Proyecto para el Desarrollo de la Educacidn 
Inicia/PRODE]|, surgid la idea de sistematizar estas experiencias y proponerlas como 
una reflexion de trabajo para todos aquellos interesados en explorar otros posibles 
campos de aplicacién de la comunicacién, en este caso particular el de la educaci6n. 

EI proyecto de educacién no formal al que nos referimos se denomina Proyecto para el 
Desarrollo de la Educacién Inicial (PRODEI), el cual esta financiado con apoyo del 
Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia/UNICEF, la Organizacion de las 
Naciones Unidas para la Educacidén la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y ef Gobierno 
Federal, el Proyecto es administrado por ei Consejo Nacional de Fomento 
Educativo/CONAFE a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto(UCP). 

El Proyecto, tiene el objetivo de mejorar las practicas de crianza de los padres con los 
nifios menores de cuatro afios y elevar la calidad de vida de los mismos, basandose en 
el principio de que la educacién, en estos primeros cuatro afios es fundamental para su 
desarrollo y los padres son los primeros educadores de los: nifios. 

El Proyecto apoya ai Programa de Educacién Inicial, en su Modalidad No Escolarizada, 
donde son los padres los que reciben una capacitacién para mejorar sus practicas de 
crianza con sus hijos y se les ofrece una serie de conocimientos y ensefianzas para 

mejorar la calidad de vida de los nifios, de los mismos padres y !a comunidad.



EI Proyecto se desarrolla en los diez estados de la reptiblica mexicana con los indices 
mas altos de rezago educativo y marginacién, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
México, Michoacan, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi y Veracruz trabajando 
esencialmente en zonas marginadas; urbanas, rurales e indigenas. 

El Programa de Educacién Inicial se ejecuta a través de una cadena operativa que 
incluye promotores educativos, supervisores, coordinadores, personal técnico y 
administrativo en cada estado. 

De esta forma el Proyecto posee una gran magnitud, ya que luego de cinco afios de 
trabajos se pretende establecer como modelo educativo, en ese nivel y en esa 
modalidad, a toda la republica. 

Para su realizacién, desarrollo y éxito el Proyecto tiene contemplado como una parte 
fundamental, trabajar los aspectos de comunicacién educativa y de difusién desde el 
area central (UCP) y hasta las comunidades mismas, donde opera concretamenie el 
Programa de Educacién Iniciai. 

Un Proyecto educativo de esta envergadura, requiere por supuesto de una concepcién 
educativa y comunicacional especial por los objetivos que se propone, que se refieren 
a la transformacién de fa realidad de los nifios y padres sujetos del Programa. 

Este trabajo precisamente se propone exponer y analizar cémo ta comunicaci6n y los 
medios contribuyen al éxito de este Programa de Educacién Inicial No Formal el cual 
posee una serie de caracteristicas que lo hacen un tanto particular, puesto que no se 
trata de un programa de aifabetizacién o de educacién formativa o técnica sino de aigo 
mas trascendente: hacer de los padres los propios educadores de sus hijos y mejorar 
la calidad de vida de los nifios, de los padres y la comunidad en general. 

De igual forma analiza y explica cémo se dio este proceso y como la comunicacién si 
puede contribuir al éxito de un programa educativo no formal, si se tiene un concepcién 
distinta a la dominante de lo que es la educacién y la comunicacion, pero también 
pretende sefialar la necesidad de que el profesional de la comunicacién requiere de 
mayores elementos para incidir en este campo y no sea sdlo tomado como un agente 

técnico o instrumental dentro del proceso educativo, y ademas de que él mismo puede 
hacer aportes importantes al campo educativo si trabaja de manera interdisciplinaria o 
multidisciplinaria. 

En este sentido, partimos de la premisa de que !a aplicacién de la comunicacion y sus 
medios en el campo de la educacidn contribuyen al desarrollo mas efectivo de los 
procesos de ensefianza-aprendizaje.



Sin embargo esta premisa no resulta efectiva si no se parte de una concepcién de la 

comunicacioén distinta a las dominantes, y lo mismo ocurre con la educacion. Lo 

relevante de mi experiencia en este Proyecto es precisamente la oportunidad de 

vislumbrar como la educacién y la comunicacién son campos que se pueden unir y 

enriquecer mutuamente. 

Si bien el Proyecto no establece un marco tedrico al respecto, las practicas 

comunicacional y educativa se han desarrollado siguiendo concepciones distintas a las 

dominantes, realizandose experiencias muy importantes pero no sistematizadas, por lo 

que el Proyecto ha carecido de una plataforma tedrico conceptual que sea una base o 

fundamento del trabajo comunicacional de los agentes educativos y personal técnico 

que opera el Programa. 

Sin embargo en el presente trabajo se propone una serie de principios y concepciones 

tedricas que pueden fundamentar dichas experiencias y crear un marco tedrico para 

dicho proyecto, y a su vez establecer una serie de reflexiones para aquellos que 

trabajan el campo educativo desde la comunicacién o para aquellos que trabajan con 

la comunicacién en el campo educativo. 

Con esto queremos decir que es necesario e importante que todos aquellos que 

trabajan la comunicacion pudiesen hacer aportaciones al respecto ya que actualmente 

por el desarrollo y alcance de los medios se hace indispensable fundamentar mejor 

este quehacer y prepararse como profesionistas para un mejor desempefio y explorar 

los distintos campos de la practica comunicativa. : 

De esta forma, el desarrollo de este trabajo parte del andalisis de distintas posturas 

dominantes de la comunicacién y la educacion, el funcionalismo, el estructuralismo y la 

llamada corriente alternativa, de esta ultima es de la que se parte para fundamentar la 

practica comunicacional dentro del Proyecto. 

En este aspecto la concepcién de comunicacion alternativa esta presente desde el 

principio del proyecto, ya que en buena medida el proyecto gira en torno a un tipo de 

comunicacién educativa participativa, dialdgica, problematizadora, en donde los 

procesos de ensefianza-aprendizaje son facilitados partiendo de esta concepcion y 

esto ocurre desde el disefio de los materiales educativos, la realizacion de fa difusién y 

el trabajo de los promotores educativos durante las sesiones de trabajo con los padres. 

En cuanto a la concepcion educativa de esencia se adopta aqueila que considera al 

proceso educativo, como un proceso constructive, que promueve el desarrollo 

individual y social; un proceso dialégico, abierto, horizontal, critico, problematizador, 

que conlleva aprendizajes significativos, y que tiene como fin la transformacion del 

individuo y su entorno, para una mejor forma de vida, por lo que también se exponen 

las concepciones educativas que prevalecen y las que adopta el proyecto.



En ta tercera parte de este trabajo se expone lo que es la Educacién Inicial y el 
Programa No Escolarizado, luego, lo que es el Proyecto para el Desarrollo de la 
Educacion Inicial sus objetivos y organizacién operativa. 

La cuarta parte, es la mas amplia puesto que alli se expone y analiza cual es el papel 
de la comunicacién en el Proyecto, el trabajo de la misma dentro del disefio de los 

materiales educativos, esto es; disefio grafico e iconografico, textos, contenidos, 

disefio de la imagen institucional (logotipo y leyenda del programa), material impreso y 

audio visual complementario (fasciculos de apoyo, juegos didacticos, radio programas, 

produccién de videos para la capacitacién del Comité Pro Nifiez), materiales de 

difusién; impresos y audio visuales (carteles, tripticos, spots para radio y televisidn), 

disefio de la estrategia y realizacion de la campafia de difusion, el trabajo de 

asesoramiento y orientacién a los técnicos de comunicacién de los estados, tanto en la 

produccién de materiales educativos y de difusion, asi como en sus campafias de 

difusion. 

Con el uso sistematico de los medios de comunicacién se busca promover la 

participacion de la comunidad y el apoyo social e institucional, asi como difundir las 

acciones, contenidos y logros del programa de educacién inicial y con ello consolidar 

su expansion y arraigo en los lugares donde este opera. 

Precisamente e| trabajo de la difusién dentro del proyecto posee una marcada 

importancia ya que en buena medida se pretende que a través de ésta se logre el éxito 

del Programa. 

De esta manera en el proyecto se disefiaron y realizaron una serie de estrategias y 

acciones para la difusién, en la cuales participé de manera permanente como Técnico 

de Comunicacién Educativa del Proyecto, coordinando acciones, asesorando, 

orientando y capacitando a los comunicélogos y a personal que directamente efectua 

dicho trabajo en las comunidades. 

Por esta razén se incluye en este trabajo un apartado donde se analiza cual es el papel 

que juega la capacitacién de los agentes educativos en aspectos de comunicacion 

para el éxito del Programa; en el plano de lo que es la comunicacién educativa, para el 

entendimiento del manejo de los materiales educativos y la facilitacion de los procesos 

de ensefianza aprendizaje, y en la difusién del Programa usando los medios de 

comunicacién social, y las opciones alternativas a nivel local, es decir se analiza la 

importancia de tener y realizar una concepcion integral de comunicacién dentro del 

Proyecto y Programa de Educacisn Inicial. 

Finalmente se establecen una serie de reflexiones y coriclusiones al respecto de la 

comunicacién, ta educacién y la formacién de profesionales en campo de la 

comunicacién educativa, en funcidn de la experiencia obtenida en el desarrollo de este 

Proyecto.



Conclusiones de las cuales podriamos adelantar: la necesidad de que los 

profesionales de comunicacién requieren incursionar y ver el campo educative como 

una opcién de desarrollo profesional, pero también la necesidad de que las 

universidades o escuelas que ofrecen esta formacioén consideren dentro de su plan de 

estudios a la comunicacién educativa como un 4rea optativa o terminal, pensamos que 

esto, en buena medida, podria contribuir al desarrollo de ambos campos; la 

comunicaci6n y la educacién.



CAPITULO PRIMERO 

4. COMUNICACION (Un Marco Teérico) 

Describiremos brevemente las concepciones mas relevantes en torno a la comunicacidn: el 
estructuralismo, funcionalismo y ta ilamada corriente de la alternatividad, la cual propone 
una concepcion opuesta a las anteriores y es sobre ella, comunicacién dialogica, en la que 
se fundamenta el marco tedrico para ei presente trabajo. Inicialmente abordaremos el 
concepto comunicacion. 

4.1 La Comunicacion: Una Practica Social 

" Comunicar es emitir significados; y mas que eso, es compartirlos (del latin communis, lo 
que es comun). Comprende todos aquellos procesos con los que la gente entra en relacion 

y se influye mutuamente ".! 

El concepto de comunicacién antes esbozado, implica el principio basico sobre el cual 
parte cualquier teoria sobre la comunicacién, "comunicar", es esencialmente, poner algo 
en comtn y esto necesariamente involucra a dos o mas seres humanos, y de hecho esto 
es lo que convierte al acto comunicative en un acto social, en una practica social. 

Por otro lado, el comunicar presupone un intercambio de significados, esto es de simbolos 

que se ponen en comun. 

"La comunicacién resulta ante todo de una actividad practica que ejercen los sujetos 

sociales como tales, en tanto produccién colectiva de simbolos y como modo de expresion, 

producto del proceso de representacién objetiva que permanentemente realiza el! sujeto a 

través de su vida practica..." 

Las relaciones comunicativas, la accién comunicativa, retomando la cita anterior, de 

determinadas formas simbdlicas, a través de jas cuales se aprehende y comprende el 

mundo, y asi formular socialmente una manera particular de representar el mundo. 

  

‘Camilo TAUFIC Periodismo y lucha de clases. La informacién como forma de poder politico Edit. 

Nueva Imagen, México, 1977, p. 17. 

? Felipe Neri LOPEZ VERONI Elementos para una critica de la Ciencia de la Comunicaci6n. Edit. 

Tritlas, México, 1989, p.79. 
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De esta forma, a través de los diferentes momentos histéricos se han dado distintas 

maneras de concebir el acto comunicativo y el para qué sirve y cémo sirve socialmente. 
De aqui que se hayan derivado distintas posturas al respecto, las cuales, de cualquier 
forma, reconocen el acto comunicativo por su caracter esenciaimente social, en 

consecuencia existen diversos paradigmas para explicar el fendmeno de la comunicacién, 
asi anotamos enseguida los tres sefiaiados en parrafos anteriores. 

1.2 La Comunicacién en el Funcionalismo 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la comunicaci6én se convierte en un campo de 
estudio especifico, principalmente en los Estados Unidos de América (EVA), dando origen, 
en este ambito, a las llamadas teorias "funcionalistas" 

Los estudios de esta corriente centran su atencién preguntandose por los efectos de los 
medios de comunicacién en el desarrollo de la sociedad, su enfoque es esencialmente 
instrumentalista, se fijan en el instrumento y sus efectos mas que sobre el proceso 
comunicativo y su significacién social. Asi, ellos, ios funcionalistas, se preocupan mas por 
el aspecto de la "funcién” o “progreso" de los medios, pero sin atender la problematica 

estructural de la sociedad en la que estan inmersos esos medios. 

Charles R. Wright considera los modos de comunicacién, con o sin medios masivos, 

estandarizan los fendmenos sociales, por lo cual cumplen una funcién, y Wilbur Schramm 

lo reitera de esta forma: 

"ta comunicacién es el gran instrumento de relacién. Relaciona a individuos entre si, hace 
posible que los grupos funcionen y las sociedades vivan armoniosamente".° 

Los medios masivos, entonces, sdlo resultan ser la parte instrumental para lograr 
"aficientemente" esa "relacion" y mantener un “equilibrio” social. Cuando sucede algiin 
"desequilibrio” los medios de comunicacién, desde esta corriente, tienen la funcién de 
contribuir a regresar al equilibrio anterior. 

"1a Sociedad no permanece estatica, equilibrada, sino que hay alteraciones que provocan 

"disfunciones", estas disfunciones pueden permitir la refuncionalizacion de sus organismos 

reguladores en este sentido los medios de comunicacién cumplirian en parte estas 

funciones".‘ 

3° José A. PAOLI Comunicacion e Informacién. Edit. Trillas, México, 1983, p.30. (Negritas nuestras) 

“Ibidem p. 23 
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Desde esta perspectiva, la comunicacién y sus medios cumplen, y deben cumplir, una 
funcion cohesionadora que mantenga el orden social existente, a partir de la emision y 
difusion de mensajes significativos en ese sentido, y que sean compartidos por todos los 
individuos, representados en los distintos grupos sociales a los que estan adscriptos, los 
que consideran negativo o positivo, aceptable o condenable el mensaje, segtin "ayude” o 
no al “buen funcionamiento" de su grupo social de referencia. 

Los funcionalistas, solo toman en cuenta los fenémenos sociales y culturales que 
estabilizan o desestabilizan a una sociedad determinada, pero no analizan las causas que 
los originan. 

Los funcionalistas ponderan los aspectos técnicos de elaboracién y emisién de mensajes 
hacia un supuesto publico masivo "indefinido", eminentemente su esquema o modelo de 
comunicacion resalta mas !a funcién del medio y el mensaje antes que al sujeto que lo 
recibe, omitiendo ademas fos aspectos socioculturales, politicos y econdmicos de la 
sociedad. 

“Mientras que para los favorables al mantenimiento de un sistema la pasividad del receptor 
beneficia la funcién de los media, aunque se produzca, -sobre todo en los grandes centros 

metropolitanos- un talk-back posterior, para quienes se oponen al sistema esa pasividad 
supone un refuerzo de la alienacién y por ello buscan potenciar al receptor como sujeto 
protagonista en sus alternativas (caso de casi toda la izquierda). ° 

1.3 La Comunicaci6n en el Estructuralismo 

Ei estructuralismo es una corriente de investigacion social la cual analiza la realidad como 

una estructura social. En esta corriente, predomina la utilizaci6n de modelos para estudiar 
la significacién de la accién humana en su contexto. 

EI estructuralismo deriva sus modelos explicativos de la lingUistica estructural a partir de 
Ferdinand Saussaure. En esta posicién, se nos muestran los diversos elementos del 
lenguaje, no como una suma sino como una totalidad articulada en una estructura. 

"Decir estructura dentro del estructuralismo, es hablar de un conjunto organizado de 
elementos que dan una unidad que como tal subordina a ciertas leyes 0, si se prefiere a 
ciertos criterios de relacién" ® 

5 Mar DE FONTACUBERTA y J. L. GOMEZ MOMPART. Alternativas en Comunicacién. Edit. Mitre, 
Barcelona, Espafia. 1983, p. 80. 

8 José A. PAOLI. Op. Cit., ps. 37 y 38. 
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Es Ia relacién entre elementos !o que hace y da significado a la estructura, ello es lo que 

permite comprender el todo a partir de sus partes relacionadas. 

Dentro de la comunicacién el estructuralismo se orienta a la busqueda de relaciones 

légicas que estructuran modelos de comunicacion. 

"Estos modelos constituyen conjuntos de regias combinatorios de los significantes que nos 

permiten evocar significados comunes, es decir, informarnos y comunicarnos". 

Es la lingiiistica propuesta por Saussure la que rescata la importancia del significado en el 

lenguaje y, por fo tanto, en la comunicacién humana. Estos estudios, de la lingilistica y de 

la semidética, analisis de jos signos y sus significantes, pretenden mostrarnos modelos para 

comprender esas estructuras de significacion que podemos llamar lenguajes. 

El interés principal del estructuralismo es el de diseflar modelos estructurales de 

significacién y observar su aplicabilidad y generalizaci6n a la conducta social de los 

individuos en la sociedad. 

Claude Levi-Strauss, fundador de la Antropologia estructural, analiza las relaciones 

sociales dentro de los grupos humanos, en términos de su significado cultural para el 

desarrollo y funcionalidad social, en estos estudios descubre la importancia de la 

comunicacion y como se establece y se estructura dentro de los grupos sociales. Descubre 

que los diversos modos de significacién de las relaciones sociales y de los objetos se 

estructuran en lenguajes diferentes, seguin cada contexto social. 

En este sentido, la semiologia se convierte en una herramienta de gran utilidad para 

entender los procesos sociales como procesos de comunicacid6n. 

Estos procesos de significacion y comunicacién no se reducen a ser indicadores de la 

funcionalidad social, sino para sus productores y usuarios, tienen un caracter 

eminentemente practico dentro de la realidad social especifica. 

"Los significados para poder ser comunes y con ello lograr la comunicaci6n, tienen que 

estar referidos a estructuras de la realidad, que en algun grado sean comunes a emisor y 

receptor" ® 

Para los estructuralistas, !a vida social es un complejo sistema de comunicacién. Desde 

esta postura todo mensaje, y su sentido de significaci6n, no es intrinseco a si mismo, sino 

que esta basado en reglas. 

  

" Ibidem p 36 
® Ibidem p. 45 
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El estructuralismo pretende reconstruir las reglas que dan significado a las acciones, a los 

objetos, a las palabras, en un proceso de comunicacion social. 

Puede afirmarse que desde esta perspectiva los mensajes y sus significaciones 

socioculturales, son los aspectos que resultan mas relevantes para su estudio, ya que a 

partir de aqui es como puede entenderse el por qué de las distintas estructuras sociales 

existentes, asi también del cémo se establecen determinadas estructuras significantes 

dentro de los mismos procesos de comunicacién social en los grupos. 

De esta forma, el estructuralismo se denota por analizar las relaciones significantes entre 

los seres humanos dadas al través de los diferentes cédigos que los diferentes grupos 

sociales construyen para comunicarse y desarrollar, y mantener, una determinada 

estructura social. 

Sin embargo, en esta postura, de todas maneras se queda solo en la descripcién de los 

procesos de significacion y comunicacién, pero no profundizan sobre las condiciones 

histérico-politicas y econdmicas que permiten que ciertos grupos de poder social 

propongan e impongan los distintos mensajes, y sus cédigos, a los grupos subalternos, 

independientemente de los medios utilizados. 

4.4 La Comunicacién desde la Perspectiva de la Acepcién Alternativa 

El concepto de “alternatividad" en la comunicacién puede rastrearse a partir de los analisis 

de las teorias marxistas que velan en el capitalismo a los medios de comunicacion como la 

plataforma “enajenante" e ideologica de la burguesia para mantenerse en el poder y 

"subyugar" al proletariado, en este sentido, los medios de comunicacién se entendian 

como parte de la superestructura del sistema capitalista. 

“Tradicionalmente los mass media han sido considerados parte cualificada de la 

superestructura. Es decir, se ha considerado a los medios de comunicacion como 

derivados de un modo de produccién econdmico determinado.”® 

Lo “alternativo” se liga a los movimientos de izquierda, mas por una critica y luego por una 

practica surgida de la oposicion politica al uso dominante de los medios que por un 

postulado conceptual o tedrico al respecto. 

  

9 Mar DE FONTOCUBERTA y J. L. GOMEZ MOMPART. Op. Cit. p. 19 
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Sin embargo, histéricamente, el surgimiento del término alternativo, aplicado a la 

comunicacién, puede fijarse en Europa en ei Mayo francés de 1968, con toda la reaccion 

estudiantil en contra del “informacionismo” y el énfasis en retornar a los “origenes’, 

despreciando los nuevos métodos, “propios de la burguesia”, y duefia de ellos, para 

retornar a las viejas y populares formas de comunicaci6n informativa. Esta fue la 

alternativa de los grupos sociales emergenies. 

“Desde entonces, y con muy pocas variantes (aunque el termina alternativo, 

evidentemente no se aplicaba todavia) esa ha sido la filosofia que ha imperado en la 

izquierda tradicional.”"° 

Esta concepcién resulta ser parte de la “contra cultura” y de los movimientos 

“contestatarios”, que esencialmente rechazan a la cultura dominante y el autoritarismo, 

creando entonces sus propias farmas de difusion o regresando a las formas antiguas, por 

ejemplo el panfletarismo o el “grafitti’ denunciativo, la alternatividad no surge de los 

comunicélogos, sino como expresién de los grupos politicos emergentes. 

“Las formas llamadas alternativas no se originan en el Ambito comunicoldgico como opcion 

frente al dominio; nacen del enfrentamiento econdmico-social que es hijo de la politica". 

Para algunos marxistas, los medios de comunicacion vienen a ser parte de los aparatos 

ideolégicos del Estado, utilizados para sostener y multiplicar la ideologia de {a clase en el 

poder. 

Pero los medios de comunicacion no sélo cumplen una funcién ideologizante, sino que 

también ayudan a la reproduccién esencial del capitalismo, ya que a través de ellos, se 

crean las condiciones para el intercambio de mercancias, esto resulta evidente cuando 

bien se sabe que los medios de comunicacién estan determinados por intereses 

esencialmente comerciales ante una sociedad estimulada hacia el consumo de 

mercancias. 

De esta manera, los medios de comunicacién cumplen una doble funcién: la ideologizante 

y el crear las condiciones para la circulacion e intercambios de mercancias, es decir, para 

la reproduccion del sistema econdmico dominante. 

Por otra parte, el andlisis marxista, desde la perspectiva del materialismo historico 

dialéctico, descubre el valor social de los medios de comunicacién para la reproduccion 

cultural de la sociedad, esto es la masificacién ideolégica, politica, econdmica, social y 

  

°° Ibidem p.97 
" Jorge CALVIMONTES. “El Mito de la Comunicacién Alternativa”. (Ponencia presentada en la Primera 

Reunion nacional de Investigadores de la Comunicacion). UAM-Xochimilco, México, 1980. 
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cultura! a través de ellos, sea via los contenidos difundidos en sus informaciones y 

programas y en la difusién publicitaria de sus mercancias. Estamos entonces ante la 

cultura de masas. 

"(Jen ef mundo moderno, los medios de comunicacion social, constituyen el "menu" 

cultural de millones y millones de personas y modelan su experiencia cultural". ' 

Sin embargo, inicialmente, el analisis marxista procuraba mas la critica y condena sobre 

los medios de comunicacién de masas y usaba también a los medios, ideoldgicamente, 

para la “liberacién" del pueblo. pero no existian aportes significativos a una teoria de la 

alternatividad, lo alternative se dio por mucho tiempo esencialmente en una praxis politico- 

social de los grupos de izquierda. 

“Con lo alternativo ha ocurrido algo paraddjico. El término se ha ido imponiendo hasta 

formar parte del vocabulario de lo que se entiende normaimente por la oposicién de 

izquierdas. Hay que aplicar este término tanto a la izquierda parlamentaria, la extra 

parlamentaria o la aparlamentaria. Uno de los factores incuestionables de lo alternativo es 

que ha sido estrechamente ligado a la izquierda, con razon o sin ella.”"? 

De esta forma Jo “alternativo" se utilizé por mucho tiempo en ese supuesto de que todo 

acto y medio contra-informativo o contracultural era “liberador" de la clase dominante 

capitalista, y los grupos y partidos politicos de la llamada izquierda, sobre todo en Europa, 

ia asumian como una posicién antiautoritaria, alternativa, por lo que usaban los medios 

como simples aparatos ideoldgicos. 

“Frente, entonces, al periodismo de los opresores, la creatividad de los sectores populares 

genera una alternativa propia: el PERIODISMO POPULAR"."4 

"Las informaciones que vehiculiza este periodismo, representan los intereses de los 

oprimidos, resultan de su practica social, dan cuenta de las alternativas de su lucha por su 

liberacion" '° 

La comunicacién alternativa se convierte en un concepto mitologizado de los grupos de la 

izquierda politica en su afan de darle salidas a las formas de hacer politica, usando los 

medios de comunicacién emanados de la sociedad industrial capitalista. 

® Sean MAC BRIDE. Un solo mundo, voces multiples. Comunicacion e informacion en nuestro tiempo. 

Edit. F C.E. UNESCO, México, p. 64 

13 Mar DE FONTOCUBERTA y J. L. GOMEZ MOMPART. Op. Cit. p 25 

14 Centro Latinoamericano de Comunicacion. (CELADEC). El Periodismo Popular. Una Alternativa. Lima, 

Pert, 1981. p. 5 (Fotocopia) 

* idem, 
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El caso concreto se da inicialmente en la denominada “prensa popular” que es uno de los 
medios a los cuales mas recurre la comunicaci6n alternativa: 

"Una funcién _esencial del periédico popular es restaurar, en la practica, la 
COMUNICACION DIALOGICA - es decir, compartida, horizontal, de ida y vuelta - que la 
prensa del sistema niega con su imposicién y verticalidad".'® 

1.4.1 Comunicacién Vertical 

Sea desde ia perspectiva funcionalista, estructuralista o del marxismo ortodoxo, fos 
esquemas y practicas sociales de la comunicacién han sido de caracter vertical 
unidireccional y autoritaria, en donde el receptor es el ultimo en considerarse como parte 
importante de dicho proceso, veamos: 

En ei funcionalismo, el esquema basico se traza en funcidén de los efectos que se desean 
obtener sobre el receptor para el mejor funcionamiento de la sociedad o para su 
refuncionalizacién cuando existen desequilibrios sociales. 

De esta manera Laswell establece como esquema basico de la comunicacién lo siguiente : 

  

quié qué canal 
> eS — 

dice en qué a con qué 

existen otras variantes de este esquema dentro de esta corriente pero en todos los casos, 
el esquema se reduce a: 

Emisor -------> Mensaje -------> Receptor 

(La direccionalidad vertical esta dada por las flechas unidireccionales, es una 
comunicacion de arriba hacia abajo, aunque el esquema sea horizontal ). 

  

*® CELADEC, Op Cit. p.8 
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Dentro del estructuralismo, el esquema no cambia mucho ya que en este caso lo 

importante, es el como estan estructurados los elementos del proceso de comunicacion, en 

tanto que por su ubicacién se observa el por qué del sentido y significado de sus 
mensajes, los medios son solo el instrumento técnico, aunque también forman parte de la 
estructura, Jo auténticamente relevante, es el saber cOmo se dan esas relaciones entre los 
elementos que la componen. 

Los estructuralistas se preocupan por el cémo mejorar la eficiencia y efectividad del 

proceso. En este modelo, se considera a la fuente como el origen de las decisiones, la 
fuente decide qué mensajes envia, concibiendo entonces la comunicacién como un 
proceso lineal sustentado en la decodificacién de los mensajes para su efectividad, el 
modelo que representa esta posicién es el de Shannon y Weaver: 

  

  
  

Fuente codificador Mensaje decodificado Destinatario 
              

  
  

RUIDO 

ASSNS NIN 

E! aporte de esta corriente es el de considerar al cédigo como un aspecto relevante del 
proceso comunicacional y el considerar la posibilidad de que no todo mensaje llega tal cual 
al receptor ya que pueden darse interferencias (ruidos), durante ese proceso, sin 
embargo, lo que no analizan son los aspectos politico econémicos, los que determinan 
este modelo, es decir, falta analizar quiénes son los que realmente deciden el tipo de 
comunicacién, qué mensajes emitir y que efectos desean obtener sobre los sujetos 
receptores, nos referimos al grupo o grupos sociales que detentan el poder y que poseen 
los medios de comunicaci6n y los usan para mantener su hegemonia en la sociedad. 

“El emisor de los mensajes comprendidos en informacion colectiva no es nunca tal o cual 

periodista, ni siquiera la totalidad de ellos, ni siquiera todo el personal de un periddico. El 
emisor es siempre el grupo social al cual representan...”.2° 

2° Daniel PRIETO CASTILLO. Discurso Autoritario y Comunicacién Alternativa. EdiCol, México, 1980 
p 40 
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En términos concretos, en fa comunicacién, el autoritarismo y verticalismo, significan 

la imposicién de concepciones y evaluaciones de la realidad, la reduccion de seres y 

situaciones a estereotipos, a la negacién de nuestras potencialidades de desarrollo 

personal, individual y social, al reconocimiento de si mismo y los demas. E| 

autoritarismo esta inserto en el sistema politico /social dominante que permea a toda 

la sociedad y sus instituciones, familia, trabajo, escuela y, por supuesto, a los medios 

de comunicacién. 

1.4.2 Comunicacion Horizontal 

“Lo importante en todos los casos son los hombres y sus interrelaciones, y no los 

mensajes 2 los medios, aun cuando ocupen, insistimos, un lugar en el proceso 

completo’. 

Daniel Prieto Castillo, uno de los representantes de la corriente alternativa, pondera la 

intencién de los mensajes y la participacién activa del receptor. Los mensajes 

transmiten concepciones y modelos de conducta perfectamente dirigidos a las 

diferentes capas sociales, !os mensajes acentuan los modos de relacionarse con la 

realidad y con uno mismo, de ahi que por ello se establezcan esquemas y 

estereotipos para persuadir a los individuos a comportarse de tal o cual manera y 

mantener el status quo existente. 

Contra estas formas verticales y autoritarias es que nacen como opcidén, las formas de 

comunicacion horizontal, las cuales se caracterizan por no ser coercitivas o 

controladoras, y por concebir al sujeto receptor, como un sujeto activo, mas que 

pasivo-receptivo, es decir un sujeto que percibe, interpreta, reelabora y confronta con 

su realidad lo que percibe, asi ya no es un simple receptor sino un perceptor. 

Por lo que la comunicacién que se pretende es mas una comunicaci6n significativa, en 

el sentido de que le permita tener una vision mas clara de su realidad y poder actuar 

sobre ella, considerando sus contextos socioculturales en su momento histdrico 

particular. 

Esta comunicacién horizontal pretende restablecer, retomando el concepto 

aristotélico, el dialogo como su principio fundamental, lo cual implica una 

reconsideracion también del sujeto destinatario, pero también del emisor y de los 

intereses que representa. 

Recalcamos, la comunicacién horizontal, revalora al “receptor” como un sujeto que 

piensa, actua, al percibir los mensajes, porque los interpreta y reelabora para accionar 

en una praxis social, de acuerdo a la pertenencia a su grupo, su contexto sociocultural 

y momento historico, sdlo entonces es que se puede pensar en una comunicacién 

mas que efectiva, significativa, tanto para el emisor como para el perceptor. 

  

" Daniel PRIETO CASTILLO Disefio y Comunicacién Op. Cit p. 19 
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Ya algunos analistas de la comunicacion han abordado el tema del perceptor, asegurando 

que la percepcién humana no es una simple recepcién de estimulos (mensajes/cédigos) 

sino que es un proceso de interaccion cultural. 

“La percepcién, pues, no es solamente un proceso psicolégico dentro del individuo: es 

también un problema de cultura”.”” 

Cuando entonces se habla de percepcidn en términos de cultura, se afirma que los grupos 

sociales poseen formas especificas de expresar y representar ef mundo que les rodea y 

darle un sentido con relacién a su praxis cotidiana. 

Estas formas de expresar y representar (significar), se estructuran en sistemas lingiisticos, 

lenguajes, los cédigos son sdlo un aspecto de la organizacion del sistema y del proceso 

comunicativo. 

La semidtica, que se encarga de analizar y determinar jos mecanismos que producen la 

significacién y sentido de los lenguajes, no solamente el hablado y escrito, sino también las 

formas visuales, de vestimenta, gestos, ritos costumbres, actitudes, comportamientos, 

etcétera, es decir, fa cultura en general, en tanto que esta es ante todo expresién de la 

produccion simbdlica que establecen los grupos sociales para comunicarse y entenderse. 

“La semidtica parte pues de la tesis del relativismo cultural. Desde esta perspectiva, la 

semidtica se atribuye la capacidad de analizar - para decirlo de una manera general - 

necesidades, sentimientos y actitudes, que cada sociedad adopta a partir de los lenguajes 

que éstas utilizan, sean verbales, visuales, gestuales, grafémicos, vestimentarios, 

culinarios, etcétera”.”* 

La postura de la comunicacion alternativa, precisamente es la de retomar estos aspectos 

de ja cultura y la semidtica, para hacer de los procesos comunicacionales, procesos 

integrales, totalizadores, puesto que es a partir de este entendimiento, como realmente se 

pueden establecer las formas de comunicacién mas efectivas, tanto para los emisores, 

como para los perceptores, los que ya no son mas los simples receptores pasivos. 

La importancia de la semidtica para la comunicacién, es que esta permite la doble 

posibilidad de analizar, el valor de los objetos y mensajes de la comunicacién asi como la 

transformacion individual y social de esos sujetos, al concretarse ese proceso. 

eee one ese 

2 John FISKE. Introduccién al Estudio de la Comunicacion. Col. Edit. Norma. Bogota, 1984 p. 19. 

2 Rafael RESENDIZ Semidtica, Comunicacién y Cultura. UNAM/FCPyS, México, 1992. p. 19. 
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“(a praxis comunicacional, es, pues, el motor generador y transformador de las relaciones 

sociales de existencia de los actantes de la comunicacion en los distintos periodos en que 

estos actantes se van enfrentando y/o comprometiendo”.”* 

1.4.3 El Paradigma Emisor-Receptor versus Emisor-Perceptor 

La concepci6n alternativa de la comunicacién, como ya se dijo anteriormente, parte de la 

reconsideracion del receptor, con relacion al paradigma tradicional, Emisor-Receptor, y 

establece el proceso como parte de los fenomenos de la cultura. 

En este sentido, el proceso comunicativo, como parte de la praxis social, presupone una 

accion reciproca de los actantes del proceso, Emisor-Receptor, relacion que implica una 

interaccion. 

Esta concepcién acttia con dos aspectos basicos de la comunicacién, que se desarroilan 

progresivamente dentro del mismo proceso. el emisor juega el rol de auténtico 

comunicador, esto implica necesariamente el cambio en la concepcién del destinatario y su 

revalorizacion, como se ha reiterado, ahora desde este paradigma alternativo, es un 

actante participativo. 

El emisor, como auténtico comunicador, promueve las formas de la recepcién grupal de su 

mensaje tomando en cuenta como punto de partida jas necesidades y experiencias de los 

perceptores. 

En esta postura, se pretende hacer una comunicacion abierta y problematizadora, es decir, 

pone a consideraci6n del perceptor la veracidad del mensaje y del emisor. 

El perceptor confronta con su realidad y necesidades, dicho mensaje, entonces hay una 

respuesta, esto lo hace actuar ahora como emisor, de tal manera que se convierte en 

perceptor-emisor y el emisor primigenio en perceptor. De esta manera la comunicacion se 

convierte en un dialogo, en donde se conjuntan dos interpretaciones de la realidad, en 

contextos histérico-temporales determinados, estamos hablando entonces de una 

comunicacién horizontal. 

Bajo esta concepcién todos son perceptores comunicadores, 0 comunicadores 

perceptores, siendo los individuos y grupos sociales los que asumen y dirigen su propio 

proceso comunicacional, en este sentido este tipo de comunicacién se vuelve mas 

democratica. 

ne 

4 Ibidem p. 42. 

23



Un esquema que puede trazarse sobre esta concepcion es el siguiente: 

EMISOR > enn) MEDIO —(irersnre)—o[PeRCErTOR 

INTERPRETACION 

  
  

  

    
            

  

  

    

  contexto 
REELABORACION       

  
MENSAJE 

  

De esta forma, e! proceso se establece como una accion horizontal, integral, 

democratica y dialégica, es decir, se establece un auténtico dialogo. 

Por otra parte, al decirse que el perceptor se convierte en emisor, esto significa 

que éste se convierte en emisor vocero del grupo a quien representa, é! es el que 

hace circular el (los) mensaje(s) percibido(s) hacia su grupo de pertenencia, y a su 

vez lleva la representacidn (interpretacion) del grupo hacia el emisor original, 

nuevamente hablamos de una comunicacién dialégica, de una comunicaci6n 

alternativa. 
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CAPITULO SEGUNDO 

2. COMUNICACION EDUCATIVA 

2.1 La Educacion como Proceso Comunicacional. 

A menudo se manifiestan expresiones como “comunicacioén educativa” o “educacion 

comunicativa’, y se usan de manera equivalente o indistinta, tratando de hacer obvio 

que toda educacién es comunicativa y toda comunicacion sea educativa. 

La comunicacién puede ser conceptualizada desde diversos enfoques, pero aun 

cuando se seleccione uno por considerarse el mas explicativo tomara un matiz 

particular al referirnos a una situacién especifica. Es necesario hacer una distincion 

entre proceso de comunicacién propagandistica, publicitaria, politica o educativa, entre 

otras. La especificidad de cada una consiste en las relaciones que establecen los seres 

humanos que intervienen en la comunicacién, esto determinara el tipo de mensaje, el 

tipo de medio y los resultados de tal proceso. 

Es por esto que la comunicacién educativa requiere de un tratamiento particular, 

puesto que se introducen dimensiones nuevas que a su vez son procesos en si 

mismos. Tales dimensiones son ja ensefhanza y el aprendizaje que se introducen de 

forma explicita o en forma sutil en la educacién, sea esta formal, informal o no formal. 

Es decir, en los procesos de comunicacién educativa lo que los particulariza es la 

intencién, la que apunta hacia objetivos de ensefianza-aprendizaje. El emisor 

apunta a determinado fin con su mensaje, quiere conseguir algo (intencién) del 

perceptor, y en funcién de ese fin estructura la totalidad de su mensaje. 

“Dado que en todo acto de comunicacién, del lado del emisor, hay siempre una 

determinada intencién, ilamamos al papel que cumple el emisor en el proceso, funcién 

de intencionalidad”.”” 

La intencionalidad educativa conlleva a que en el proceso de comunicacién los 

actuantes, emisor y perceptor, se transformen dinamicamenie, compartiendo 

mensajes, cédigos, experiencias, dentro de un fin comUin, proceso que se construye 

horizontalmente. 

Esta concepcién de la comunicaci6n educativa implica la consideracién de la situacién 

global en que se realiza la relacion pedagdgica, con todos los factores que la 

determinan, y que inciden en el logro de los objetivos de aprendizaje. 

  

25 paniel PRIETO CASTILLO. Discurso autoritario y ... Op. Cit. p. 23 
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En consecuencia, la comunicacién educativa, centrada en el logro de objetivos de 

aprendizaje, involucra integralmente a las personas que la establecen. 

“Los procesos de comunicacién educativa se conciben como relaciones en los que 

tanto emisores como receptores tienden a "poner en comtn” una serie de significados 

y sus consecuentes efectos, para el logro de fines determinados. Y esto implica la 

utilizacién consciente y sistematica de diversos medios y sistemas de comunicaci6n”.”° 

En este sentido, el término de comunicacién educativa necesita de una sdlida 

fundamentaron tedrica de la comunicacién y la pedagogia, mas alla de centrarse 

nicamente en el analisis de los medios, instrumentos y técnicas de ensefianza, no hay 

que confundir los fines (objetivos de aprendizaje) con los medios (apoyos para facilitar 

los procesos de ensefianza-aprendizaje). 

Para esto, es necesario que en la situacion educativa educador y educando asuman el 

papel de sujetos cognoscentes, mediados por el objeto cognoscible, objeto del 

aprendizaje y apoyados por uso de medios comunicacionales, sin que predomine la 

parte tecnocratica de depositar en el uso tecnoldgico de fos medios el poder del logro 

de los objetivos de ensefianza-aprendizaje a través de la simple transmisién de 

informacion. 

Puesto que no se trata solamente de transmitir mecanicamente una informacion, sino 

generar aprendizaje en sus diversas dimensiones (cognoscitivo, afectivo, psicomotor), 

en seres humanos concretos, inmersos en un contexto social especifico y que han de 

desarrollar un conjunto integral de capacidades: de participacién activa en su mismo 

entorno social. De aqui también la necesidad de revisar los distintos modelos 

pedagégicos dominantes para, desde ta misma intencionalidad educativa, procurar el 

que conduzca a una verdadera accion comunicativa dialégica, como lo expresa Paulo 

Freire: 

“| a educacién es comunicacién, es didlogo, en la medida en que no es la transferencia 

del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significacién de 

los significados.” a 

  

6 Rayil FUENTES NAVARRO. La comunicacion educativa audiovisual. Edit. Universidad 

Autonoma de Guadalajara, México, 1981, p. 81. 

27 Paulo FREIRE. ¢.Extension 9 comunicacién? La concientizacién en el medio rural. Edit. Siglo 

XXI, México, 1983. 
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2.2 Educacién y Modelos Educativos. 

Actualmente existe un amplio consenso entre los educadores actuales en el sentido 

que los métodos pedagdgicos existentes pueden ser agrupados en tres tipos de 

modelos basicos : a) Pedagogia transmisora, b) La persuasiva conductista y c) La 

problematizadora o cogestionaria. 

a) La pedagogia transmisora corresponde a la educacién tradicional, basada 

esenciaimente en la transmision de conocimientos y valores de una generacion a 

otra, del profesor al alumno. 

b) La persuasiva conductista, corresponde a la flamada “ingenieria del 

comportamiento” o tecnologia educativa, consiste esenciaimente en “moldear” la 

conducta de las personas de acuerdo con objetivos previamente establecidos. Su 

propésito es que el educando adopte las conductas deseadas (cambio de 

actitudes). 

c) La educacion problematizadora destaca la importancia del proceso de 

transformacion de {a persona y de las comunidades, no se preocupa tanto de la 

materia a ser comunicada, ni de sus efectos en términos de comportamientos, sino 

mas bien, de la interaccién dialéctica entre las personas y su realidad, y del 

desarrollo de sus habilidades intelectuales y de conciencia social. Lo que busca 

este tipo de educacién es que el educando piense por si mismo, y que ese pensar 

lo lleve a una accion transformadora de su realidad. 

A cada modelo pedagégico, le corresponde un determinado concepto y tipo de 

comunicacion. 

Asi los modelos transmisor y persuasivo de la educacién y la comunicacién, aunque 

difieran de sus objetivos y procedimientos, son intrinsecamente autoritarios y 

unidireccionales. Ambos parten de contenidos y metas establecidas unilateralmente 

por el educador/emisor, y ven al educando/receptor, como ente pasivo almacenador 

y repetidor de conocimientos, o sea como el ejecutor de acciones preestablecidas 

por el instructor (mecanismo estimulo-respuesta). 

Los modelos problematizadores-dialégicos-participativos de la educacién y de la 

comunicacién, permiten que, conjuntamente, educadores/emisores = y 

estudiantes/perceptores, dirijan su propio proceso educacional y comunicativo e 

incorporen la dimension sociopolitica de la participacion de la comunidad puesto 

que se proponen contribuir a democratizar a la vez la educacién, la comunicacion y 

e| conjunto de relaciones sociales. 

De esta manera, podemos afirmar, que la comunicacién y la educacién son 

procesos necesariamente complementarios. 
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2.3 Educacién Vertical 

Las formas tradicionales de educacién limitan la actuacién del maestro a la “imparticion 

de clases”, esto es a la enunciacién de un discurso “indiscutible’, emitido oraimente a 

los “estudiantes"-receptores, cuya participacién consiste sdlo en recibir pasivamente la 

informacion y retenerla memoristicamente para repetirla posteriormente. 

En este caso puede hablarse de una comunicacién “vertical” en la que el maestro - 

emisor se sitia en un plano de autoridad absoluta, que “dicta” rigidamente una serie de 

mensajes, cuyo contenido debe ser fielmente registrado y repetido por los estudiantes- 

receptores. Esta forma de comunicacién, centrada Unicamente en la transmision de 

informacién, sigue un esquema mecanicista suportiendo la incapacidad del sujeto de 

interpretar, de reelaborar y darle otro sentido a los contenidos de los mensajes 

percibidos. 

2.4 Educacion Horizontal 

Las teorias contemporaneas de la educacién la conciben dinamicamente como un 

proceso, en el cual los alumnos interactuan sistematicamente para el logro de los 

objetivos de aprendizaje, incorporando esquemas mas horizontales, mas dialdgicos, 

mas participativos, en la tarea educativa y para la accién transformadora del entorno 

en que se desenvuelve, fisico, social, cultural, econdmico, politico etc. 

Cuando hablamos de educacién dialégica nos referimos a buscar el didlogo 

problematizando a los sujetos en cuanto al conocimiento que esta en juego, en una 

confrontacian con su realidad inmediata, para mejor comprenderla, explicarla y 

transformaria. 

El educador/emisor es un facilitador de los procesos de aprendizaje, su intencionalidad 

es el didlogo con los educandos/perceptores, es un incentivador de la interaccién entre 

los sujetos de! aprendizaje y 41 mismo, procura la construccion y elaboracién de nuevos 

aprendizajes, se compromete a fa particpacién y transformacion en la comunidad 

donde opera, en esencia esto es el modelo de una educacion horizontal. 
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2.4.1 El Paradigma Emisor-Perceptor simil Educador-Educando. 

La busqueda de participacién y la utilizacién de técnicas participativas apuntan 

fundamentalmente al logro de una educaci6n y comunicacién mas abierta y fluida entre 

el educador y los educandos, entre el emisor y los perceptores, la comunicacién 

implica, por los sujetos que se comunican, la comprension del contenido, y sus 

codigos: codificacién y decodificacion. 

Porque cuando se menciona que el proceso de ensefianza-aprendizaje es 

esenciaimente un proceso comunicativo, el paradigma Emisor-Perceptor, resulta 

aplicable al paradigma Educador-Educando, ya que el Educador es ante todo un 

emisor de mensajes (contenidos educativos), con una intencionalidad, la construccién 

de aprendizajes, el educando, es un perceptor, en tanto que tales contenidos son 

percibidos interpretados, reelaborados y usados para accionar su realidad inmediata y 

concreta. 

  

PARADIGMA: 
    
  

PROCESO DE COMUNICACION ™ PROCESO DE ENSENANZA / APRENDIZAJE 

          
      

  

MARCO DE REFERENCIA 

t CODIGO tt 

=> Educando 

A AV/V™ 
ruido 

      

En este simil de paradigmas, resulta también haber una correspondencia de ciertos 

elementos comunes como; la necesidad de que ambos sujetos de los procesos 

manejen el mismo ‘sistema de codigos para el desciframiento de los 
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mensajes/contenidos educativos, y de que durante los procesos existen interferencias 

o ruidos que a veces no permiten la adecuada percepcién de los mensajes. 

La deficiente comunicacién resulta muchas veces de una falta de conocimiento de los 

sistemas de codigos de las perceptores por parte de los emisores, esto sucede cuando 

éstos son ajenos al contexto sociocultural de los perceptores, provocando ruidos e 

interferencias en la comunicacién por las mismas razones. 

"No hay posibilidad de que exista una relacién comunicativa, si entre tos sujetos 

interlocutores no se establece la comprensién del significado del signo. El signo debe 

tener el mismo significado para los sujetos que se comunican, sino la comunicaci6n no 

es viable entre ambos, por falta de comprension indispensable”.”° 

Todo proceso de comunicacion se hace dentro de un determinado lenguaje, el cual 

consiste en un cédigo. La elaboracién del mensaje no puede ser arbitraria puesto que 

en un proceso de comunicacion la simple emisién de sonidos 0 imagenes no asegura 

que los mismos se convierlan en mensajes. La condicién fundamental es que tales 

emisiones respondan a reglas sociales de elaboracion, las cuales fijan la forma de 

estructurar un signo y la forma de estructurarlos con otros, siempre en un marco 

referencial comin entre emisor y perceptor. 

En el caso de la educacion la codificacion pedagégica tiene el nucleo de su significado 

a partir del referente y marco de referencia expreso a una realidad concreta. 

“Todo mensaje es siempre mensaje sobre algo, es decir, que en él encontramos datos 

referidos a tal o cual sector de la realidad. Esa concatenacién es la que le da la validez, 

la que lo hace parte de un proceso humano. Llamamos referente a la realidad que 

aparece dicha en el mensaje”.”* 

Un mensaje es referencial si aparece inserto en un marco de referencia previamente 

conocido y valorado por el perceptor, en los casos mas generales de comunicacion el 

emisor debe conocer el marco de referencia de! perceptor y elaborar sus mensajes a 

partir del mismo, en este sentido es el emisor quien debe adaptarse a su perceptor y 

no al revés. 

Si hablamos de una comunicacion horizontal, diaiogica, en una situacién pedagogica, 

precisamente lo que debe posibilitarse es el dialogo, la discusién, la reflexion, esto 

implica formular mensajes abiertos, problematizadores, y también dejar zonas abiertas, 

no resueltas, saber abrir espacios en blanco que movilicen y activen la descodificacién 

8 thidem p.80 
2° Haniel PRIETO CASTILLO. Discurso Autoritario y. Op. Cit. p.22 

30



del mensaje y posibilitar a su vez a que el perceptor también elabore sus propios 

mensajes y ios emita y difunda hacia e! emisor primario y a los demas miembros del 

grupo y de la comunidad, con la finalidad ultima de transformar su realidad inmediata. 

2.5 Medios de Comunicacio6n y Educacion 

"Los MEDIOS DE COMUNICACION, hoy en dia, son parte de nuestra vida. Nos 

acompafian y entretienen, ponen a nuestro alcance lo ajeno y lo lejano, alientan 

nuestra imaginacién con personajes e historias, nos mantienen enterados y surten 

temas para la conversacién cotidiana, nos ayudan a formar una opinion sobre lo que 

sucede, en fin nos sirven para satisfacer necesidades de lo mas variadas”. 30 

Podemos afirmar que una de estas necesidades es la educativa, sin embargo las mas 

de las veces, el uso educativo de los medios no ha sido orientado por un plan 

sistematico o estrategia claramente definida, porque no ha existido una suficiente 

conciencia pedagdgica de sus posibilidades y se ha guiado por un deslumbramiento 

tecnolégico de los medios, sobre todo en los ultimos tiempos o en su caso su uso ha 

sido forzado por ia elevada demanda educativa, empero, en general las acciones 

emprendidas han sido dispersas, discontinuas y desarticuladas de las particularidades 

de cada nivel educativo, y las mas de jas veces improvisadas. 

Un defecto primordial de la intervencién de los medios en la educacién es que ha 

predominado el modelo de que educacién es igual a transmision de informacion 

(pedagogia transmisora) 0 se ha dado un enfoque conductual persuasivo. El perceptor, 

gus codigos, su marco de referencia, su situacién particular y temporal es lo que 

menos se ha considerado, y ello ha sido en todos los casos, desde la idea de usar los 

medios para alfabetizar adultos hasta su uso en la ensefianza universitaria. 

La explicacion a tal situacion posee varias aristas, en parte, puede afirmarse, se ha 

dado por el sesgo que en la formacion profesional de los comunicédlogos se ha tenido 

al respecto o por las visiones estereotipadas que a menudo acompafian a los 

educadores ai aplicarlos, cualquiera que este sea el nivel o modalidad educativa, 

formal o no formal; se entiende por formal aquella que preferentemente usa el aula 

como su centro operativo y al maestro como el elemento central del proceso de 

ensefianza-apredizaje; la no formal se entiende como aquella que prescinde del aula 

como el espacio privilegiado del saber y procura formas alternativas o medios 

adicionales de ensefianza aprendizaje ademas del maestro o educador. 

Los medios masivos de comunicacién en la educacion han sido, por otra parte, 

sobrevalorados o subvaluados. En la primera instancia se les ha concedido demasiado 

  

3° Javier AMPUERO. et. al. Los medios si pueden educar. Edit. Asociacion de Comunicadores 

Sociales / Calandria, Lima, Peru, 1992. p. 7.



poder por su desarrollo tecnoldgico y su alcance masivo; en segunda instancia han 

sido criticados, desdefados y condenados por su caracter vertical, autoritario y, sobre 

todo, “enajenante”, ademas de considerarse un “medio popular aculturante” es decir, 

impropio para transmitir educacién o “cultura”. La mayoria de los estudios sociologicos 

afirmaron durante mucho tiempo su inutilidad y por tanto su condena. 

Al respecto, y en opinién contraria, Daniel Prieto Castillo -"Discurso autoritario y 

comunicacién alternativa’-, afirma que no existe medio que sea intrinsecamente 

autoritario, es el uso y las relaciones sociales, las que lo determinan y de que no son 

los medios los que determinan el tipo de comunicacion, sino el propdésito, fa intencién 

con la que se utilizan, y esa intencién se la dan fos sujetos sociales involucrados en los 

procesos comunicacionales. 

Todo depende de la claridad otorgada a la intencién educativa y la claridad en el 

mensaje del medio, en funcién dei publico (perceptores). Recordemos a diferencia de 

Marshal McLuhan, el medio sdlo es el medio y entendemos por medio, el vehiculo a 

través de! cual se propaga un mensaje. 

Pensar lo educativo desde la comunicacién, implica reconocer los elementos de la 

cultura masiva y los modos como el perceptor se instala en ella. Los publicos son 

sujetos de la cultura masiva, actuan en ella, fa reconocen como parte de la vida 

cotidiana. 

Pensar lo educativo es superar aquella concepcién de construir discursos 0 mensajes 

“concientizadores”, para construir mensajes que sean realmente liberadores a partir de 

que provoquen dialogos, reflexion, participacién y que reconozcan la integralidad de la 

persona. Una manera es partir y trabajar desde la identidad cultural del perceptor, y no 

la impuesta por los discursos dominantes. 

De ahi que la educacién a través de los medios introduzca elementos muy interesantes 

e innovadores en este campo; la aproximacion del sujeto a una diversidad de 

realidades y opiniones, al desarrollo de su imaginacion, a acercarse a su cotidianeidad 

de forma distinta, a enfrentar sus emociones y afectos desde una intencionalidad 

pedagogica. 

En este sentido, tanto ja intencién educativa como el uso del medio deben definirse 

clara y suficientemente, es decir como un proceso educativo que plantea objetivos 

especificos y que como estrategia facilitadora de esos procesos y logro de objetivos 

selecciona un medio o un conjunto de medios, especificando sus caracteristicas, 

metodologias de produccién y formas de uso didactico pertinentes o intrinsecas del 

mismo. 

La propuesta educativa desde los medios o a través de los medios tiene que 

formularse partiendo del reconocimiento del poder que como industria cultural tienen 

sobre los plblicos, de fos modos de consumo que el sujeto popular hace de los 

mensajes, de como interpreta, reelabora y usa en su vida cotidiana, en tanto que este 
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consumo viene a manifestarse en jos modos de vivir, de pensar y sentir de la gente, 

configurandose en formas de su propia cultura de vida. 

“La propuesta educativa desde lo masivo tiene que aprender a dialogar con los 

sentimientos, suefios, deseos, frustraciones, con la alegria, el humor, lo festivo y la 

tristeza. Dimensiones de la que esta hecha ta vida misma del sujeto popular. De ahi 

surge la dimension educativa de los medios masivos”.*" 

La educacién mas que proponerse crear espacios especificos dentro de los medios, 

necesita incidir en el conjunto de los medios, concibiéndolos como un todo en su 

potencial educativo, es decir no privilegiar uno sobre otro sino analizar y aplicar las 

posibilidades de cada uno. Una concepcién nueva de la posibilidad de uso de los 

medios en fa educacién, tiene que partir del principio de que los medios si pueden 

educar, pero no por si mismos, sino por la manera en que se entienda el proceso 

comunicativo y el proceso educativo. 

Los medios, tenemos que apuntar, son los instrumentos, mediaticos de cualquier 

proceso comunicativo (publicitario, informativo, educativo, etc.), los medios no son 

educativos por si mismos, ni por su uso, adquieren el! caracter educativo a partir de su 

posibilidad para crear situaciones o dar pautas para realizar procesos de ensefianza- 

aprendizaje, en este caso hablariamos de un uso didactico de los medios, mas que 

como auténticos medios educativos. 

El caracter educativo de los medios, reiteramos, esencialmente esta en la intencién 

puesta sobre el logro de objetivos de aprendizaje, objetivos que conllevan un fin critico, 

problematizador, transformador, objetivos que buscan la accién practica de! sujeto en 

una situacién de realidad concreta e inmediata 

Consideramos que esto sélo puede lograrse desde la posicion y concepcién que se 

sostenga en cuanto a los procesos comunicativos y educativos. Nosotros entendemos 

estos procesos; comunicacién/educacion, como: horizontales, dialégicos, que impulsan 

la critica, problematizadores, transformadores y donde el perceptor/educando, y no 

otro elemento, son los sujetos principales de dichos procesos. 

Pero también, por ello, es fundamental terminar con la concepcién instrumentalista de 

la comunicacién y del comunicdlogo como simples auxiliares en la divulgacién de 

ciertos contenidos educativos ya elaborados, la comunicaci6n y el comunicdlogo deben 

pensarse mas que como posibilitadores en la elaboracién y disefio de contenidos, 

como sujetos participes y activos de los procesos en su totalidad, de ahi la necesidad 

de buscar integrar un campo especifico de estudio y practica, ya en construccién, 

denominado comunicaci6n educativa. 

  

31 Ipidem p. 62 
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CAPITULO TERCERO 

3. LA EDUCACION INICIAL Y EL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA 

EDUCACION INICIAL / PRODEI. 

3.1 gQué es la Educacion Inicial? 

La educacién inicial* conforma actualmente una serie de ideas y acciones 

emprendidas, de manera sistematica, en torno al cuidado y atencién del nifio menor de 

cuatro afios de edad. 

En México se ha consolidado como una institucién educativa con presencia nacional y 

en constante expansion. Un elemento que ha consolidado esta accion educativa ha 

sido el establecimiento sistematico de objetivos y actividades dentro de un programa 

pedagdgico tras largos afios de acumular experiencias. 

La educacién inicial posee una historia que puede rastrearse desde épocas anteriores. 

La concepcién actual de la educacién inicial recupera el valor que, desde tiempos 

antiguos, las distintas culturas otorgaron a los nifios, concediéndoles espacios de 

desarrollo especifico, cuidados particulares en el hogar y sobre todo un gran respeto. 

Desde 1937 existen institucionalmente centros de atencion infantil, los que inicialmente 

se denominaron “Hogares Infantiles” y posteriormente se les flamo “Guarderias 

Infantiles”, que son el antecedente mas inmediato a lo que hoy se conoce como 

“Centros de Desarrollo Infantit (CENDIS). 

Por otra parte también la Secretaria de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaria de 

Salud, fundé por ese mismo tiempo guarderias infantiles, con ta idea de proporcionar el 

servicio de atender a los nifios de las madres comerciantes del mercado de “La 

Merced”, vendedores ambulantes, vendedores de billetes de loteria y empleados del 

Hospital General. Es la primera vez que se ofrece el servicio a madres trabajadoras de 

escasos recursos econdmicos. 

La cada vez mas creciente incorporacién de la mujer a la fuerza de trabajo hace 

indispensable la creacién de este tipo de servicio. Con la creacién de Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por un decreto presidencial (1944) se dispone la 

constitucion de los Programas de Proteccién Materno Infantil para los 

derechohabientes, y a partir de 1946 se generaliza el ofrecimiento de este servicio en 

las distintas dependencias gubernamentales. 

*Informacion obtenida de los documentos oficiales del Programa de educacion inicial, publicados por la 

SEP (Ver bibliografia). 
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Con {a constitucién del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores de! Estado (ISSSTE) los aspectos relacionados con la maternidad, 

lactancia y servicios de guarderia adquieren un caracter completamente institucional. 

El servicio de “guarderias” se instauré como un derecho para las madres trabajadoras, 

pero hasta mediados de los afios 70 alin se seguia concibiendo como un servicio 

“asistencial” de cuidado y alimentacién del nifio, la concepcién de “guarderia”, lugar 

donde se “guarda” al nifio, sin mayor sistematicidad y calidad pedagdgica, prevalecio 

por mucho tiempo. 

En 1976, cambia esa concepcidn y las guarderias se transforman en los Centros de 

Desarrollo Infantil (CENDI). Los CENDI'S cambian el enfoque simplemente asistencial 

por una educacién integral del nifio, proporcionando el servicio con personal 

profesional especializado, brindando una atencién nutricional, médica, psicologica y, 

esencialmente, pedagdgica, fundamentada en el desarrollo del nifio. 

Hacia el afio de 1978 se crea la Direccién General de Educacién Materno Infantil en la 

Secretaria de Educacién Publica y se amplia la cobertura de los CENDI’S de SEP en el 

nivel nacional. En 1980 se cambia la denominacidon de esta Direccion a la de Direccion 

General de Educacién Inicial y se crea, ante la creciente demanda del servicio y con 

una idea de beneficiar también a poblaciones marginadas: urbanas, rurales e 

indigenas, el Programa de la Modalidad No Escolarizada, el cual empieza a operar 

en 1981 en 16 estados de la republica, actualmente esta modalidad existe en todos los 

estados. 

Posteriormente, con el Programa de Descentralizacion y Modernizacién Educativa de 

la SEP (1988-1994), emprendida por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la 

educacién inicial queda bajo responsabilidad de jos gobiernos estatales. 

En ta actualidad, el servicio de educacién inicial, proporcionado por la Secretaria de 

Educacion Publica, atiende en el nivel nacional a cerca de 400 mil nifios y cuenta con 

un programa pedagdgico bien fundamentado que se imparte a través de los Centros de 

Desarrollo Infantil y en la Modalidad No Escolarizada, en donde los padres asumen el 

papel de educadores de sus hijos mediante una asesoria permanente. 
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3.2 El Programa de Educacidon Inicial (El)* 

La Educacion Inicial parte de una premisa basica: los primeros afios de vida de los 

nifios son esenciales para su desarrollo futuro como ser humano; por lo tanto, la 

calidad en la atencidn y la formacién que se le brinde desde el nacimiento seran 

determinantes en e! desarrollo de sus capacidades. 

El eje central sobre el cual se fundamenta el Programa de Educacién Inicial es la 

interacci6n : 

“Para educacion inicial, la interaccién es la categoria central, la conceptualizacion 

basica para organizar un programa educativo de consecuencias en la educaci6n de los 

nifios’”. 

Los nifios tienen un primer nucleo de interaccién en la familia, la escuela es el segundo 

y la vida cotidiana en la sociedad el tercero, todo ello sucede en un contexto cultural 

general y particular. 

El Programa confiere un papel transformador a la educacién y un espacio para el 

desarrollo del individuo, sobre todo en las edades tempranas, precisamente por ello 

plantea la necesidad de planear y organizar sistematicamente las acciones de la 

interaccion. 

El Programa posee un enfoque educativo al buscar desarrollar en el nifio habitos, 

habilidades y actitudes socialmente necesarias para su integracion. Enriquece 

simultaneamente las posibilidades de estimulacién a su desarrollo desde el nacimiento 

y a partir de las interacciones nifio-nifio, nifio-adulto, adulto-adulto. 

Asimismo el Programa establece una doble accion educativa: respeta las necesidades 

e intereses que dicta su desarrollo natural, y por el otro, conduce su potencial ai logro 

de cualidades sociaimente necesarias para su desempefio educativo posterior. 

De esta manera el Programa establece fos siguientes objetivos 

Generales : 

e Promover el desarrollo personal del nifio a través de situaciones y oportunidades 

que le permitan ampliar y consolidar su estructura mental, lenguaje, psicomotricidad 

y afectividad. 

  

32 SECRETARIA DE EDUGACION PUBLICA. Programa de Educacion Inicial. SEP, México. 1992. 

p.40. 

* A partir de este apartado nos referiremos a la Educacion Inicial con las siglas E | 
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e Contribuir al conocimiento y al manejo de la interaccién social del nifio, 

estimulandolo para participar en acciones de integracién y mejoramiento en la 

familia, la comunidad y fa escuela. 

e €stimular, incrementar y orientar la curiosidad del nifio para iniciarlo en el 

conocimiento y comprensién de la naturaleza, asi como en el desarrollo de 

habilidades y actitudes para conservarla y protegerla. 

« Enriquecer las practicas de cuidado y atencion a los nifios menores de cuatro afios 

por parte de los padres de familia y los grupos sociales donde conviven los 

menores. 

e Ampliar los espacios de reconocimiento para los nifios en la sociedad en la que 

viven propiciando un clima de respeto y estimulacién para su desarrollo. 

Particulares : 

© Propiciar oportunidades que permitan aplicar y consolidar los procesos 

cognoscitivos en el nifo. 

e Estimular, mejorar y enriquecer el proceso de adquisicién y dominio del lenguaje en 

el nifio. 

» Ejercitar el control y la coordinacién de los movimientos del cuerpo. 

e fFavorecer la integracién grupal a través de la expresion de ideas, sentimientos y 

estados de animo, como medio de satisfaccion de las necesidades afectivas del 

nifio. 

e Fomentar la interaccién, comunicacién y adquisicién de valores en el medio familiar, 

para propiciar a participacion y mejoramiento en la atencion del nifio. 

© Contribuir al conocimiento, valoracién e integracién del nifio en su comunidad y su 

cultura. 

* Conformar las habilidades elementales para el ingreso y adaptaci6n del nifio a la 

escuela primaria. 

* Propiciar elementos para conocer a los seres vives y otros componentes de la 

naturaleza, asi como para la comprensi6n de las relaciones entre sus fendmenos. 

» Propiciar la adquisicion de conocimientos que permitan al nifio comprender los 

principales problemas ecologicos y sus consecuencias para el desarrollo de la vida.



e Orientar la participacién en las acciones de preservacién y conservacién del medio 

ambiente. 

e Fomentar la participacién del nifio en la prevencién, conservacién y mejoramiento 

de fa salud comunitaria. 

3.2.1 Estructura Curricular del Programa de E. I. 

La estructura curricular constituye el instrumento fundamental que orienta y norma la 

labor educativa estableciendo los fines y los medios que habran de seguirse en la 

practica educativa. 

“|g estructura curricular constituye la normatividad para Educacion Inicial, en el sentido 

que establece propositos, contenidos y metodologia; su conceptualizacion es valida 

para las dos modalidades, no obstante la manera de aplicarse sea distinta para los 

grupos de educadores, padres y nifios”.° 

En el marco curricular se presenta la parte referida a los contenidos educativos que 

contempla el programa. Su conformacion se deriva de tres areas basicas: desarrollo 

personal, desarrollo social y desarrollo ambiental. Las areas del desarrollo se conciben 

como los grandes campos formativos que orientan el quehacer educativo en este nivel. 

a) Area de Desarrollo Personal, la cual trata de brindar mayores oportunidades para 

que los nifios estructuren su propia personalidad, incluye: el reconocimiento de las 

partes del cuerpo, la capacidad para comprender mensajes verbales, el reconocimiento 

de las partes de cuerpo, ej reconocimiento y la manifestacién emocional ante personas 

familiares 0 extrafias. 

b) Area de Desarrollo Social, la accién educativa es fundamentalmente una accion 

sociocultural. Desde su nacimiento los nifios interactian con habitos, creencias, 

valores y principios morales, formas de vida que orientan ia formacion de sus patrones 

culturales. La vida social se traduce en la cultura misma de la familia, la comunidad y la 

escuela. 

a Ore 

33 Ibidem p.80 
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c) Area de Desarrollo Ambiental, la comprension y el dominio que los nifios logren 

de la naturaleza requiere traducirse en actitudes de conservacion, de cuidado 

permanente de su medio ambiente y, sobre todo, de busqueda de mejores respuestas 

a los problemas de alimentacién y salud que tanto dafian las posibilidades de un pleno 

desarrollo de la infancia. 

De estas tres areas se desprenden los temas y contenidos especificos del Programa. 

“Las tematicas no constituyen situaciones didacticas, sino ordenadores delimitantes de 

la accién educativa, conforman fos centros de atencién para el desglose de los 

contenidos y estos, por su parte configuran limites mas especificos en los cuales se 

centra un mayor interés”. 

Las acciones concretas del Programa se disefian con relacion a una serie de ejes 

conductores para el logro de los objetivos. Las actividades se categorizan de dos 

maneras ; las dirigidas o propositivas, coordinadas por las educadoras o los adultos 

que rodean al nifio y las libres o indagatorias en donde es el interés del nifio la que 

guia su orientacion. 

La aplicacién de los ejes y actividades se ofrece con los mismos criterios 

conceptuales y curriculares a las dos formas de atencién; la modalidad 

escolarizada en los Centros de Desarrollo Infantil y la No Escolarizada con los 

modulos de atencién y servicio. 

4 Ibidem p.68 
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Los bloques curriculares que orientan la operacion de los contenidos a través de las 

actividades se presentan en el siguiente cuadro - 

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

  

  

    
  

  

  

  

  

  
  

FUNDAMENTOS 

PSICOLOGICO CONTENIDOS 
SOCIOLOGICO 
PEDAGOGICO 

PSICOMOTRICIDAD * Reflejos “ Control de movimientos * Desarrollo 

sensorial 

DESARROLLO RAZONAMIENTO 
* Nocion de esquema corporal, Tiempo, Espacio, Objeto, 

PERSONAL Persona, Conservacién, Seriacion, Cantidad, Clase, 

Causa-Efecto. 

LENGUAJE 
. * Expresion y comprension verbal. 

SOCIALIZACION 
* Sexualidad * Interaccién afectiva * Expresion creadora 

FAMILIA * Convivencia y participacion * Valores 

DESARROLLO . 7 / 
COMUNIDAD * Cooperacion * Costumbres y tradiciones * Urbanidad 

SOCIAL 

ESCUELA * Formacion de habitos * Destrezas elementales 

CONOCIMIENTO * Seres vivos y elementos de la naturaleza * Leyes 

DESARROLLO naturales 

PROBLEMAS * Contaminacién “ Agotamiento de recursos * 

AMBIENTAL ECOLOGICOS Destruccion de especies * Sobre poblacion 

CONSERVACION Y |* Habitat * Flora y fauna 

PREVENCION 

SALUD COMUNITARIA * Higiene * Alimentacion * Salud     
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3.2.2 Metodologia para la Operacion del Programa de Educacion Inicial 

La metodologia del programa de Educacién Inicial esta centrada en la busqueda y 

creacién de situaciones que favorezcan la interaccién de los nifios con su entorno. 

Esta metodologia presupone cinco aspectos basicos: 

Comunidad. considerar al conjunto de la comunidad con la que el nifio interactua. 

Necesidades del nifio; las cuales establecen ios marcos de interés y motivacion para 

la planeacion. 

Planeacién de actividades :planear las actividades como una forma de prever y 

sistematizar las interacciones favorables a! desarrollo y a la formacién educativa del 

nifio. 

Eduecador « todos son educadores potenciales del nifio, sean educadores o no, y su 

labor es propiciar las mejores condiciones para el desarrollo dei nifio. Mas que un 

sancionador o conductor es un propiciador o facilitador de los aprendizajes y formacion 

del nifio. 

Interaccién « mediante la interaccién los nifios conforman su esquema afectivo y 

construyen las herramientas para su pensamiento ldgico y la relacién con las demas 

personas. Esta interacci6n se propone en tres niveles elementales: 

Nifio-nifio; esta es indagatoria por excelencia. En ella se descubre, se crea, se 

experimenta, se buscan nuevas y variadas formas de relacién, de participacién de 

creacion. 

Nifio-adulto; sintetiza la orientacién del agente educativo y la busqueda del pequefio de 

acuerdo a sus interese y necesidades. 

Adulto-adulto: esta interaccién es propositiva por completo debido a que busca crear 

de forma sistematica condiciones favorables al desarrollo infantil. 

Materiales de Apoyo: Los recursos de apoyo son concebidos como todos aquellos 

elementos que contribuyen a lograr los objetivos planteados. 

“Los recursos de apoyo se eligen por su_contribucion al logro de los propdésitos y no 

solo por sus caracteristicas particulares”.°* 

a nO IO 

35 ibidem p. 92. 
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3.3 Operacién del Programa de Educacion Inicial 

La Educacién Inicial se brinda a través de dos modalidades basicas: Escolarizada y No 
escolarizada. En la primera, son los Centros de Desarrollo Infantil los encargados de 
otorgar este servicio educativo; en la segunda, los padres de familia y los miembros de 
la comunidad son los encargados directos de educar a los nifios desde el nacimiento 

hasta los cuatro afios de edad. 

Debido a que el sujeto educativo es el mismo, el programa se ha disefiado como 

modelo dnico las variantes se dan en funcién de cada modalidad. 

3.3.1 Modalidad Escolarizada 

Este servicio se ofrece a las madres trabajadoras pertenecientes a la Secretaria de 

Educacién Publica, a través de los Centros de Desarrollo Infantil o CENDI'S 

pertenecientes a la misma Secretaria. Cuentan con instalaciones exprofeso para 

atender a nifios desde los 45 dias de nacidos hasta los 6 afios de edad, los cuales se 

dividen en 3 categorias: lactantes (de 45 dias de nacido a 1 afio 11 meses), 

maternales (de 2 afios a 3 afios 11 meses) y preescolares (de 4 a 5 aflos 11 meses). 

Las educadoras son las responsables directas de llevar a cabo las actividades 

planeadas, apoyadas por asistentes educativas. Las actividades psicopedagdgicas 

también estan reforzadas por personal especializado como psicdédiogo, pedagoga, 

puericultista, trabajadora social, profesor de educaci6n fisica y profesor de musica. 

Ademas el servicio incluye alimentacion especial para los nifios y servicio médico. 

3.3.2 Modalidad No Escolarizada 

La Modalidad No Escolarizada se concibe como un sistema alternativo de apoyo a los 

padres de familia y a miembros de la comunidad, para orientar y favorecer la formacién 

integral de los nifios desde su nacimiento hasta los cuatro afios de edad. 

No precisa de una escuela o instalacién especifica para llevarse a cabo, asi como de 

horarios rigidos o personal especializado; por el contrario su operacion se ajusta a las 

necesidades y caracteristicas de la comunidad. Los materiales educativos que se 

utilizan son sencillos y adecuados a la poblacion atendida. 
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El Programa opera esencialmente en comunidades rurales, urbano-marginadas e 

indigenas, por lo cual se instrumenta considerando las caracteristicas regionales, 

locales 0 particulares de cada grupo. 

La caracteristica esencial de esta modalidad es que reconoce a los padres y madres 

de familia como los primeros educadores de sus hijos, de ahi que sea a través de ellos 

como se instrumenta su operacién proporcionando las orientaciones pertinentes para 

lograr un mejor desarrollo y formacion de los nifos. 

Por otra parte se busca desencadenar el potencial socio-educativo de la comunidad 

creando las bases para una organizacion comunitaria estable con fines educativos e 

iniciativa propia. 

Para su operacién el Programa cuenta con una organizacion compuesta por personal 

operativo de Educacidn Inicial, por los padres de familia y miembros de la comunidad; 

todos trabajando en torno al nifio bajo la categoria de agentes educativos. 

Los agentes educativos, constituyen un circuito operativo para realizar las acciones 

educativos, junto con los padres, los agentes y su organizacién se establece de la 

siguiente forma : 

CIRCUITO DE OPERACION DEL PROGRAMA 

  

COORDINADOR ESTATAL       

  

COORDINADOR DE ZONA 
      

  
  

MODULO DE ATENCION Y SERVICIO SUPERVISOR DE MODULO 

        

    
  

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD . 

( COMITE PRO NINEZ ) NINO   
      ou EDUCADOR COMUNITARIO 

  
  

  

PADRES DE FAMILIA           
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Encuadrados en el esquema anterior el trabajo en la comunidad requiere 
necesariamente de una organizacion tal, pero ademas ésta se establece como una 
estrategia metodoldgica en si misma. 

Los agentes educativos cumplen tareas especificas pero no aisladas, ya que como 
hemos dicho, la modalidad no escolarizada establece circuitos de operacién, que a su 
vez son formas de interaccion en torno al nifo. 

La unidad bajo la cual opera el programa es el Médulo de Atencién y Servicio, sobre 
este es como se conforman y accionan, enlazadas, todas las figuras de la cadena o 
circuito operativo. 

En cada estado donde opera el programa es la Coordinacion Estatal la que coordina y 
supervisa la organizacion y operacién de los mddulos, el numero de mddulos en cada 
estado depende de las necesidades y recursos que tenga cada uno. 

El Coordinador de Zona (CZ) tiene a su cargo 6 médulos, su funcién es la de coordinar, 
asesorar y realizar acciones técnico pedagdgicas con el Supervisor de Médulo (SM), 

también lleva a cabo tareas en la comunidad con padres de familia, nifios y el Comité 
Pro Nifez. 

E! Supervisor de Médulo tiene a su cargo 10 comunidades, cada una atendida por un 
Educador Comunitario o Promotor Educativo (PM), El Supervisor se encarga de 
seleccionar y preparar (capacitar) a jos promotores educativos. Realiza un diagnostico 
de comunidad, apoya en el Comité Pro nifiez y el Educador Comunitario, para detectar 
las necesidades educativas y de atencién del nifio y gestiona ante autoridades 
municipales ¢ instituciones servicios complementarios para operar mejor el programa o 
que conlleven a_ beneficiar directamente al nifio. También realiza la difusién del 
programa durante todo el ciclo operativo. 

Con el diagnéstico comunitario el Supervisor disefia el Plan de accion, de él se derivan 
las acciones y actividades que habran de realizar los distintos agentes educativos en 
torno a las necesidades e intereses de los nifios. 

EI educador comunitario o Promotor Educativo es la pieza clave del programa pues 
orienta a los padres de familia en la realizacion de actividades con sus hijos. El 
Promotor Educativo, regularmente, es miembro de la comunidad, la idea es que ello 
permita un mayor acercamiento y confianza con los padres de familia. Su funcién 
primordial es la de orientar, capacitar o habilitar a los padres, de manera permanente 
para el mejor desarrollo y atencién del nifio, en el hogar y la comunidad. 

El trabajo con los padres conlleva al rededor de 40 sesiones, de 2 horas cada una, el 

lugar y horario de la sesion es acordado por los padres segtin sus necesidades. 
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El Comité Pro Nifiez es el organo en el cual se organiza la comunidad junto con los 

padres de familia, autoridades y lideres locales o de organizaciones afines al 

programa, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Secretaria de Saiud (SSA), entre otras. Su tarea 

es la realizar aciones que mejoren las condiciones del nifio dentro de la comunidad, 

como realizar campafas de salud, gestionar desayunos o alimentacién para el nifio, 

buscar y lograr la apertura de espacios recreativos, gestionar apoyos inter 

institucionales. 

3.3.2.1 Metodologia de Trabajo en la Comunidad 

El programa se lleva a cabo en nueve momentos: 

4. Diagnéstico. E| diagndstico arroja informacion sobre el tipo de comunidad, 

poblacién infantil, tipo de actividades laborales, eventos sociales y tradicionales, 

valores, costumbres, rutinas de la vida cotidiana en torno al nifo, pautas comunes en 

las practicas de crianza, servicios con los que se cuentan, medios de transporte, 

medios de comunicacion, formas de comunicacién informal, entre los datos mas 

relevantes. 

2. Plan de Accién. El Plan de Accién surge del diagndéstico de comunidad y se 

establece como la estrategia mas idénea para la realizacién de las acciones y 

actividades planteadas. El Supervisor de Médulo elabora una programacion mensual, 

indicando a cada uno de los responsables de llevar a cabo dichas acciones y 

actividades. 

3, Difusion. Consiste en brindar informacion respecto a la naturaleza propdsitos y 

beneficios que ofrece el Programa, ello incluye de inicio la promocion del programa 

para sensibilizar e interesar a los padres y la comunidad en general y para que las 

autoridades brinden su apoyo al mismo. La difusién se efectua durante todo un ciclo 

operative usando diversos medios desde los mas comunes hasta los medios masivos 

locales. 

4, Capacitacién de los agentes educativos. Se realiza en dos momentos, inicial; en 

donde se capacita a los promotores educativos, y el permanente; que dura 

aproximadamente 40 sesiones de trabajo con los padres de familia, las cuales son 

coordinadas por el Promotor Educativo, asesorado y supervisado por el Supervisor de 

Médulo 

5. Sesiones con Padres de Familia. En elias se habilita a los padres de familia para 

que realicen actividades educativas con sus hijos en la comunidad y en el hogar. Las 
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sesiones incluyen informacién y actividades especificas para que los padres vayan 

formandose como educadores calificados de sus propios hijos. 

En las sesiones se utiliza una Guia de Padres que les orienta de manera sencilla y 

sistematica de como deben realizar ciertas actividades en el hogar para favorecer el 

desarrollo integral del nifio. Estas actividades son reforzadas con acciones que 

involucran a la comunidad en general. 

El programa recupera las experiencias de los padres, revalorizando su papel como 

educador primigenio y fomenta la comunicaci6n e intercambio de las experiencias para 

enriquecer las sesiones a través de un proceso de ensefianza aprendizaje basado en 

la interaccién: Nifio-Nifio, Nifio-Adulto, Padre-Padre. Promotor-Padres, Supervisor- 

Promotor-Miembros de ta comunidad. 

6.- Participacion de la comunidad. La comunidad participa a través del Comite Pro- 

Niflez y con acciones de convivencia y cooperacién, en donde se busca siempre la 

apertura y fomento de espacios educativos, de convivencia social y de esparcimiento 

para los nifios. 

7.- Sistematizacion de experiencias. Se refiere al hecho de recuperar los resultados 

de fos procedimientos y estrategias que se llevan a cabo en los diferentes momentos 

de !a operacion, identificando aquello que ayuda o dificulta el funcionamiento del 

Programa. Esto permite reorientar los caminos trazados en el plan de accion y en las 

propias actividades. 

8.- Asesoria y Seguimiento. En este momento participan sobre todo los agentes 

operativos de Educacién inicial al nivel estatal y nivel central, quienes se encargan de 

verificar el seguimiento de la normatividad técnico pedagégica, asi como de ofrecer 

apoyo y asesoria para la mejor operacion del programa. 

9 Evaluacién. Se refiere a una serie de actividades que se desarrollan a lo largo de 

toda la operacién del Programa. La evaluacién permite saber si las medidas y 

estrategias resultaron adecuadas; también posibilita la correccién a tiempo y permite 

dar continuidad a las acciones educativas. Por medio de los resultados de la 

evaluacién se pueden determinar los efectos del programa en los nifios, los padres y la 

comunidad. 
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3.4 El Proyecto para el Desarrollo de la Educacion Inicial / PRODEI 

A pesar de ser una opcién para muchos nifios que no tienen posibilidad de acceso a la 
educacién formal en las zonas marginadas y la amplia trayectoria y experiencia de la 
educacién inicial en su modalidad no escolarizada, esta no lograba un mejor desarrollo 
y expansion, esto sucedia principalmente porque desde sus inicios (1983) trabajaba 
con muy escasos recursos econdémicos y sin apoyo inter institucional, las formas de 
capacitacién hacia el personal que operaba el programa se realizaba de manera 
precaria, se contaba con materiales educativos limitados (una guia de padres y un 
manual del promotor), y se le daba una limitada difusi6n. 

“A pesar de su buen funcionamiento y valiosa experiencia. El programa no formal de El 
ha sido obstaculizado por varios problemas. El programa no formal sufre de un perfil 
bajo de prioridad, insuficiente capacidad institucional, mecanismos inadecuados para 
encontrar objetivos, contenido educativo pobre, roles de supervisién indefinidos, 
incentivos inadecuados para los educadores comunitarios, apoyo inconsistente de la 
comunidad y ,nexos inadecuados con los programas compiementarios como el de salud 

y nutricién.” 

Es a partir del Programa de Modernizacién Educativa /PME (1989 - 1994), emprendida 
por el gobierno de Salinas de Gortari, a través de la Secretaria de Educacion Publica y 
comprendida dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que se pone una atencién 
especial a este nivel educativo. 

El Programa de Modernizacién Educativa pretende el mejoramiento de la calidad del 
sistema educativo, especialmente la educacién basica, busca elevar el nivel nacional 
de escolaridad;: fortalecer la participaci6n de la comunidad en los aspectos educativos 
y promover la descentralizacién del sistema educativo, es entonces que se enfatiza la 
importancia de la educacién inicial en su Modalidad No Escolarizada y se convierte en 
un pilar para abatir el rezago educativo, por su caracter de atencién a la poblacién de 
mayor marginalidad. 

“El programa de El no-formal, es una parte critica del PME, puesto que apuntala la 
calidad y eficiencia de la educacién basica y promueve la participaci6n de la 

comunidad en el sistema educativo, como parte de su descentralizacién. Aun mas, 

puesto que el programa de El no-formal se enfoca a los nifios en las areas urbanas y 

rurales marginales, enfoca a las familias pobres a responder a sus necesidades 

educativas”. *” 

38 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Reporte Evaluatorio para la instrumentacion del 

Proyecto para el Desarrollo de la Educacion Inicial. Banco Mundial-SEP, 

{Documento/Traduccién), México, 1992, p. 17. 

7 Ibidemp 9 
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De esta forma el “Proyecto para el Desarrollo de la Educacién Inicial/PRODE! se 

propone como la estrategia para responder adecuadamente a la necesidad del 

desarrollo de recursos humanos y aliviar la pobreza, mejorando la calidad y eficiencia 

del Programa de Educacién Inicial, en su Modalidad No-Escolarizada, atendiendo a la 

poblacién de zonas rurales, indigenas y urbano-marginadas. 

El Proyecto se implementa a partir de 1993 en los diez estados de la Republica con 

mayor rezago socio-educativo y en donde se concentra el 52% de la poblacion infantil 

menor de cuatro afios, los estados que reciben esta atencién son Chiapas, 

Guanajuato, Guerrero, Hidaigo, México, Michoacan, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi y 

Veracruz. 

El Proyecto tiene una duracién de 5 afios 1993/1997, y busca beneficiar, en ese 

periodo, a 900 000 padres de familia y a cerca de 1 200 000 nifios, posee un apoyo 

econdémico sustancial por medio del financiamiento del Banco Mundial, Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo/PNUD, Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia/UNICEF, Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién, la Ciencia y 

la Cultura/UNESCO y el Gobierno Federal. 

Ei Consejo Nacional de Fomento Educativo/CONAFE, ha sido designado para 

administrar y coordinar las acciones del Proyecto a través de la Unidad Coordinadora 

del Proyecto para el Desarrollo de la Educacion Inicial /UCP, su operacion concreta es 

responsabilidad de las instancias de educaci6n publica estatales. 

El Proyecto tiene tres objetivos basicos: 

i) la preparacién de los nifios de familias de bajos ingresos, para su entrada oportuna a 

la escuela primaria, mejorar su desempefio y permanencia en la misma 

ii) la educacién de los padres, especialmente de las madres, en las practicas caseras 

de cuidado a los nifios; y 

iii) el fortalecimiento de la capacidad técnica de las instituciones gubernamentales, 

para planear, expandir, controlar y evaluar los programas de El. 

Para el logro de los propdsitos del PRODE! se plantean tres lineas de accién que son 

propiamente las estrategias fundamentales del mismo proyecto: 

1. Desarrollo de Recursos Humanos, enfocado a mejorar la calidad de! desempefio de 

todo el personal involucrado en la Educacién Inicial No Escolarizada, pretende mejorar 

el conocimiento y habilidades de todo el personal técnico y operativo del Programa, 

estos son técnicos de capacitacién, administracién, planeacién y comunicacion, 

operativos coordinadores de zona, supervisores de médulo, promotores educativos, 

comités pro nifiez y padres de familia. 
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El Proyecto, para atender satisfactoriamente a ésta poblacion, en cuanto a la calidad 

de! servicio, proporciona capacitacién a 856 Coordinadores de Zona, 5144 

Supervisores de Médulo :; 51, 127 Promotores Educativos. 

Los beneficios dei Proyecto se reflejaran primordialmente en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los nifios atendidos, ademas los padres que participen revalorizan 

su papel como padres al desempefiar la funcién de educadores, con la participacion de 

la comunidad se pretende crear un nuevo concepto sobre la cultura de la nifiez. 

Asi mismo el Proyecto pretende crear y desarrollar un modelo de Educacién Inicial No 

Escolarizado que sera aplicado en el resto del pais por lo que el impacto del proyecto 

repercutira en el nivel nacional. 

La Unidad Coordinadora del Proyecto/UCP adopta las lineas de accién a través de la 

conformacién de tres componentes o areas de trabajo para el desarrollo del Proyecto : 

Componente de Desarrolio de Recursos Humanos, encargado de la coordinacién, 

asesoria y seguimiento de la capacitacién del personal técnico y operativo del 

programa en los estados participantes del Proyecto. Enfatizando las formas y 

contenidos de la capacitacion dirigida a promotores y padres de familia la que pretende 

desarroliar tas habilidades de crianza y cuidado del nifio respecto al desarrollo 

cognoscitivo, psicomotor y social. 

El tipo de capacitacion se realiza en una cadena que esta estructurada de la siguiente 

forma; capacitacién de ta UCP a Personal Técnico de los estados, de Técnicos 

estatales a Coordinadores de Zona y Supervisores de Mddulo, de Supervisores de 

Médulo a Promotores Educativos y de Promotores a Padres de Familia y miembros del 

Comité Pro Nifiez. Un aspecto importante es que ésta misma area es la responsable 

de buscar las formas de capacitar al personal técnico de la UPC el cual se compone de 

pedagogos, psicdlogos, socidlogos y un comunicdlogo. 

Componente o Area de Materiales educativos, su funcién primordial es mejorar la 

calidad del material impreso y la creacién de material adicional impreso y no impreso o 

audio visual. En particular una tarea fundamental es revisar la Guia de padres 

existente e incluir nuevos contenidos como salud, nutricién, planificacién familiar y 

proteccién del medio ambiente, buscando la creacién de una ilustraci6n mas 

adecuada. También se incluye la revision de los manuales operativos (Manual del 

Promotor Educativo y del Supervisor de Modulo) para estructurar y organizar nuevas 

estrategias y métodos educativos. 

Producir material educativo de mayor calidad, tanto en su presentacién fisica como en 

su disefio y contenidos para propdésitos de capacitacién y comunicacién. 

Desarrollar series de juegos y videos educativos, producir serie de radio 

programas de promocién y educativos dirigidos a los padres y lideres de la 
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comunidad, con el proposito de complementar el contenido educativo de las 

guias y para reforzar y promover la participacién de la comunidad. 

Componente o Area de Fortalecimiento institucional, a través de esta area se 

busca fortalecer ta capacidad institucional de las Coordinadoras estatales de la 

educacién inicial, proponer estrategias de organizacion estatal para la operacién del 

programa en su modalidad no escolarizada, disefar un sistema de informacién para el 

control y seguimiento del programa, disefiar un sistema de evaluacién y analisis del 

proceso e impacto asi como del seguimiento contable y de rastreo de los recursos 

materiales, humanos y de los eventos de capacitacion. También tiene la tarea de 

orientar y asesorar en la formacidn de los Comités Pro Nifiez y asesorar en la gestion 

para la cooperacién inter institucional para obtener apoyos y servicios complementarios 

para el programa en salud, nutricion, entre otros. 

Las tres Areas o componentes estan estrechamente ligados, el area de materiales 

educativos comprende todo !o referente a la comunicacion y difusién del programa, por 

lo que en Ultima instancia dicha area se denominé Area de Desarrollo de Materiales 

Educativos y Comunicacién. 

El Proyecto deposita en esta area, en buena medida, las posibilidades de su éxito, 

puesto que a ella le corresponde analizar y proponer una serie de estrategias 

comunicacionales tanto para los materiales educativos y operativos del Programa 

como para la difusién social del programa en todos los niveles; comunitaria, regional, 

estatal y nacional. 

De esta forma se pretende lograr la ampliacion de la cobertura del programa y que el 

mismo adquiera la relevancia y reconocimiento institucional necesarios, con la difusién 

de sus acciones, ello implica también un trabajo de capacitacién de las figuras que 

hacen la difusion en las comunidades y un trabajo de difusion amplio usando los 

medios masivos de comunicacién nacionales y estatales. 

Precisamente en el siguiente capitulo se expone como la comunicacién contribuye al 

éxito de un programa educativo no formal, pero lo cual implica una serie de reflexiones 

y propuestas de trabajo concretas en donde se involucran un conjunto de elementos 

tedrico practicos, tanto educativos como comunicacionales, y un trabajo de 

participacién activa de todas las personas involucradas en el mismo. 
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CAPITULO CUARTO 

4. LA COMUNICACION EN EL PROYECTO PARA EL. DESARROLLO DE LA EDUCACION 

INICIAL / PRODEI 

4.1 El Papel de la Comunicacién en ef PRODEI 

La comunicacién dentro del Proyecto resulta fundamental ya que, como se apunto en 

el capitulo anterior, se pretende; mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece el 

Programa de Educacién Inicial y ampliar la cobertura del mismo en cada uno de los 10 

estados seleccionados: pasar de una atencién de 7.4 % de la poblacién de nifios 

menores de cuatro afios a un 33.5 %, en lo que dure el proyecto (5 afios), con la idea 

de que afio con afio se vayan cubriendo a las poblaciones mas aisladas y marginadas, 

ello implica la creacién de una estrategia de difusi6n amplia y efectiva para llegar al 

publico objetivo del programa. 

Por otro tado, pretende el mejoramiento de la calidad del servicio a través de la 

renovacion de los materiales educativos basicos; guia de padres y manual del 

educador comunitario, asi como con la dotacién de nuevos materiales de apoyo 

didactico; impresos y audio visuales para los padres participantes y promotores 

educativos. 

La comunicacién queda implicada sobre estos dos aspectos y niveles: aplicandola en 

la produccién de los materiales educativos, impresos y audiovisuales; asi como en el 

disefio y realizacién de la campafia de promocion y difusién del programa para lograr 

su expansion. 

“El Componente del Desarrolio del Material Educativo, mejoraria la calidad del material 

de instruccién impreso y crearia instrumentos adicionales de apoyo audiovisual. En 

particular: i) revisaria la Gufa de padres existente para incluir areas nuevas como 

salud y nutricion, planificacién familiar y proteccién del medio ambiente, asi como una 

itustracién mas adecuada; ii) revisaria los manuales operativos, para acomodar el uso 

de nuevas estrategias y métodos educativos; iii) produciria material impreso mejor 

ilustrado, con mayor contenido para propésitos de capacitacion y comunicacion: 

desarrollaria series de videos y juegos educativos; y v) series de radio programas de 

promocioén y educativos dirigidos a los padres y lideres de la comunidad para 

complementar el contenido educativo de las guias y para reforzar y promover la 

participacion de la comunidad:...”** 

38 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Reporte Evaluatorio para la,..Op. Cit p. 31. (Cursivas 

nuestras). 
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En esta perspectiva el sentido y caracter de la comunicacién son eminentemente 

educativos, ya que sus objetivos y propdsitos involucran procesos de ensefianza 

aprendizaje. 

La conceptualizacién de la comunicacién educativa dentro del Proyecto se expresa en 

términos de identificar claramente los elementos y sujetos del proceso de enserianza- 

aprendizaje a quienes se dirige el Programa de educacién inicial: padres de familia y 

promotores educativos (perceptores), sujetos con capacidad para interpretar y 

responder de manera activa a un conjunto de mensajes con propésitos de aprendizaje. 

La intencién comunicativa establecida para dicho proceso; es una comunicacion 

dialagica, horizontal, correspondiente a contextos y referentes especificos de los 

ptiblicos objetivo. 

“Hay que adoptar y maximizar la estrategia de comunicacién y la presentacion visual 

de los variados topicos relacionados a las caracteristicas culturales y educativas de la 

poblacién objetivo” * 

4.2 Elaboracién de Estrategias Comunicacionales para el Desarrollo del 

Proyecto. 

Para desarroliar estos aspectos el Proyecto contempld la creacién de una instancia 

administradora y coordinadora: el Area de Desarrollo de Materiales Educativos y 

Comunicacion, y en cada uno de los estados del Proyecto se establecid la necesidad 

de contar con un responsable de la comunicacién para realizar acciones 

complementarias, pero cuyas funciones primordialmente se encaminarian a la difusién 

del proyecto ya que al nivel central la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), 

produciria, reproduciria y distribuiria a los estados todos los materiales del Proyecto. 

“El personal estatal técnico -un pequefio grupo de profesionales encargados de areas 

especializadas, tales como la comunicacion y la participacion comunitaria-, formarian el 

segundo subgrupo. Ellos juegan un papel complementario e intermediario en la 

planeacién, comunicacion y aspectos de capacitacion dei proyecto. “0 

Es importante apuntar que el caracter “tecnico” de los especialistas profesionales 

participantes en el proyecto se refiere a que el sentido de sus conocimientos conllevan 

un saber técnico-practico mas que tedrico. 

  

 ibidem p. 38 
* Ibidem p. 36 
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Es el Area de Desarrollo de Materiales Educativos la que crea las bases 

administrativas y técnicas para la direccién, coordinacién y supervision de la 

produccién de los materiales educativos y de difusion. 

La estructura técnica de! Area de Desarrollo de Materiales educativos, como parte de 

esa estrategia se compone de: un Lider de Proyecto (Educadora); un Técnico de 

Materiales Educativos (Lic. en Pedagogia); un Técnico de Comunicacion Educativa 

(Lic. en Ciencias de la Comunicacién) y; una auxiliar de apoyo para ambas areas 

(pedagoga recién egresada), en todos los casos el personal designado pasee 

experiencia en la produccién de material educativo, en trabajo comunitario y en el 

campo de la docencia o capacitacién educativa. 

Se fija como objetivo primordial de ésta area: 

“El Area de Materiales Educativos, tiene como objetivo: mejorar la calidad de los 

materiales educativos del Programa de Educacién Inicial, asi como elaborar materiales 

que apoyen la capacitacién y la difusion del Programa, con fa finalidad de ofrecer un 

mejor servicio” 4 

Otra parte de la estrategia consistio, en ia contratacién de “expertos especialistas” para 

la realizacion de los trabajos: 

“Esta categoria incluye la contratacién de consultores para la revision y el disefio de 

todo el material educativo y de todos los estudios bajo el Proyecto” 

“La UCP contrataria y supervisaria el trabajo de todos los consultores y proveedores de 

bienes y servicios para el proyecto y tendria la responsabilidad del monitoreo para la 

supervision del impacto y estudios especiales” “° 

Se previo que en el nivel central se llevara a cabo un control y seguimiento de los 

trabajos, orientando y proporcionando a los consultores la informacion y apoyo técnico- 

operativo necesarios para la realizacion de dichos trabajos. 

De la misma forma el consultor tendria una retroalimentacién permanente por parte del 

equipo del Area de Desarrollo de Materiales Educativos. 

La consultoria estaria encabezada o lidereada por un consultor principal experto en 

comunicacion y disefio editorial, quien dirigiria, orientaria y supervisaria a un conjunto 

  

44 CONAFE. Carpeta Basica dei Area de Materiales Educativos (Proyecto para el Desarrollo de la 

Educacién Inicial/Documento), México, 1995. p. 57. 

2 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Reporte Evaluatorio para la .... Op. Cit, p. 52. 

® idem. 
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de especialistas expertos que formarian un equipo multidisciplinario para la elaboracion 

de tos materiales, dicho equipo estaria formado por psicdlogos, pedagogos, 

especialistas en desarrollo del nifio, socidlogos y linguistas. 

El consultor lider, Gian Calvi, fue contratado por su amplia experiencia en consultorias 

con Banco Mundial en proyectos educativos, su experiencia primordial se enfoca 

primordiaimente en la produccién editorial; proyectos de comunicacién visual; 

promocién institucional y en el mercadeo cultural. 

Otros especialistas del equipo conjuntaron sus experiencias tenidas en la elaboracién 

de materiales educativos aplicando la tecnologia educativa y el trabajo con adultos. De 

esta manera conto con un grupo de gran consistencia tanto en formacion profesional 

como en experiencia. 

La estrategia comunicacional fundamental es que se adoptaria un concepto 

muitimedia, entendido este como la utilizacion de diversos medios, simultanea o 

sucesivamente aplicados a una misma tarea educativa, con la intencién de multiplicar 

los mensajes para que de manera simultanea y variada ileguen al publico objetivo del 

Programa. 

“En forma adicional, el proyecto proporcionaria un paquete de material audiovisual 

para el] uso del educador comunitario, incluyendo cartelones, folletos y cintas grabadas, 

programas de radio con contenido promocional y educativo, serian transmitidos en 

forma regular por estaciones locales para difundir el proyecto, motivar a las familias a 

participar, y cristalizar apoyo para el programa. En comunidades con un gran numero 

de padres analfabetos, se haria mas énfasis bajo ef proyecto en el uso de material 

audiovisual y la radio; aun cuando material impreso bien ilustrado ha sido usado con 

éxito y seria mejorado en forma considerable en contexto visual y presentacion del 

mensaje”. 

Esta estrategia multimedia se adopto considerando ef alcance de los medios en la 

actualidad y por la diversidad del publico objetivo; poblacién adulta, de baja 

escolaridad, (promedio: educacién primaria), anaifabetas, semi analfabetas o 

analfabetas funcionales, amen de otros publicos que no dominan el idioma espafiol. 

Pero también porque una estrategia multimedia aseguraria un mas alto impacto por fa 

saturacién continua de mensajes sobre el publico objetivo. 

Se contemplo ademas, para contextualizar la comunicacién desde los referentes del 

perceptor, prever visitas de los consultores y especialistas a las comunidades para la 

exploracion y detecci6n de las formas comunicacionales requeridas. 

Un principio que estaria en todo momento dentro de la elaboracién de cualquiera de 

los materiales, impresos o audiovisuales, es que la comunicacién implica siempre un 

  

* Ibidem p. 33 
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proceso de intercambio de mensajes, cuyos elementos son un conocimiento de la 

informacion basica, un proceso de internalizacion critico, un contexto sociocultural, la 

intencién de procurar en el perceptor Ja concientizacion y la transformaciéon del entorno 

en relacién con los procesos de ensefanza- aprendizaje involucrados; en todos los 

casos la idea central es lograr aprendizajes significativos para nuestro perceptor. 

Cuando se habla de intercambio de mensajes, estamos hablando de una busqueda de 

comunicacion dialégica, vislumbrada previa la elaboracién de los materiales, y ello 

significa que todos los materiales tendrian que dar la pauta suficiente para esperar una 

respuesta adecuada del perceptor, lo cual también quiere decir que el proceso 

comunicativo que se desed estabiecer fue un proceso abierto, no terminal, el cual se 

continuaria en las sesiones de los padres, al trabajar cada material, y su efecto se 

veria reflejado en los cambios obtenidos en los padres y en la transformacion de las 

practicas de crianza con sus hijos. 

La otra parte de la comunicacién dentro del proyecto es la referente a los materiales de 

difusion para promocionar y lograr ia expansién del programa. En principio se 

considero que el tipo de comunicacién involucrada en ellos tambien tendria que ser 

educativa, puesto que igualmente se parte de que dichos materiales lleven mensajes 

alusivos a lo que brinda el programa en beneficio del nifio y de la comunidad, 

independientemente de que e! padre ingrese o no al programa. 

En este sentido, dichos materiales también se denotaron como educativos, porque 

involucraban de una u otra forma procesos de ensefianza-aprendizaje, y porque 

ademas dichos materiales podrian también ser recuperados en las sesiones con los 

padres de familia, para continuar con los procesos educativos del programa. De igual 

forma se aplica un concepto multimedia para su desarrollo. 

“Para mejorar la estrategia de comunicacion, nuevos tipos de material se desarrollarian 

bajo el proyecto: como el boletin bimestral, calendario de pared, volantes, posters, 

cartelones, asi como juegos educativos, cassettes de audio y video, y un conjunto de 

programas de radio para ser transmitides a través de las estaciones de radio locales”. 

La estrategia de ta difusion contempla el uso selectivo de los medios de comunicaci6n 

masiva, al nivel nacional, estatal y local, buscando una amplia cobertura, para 

conseguir no sdlo la promocién del programa entre su publico objetivo sino entre todos 

aquellos que puedan ser susceptibles para apoyar al programa de educacién inicial. 

La estrategia de difusion en el momento de la elaboracion de los materiales no se 

realiza ya que sdlo se apunta el tipo de materiales necesarios esta tendra otro 

momento para su disefio y realizacién ya que ella involucra concretamente a los 

estados del Proyecto, los cuales no tendrian participacion activa hasta el momento de 

echarlo a andar oficialmente. 

  

‘5 Ibidem, p. 37 
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La estrategia comunicacional establece un criterio de unidad en la elaboracion de 

todos los materiales y una integralidad, es decir, unos se integran dentro de otros, de 

tal forma que en la practica mantuvieran una unidad y complementariedad didactica. 

tanto el material impreso camo el audio visual. 

Dicha unidad también se buscé obtenerla a partir de la elaboracion de un “Manual de 

Identidad Visual” el cual contendria todos los criterios de disefio grafico y audio visual 

para la elaboracién de los materiales presentes y futuros, ello incluye estilos graficos, 

tipografias, colores, tintas, tipos de papeles, cintas de audio y video, combinaciones, 

medidas y uso del logotipo institucional. 

La participacion de ta comunidad seria otro factor coadyuvante e importante dentro de 

la difusién y promocién del programa en las localidades, asi como para lograr apayos 

institucionales, por lo que se establecié la necesidad de elaborar un manual y un video 

para su organizacién y accion, en los denominados Comités Pro Nifiez. 

“E} Proyecto promoveria la formacién de comités permanentes al nivel! local y estatal, 

para canalizar el interés de la comunidad, las actividades y programas en beneficio de 

la nifiez y de proporcionar apoyo y continuidad a las actividades educativas’. “© 

Dentro de la misma estrategia comunicacional también se incluye la participacién del 

personal operative del programa; coordinadores de zona y supervisores de modulo, 

quienes recibirian capacitacion al respecto para que efecttien la difusiédn en las 

comunidades, la estrategia comunicacional del proyecto se completaria asi de ésta 

forma. La ejecucién de las acciones para su realizacién se describen en los siguientes 

puntos de este capitulo. 

4.3 Disefio y Elaboracion de Materiales Educativos y de Difusién 

Como apuntamos en el apartado anterior, el Area de Desarrollo de Materiales 

Educativos y Comunicacion se erigié dentro del Proyecto como la instancia que dirigiria 

y coordinaria los trabajos de disefio, produccion, reproduccién y distripucién de todos 

los materiales educativos y de difusi6n del Proyecto. 

El consultor lider, Gian Calvi, fungié como el responsable de dirigir todos los trabajos, 

coordinandose con dicha area, la estructura y organizacidn del trabajo se efectud bajo 

el siguiente esquema: 

  

46 ibidem, p. 45 
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DIRECCION 
TECNICO-PEDAGOGICA 

  

    

Lider del A. de Mat. Educativosh.......cccscsssssscnernenersenseans 
y Comunicacién. :       

  

CONSULTOR LIDER       

      
          

  

      
  

    
  

  

Técnico en Técnico en : 
Materiales Educativo Comunicacién Educativa : 

CONSULTORES * 

Guia de Padres 

y Manual del Promotor Educativo 

Auxiliar Técnico . Radioprogramas 

Video Promocional y Spots para TV       
  

Rotafolios didactico 
  

* Se contraté un consultor por producto, Juegos Didacticos 

seguin se marca en cada rengl6n.       

La anterior estructura se establece como la organizacién que permitiria un trabajo 

coordinado y eficiente, todo ello mientras se concluyeran los trabajos puesto que la 

consultoria se contrato por tiempo determinado (tres meses); luego el area de 

materiales educativos se encargaria de la distribucion, capacitacién y seguimiento en el 

uso de los productos. 

Las cargas de trabajo se establecieron en relacién con las funciones que cada técnico 

tiene dentro del area y de acuerdo a un plan de trabajo elaborado por el consultor lider. 
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La responsabilidad del Técnico en Comunicacion Educativa, cargo que desempené 

dentro del proyecto, resulta entonces muy amplia ya que participaria desde el principio 

en la definicion de las estrategias comunicacionales y en todo el proceso de la 

produccién de tos materiales, asi como en fa realizacion de las acciones de difusion y 

aun en la capacitacién del personal operativo en las comunidades. 

Dichas responsabilidades se acotan en las funciones asignadas y descritas en la 

carpeta basica del Area de desarrollo de materiales educativos: 

TECNICO EN COMUNICACION EDUCATIVA 

OBJETIVO : Contribuir a que el Programa de Educacién Inicial, en su modalidad no 

escolarizada, amplie su cobertura y permanencia en las comunidades, a través de la 

realizacién de campafias de difusién y elaboracién de nuevos y mejores medios 

comunicacionales impresos y audio visuales. 

Funciones : 

1.- Participar en la elaboracién del programa anual de actividades del Area de 

materiales educativos. 

2.- Elaborar y proponer orientaciones, procedimientos para el disefio, elaboracién. 

seguimiento y control de las campafias de difusion que deben realizar las 

coordinaciones de educacién inicial en los estados. 

3.- Dar seguimiento y sistematizar la informacion de las campafias de difusién que 

realicen los estados del proyecto. 

4.- Elaborat y proponer orientaciones,procedimientos, mecanismos y criterios para el 

disefio, produccién, impresion, reproduccién y distribucién de materiales educativos 

para fa difusién del servicio de educacion inicial, no escolarizada, con base en los 

lineamientos establecidos y con el apoyo del técnico en materiales educativos en 

aspectos pedagdgicos. 

5.- Elaborar y proponer pautas y orientaciones para la elaboracion de contenidos de los 

boletines informativos. 

6.- Elaborar y proponer pautas y criterios para la utilizacion de los diversos materiales 

impresos y audiovisuales para la difusién del programa. 

7.- Apoyar en la revision, disefio, elaboracion y produccién de materiales educativos 

para la difusién del programa, con los equipos de consultoria y disefio grafico. 

8.- Detectar las necesidades de materiales educativos para la difusion del Programa y 

sistematizar la informacion para atender la demanda de los estados-proyecto. 
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9.- Verificar la oportuna y adecuada distribucién de los materiales educativos para la 

difusion del Programa a las Coordinaciones de educacidn inicial. 

10.- Proporcionar informacién sistematizada al lider de materiales educativos sobre el 

avance de las actividades realizadas. 

41.- Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por el Lider de 

materiales educativos afines a las funciones del area, 

TECNICO EN MATERIALES EDUCATIVOS 

OBJETIVO : 

1.- Participar en la elaboracién del programa anual de actividades del area. 

2.- Elaborar y proponer orientaciones, procedimientos, mecanismos y criterios para la 

revision técnica, disefio, produccién, impresi6n y distribucién de materiales 

3.- Formular y proponer orientaciones, procedimientos, mecanismos y criterios para la 

revision, disefio, elaboracién, produccién y distribucién de los materiales educativos de 

apoyo a la capacitacion y operacién de! programa de educacién inicial no escolarizada. 

4.- Elaborar y proponer pautas y orientaciones para la elaboraci6n de contenidos de los 

boletines informativos. 

5,- Elaborar y proponer pautas y criterios para la utilizacion de los diversos materiales 

impresos y no impresos de apoyo a la capacitacién de padres de familia. 

6.- Elaborar y proponer tos mecanismos para la instalacién y funcionamiento de 

centros de documentacién para el area central y en el nivel estatal. 

7.- Apoyar en ta revisién, disefio, elaboracién y produccién de materiales educativos de 

apoyo a la capacitacion con los equipos técnicos de consultoria que se organicen con 

dicho fin. 

8. Detectar las necesidades de materiales educativos y sistematizar la informacion 

para atender la demanda, 

9.- Verificar la oportuna y adecuada distribucién de materiales educativos a las 

coordinaciones de educacion inicial. 

Desde el inicio de la planeacién de la produccién la coordinacién entre el tecnico de materiales 

educativos (pedagoga) y el de comunicacién educativa (comunicdlogo) tuvo que ser muy 

estrecha, llevando a cabo un trabajo interdisciplinario de revisién técnico pedagégica y técnico 

comunicacional, pero por otro lado, también fue interdisciplinario por el trabajo cercano que se 

realizo junto con los consultores: psicdlogos, especialistas en desarrolio del nifio, socidlogos, 

especialistas en educacion para adultos, y disefadores graficos. 
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4.3.1 Procedimientos y Metodologia de Trabajo en el Disefio y Produccidn de los 
Materiales del Proyecto 

Gian Calvi sugiere el establecimiento de una linea unificada de trabajo y de 
intercambio de informacién permanente, estableciendo la necesidad de tlevar a cabo 

un seguimiento continuo en la produccién de cada material, efectuando revisiones 
permanentes para supervisar la calidad de cada material tanto en sus contenidos, 
disefio grafico e imagenes, asi como en la correccién de estilo. 

Dicha accién seria llevada a cabo por todo el personal de la direccién técnico 
pedagdgica e informando al consuitor o al personal de disefio o capturistas de 
informacion, para que en cada caso se hiciesen las correcciones pertinentes. 

El planteamiento basico era que se tendria que trabajar estratégicamente con una 
visi6n amplia, considerando todas las ideas, contenidos y acciones propuestas entre 
los distintos consultores y la direccién técnico pedagdgica. 

Un aspecto fundamental es que se crearia un “disefio base” en cuanto a formatos de 
textos y estilos de ilustracién para todos los materiales impresos. Para ello se tendria 
que realizar un “taller” con los disefadores e ilustradores, trabajando inicialmente con 
bocetos y pre seleccionando a los ilustradores. 

Se crearia un “banco de imagenes” para trabajar sobre la homogeneidad requerida 
para todos los materiales, este “banco” se almacenaria en un sistema computacional 
de alta capacidad y calidad, y se capacitaria al personal del area para su operacién y 
continua renovacién de imagenes. 

Habria una revision por parte de los consultores sobre ia Guia de padres y el Manual 
del educador comunitario, documentos basicos de! programa y del proyecto, a partir 
del cual se estableceria un panorama preciso y detallado, técnicamente avalado en lo 

pedagdgico y en sus contenidos, sobre la composicién estructura y situacién que 
tienen los materiales en aspectos comunicacionales y educativos. 

Otro de los aspectos importantes es que se partiria de un estudio previo, (1990), 
realizado por la Unidad de Educacion Inicial, instancia normativa de SEP en el nivel 
nacional hasta 1993, y Banco Mundial, resultados que se incorporan al reporte 
evaluatorio que da pie a la definicidn det Proyecto. Lo que recomienda este reporte es 
mejorar basicamente el lenguaje y la presentacién visual de dichos materiales. 

“La Guia para padres, el Manual del educador comunitario, el Manual del supervisor de modulo 

y ef Manual del coordinador de zona, el cual se ha encontrado generalmente satisfactorio en 
disefio y formato. Ediciones nuevas de estas guias serian usadas bajo el proyecto, después de 

una revision necesaria, para afadirles nuevos tépicos y ponerios al dia en lenguaje y 
presentacion visual”. “” 

*T ihidem p. 37. 
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Lo que también se hacia necesario era tener un contexto sociocultural en el cual se 

desenvuelven los perceptores para adaptar las imagenes que acompafiarian a los 

textos a los referentes mas cercanos a su cotidianidad, para ello se solicité informacion 

a los estados del proyecto los cuales enviaron fotografias y videos. 

También se contempld la necesidad de que los consultores visitaran algunas 

comunidades y platicaran con padres y promotores educativos para que conocieran 

mas de cerca los ambitos reales donde se aplicarian los materiales educativos. 

Pero el punto mas relevante es el que, desde antes del disefio, se partiria de la 

consideracién de a quiénes iba dirigido el material, quién iba a ser nuestro perceptor, 

padres de familia y promotores educativos, cuales eran sus caracteristicas, de ahi la 

necesidad de establecer un perfil minirno de ellos. 

PERFILES DE LOS PERCEPTORES OBJETIVO 

  

PADRES DE FAMILIA PROMOTORES EDUCATIVOS 
  

- Adultas de entre 16 y 50 affos. - Adultos mayores de 18 afios 

  

- Mujeres 90 % Hombres 10 % ~ Mujeres 70 %, Hombres 30 % 

  

- Promedio escolar 60 % con primaria, et otro 40 % 

se reparten entre anaifabetas funcionales y 

analfabetas completos. Sdlo algunos poseen 

secundaria. 

- Promedio escolar 75 % con primaria; el otro 

porcentaje se reparte entre quienes tienen 

estudios de secundaria, no necesariamente 

terminados. 

  

- Existe una poblacién bilingle: espafiol-lengua 

indigena y otra monolingie, lengua indigena. 

- No existe el habito de lectura. Las lecturas mas 
comunes son las historietas populares. 

  

- Enel 85 % no existe un habito de lectura. - Pertenecen comtinmente a las comunidades 

donde opera el programa. 
  

- Las lecturas mas comunes son las historietas 

populares, 

- El 100 % domina el espafiol. Algunos conocen 
alguna lengua indigena local. 

  

- Existe una diversidad cultural entre los diez 

estados-prayecto. 

- No necesariamente tienen experiencia de trabajo 

con padres o programas educativos. 

  

- Habitan en zonas rurales y urbano marginadas. 
    - Existe cierta renuencia a cambiar habitos 

culturales     
  

Convenido este perfil ef siguiente paso fue la organizacion y puesta en practica de los 

trabajos correspondientes. 
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4.3.2 Diagnéstico y Propuestas: Guia de Padres y Manual del Educador 
Comunitario 

Los estudios preliminares, de los materiales educativos existentes, realizados por 
los consultores contratados y los apuntes efectuados por el equipo técnico del area 
de materiales educativos, sobre !a Guia de padres y el Manual del Educador 
Comunitario, apoyos casi tinicos, hasta 1993 del educador comunitario, para 
trabajar el Programa de Educacién Inicial, en la modalidad no escolarizada, 
arrojaron los siguientes resultados : 

4.3.2.1 Guia de Padres 

Diagnostico : 

Es un documento instructivo para padres de familia que sirve de apoyo fundamental 

para realizar las actividades del Programa con sus hijos. tiene un caracter auto- 

instructivo, auto-didactico, que permite poner en practica ios aspectos basicos: 

sobre la crianza del nifio con una serie de fundamentos psicopedagdégicos y del 

desarrollo del nifio. Es complementado con la capacitacién, asesoria y orientacién 

del educador comunitario, en las sesiones de padres y las vistas domiciliarias. 

Sus contenidos se organizan en cuatro partes fundamentales : 

1.- Breve instructivo de uso de !a Guia de padres 

2.- Temas de planificacion familiar y cuidados sobre Ja salud del nifio y la familia. 

3.- Aspectos del desarrollo y pautas de crianza del nifio; del nacimiento a los cuatro 

afios, que son las edades que abarca el programa. 

4.- Cuadros guia para el seguimiento del desarrollo del nifio. 

Metodologia pedagdgica 

El documento se estructura seguin los principios de la tecnologia educativa, son 

textos que conducen acciones a través de la proposicién de actividades y de 

pautas instruccionales que los padres han de seguir para el desarrollo del programa 

y puesta en practica de las pautas de crianza en el hogar. Cada texto se acompafia 

con ilustraciones alusivas a la pauta correspondiente o son ejemplificadoras de lo 

que tendria que hacerse en casa. 
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Elementos de comunicacion: 

El discurso se estructura en textos breves, los mensajes son esencialmente 

conductuales 0 directivos, predomina una comunicaci6n vertical. Las ilustraciones solo 

vienen a reforzar el mensaje principal. A cada texto instruccional le corresponde un 

dibujo ilustrativo. 

Caracter de los mensajes : 

- Los mensajes no permiten la reflexion ni tampoco crean las pautas para ello. Son 

directos y en tono inflexivo. Ejem. Cuidelo. - El nifio no conoce el peligro y necesita de 

su cuidado para no lastimarse. !Aléjelo de las cosas peligrosas! 

- Las pautas o el mensaje principal estan resaltados en tipografia mas grande y 

resaltado en negritas. 

- Las ilustraciones muestran el predominio de la presencia de la madre en Ia crianza de 

los hijos y comunmente con el hijo varén, por lo que vienen a reforzar la cultura 

machista existente. 

- Los referentes para el perceptor son escasos. No existe un fondo contextual, cultural, 

geografico o social especifico, ni en los textos ni en las ilustraciones, en todo caso 

remiten mas a un contexto semi urbano de clase media baja. 

- La portada presenta ilustraciones de una familia celular (padre, madre e hijo) con 

figuras estilizadas y en colores pastel, la cual es una ilustracién muy lejana a la 

pobiacién a la cual se dirige el programa. 

- Las ilustraciones son en blanco y negro, con dibujos en la técnica al carbon, lo cual 

refleja un ambiente gris, pobremente motivante para el lector. 

Aspectos tecnicos : 

- Dimensiones: 21 X 25 cm. 

- Namero de hojas: 193 
- Total de paginas: 384, ilustradas en B/N. 

- Papel de impresién: Revolucién de 2da. 

- Forro papel couche, ilustrado a 4 tintas 

- Edicion rustica 
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Portada anterior de la Guia de Padres (1991) 
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Muestra conjunta de diversas paginas de la Guia de Padres anterior 

Pide y aprende 

  

      
     

  

   
A veces ia cripture te pedird alguna 
coea. Si senaia fo que quiers.pero no Gabe como oe Uame,usted digaseio, 

Con cumlquier papel, ai 
muestre al 

nifta como rasgario © 
en padacitos y 
deapuss invitelo 
@ arrugarto 

haclende 

palotitas, 

Le sive 

pare 
worettar 
y dar 

tue 
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4.3.2.2 Manual del Educador Comunitario 

Diagnostico: 

Este documento es el instrumento basico del educador comunitario para desarrollar ei 

Programa. Es un manual de procesos educativos, que se centra en la presentacion de 

actividades para el trabajo de capacitacion y orientacion con tos padres. 

Sus contenidos se organizan en tres partes fundamentales: 

1) Informacién basica acerca del Programa de educacion inicial 

2) Acciones y actividades que debe de realizar el educador comunitario para el 

desarrollo del Programa. 

3) Descripcién de las actividades de capacitacion, asesoria y orientacién con padres 

para cada una de las sesiones de trabajo, a partir de temas de referencia: Nutricion, 

Salud comunitaria, Elaboracién de material didactico y Educacién ambiental. 

Metodologia pedagogica. 

El documento se estructura para su funcionamiento operativo a partir de los principios 

de la tecnologia educativa, sus tematicas y actividades estan predeterminadas para ser 

seguidas paso a paso, es netamente un manual de instruccion programada. Contiene 

40 sesiones programadas estructuradas a partir de los temas de referencia. 

Elementos de comunicacién 

- En general es un documento predominantemente conteniendo textos (98 %). La 

estructura de los textos se establece en un orden progresivo y lineal. Cada sesién esta 

enumerada en orden progresivo. Ejem. : SESION 21 

TEMA DE REFERENCIA: DESARROLLO SENSORIAL 

PROPOSITO : Identificar la importancia de las 

sensopercepciones en el desarrollo del nifio. 

‘TIEMPO APROXIMADO 1 hora 
.MATERIALES : _ 'Dulces y frutas del medio 

‘PROCEDIMIENTO : Desarrollo paso a paso de la sesion 
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La tipografia es simple, todos los textos son elaborados en maquina de escribir 
electronica, solo se resaltan los encabezados en negritas, por lo que los textos resultan 
poco atractivos y por el volumen de paginas del documento (418), es percibido pesado 
para leer. 

Los contenidos son para cierto nivel educativo, arriba de la secundaria, por lo que para 
un educador con perfil de académico de primaria no es adecuado. 

Las escasas ilustraciones estan elaboradas por dibujos a linea y en la mayoria de los 

casos son decorativas. Hay poca presencia de figuras humanas. 

a portada es la Unica que viene ilustrada y en color, sdlo que su ilustracién es la 
caricaturizacion de un promotor en reunién con los padres, hace pensar que el 

contenido es similar resultando lo contrario, desilusionando al posible lector. 

Caracter de los mensajes 

- El discurso est€é armado de manera lineal, unidireccional, vertical, directivo, 

conductual, todo esta completamente programado, no hay posibilidad para la reflexion, 

indagacién, interpretacion. 

- El contenido resulta mas informativo que formativo, se concibe al perceptor 

eminentemente como un receptor y reproductor de informacion. 

- Las ilustraciones resultan ser casi aisladas y no conforman un discurso unificado 

texto-imagen. 

- La caricaturizacién de la figura humana no permite una identificacién con los 

perceptores, mas parece como una forma de ridiculizacion. 

Aspectos Técnicos 

- Dimensiones : 21 X 27.3 cm. 
- Numero de hojas : 277 
- Total de paginas : 418 
- tlustraciones : 33 a una tinta, dibujo a linea. 
- Papel de impresi6n : Tipo bond 
- Forro en papel couché, ilustrado a 4 tintas. 
- Edicién rustica. 
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Portada del Manual anterior del Educador Comunitario (1991) 
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Pagina 277 del Manual anterior del Educador Comunitario (1991) 

SESION 21 

  

TEMA DE REFERENCIA DESARROLLO SENSORIAL 

PROPOSITO: Identificar la importancia de las sensopercep- 

ciones en el Desarrollo del Nifio 

TIEMPO APROXIMADO: | hora 

MATERIALES: Dulces o fruta def medio. 

PROCEDIMIENTO: 

- Retome los aspectos mas importantes de fa sesion anterior. 

- Indique a los padres que el tema a tratar en la reunidn es 

el de sensopercepciones. 

- Proporciéneles un dulce o una fruta y pida que cierren los ojos y 

huelan, pesen, palpen, pasen de uma mano a otra el objeto 

que se proporcioné. 

- Ahora pida que se tevanten, abran los ojos y realicen fa misma 

actividad, pero ahora probando la fruta o dulce. 

- Al finalizar lleve a cabo las siguientes preguntas. 

. Qué sensacidn tuvo al estar manipulando et objeto? 

. Qué fué lo que mas le agrado de la actividad? 

. {Qué sentidos utilizé para darse cuenta de las caracteristicas 

del objeto? 

- Propicie que ellos contesten esta preguntas y ahora explique 

el tema. 

Las sensopercepciones son los medios por los cuales el individuo 

se da cuenta   
    

277 
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4.3.3 Nuevas Propuestas y Criterios: 

De lo observado en el paquete basico se desprenden los siguientes criterios de trabajo: 

- En las guias nuevas, a imprimirse por el Proyecto, se debera considerar que la 
integracién de texto-imagen tenga mayor correspondencia y coherencia con el mensaje 
principal, unificar en un solo mensaje y discurso texto e imagen. 

- El disefio debera ser mas impactante y establecer ciertos criterios tecnicos respecto a 
la adecuacién del formato grafico, de tipo y estructura de los textos, tipo y tamafio de 
letras, tipo de ilustraciones y su manejo de fa representacién social y simbdlica de los 

valores sociales y familiares, asi como en la presentacion de los pianos y personajes 
representados. 

- Las ilustraciones deberan ser dibujadas con técnicas adecuadas para que al ser 
impresas en tipos de papel especifico no pierdan su trama, color ni estética y menos el 

objetivo del mensaje. 

- En todas las paginas con ilustraciones se deben identificar a la figura integral de la 
familia y no sélo algunos elementos de ella. El padre debe de jugar un papel mas 
preponderante. 

- Deben incluirse otros miembros de la familia en tanto que el contexto de la familia 

mexicana es mas amplio, deberan incluirse abuelos, tios, hermanos mayores o 

menores, y la comunidad, en tanto que ésta permite establecer un contexto social 

preciso. 

- Se deberan cuidar los rasgos étnicos distintos que cohabitan pluriculturalmente en los 

10 estados del Proyecto. 

- Por ello no deberan estar ausentes las imagenes que representan las variantes 

culturales, los ritos, las fiestas, las comidas, vestimentas, costumbres, los juegos y 
juguetes locales, asi como los diversos grupos sociales. 

- Tampoco deberan estar ausentes las imagenes inherentes a los aspectos de la 

historia, geografias, el medio ambiente, la flora y fauna. 

- Los textos no sdélo deberan ser instructivos sino lograr motivar el analisis y 

aprendizajes significativos. Creemos que el mensaje es mas eficaz si los textos 

asumen un papel informativo y reflexivo. 

- Los textos deberan ser concretos, breves, en un lenguaje lo menos técnico posible. 
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- Se debe de considerar a los padres analfabetos, por lo que la imagen tendra que ser 

muy relevante, y clara en su mensaje. 

- Igualmente se atendera la recomendacién de Banco Mundial en cuanto a incluir 

nuevos topicos: salud, nutricién, planificacién familiar y derechos de los nifios. 

- El Manual del educador comunitario, se reorganizaraé pedagdgica y 

metodologicamente para acomodar el uso de los nuevos contenidos y procedimientos 

educativos, de comunicacién con los padres, asi como para la supervision y direccion 

del Programa. 

- Los contenidos tematicos deberan ser vistos y ordenados con una vision actualizada 

con tépicos sobre la familia, salud, nutricién, educacién ambiental desarrollo del nifio, 

planificacién familiar y trabajo comunitario. 

- Ambos documentos deberan ser mejorados en la calidad de sus impresiones, 

procurando un mejor papel y proteccién de sus forros. 

- Igualmente debera cuidarse el empaque y embalaje para su distribucién asi como su 

entrega a tiempo. 

Si bien este fue el resultado dei diagndstico sobre el paquete basico de! programa, se 

concluyé que estos mismos criterios serian validos para la produccién de todos los 

materiales; tanto impresos como audiovisuales; para los educativos como para los de 

difusi6n. 

4.3.4 Plan de Accion y Organizacion. 

4.3.4.1. Plan de Accion 

La consultoria contratada elaboré un plan de trabajo en el cual se fijaba que en un 

periodo de tres meses se concluirian los trabajos encargados, ello porque el acuerdo 

con Banco Mundial, establecia que para el afio de 1993, ya se tuvieran realizados 

dichos trabajos, por lo que en los tres ultimos meses de ese afio se trabajo a marchas 

forzadas. 

La envergadura de los mismos era de tal magnitud que se planteo la necesidad de 

trabajar de 10 a 15 horas diarias de trabajo efectivo por cada uno de los participantes. 

De esta manera todo el equipo del area de materiales educativos se aboco a dichas 

tareas. 
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EI plan de trabajo del consultor lider establecié que para lograr el objetivo de tener 

todos los materiales terminados en tres meses, se tenia que trabajar de manera 

paralela y simultanea todo lo que fuese material impreso por un lado y por otro, todo el 

material audiovisual. 

En primera instancia lo que se efectuo fue un listado de todo el material a producir: 

- GUIA DE PADRES 
- MANUAL DEL PROMOTOR EDUCATIVO 

- MANUAL OPERATIVO DEL COMITE PRO NINEZ 

- MANUAL DEL SUPERVISOR DE MODULO 

- LOGOTIPO Y MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL 

- ROTAFOLIOS EDUCATIVO 

- PAQUETE DE JUEGOS DIDACTICOS (4 JUEGOS) 

- 20 PROGRAMAS PARA RADIO DE 20 MINUTOS CADA UNO 

- 3 PROMOCIONALES PARA RADIO DE 30 SEGUNDOS CADA UNO. 

- 4 AUDIOCASSETTES CON JUEGOS CANTOS, RIMAS ADIVINANZAS Y 

CUENTOS. 

- PAQUETE DE 4 CARTELES PROMOCIONALES 

- PAQUETE DE 4 VOLANTES PROMOCIONALES 

- PAQUETE DE 4 TRIPTICOS INFORMATIVOS 

- UN VIDEO PROMOCIONAL DEL PROGRAMA DE 8 MINUTOS 

. 3 PROMOGIONALES PARA TELEVISION DE 30 SEGUNDOS CADA UNO 

- BOLETIN INFORMATIVO (BIMESTRAL) 

- MALETIN PARA EL. PROMOTOR EDUCATIVO 

- BOTON PROMOCIONAL 
- GORRA PROMOCIONAL PARA EL. PROMOTOR E. 

- BOLIGRAFO 
- CREDENCIAL DE IDENTIFICACION DEL PROMOTOR. 

- DIPLOMA DE PARTICIPACION PARA LOS PADRES 

- BANDERIN 

Adicionatmente en el transcurso de la realizacion del proyecto, se incluyeron otros 

materiales. 

- 6 FASCICULOS DE APOYO PARA LA CAPACITAGION A PADRES 

- CALENDARIO ANUAL 

- UN VIDEO DEL COMITE PRO NINEZ 

Se elaboré un plan de trabajo para tres meses en donde, de manera simultanea se 

estarian revisando cada uno de los productos por el equipo técnico del area de 

materiales educativos, aunque Jo prioritario fuese la guia de padres y el manual det 

promotor educativo, elementos indispensables del programa. 
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4.3.4.2 Organizacion 

Se planted la necesidad de la divisién de tareas: el consultor lider coordinaba, 
disefiaba, aportaba ideas, revisaba las artes grdaficas, seleccionaba materiales y 
técnicas de impresién, reproduccién y embalaje, capacitaba en los aspectos técnicos 
del disefio editorial, y certificaba la calidad técnica de !as artes finales. 

Los consultores de contenidos entregarian partes proporcionales de los avances de 
cada documento y periddicamente se les entregaria las partes revisadas para su 
correccion o adecuacién, ademas se harian reuniones periédicas con los ilustradores 
para conjuntamente trabajar texto e imagen. 

E! personal técnico del area de materiales educativos: técnico de materiales educativos 
y técnico en comunicacién educativa, estarian fungiendo como revisores técnicos en 
los aspectos de; contenidos, cumplimiento en el mejoramiento de la comunicacién de 
los materiales, correccién de estilo, lenguaje, ilustracion, de la produccién técnica, 
negativos, tintas, medidas; aportando ideas, asesorando a los_ ilustradores, 
investigando y proporcionando informacién del programa a los  consultores, 
acompafiando a los consultores a las comunidades, contactando proveedores para la 

reproduccién de los materiales, dando el seguimiento a la reproducci6n para verificar la 
calidad fisica de los materiales. 

La responsable del area se encargaria de los aspectos administrativos y logisticos: 
contratacién de consultores, ilustradores y proveedores para las impresiones y 
reproduccién de todos los materiales, gestionaria apoyos institucionales para ei 
desarrollo de los contenidos, tramitaria fos vidticos para los casos necesarios, 
gestionaria las solicitudes de apoyo a las coordinaciones estatales, coordinaria las 
reuniones de trabajo con la consultoria, intermediaria entre el consultor lider y los 
demas consultores, también se encargaria de la revisién técnica de los materiales, 
daria el visto bueno a cada material terminado, y se encargaria finalmente de hacer 
llegar puntualmente los materiales a cada uno de los estados del Proyecto. 

La directora técnico pedagdgica se encargaria de oficializar todos los aspectos 

administrativos para la contratacién de los consultores y proveedores, asi como de ia 

revision Ultima de cada uno de los materiales para autorizar su reproduccion, de la 
misma forma haria los oficios necesarios para lograr los apoyos de las instituciones y 
coordinacionés estatales. 

Un equipo de ilustradores seria el encargado de la elaboracién de los bocetos y 
originales para cada uno de los materiales impresos. 

Finalmente habria un equipo adicional para la “captura” de textos e imagenes y que 

también “formatearian’ los materiales hasta sus artes finales en un sistema 

computarizado. 
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4.3.5 Elaboracion de Materiales Educativos 

En una primera instancia se trabajarian los contenidos de la Guia de padres y el 

Manual del promotor educativo. Estos documentos serian desarrollados en relacion 
con la curricula del Programa de Educacidn Inicial, en los aspectos del desarrollo del 
nifio: psicomotricidad, razonamiento, lenguaje, socializacién; familia; comunidad; 
desarrollo del medio ambiente y salud. 

4.3.5.1 Guia de Padres 

Metodologia 

Se seguirian los criterios y propuestas surgidas del diagndéstico del analisis de! paquete 
basico. 

Los consultores trabajarian los contenidos y propuesta de textos. El consuitor lider 
analizaria los textos y propondria las imagenes y disefio correspondiente para cada 
texto y pagina, pero también existia la posibilidad de que el consultor de contenidos 
propusiera las ilustraciones para los textos. 

Se realizaria un breve taller con los ilustradores para acordar la idea general del diseno 
de! material a elaborar, considerando: su caracter didactico; el perceptor a quien va 
dirigido; los diferentes contextos a que deberia de responder urbano marginal, rural e 
indigena con todas sus variantes culturales, sociales y étnicas. 

La comunicacién que se deseaba establecer con nuestro interlocutor, y la integridad 

que deberian de tener tanto el texto como la imagen para ser un sdlo discurso y 
pudiese ser leido desde el texto y/o desde la imagen misma. 
En este sentido partiriamos de un concepto de comunicacién educativa semejante al 
enunciado por Delia Crovi Druetta : 

“consideramos a la comunicacién educativa como un proceso de intercambio 

simbolico que emplea un cddigo comun entre los interlocutores y que se lleva a cabo 

en una situacién de aprendizaje.” 

#8 Delia Ma. CROVI DRUETTA, Metodoiogia para la produccién y evaluacién de 

materiales didacticos. FELAFACS, México, 1990, p. 50. 
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La definicion del concepto de material didactico result6 ser fundamental para que todo 

mundo partiera de un concepto homogéneo no solo para este sino para todo los 

materiales educativos producidos bajo el proyecto: 

“el material didactico es un componente mas del proceso de ensefianza- aprendizaje, 

acerca del cual Be genera reflexién, conocimiento, discusién, dialogo y también 

habilidad critica.” 

De esta forma se establecié que el proceso comunicativo no se encerraba o concluia 

en cada material, sino que se estableceria como un proceso continuo cuyo espacio de 

concrecién estuviese en las sesiones con padres; en la interlocucién promotor 

educativo-padre; padre-padre, y su efecto ultimo, pero principal, en el mejoramiento de 

las practicas de cuidado, crianza y educacion de los padres con sus hijos. 

La metodologia de trabajo resulté ser mas practica y agil por entregas, el consultor de 

contenidos entregaba paquetes de textos, ios cuales se revisaban 

psicopedagégicamente por los especialistas, de ello se pasaba a un analisis 

comunicacional, luego pasaban a correccién de estilo, finalmente pasaban a una 

revision Ultima para su aprobacién definitiva. 

Los textos se trabajarian a una y doble pagina, dependiendo de su extension, el 

mensaje principal se destacaria a grandes letras. Se estructurarian de uno a tres 

parrafos por cada contenido, las partes introductoras a cada tema serian mas 

extensas. Los mensajes serian concretos y directos, pero con una argumentacion y 

dejando una pausa para la reflexion que tenia que ser completada en la sesion con el 

promotor y los demas padres. : 

*® idem. 

76



Ejemplo de las caracteristicas de texto en la Nueva Guia de Padres, pagina 49. 

Su bebe ya 
sostiene la cabeza 

Su bebé ahora mantiene el cueilo firme y ustedes ya no 

tienen que detenerle la cabeza al cargarlo. De esta manera 

el bebé inicia el control sobre su propio cuerpo. 

Si ustedes lo colocan “boca abajo” por momentos 

y le muestran objetos sonoros, el bebé levantara su cabeza 
para mirarlos; esto le ayudara a fortalecer su cuello. 

El tamafio de la letra y tipografia de los encabezados o mensajes principales podria 

varian de tamafio, esto también proporcionaria cierta variabilidad y atraccion en el 

perceptor, pero el tamafio y tipografia del contenido estaria estandarizado y en letra 

“arial regular” para todos los casos. 

La ilustracién seria el complemento para armar un discurso visual que diese fa unidad 
y dinamismo al documento. 

Un equipo basico de once ilustradores, incluyendo al consultor lider, se abocé a dicho 

trabajo. Un aspecto que se trabajo de manera permanente es el estilo del dibujo e 

ilustraciones, en el “taller” de disefio se establecid como principio el de que cada 

pagina del documento o en su caso doble pagina, seria un estilo distinto, para que el 

perceptor tuviese una sorpresa pagina tras pagina y no se cayera en la monotonia de 

un estilo tnico con un sélo dibujante, de ahi la participacion de once estilos distintos. 

Pero por otro parte, la idea primordial era que en términos comunicacionales el ofrecer 

tal variedad en las paginas permitia mantener la atencién de un publico no habituado a 

la lectura o en el caso de los analfabetas, la ilustraci6n variada y de gran colorido, 

ademas de Io anterior, procuraba que éste perceptor pudiese hacer una “lectura” visual 

y creativa de la iconografia presentada, es decir que él mismo construyera el] discurso 

para si, de lo que le dicen las imagenes, apoyado, por supuesto, por el promotor 

educativo. 
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El estilo de los dibujos de la figura humana iria de la caricatura estilizada hasta el 
dibujo realistico, esto en funcién del reconocimiento de que nuestro perceptor esta mas 
familiarizado con la lectura de las historietas para adultos y de que el formato de éstas 
es de textos breves y con cierto dinamismo en sus personajes. 

De ahi también la determinacion de que los personajes de los materiales educativos 
tendrian que reflejar actitudes de movimiento, éste aspecto es lo que le daria el 
dinamismo a este documento y a todos los demas. 

Con ello se pretendia establecer de dos a tres lecturas y mensajes en cada rubro 
tratado:lectura del contenido, lectura de la imagen , lectura interna-afectiva, de lo que 
representa la imagen para cada perceptor. 

Entendemos entonces que el discurso se estructura a partir del conjunto de relaciones 
texto-contenido, texto-imagen y texto-percepcién afectiva, lo que también conduce a 
establecer un contenido mayormente amplio, mas alla del texto, como lo afirma 

Deleuze. 

“Lo esencial, de todas formas, es que la accién, y también la percepcion y la afeccion, 
estén encuadradas en un tejido de relaciones. Tal cadena de relaciones es lo que 

constituye la imagen mental....” 

Otro aspecto fundamental dentro de la metodoiogia es el color, las ilustraciones se 

caracterizarian por su color, esto en virtud de reconocer que culturalmente el pueblo 
mexicano es un pueblo tleno de colorido ; vestimenta, tejidos, comidas, frutas, fiestas, 

etc., el tono pastel en los colores fungiria entonces como elemento de atraccién visual 

en la mayoria de los materiales impresos. 

La integridad del texto-imagen quedé suficientemente cubierta por el disefio grafico 

que superé lo tradicional aprovechando y jugando con el espacio de cada pagina : 

Desde el principio se habia pensado que para lograr esto aspectos de mejoramiento se 

tenia que cambiar tivo de papel, medidas y presentacion de la cubierta por lo que 

también hubo la necesidad de estos cambios: se imprimiera en papel bond a todo color 

(4 tintas), se redujo el numero de paginas de 384 de la anterior a 176, el forro impreso 

a todo color en cartulina plastificada para su mejor proteccidn. 

5° Guilles DELEUZE. La_imagen-movimento. Estudios sobre cine 1. Edit. Paidos, 

Barcelona, 1984, p. 280. 
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llustraciones propuestas que van de la 

caricatura a lo realistico, jugando con el espacio de cada pagina, en la nueva 

Guia de Padres (Pag. 24 y 32) 

  

Alastor dentro del oguo, et bebo siente 39 emperaturo, 
ta ve y excucha of redo que hace Of contoeo-con fy. 
cuerpo Ademas, cvande usted toco su piel, ol bebe se 
sronfe queria 

Es necesario que lo alimentucion ® Luego, mientras fo seca y viste, le puede dar un suave: 
de ited 400 lo ines completa posible Ma masoye en odo el Cuerpo 
durone ef embarazo y fe lactancio 

El bao del bebé puede ter un momento més om 
fiyot.s came cacahumies “wut ¢ huevo ogrodable si porlicipa el popa, los hermorias y la cbyelto 
soya lentgjas pollo pescada garbanzo 
hatanga mandanna aguacate ptomare 
limon zanahona calabaza espnaca chile p 

Para esto debe combina los 
Ires grupos de alimentos 
cereates y tubercles, 
Fequminosas x alimentos de 

i, origen anit, frulas y 
verduras Procure disminutt la 
canlidad de sal que consume 

Evite las bebidas aleohdlcas y 
el igboca, fampoca tome 

cvelquier medicomento, todo a 
conliene substancias que pueden 
caters son a Oe 
To que le recete el médice o la partera, 
en CaSO RECEsATIO. 

  

      

ESTE TESIS NO DEBE 

SALI ELA BYBLISTECA



Integridad texto-imagen en la nueva Guia de Padres 

  

Su bebé ya 
sostiene la cabeza 

Su bebé ahora mantane of cuello firme y ustedes yo no 
tienen que detenerle lo cabeza al cargurlo beeno manera 
al bebé inicia el control sobre su propio cuerpo 

$1 ustedes le colecan “boca abajo” por mementos 
y lo muesiran objelos sonoros, el babs levantard su cabeza 

ra mirortot,exto le ayudaré a fortalecer sv cuelo, 

  

Disefio de Portada de la nueva guia de padres del Programa de educacion inicial 

EI disefio de portada fue muy importante ya que de hecho es la presentacién de todo el 
Programa, puesto que la Guia de padres es el mejor “gancho’ para atraer la atencion 

hacia dicho programa. 

La portada tendria que comunicar en una sola imagen lo que era el programa y qué se 

podria esperar de él, de ahi que la imagen seleccionada fuese un padre y una madre 

de edad madura, con dos hijos, uno de brazos y otra como de entre 4 y 5 afios, edades 

que atiende el programa, se consideré que seria valido la familia nuclear como ideal de 

identificacion, ja actitud de la familia seria de alegria, en el fondo apareceria ei sol 

como simbolo de futuro promisorio, la imagen quedarfa enmarcada por el logotipo del 

programa. 
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Portada de la nueva Guia de Padres 

  

  

  

La contraportada de la Guia cetraria el mensaje de lo que es el programa: una sesion 

de padres de familia con un texto de reforzamiento de !a misma idea y nuevamente el 

logotipo enmarcando fa imagen, cabe mencionar aqui que se establecio que todas las 

publicaciones impresas estarian enmarcadas por el logo institucional de educacién 

inicial 
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Contraportada de la Nueva Guia de Padres 

      

  

  
  

La conclusion de este primer documento permitid el desencadenamiento mas pronto 

de los trabajos, ya que sé obtuvo un modelo para el desarrollo de los demas materiales 

contemplados. 
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4.3.5.2 Manual del Promotor Educativo 

Metodologia 

Este documento tendria que cubrir, en cuanto a su contenido, los lineamientos 

técnico-operativos que el promotor educativo requiere para realizar sus funciones 

en los aspectos de planeacién, capacitacién y evaluacion para la capacitacién a los 

padres de familia, asi como brindarle una serie de temas que apoyen sus 
conocimientos para las sesiones con los padres de familia. 

En este sentido sus organizacién y estructura tendria que ser mas técnica e 

informativa, con los suficientes elementos didacticos que le proporcionaran las 

pautas para llevar a la realizacion del programa en la comunidad. 

La comunicacién en este documento fue mas de orden informativa: del qué y como 

hacer et trabajo en la comunidad, no tanto dialégica ya que lo que interesaba era el 

proporcionar las herramientas y conocimientos fundamentales a quien fungiria 

como “capacitador” de los padres, ademas su formacién se complementaria con 

orientaciones y un curso de capacitacién antes de enfrentar a los padres. 

De esta forma el consultor partid del perfil del perceptor, y de la referencia de 

quienes serian los interlocutores de este; los padres de familia. 

Se trabajo de la misma manera que con la Guia; el consultor entregaba partes de 

los contenidos en textos ya estructurados, los cuales se revisaban por especialistas 

en sus aspectos técnico-pedagdgicos y en su metodologia didactica. 

El documento se dividid en cuatro partes: 

|. Introduccién, ahi se plantea un contexto acerca de la filosofia y objetivos del 

programa y servicio. 

I. Funciones del promotor: las cuales se mencionan de acuerdo a la operacion y 

lineamientos del documento rector del programa. 

lil. Metodologia de trabajo : incluye aspectos del trabajo grupal, técnicas grupales 

participativas y una seccién de como usar la Guia de padres. 

IV. Contenido tematico: presenta el desarrollo de 9 temas, siguiendo ef programa 

de educacion inicial, en las areas de desarrollo personal, social y ambiental y salud. 

Incluye un apartado de anexos del material didactico complementario que se le 

proporciona para apoyar su trabajo. 
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Por ser un documento instructive e informativo para la capacitacién de los padres 
de familia, el Manual del promotor educativo fue concebido mas en términos de sus 
contenidos los cuales fueron revisados por la direccién técnico pedagdgica y la 
consultoria. 

Aprobados los contenidos el paso siguiente fue ef andlisis del lenguaje, se 
determiné que algunos conceptos por ser especializados no podrian ser cambiados 
y asi tendrian que mantenerse, en dado caso dado el nivel de escolaridad del 
promotor, este aspecto tendria que ser explicado y complementado en la 
capacitacién de formacién que ellos reciben para ser promotores, los ejemplos de 
los conceptos que no pudieron ser cambiados fueron: psicomotricidad, 
socializacion, sensopercepcion, inteligencia preoperatoria, funcién  simbélica, 
esquema corporal, percepcién, interaccién, entre otros. 

La reduccion de paginas, fue una parte destacable; de 418 a 192 ps., puesto que lo 
importante era no sobresaturar, de informacién ni tampoco “darle todo”, puesto que 
la misma metodologia de trabajo que propone el programa implica la investigacién- 
accion, por lo que el promotor tendria que investigar y complementar los contenidos 
y reflexionar y construir el conocimiento junto con los padres. 

EI siguiente paso fue el buscar ia ilustraci6n adecuada, en este caso se pensé que 
esta tendria que ser referente a la Guia de padres ya que es e! documento de 
trabajo base de los padres, asi que se recurrid al banco de imagenes y se 
elaboraron otros dibujos relatives al trabajo comunitario y a los temas establecidos. 

Por razones de presupuesto el documento se imprimié a dos tintas, y en colores 
azul (textos) y verde (ilustraciones) el dibujo fue a linea, y los espacios en cada 
pagina fueron amplios, pensando en hacerlo ver agil para su lectura, las 
ilustraciones también tenian ese sentido. 
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llustracién de elaboracion sencilla en el nuevo 

Manual def Promotor Educativo 

~ semen aaa o~ 

E sHans  cracteria por cottracionss encores feresy elena 
ge proman pee eae eae a as pe ce . 

ser mortal 

sts enfernedades (ites, wferna y Want) st poeden reveal * 
inyectads co a alguna del to, Debe apicare com la vacuta DPT o tripe 

1 Jos dos, cuatro y sexs meses de edad y refoczanse: 

ATENCION 
Stel mio espn mis rip de poral no pase repeat bet, 

‘esta muy irtable 0 comme menos de 4a mitad de $o ac acustumbra, 

fy ge constr al méiico rgndamete ore por st rake 

Es emzy importante dare odas las medicinss que le mets el nédico 
‘davende el perngo.co la cantedad 5 om fa frecuencia sefalada. 

-Ademis de dares tas medicmas es inportate separ con ks cunts 
peneraies. darle su comsda hatuul, en peqpetiss conbdates pero mas 

‘yqoes y ofrecer una mavor cantidad de hgardes duran cf dea. 

‘Teas las persoss deen eacunarve contra el anor, pats tnd estate 
3pyestes a Sati herdas, ero espectabmente las miaeresen edad de sent 

nitks, para proteger de esta enfermedad, tanto a fxs eaxjeres corso: 
asushyosal meee   “Fay 

  

Sdlo la portada y contraportada se imprimio a 4 tintas, pero el dibujo se realizé a linea 

y solo aparecié una ilustracion en portada, en contraportada se propuso un mensaje 

para el promotor educativo: 

Promotor Educativo... 
Tu compromiso y creatividad son indispensables para enriquecer las reuniones con los 

padres de familia. 

En ambos casos, ilustracion y mensaje, fueron enmarcados por el logo de educacion 

inicial, la ilustracion de portada muestra una reunién con padres a diferencia de la 

anterior este dibujo, muestra la idea horizontal y dialogica que se pretende establecer 

como proceso de ensefianza-aprendizaje, el promotor en dialogo con los padres los 

que se sientan formando un circulo, el contexto en una zona rural, se denota armonia y 

atencion en la charla hay y nifios presentes como sucede en una sesi6n. 
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El mensaje tenia la intencién de que el promotor visualizara de entrada lo que seria su 

trabajo en la comunidad y el tipo de comunicacion que se espera establezca con los 
padres, por otro lado, se pretendia que a su vez, la misma portada fuese promocional 

del programa. 

Portada de Manual del Promotor Educativo 
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4.3.5.3 Fasciculos de Apoyo para la Capacitacion a Padres 

Metodologia 

Los fasciculos de apoyo surgieron de la idea de proporcionar mas elementos de 

informacién para el promotor educativo y complementar los contenidos de su 

Manual. Para su realizacién no se contraté ninguna consultoria sino que fue un 

apoyo de una institucion privada que ofrece un servicio similar en zonas 

marginadas del Distrito federal y que se denomina Proyecto DE! (Proyecto de 

Educacién Inicial). 

Con esta institucién se establecié el acuerdo de que Ana Serrano, directora de la 

misma proporcionaria la informacion y textos, los cuales serian procesados por el 

equipo técnico det Area de Desarrollo de Materiales Educativos y Comunicacién. 

Ana Serrano habia propuesto una primera aproximacion de la intencién de sus 

textos: proporcionar informacién basica a los padres de primera mano y en un 

lenguaje sumamente accesible sobre temas de interés acerca del desarrollo del 

nitio. Ella no habia contemplado ilustrarlos y mucho menos hacerlos en pequefios 

cuademillos de esta manera se conjuntaron ambas ideas y el equipo técnico se dio 

a la tarea de darle forma y caracter didactico a dichos textos los cuales se nos 

proporcioné en 6 paquetes con los siguientes temas: Formacién del lazo afectivo; 

Lactancia y destete; El gateo y los primeros pasos; El lenguaje en el bebé y el nifio 

pequefio; Berrinches y primeros limites y; Juegos y juguetes. 

Serrano habia desarrollado un estilo de textos a manera de narraciones acerca de 

los topicos sefalados, sin embargo sus textos eran largos y todavia muy técnicos, 

por lo que se revisaron los contenidos y considerando a los perceptores a quien nos 

dirigiamos; padres de familia, se vio la necesidad de “traducir’ los conceptos a 

explicaciones mas elementales y de que términos especializados quedaran en las 

ideas basicas aplicables a sus situaciones familiares, de ahi que se establecidé 

seguir el estilo del “cuento” o publicaciones para nifios. Se jugaba nuevamente con 

ja idea de ta historieta para adultos. 

El técnico en materiales educativos y el técnico en comunicacién educativa se 

dieron a la tarea de revisar y reelaborar los contenidos y textos propuestos para 

entonces proponer los nuevos textos: uno como especialista en pedagogia y el otro 

desde ef punto de vista de la comunicacion educativa, el consultor lider Gian Calvi 

se encargé del disefio grafico y editorial de los mismos. 

EI documento seria propuesto en cuadernillos de 14 X 21.5 cm. cuatro folletos de 

24 paginas y 2 de 32, impresos en interiores a dos tintas y cubiertas a 4 tintas. Et 

disefio grafico tendria como caracteristica el dejar media plana para ilustracién y 

media para texto, predominantemente la ilustracién iria en la parte superior y el 
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texto abajo o viceversa y en algunos casos en los laterales, la idea era darle 
variedad a la lectura. 

Se destacarian con letras mayores y en negritas, a manera de encabezados, los 
aspectos mas relevantes. Las ilustraciones mostrarian las formas familiares de 
aplicar los conocimientos proporcionados y estas incluirian a todos los miembros 
tradicionales de ja familia mexicana ; papa, mama, hermanos, abuelo, tios, etc. La 
busqueda de la identificacion familiar era la idea central. 

Paginas interiores dei fasciculo sobre el lenguaje 

  

  

  

% Reeerom de teoce ntt 
a 

   

Esto ¢s cierto, 

Poco a poco va elacionando to 8 
que vive todos 
Tos dias a su alrededor. 

Por ejemplo: Cuando grita mamé a su hermanito: 
“Panchoooooo", 

Cruz. volles y ve entrar a Pancho, que contesta, 
“Mande usted mans", 

Eso que aye, ¥ més p menos repistra como: 
4-00000, le relaciona con su hermano 

Con el tiempo va a teatar de imutar y eritarr 
achoooo, porque capt6 lo "cantadita" de las vocales 
$00 4 poco, va agregando consonantes bien 

pronunvindas, 

    

  

2) Antes del afio: Una etapa muy * 
importante para ef lenguaje, 

Antes det allo, 6s muy tmportante estar atentos para 
csunmular el lenguaje, El chiquito empieza a pedi 
las cosas con mimica, que es muy gractoso por cierto, 
pero st corre el peligro de que si sdlo lo hace asf, 
‘entonces no intentard hablat. 

Un arto de entre los 11 meses al ato 8 meses, esl 
interesado en explorar, vaciar, rar, comparar,jalar, 
meter, abrie, cerrar hoyos, hotes, jugar con agua, 
con lodo, con masila, ele. Su cerebro estd trabajando. 

Para aprender cuentas en ta escuela, por ejemplo, 
fecesita primero probar que us cacharro cabe 
en el grande y uno grande no cabe en el chiquito, 
Y abl sc entreuene sacande y metiendo, proband 
y comprobando. 

Es importante que se Je expliquen y describar 
lias acciones: 
  

13 
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El lenguaje utilizado en estos fasciculos pretende ser coloquial. Por ejemplo : 

FASCICULO BERRINCHES Y PRIMEROS LIMITES (p. 4) 

“ A veces oimos por ahi : 
“Ya esta grande y no oye razones, nada mas azota puertas y da patadas’. 

“Ay, me salié berrinchudo, si no se hace su santa voluntad, hasta se pone morado’. 

O bien: 
“Bendito sea Dios, me saliéd bien entendido y bueno”. 

Este folleto trata acerca de los berrinches : cuando aparecen, qué hacer y por qué algunos 

nifios siguen haciendo berrinches. 

En cuanto a la ilustracién esta fue sencilla con una técnica de linea y relleno 

difuminado, tratando que de forma sencilla el dibujo,sin ser en colores brillantes, por 

razones de costo, tuviese cierto volumen y lograra agradar y atraer ia atencién del 

lector. 

Muestra conjunta de los fasciculos de apoyo del Programa de E.1. 
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Siguiendo el estilo de la Guia de padres, las portadas fueron hechas a todo color, 

cuatro tintas, y con una ilustracién denotativa del tema, con el titulo del tema en 

letras minusculas en la parte superior del dibujo y con el logotipo encuadrando la 

publicacion, en su contraportada en todos los folletos se incorporé un mensaje 

sobre la participacién comunitaria de apoyo al programa invitando a participar en el 

Comité Pro Nifiez con Ia ilustracién alusiva al mismo. 

4.3.5.4 Manual del Comité Pro Nifiez y Manual del Supervisor de Médulo 

Metodologia 

El Manual del Comité Pro Nifiez y el del Supervisor de Médulo fueron dos 

documentos en los cuales el Proyecto solo intervino en su disefio editorial y grafico 

ya que su informaci6n fue proporcionada por fa instancia oficial de SEP en 

Educacién Inicial y esta no podia ser cambiada de ninguna forma ya que es la 

norma oficial. Estos documentos son netamente técnicos ya que estan dirigidos a 

los supervisores de médulo y coordinadores de zona, de grado universitario. 

Por su caracter instructive y operativo ambos documentos poseen .un estilo de 

escritura conductua!l, es decir, le van diciendo al lector formas y procedimientos, 

paso tras paso, para operar 0 trabajar de acuerdo a una serie de lineamientos 

establecidos de manera institucional. 

La unidad Coordinadora del Proyecto trabajo exclusivamente en el disefio de la 

publicacién, exprofesamente el consultor lider Gian Calvi se encargo de ello, al 

equipo técnico le correspondid la seleccion de las ilustraciones del banco de 

imagenes existente y en dado caso sugerir algunas otras para que fuesen 

elaboradas por los ilustradores, a su vez con ello se iria acrecentado el banco de 

imagenes. 

Al igual que los fasciculos estos dos documentos fueron hechos con las mismas 

medidas y caracteristicas de disefio, solo que en estos casos los interiores fueron a 

una tinta y las portadas a 4 tintas. 
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Manuales del Supervisor de Médulo y Comité Pro Nifiez 

  

  

      

4.3.5.5 Rotafolios Educativo 

Metodologia 

El rotafolios es una herramienta didactica de apoyo al trabajo del promotor 
educativo para las sesiones con los padres de familia. 

La produccién de las laminas fue encargada a un consultor especialista en trabajo 

comunitario. La Unidad Coordinadora del Proyecto proporciond los temas a 
desarrollar : desarrollo cognitivo, psicomotricidad fina, importancia del juego en el 
desarrollo del nitio, afectividad, nutricion, salud en el nifio, planificacién familiar, 
relaciones familiares, violencia en el hogar y alcoholismo, control de esfinteres, 
higiene, prevencion de accidentes con el nifio, el lenguaje en el nifio, 
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representacién simbdlica en el nifio, importancia de las costumbres y tradiciones 

para la socializacion det nifio, los derechos del nifio, en total fueron 24 titulos para 

igual numero de laminas: 

  

1. - Los sentidos 13.- Educacién y educacién iniciai 
2. - Las personas que rodean a los{14.- Control de esfinteres 

nifios 
3. - La alimentacion nutritiva 15.- Higiene del cuerpo y de la casa 

4. - El principio de la vida 16.- Prevencién y cuidado 

5. - El crecimiento con salud 17.- Ubicacién en el espacio y esquema 
corporal 

6. - Enfermedades 18.- Las relaciones y formas, lineas y 
medidas 

7. - Educacién para el cuidado de la{19.- Los lenguajes y procesos del 
naturaleza lenguaje 

8. - La comunidad 20.- Representacién y juego simbolico 

9. - Movimientos finos 21.- Comunicacién y muestras de carifio 

10.- Matematicas 22.- Costumbres, tradiciones sy 
celebraciones 

11.- El Juego 23.- Conflictos en pareja y normas de 
convivencia 

12.- Situaciones dificiles (violencia |24.- Los derechos de los nifios 

familiar y alcoholismo) 

También se le proporcioné al consultor el perfil del promotor y de los padres de 

familia, asi como los documentos de! programa, y se visitaron algunas comunidades 

donde opera el programa. 

En una primera fase, para elaborar las 12 primeras laminas, el consultor, a partir de 

sus observaciones y sumando los anteriores elementos, trabajo personalmente los 

temas y luego tos presenté a la consideracién de la direccién técnico pedagdgica, 

quien los remitid al area de materiales educativos, quien realizo su revision, los 

cuales en una primera instancia resultaron demasiado amplios y poco precisos, 

sobre todo en lo concerniente a la psicologia y desarrollo del nifio. 

Se decidié que el equipo del area, sobre 1o trabajado por el consultor reelaborara 

los contenidos teniendo como premisas la necesidad de recortar los textos y 

precisar los conceptos basicos de la tematica en un lenguaje sencillo. 
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Hubo la necesidad de precisar el tipo de material que se esperaba y el tipo de 

comunicacién que se queria establecer entre el promotor y los padres de familia. Se 

preciso que: el rotafolios seria un apoyo didactico visual para el promotor, no 

requeria de demasiada informacion, puesto que este a través de la imagen o de la 

lectura del texto diese pauta para el tratamiento de los temas, la comunicaci6n 

buscada tendria que ser reflexiva, cuestionadora, la comunicacion tendria que ser 

abierta y no concluyente en Ia sesion, propiciaria la participacion y la interaccién de 

los padres, buscaria la construccién det conocimiento entre todo el grupo. 

Se decidié entonces que dado el nivel educativo de promotores y padres, tendria 

que predominar la imagen sobre el texto, las imagenes tendrian que comunicar los 

conceptos e ideas principales del tema, por lo que las laminas tendrian que estar 

ampliamente ilustradas, los textos serian ahora los referentes y el promotor 

educativo tendria que investigar y preparar la tematica para completar dicho tema. 

Al igual que con la Guia de padres el equipo de ilustradores, bajo la batuta dei 

consultor Gian Calvi, se dedicé a trabajar el tipo de imagenes requeridas, el equipo 

técnico también sugirid y seleccioné algunas del banco de imagenes. 

Como se fueron aprobando los textos, se trabajé en la computadora todo el disefio. 

Desde este momento se decidieron medidas y tipo de material en que debiera ser 

impreso. 

Las medidas de las laminas (70 X 42 cm) se establecieron en funcion de la 

distancia fisica que ef promotor necesitaba para colocarlo frente a los padres de 

familia en las sesiones , de 3 a 4 metros, el tamafio de las letras tendria que ser 

proporcional, pero de hecho era el promotor quien haria su lectura o un participante 

del grupo !o haria desde cerca, lo importante era la imagen. 

Las laminas tuvieron dos caras de impresi6n, las principales, frentes, fueron con 

imagenes a todo color, las ‘vueltas” a una sola tinta, cada una de distinto color. Se 

imprimieron en papel “bond” plastificado. 

Cada lamina abarca un tema: frente y vuelta, y se complementa con una “pestafia” 

que se coloca al frente de cada lamina, y por cada tema, ésta es una guia 

instructiva de uso para el promotor educativo. 

El equipo técnico reelaboré en buena parte los contenidos y los textos propuestos 

por e! consultor, dado que existian dificultades con la informacion, el consultor no 

era especialista en psicologia o desarrollo del nifio, sino en educacién comunitaria, 

por ello se tomo esa decision, ademas de que era importante trabajar los aspectos 

de la comunicacién educativa. 

El diserio de las laminas pretende ubicarse en un contexto de situaciones cercanas 

a la vida cotidiana de los padres de familia, pero las tematicas como se ha 

explicado no se agotan con Ia informacién proporcionada en cada lamina o en todo 
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el rotafolios, sino que esta se complementa con la investigacion y buen manejo por 

parte del promotor en este sentido, habria un trabajo posterior de capacitacion para 

el promotor. 

Laminas de! Rotafolios Didactico (Frente y Vuelta) 

      
  

La Alimentacion. ° 
Nuitritiva . 

LA VIDA SANA, CON FUERZA 
Y CRECIMIENTO DEPENDE EN MUCHO 

     

  

, DE LA AUMENTACION 
Asi como ios plontas nosoltos necesitamos 
mecesslon, mismo comer diotiamente 
kempo sol, agua, ‘ohment ti onely het, Gert: 
   

      be mpeg 
SVE T'LOS NINOS NECESITAN COMER ALIME 

SIRES GRUPOS TRES VICES. AL   

  

       
Pestafia que va al frente de la lamina del rotafolios 

  

Planificaci6n Familiar 
Promotor Educativo. invita al grupo a reflexionar alrededor de las siguientes preguntas. 

« 4Sembrariamos cuatro o cinco milpas diferentes, sabiendo que no podemos ni regarlas, ni 

escucharlas, ni cosecharlas? 

«  %Como crece una milpa cuando estamos atentos a sus necesidades? ~Cuando rinde cuando la 

culdamos? 

« 4Y los hijos? ¢Como crecen cuando los atendemos? gCdomo los disfrutamos? 

e Qué tan felices son cuando tenemos tiempo para ellos? 

Invita al grupo a que presenten sus dudas y comentarios relacionades con la planificacion familiar. 

Recuérdales que planear la familia no quiere decir dejar de tener relaciones matrimoniales. Quiere decir 

evitar el embarazo y tener solo los hijos que desean. 

Recuérdales que en ef centro de salud recibiran asesoria y apoyos gratuitos.       
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Las siguientes 12 laminas se trabajaron 12 meses después, asi esta establecido en 

el proyecto, para entonces completar las 24, con los 24 titulos enunciados en 

parrafos arriba. 

El diserio se concluyé con la carpeta que envolveria a las laminas y seria su base 

para colocarse en los espacios de las sesiones, el disefio fue una aportacion del 

impresor que haria la reproduccién de los mismos. Esta consiste en una carpeta de 

carton plastificada, con el emblema de educacién inicial al frente, en color azul, con 

asa y broche de cierre, la cual sostiene las laminas con unas argollas interiores, al 

desplegarse se conforma la base y se puede colocar en cualquier superficie plana. 

Rotafolios desplegado como se usa en las sesiones con padres 
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4.3.5.6 Juegos Didacticos 

Metodologia 

Los juegos didacticos fueron una propuesta que queria ser innovadora dentro del 

Programa, ademas se agregaria como una herramienta mas de apoyo al promotor 

educativo. 

La idea era que mediante la accion ludica se crearan en las sesiones pautas de 

aprendizaje con los padres, se repasaran algunos conocimientos y se evaluaran los 

aprendizajes logrados. 

La consultora que realiza ia idea del rotafolios es la responsable de la elaboracién 

de los juegos didacticos. Pero es el area de materiales educativos !a que determina 

el tipo y caracteristicas de los juegos que se desean. 

Es el equipo técnico de dicha area quien propone que los juegos a elaborar sean. 

un juego de oca, un domind, un memorama, y un maraton, juegos muy populares y 

con los cuales se pretendia mantener una tradicidn de los juegos populares y 

fomentar la comunicacién entre padres e hijos en ese reconocimiento del juego 

como un espacio de recreacién, aprendizaje y desarrollo para el nifio a partir de la 

misma accion |udica del adulto. 

Los temas de los juegos, como en todos los materiales, estarian sujetos al 

programa de educacion inicial, su peculiaridad estarfan en el cémo se desarrollaria 

el concepto. 

Lo que quedé bien establecido, desde un principio, por razones de presupuesto, fue 

el tipo de material en que debian ser elaborados y sus medidas: en carton 

plastificado, a 4 tintas, impreso por ambos lados y en medidas de 30 X 45. 

La consultora se dedicé a desarrollar la idea, se bocetaron los juegos y se le 

afiadieron las tematicas, salud, desarrollo del nifio, nutricién, desarrollo familiar, 

entre otros. 

Como se fueron presentado y aprobando las propuestas de cada juego, también se 

fue elaborando su ilustracién, Gian Calvi y el equipo de ilustradores se encargaron 

de estos aspectos. La consultora propuso variantes y opciones de otros juegos en 

el mismo paquete. De tal manera que también se desarrollaron un una loteria, una 

baraja, un domino y un rompecabezas. todo el paquete en 4 cartones de las medias 

sefialadas cada uno. 
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Las ilustraciones se elaboraron siguiendo el mismo tenor que en los otros 

materiales, y el banco de imagenes siguid acrecentandose. 

Se elaboro un instructivo que se adjunté al paquete. El instructivo es para el 

promotor educativo y contiene las reglas de los juegos, pero las formas de su uso 

didactico estarian al través de la capacitacién. 

Paquete de Juegos Didacticos 
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4.3.6 Material de Difusién y Promocién del Programa 

A) Material Impreso 

4.3.6.1 Simbolo, Logotipo y Manual de Identidad Visual del Programa deE |. 

Metodologia 

Uno de los elementos mas relevantes dentro def Proyecto fue la propuesta de una 

nueva imagen/simbolo representativa del Programa de educacién inicial, necesidad 

detectada y sugerida por la primera investigacion de los especialistas de la mision 

de Banco Mundial. 

“Crear una imagen corporativa consistente, de todo el proyecto con un grupo de 

simbolos de identificacion (formas , palabras clave, logos y colores) para transmitir 

los abjetivos institucionales y las actividades del Proyecto de” 

El objetivo de! Manual es parte de fa estrategia comunicacional para promover y 

difundir el programa y constituye una referencia institucional para orientar la 

produccion de tos distintos productos que posean el mismo fin en cuanto a logotipo, 

simbolo, lema, colores institucionales y uso de medios. 

A través del Manual se definen los elementos que constituyen la imagen y se 

establecen las normas y los elementos basicos para crear y mantener la imagen 

homogénea que propicie la adecuada identificacién de Educacién Inicial. 

El elemento fundamental del Manual y de casi todo el programa comunicacional lo 

es el logotipo institucional, precisamente por ello antes de elaborar el Manuai fue su 

disefo y leyenda que lo acompajfiaria. 

Simbolo y logo de Educacién Inicial antes del Proyecto : 

abrazo 
completo 

en EO 

51 seCRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Reporte evatuatorio para fa... Op. Cit. Anexo 14. 
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Las observaciones que se hicieron al anterior logo y que propiciaron su cambio 

fueron las siguientes: la estilizacién geométrica no permitia la adecuada 

discriminacién de las figuras ; una madre abrazando a su hijo, de la misma forma 

no se podia captar adecuadamente el mensaje; la afectividad como elemento 

fundamental en la relacién madre hijo, por otra parte, este concepto de exclusividad 

materna en e! cuidado de los hijos debia ser superado, se requeria que el mensaje 

iconografico dijera que tanto la madre como el padre son responsables del cuidado 

del nitio y de brindarle ef mismo carifio. El simbolo existente se remataba con la 

frase y logotipo : “ un abrazo completo “. 

Para disefiar e! nuevo simbolo y logotipo se sugirid que hubiesen varias propuestas, 

fuesen de especialistas o no, de ahi que como técnico de comunicacién presenté 

una, la cual se puso a concurso con otras. 

Propuesta personal 

de simbolo y iogotipo para la identificacion del Programa de El. 

Programa de educaci6n inicial 

  

io 

Un abrazo siempre... 

Las otras propuestas fueron puestas a Concurso, cinco quedaron como finalistas 

pero ninguna gano, el consultor se fue al Brasil, en donde tiene su residencia, y 

retrabajé las propuestas con el disefiador de su agencia, trayendo como resultado 

el nuevo simbolo y logotipo. 
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Nuevo simbolo y logotipo del Programa de Educacién Inicial. 

  

El nuevo logotipo visualmente 

es mas atractivo e inmediatamente decodificable 

El simbolo se constituye por una pareja, ambos presentados de la cintura para 

arriba, que en actitud protectora y amorosa, sostienen a un nifio que sonrie, estos 

elementos forman el contorno de un corazon, simbolo que en la generalidad se 

reconoce como representacidn del carifio y amor. 

El nifio es casi un bebé que se muestra alegre con los brazo abiertos. Esto da la 

idea del concepto de nifio que tiene el programa: un nifio alegre con una actitud 

activa, despierta. 

Los padres no poseen facciones en el rostro, pensando en que cualquier padre 

pudiese ponerse en ese lugar e identificarse asi con este simbolo. Como el 

Programa no escolarizado va esencialmente a zonas rurales marginadas e 

indigenas se pensé en una madre con trenzas que también es un simbolo 

reconocible de mexicanidad. 

En concreto se eligid esta imagen porque a través del programa, los beneficios 

impactan de manera directa e indirecta a los padres e hijos. 

La imagen/simbolo de Educacién Inicial se redondea con la misma frase del iogo 

anterior “un abrazo completo”, esto sucedid porque de cualquier manera el 

Programa ya era reconocido en casi todo el pais por esta frase, y ademas se 

mantenia el concepto de proteccion y carifio en el nuevo simbolo, el unico cambio 

que sufrié fue en la tipografia la cual se realizo en mayusculas en la fuente “Optima 

black”, y se le agrego su referente: “Educacién Inicial”, ambos enunciados rodean al 

simbolo a manera de un ojo que tiene como centro la familia. 
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Colores. 

El simbolo o emblema del programa se completa con los colores del mismo, los 

cuales quedaron en una combinacién de amarillo para la madre y marron para el 

padre, el nifio seria la combinacién de ambos para dar un color rosado con el 

contorno morado, el logo y leyenda de educacion inicial quedaria en morado. 

Una opcion econdmica es la representacién del dibujo a linea, la cuai puede ser 

usada con relleno en grises o mantenerse en linea con cualquier color. 

Simbolo de educacid6n inicial en 
linea como opcién economica para su reproduccion 

boy 

Un logotipo adicional que se disefio es el que enuncia a “educacion inicial”, el 

cual se usaria en todo el material impreso: publicaciones, carteles, tripticos, entre 

otros. 

Su disefio se cred para que enmarcara la portada de cualquier publicacion impresa, 

colocandose al lado derecho educacién en forma vertical e inicial en forma 

horizontal, formando un angulo en la punta de este quedaria el simbolo/imagen 

nuevo del Programa. 
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Propuesta de uso de simbolo y logotipo en publicaciones 

Aphuacion en 
pure PRODL 

BRALO COA 
No ony Le 

Ss," 

  
Este logo seria a todo color (4 tintas), cada una de las letras seria de un color 

distinto en tonos pastel. De esta manera se estaria respondiendo al concepto 

cultural del amplio e intenso colorido que existe en nuestras culturas. 
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La opcién econémica seria en tonos grises, o monocromo, siempre y cuando se 

respetara la intensidad de las tonalidades. 

Determinados el! simbolo, logotipo y leyenda del Programa se procedi6 a la 

elaboracién del Manual de Identidad Visual cuyos objetivos son: 

+ Definir los elementos que constituyen la Imagen. 

¢ Establecer los principios que rigen la aplicacién uniforme y coherente de la 

Imagen. 

+ Especificar los procedimientos técnicos (sistemas de trazo) para la 

instrumentacioén e implementacion de la Imagen. 

¢ Constituir la referencia obligada para todos los casos de soluciones y 

aplicaciones de disefio vinculadas con Educacién Inicial. © 

Estos objetivos exponen claramente lo que pretende el Manual, y como se habia 

mencionado en paginas anteriores, este es parte relevante de la estrategia 

comunicacional del Programa ya que, a partir de la definicién de la nueva imagen 

institucional del programa, es como se derivan toda la serie de propuestas de 

disefio grafico y audiovisual tanto para los materiales de educativos como para los 

audio visuales. 

Cabe mencionar que este documento se fue elaborando paralelamente a los 

anteriormente mencionados y de que los productos terminados, en cuanto a su 

contenido y formato, no fueron reproducidos hasta que se definio dicha imagen y se 

incorpord a ellos, luego de su aprobacidén oficial, todo esto implicd un trabajo arduo. 

El contenido del Manual fue elaborado por el consultor lider, como ya dijimos 

experto en disefio grafico y editorial. El Manual esta dirigido a los técnicos de 

comunicacién, encargados de fa difusién del Programa en los estados, a los 

supervisores de modulo y coordinadores de zona que se encarga de hacer la 

difusion en ef nivel municipal y comunitario, de cualquier forma el tono de abordaje 

de sus contenidos intenta ser didactico, lo mas explicito posible y sobradamente 

ilustrado, ejemplificando todos los aspectos posibles del uso de la nueva imagen. 

  

82 SEP-CONAFE Manual de Identidad Visual. Programa de Educacién Inicial. (Proyecto para el 

Desarrollo de la Educacién Inicial) SEP/CONAFE, México, 1994 
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Por sus caracteristicas de uso y ejemplificacién el documento se elaboré en papel 

couché, pues sobre ésta superficie resaltan mucho mejor los colores y lineas de las 
ilustraciones que se desea ejemplificar para que asi sean tomados los modelos, las 
medidas fueron de 21.5 X 28 cm., con cubierta plastificada, encuadernado con un 
espiral metalico, contiene 64 ps. 

Su portada esta ilustrada con el emblema de educacidn inicial, a 4 tintas, en un 
fondo blanco, con el nombre de los 10 estados donde se lleva acabo el proyecto. La 

contraportada aparece en blanco sin ninguna ilustracién. 

Portada del Manual! de Identidad Visual del Programa de E.1. 
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El Manual explica qué son cada uno de los elementos de la nueva imagen: 
simbolo, logotipo, leyenda, colores, trazos, variantes de aplicacién, medidas, 
contrastes, tramas, tipografia o fuentes, posiciones en distintos objetos; papeleria, 
publicaciones, carteles, calendario, animacién en medios audiovisuales, posicion en 
distintos objetos promocionales, anuncios de prensa, automodviles, entre otros 

objetos. 

El documento incluye un apartado en donde se puntualizan los aspectos a 

contemplar en una estrategia de difusién y un glosario que permite entender fos 
conceptos técnicos del manual. 

4.3.6.2 Carteles, Tripticos y Volante Promocional 

4.3.6.2.1 Carteles 

Metodologia 

EI disefio del material promocional tenia el propdsito de difundir y promover el 
Programa entre los padres con hijos menores de 4 afios, asi como entre la 

comunidad para interesarse y apoyar al mismo. 

Si bien la estrategia de difusién no estaba definida si se tenia contemplado la 

elaboracién de este tipo de material, por jo que su elaboracion fue antes que el 

disefio de dicha estrategia. 

Tres de los carteles los disefid y realizé Gian Calvi, bajo el principio de que uno de 

las necesidades de la estrategia comunicacional seria dar a conocer la nueva 

imagen institucional del Programa, los materiales de difusi6n y promocion deberian 

tener como elemento principal o destacable el simbolo y leyenda nuevos. 

El concepto de los carteles también debia seguir la misma linea de disefio de todos 

los demas materiales en cuanto a lineas, colores, formas y estitos de los dibujos e 

ilustraciones, esto estaba claro. De esta manera los carteles simplemente 

cumplieron las medidas estandares para este tipo de material: dimensiones, de 46 

X70 cm., en papel couché de 90 gms., a 4 tintas. 

Los carteles corresponden a las caracteristicas comunicacionales de un medio que 

transmite un mensaje visual y que pretende captar el interés del perceptor de 

manera instantanea. 
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“El cartel es un medio masivo de comunicacién para transmitir mensajes visuales. 

Consiste en una hoja de papel en que se presenta una idea por medio de la 

combinacion de imagen y texto. El cartel se pega sobre un muro o sobre una 

superficie lisa para que permanezca expuesto a las miradas de los transeuntes y a 

la altura de los ojos de estos”. 

“4 as caracteristicas de un buen cartel son: 

- Proporcionar suficiente informacion visual sobre el tema y el objetivo. 

- Tener un texto breve y preciso. 

- Llevar un colorido atractivo, sin poner demasiados colores para no dispersar la 

atenci6n. 

- Lograr una composicién sencilla de imagen y texto. 

- Poner imagen y texto de acuerdo con el medio ambiente. 

- Identificar al publico a quien esta dirigido. 

- Tener dimensiones apropiadas” ** 

Los carteles elaborados responden a tres distintos momentos de la difusion, los 

cuales se explican en la estrategia de difusién en un apartado mas adelante. 

El primero de los carteles, denominado internamente como “un abrazo completo’, 

correspondié al nuevo simbolo/imagen del Programa, el cual aparece en un fondo 

blanco, rodeado de seis variantes que intentan ser representaciones de las distintas 

regiones donde se opera, rematado por el logo de educacién inicial al pie del cartel. 

Su principal objetivo es familiarizar a los posibles participantes del programa con la 

imagen del Programa. 

En el segundo, denominado, “el mejor apoyo para nuestros hijos”, aparece una 

jlustracion de una sesién de padres, en dibujo a linea punteada en varios colores, 

sobre un fondo en blanco, en la parte superior esta una leyenda que dice: “el mejor 

apoyo para nuestros hijos”. Todo ello enmarcado, como en la Guia de padres, por 

el emblema y logo de educacién inicial. 

Su objetivo es invitar a los padres de familia a participar en el programa con el 

mensaje al decir que la educacién inicial, es el mejor apoyo para sus hijos. 

  

53 Esteban CHAVEZ CHAVEZ. Manual de planeacion de medios de comunicacién a bajo costo. 

Edit. Instituto Latinoamericano de la Comunicacion Educativa (ILCE), México, 1992. 9.35 

84 Guillermina BAENA. Comunicacién en e! trabajo comunitario. Edit. Pax, México, 1989. p.86. 
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El tercer cartel ofrece una ilustracién con varias ventanas que rodean a una porcién 
de} mundo, representando una vifieta pueblerina, en la parte superior aparece el 
enunciado: “participando en el programa de educacién inicial juntos crecemos’”, 
igualmente enmarcado por el emblema y logo de educacién inicial. 

El objetivo de este cartel es invitar a la a los padres potenciales participantes y a la 
comunidad en general con el mensaje de superacién personal y conjunta. 

El cuarto cartel es netamente didactico, aunque su funciOn también es el de la 
promocion, consiste en una serie de vifietas que hablan acerca del desarrollo del 
nifio a través de 6 cuadros, suficientemente ilustrados, que delimitan, por periodos 

de edad, los aspectos mas relevantes de cada uno de ellos. 

La idea es brindar informacién basica al percepter, con textos breves, y puestos en 
boca de los nifios, sobre su crecimiento, habilidades, maduracién y desarroilo fisico, 
intelectual, afectivo y social. 

En la parte superior se enuncia la frase "LOS CUATRO PRIMEROS ANOS HACEN 
LA VIDA” en letras suficientemente grandes, y que son la lectura inmediata del 
cartel, frase que hace referencia a la edad de los nifios que importan al programa y 
también a la relevancia que tienen esta edad para el desarrollo posterior del 
individuo y de ahi la necesidad de ponerle la atencién suficiente por parte del los 
padres con la ayuda del Programa de educacion inicial. 

Se remata e! cartel con el emblema y logo del Programa. de tal manera que la 

lectura y mensaje sean leidos asf : los cuatro primeros afios son importantes para el 

nifio, las razones se dan en los recuadros de manera ilustrada y con los textos 

alusivos, para terminar diciendo que este es el apoyo y orientacién que ofrece el 

Programa de educacién inicial. 

Como se nota los carteles llevan una secuencia, enlace y légica para estructurar un 

mensaje integral, que se lee en varios momentos, este es un aspecto fundamental 

que se cuido en el desarrollo de todos los materiales tanto en los educativos como 

en los de la difusién. 

107



Carteles de difusion del Programa de E.I. 
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4.3.6.2.2 Tripticos y Volantes 

Metodologia 

Los tripticos y volantes conforman un paquete de material de difusiédn para 

repartirse de mano en mano en las comunidades donde operara e! Programa de 

educacion inicial. 

Los tripticos son 4, en medidas de 21.5 X 9.3 cm., impresos a dos tintas, frente y 

yuelta, contienen informacién minima sobre diferentes aspectos: Programa de 

educacién inicial, desarrollo del nifio, los derechos de fos nifios y el Proyecto para 

el Desarrollo de la Educacion Inicial. 

Los volantes: tres en formato de diptico y uno a un sdlo plano. tienen informacion 

minima sobre la importancia de la educacidn inicial, invitan a participar en el 

Programa y tocan el tema del cuidado de! medio ambiente en favor de los nifios. 
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Material de mano para la difusién y promocién del Programa de E.1. 

(Tripticos y volantes) 
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Este material fue disefiado en su formato y contenidos por el equipo técnico del 

area de materiales educativos (técnicos de comunicacion educativa y de materiales, 

educativos). Se entregaron los bocetos a ta direccién técnica pedagdgica, y luego 

de su aprobacién se pasaron al consultor lider para el disefio en computacidn y la 

incorporacion de la ilustracion de los mismos. 

Los mensajes de este material tienen caracter informativo por lo que el texto 

predomina sobre la imagen, se dirigen a un publico esencialmente letrado. y son 

parte de la estrategia multimedia, para la difusién y promocion del programa en las 

comunidades. 
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4.3.6.3 Calendario Anual de Pared 

Metodologia 

EI! calendario es un material que tiene dos objetivos, ser un objeto de promocién del 

programa para todos lo padres que ingresan al mismo y es un material didactico 

que puede utilizarse en las sesiones de trabajo o en fa casa de los mismos padres. 

La concepcién del calendario dentro del Proyecto ya estaba prevista : 

“El calendario de pared, para ser distribuido entre los padres participantes, tendria 

ilustraciones de temas sobre el desarrollo del nifio e informacion util para los padres 

y la comunidad”.©° 

E! primer calendario (1995) al igual que los tripticos y volantes fue conceptualizado 

y disefiado por el equipo técnico dei Area de materiales educativos; tanto en su 

forma como en sus contenidos. 

Los técnicos; de materiales educativos y comunicacién educativa, trabajaron en su 

formato: cuadernillo de 12 hojas tamafio carta, sujeto por un “espiral", que al 

desplegarse, queda listo para colgarse, quedando en la parte superior una 

ilustracién y en la inferior los recuadros con los meses y dias correspondientes. 

Se conceptualizé el calendario pensando que este fuese un referente mes con mes 

para seguir los aspectos mas relevantes del desarrollo del nifio, asi como para 

seguir una serie de orientaciones y sugerencia sobre el cuidado del nifio, sin olvidar 

las fechas destacables sobre acontecimientos histéricos o de conmemoracion 

nacional : 

“Es conveniente esperar dos afios para volver a embarazarse” 

6 de enero: “Dia de los Santos Reyes. Tradicién de juguetes para los nifios y rosca 

de reyes”. 

“Acuda al servicio medico si tiene sangrado, fiebre, dolor de cabeza o hinchazén’. 

Cada mensaje fue pensado para colocarse en los espacios de los dias, pero sin 

sobresaturar para una mejor efectividad, para ello se combinaron ilustraciones con 

dibujos varios, referidos a los temas de los textos y dejando algunos cuadras en 

blanco. 

  

55 sECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Reporte evaluatorio para Ja... Op. Cit. p. 39. 
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En la parte superior, en un recuadro de color, se resalta el nombre del mes, y se 

remata abajo con los meses anterior y posterior al vigente, de tal manera que el 
calendario sea util en todo momento. 

Los mensajes se estructuran, uno con otro, siguiendo el crecimiento y desarrollo del 
nifio, el mismo orden siguen las orientaciones y recomendaciones que se ofrecen, 

de tal forma que el padre pueda ir siguiendo el desarrollo de su propio hijo o el 
promotor educativo en las sesiones pueda tomar algunos textos para trabajarlos 
con los padres en las sesiones, de ahi su caracter didactico. 

El calendario, siguiendo la tradicién de los calendarios de pared, se ilustra en la 
parte superior con fotografias, (la seleccién de fotografia también la hizo el equipo 
técnico con apoyo de la Direccién de Educacién Indigena de la SEP), alternadas 
con dibujos elaborados por nifios indigenas. 

Cada ilustracién superior, en sus esquinas inferiores, conlleva temas adicionales 

ilustrados con algun dibujo referente. De esta manera se intentaba aprovechar todo 
el espacio posible para emitir mensajes. 

Calendario de pared 1995 

diciembre 
DOWNGO «LS HIRRDES  WERCOLES JuBstS. 

20 21 

- 

27 28 29 30. 

  
Parte superior Parte inferior 
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Un aspecto importante en el nivel comunicacional, fue tanto en el primero como en 
el segundo calendario, la seleccién de fotografia, a través de ellas se traté no sdlo 
de “retratar” a la gente, sino de mostrar facetas de la vida cotidiana de las 
comunidades en donde opera el Programa. 

La imagen fotografica permite ofrecer un mensaje mas tangible a la realidad de las 
comunidades, por su caracter testimonial, de ahi que se consideré que ésta 
permitiria una mayor credibilidad de lo que se ofrece en el Programa, sobre todo en 
las tomas espontaneas. 

Para reiterar los mensajes se considero la necesidad de reforzar el mensaje visual 
con los pies de foto, por ejemplo: HOGARES LIMPIOS, NINOS RISUENOS; EN 
COMUNIDAD LOS NINOS APRENDEN A DAR Y RECIBIR ; DONDE HAY NINOS 
SANOS VIVE LA ALEGRIA; TODOS LOS NINOS TIENEN DERECHO A SER 
FELICES; CARINO, ALIMENTO INDISPENSABLE PARA LOS NINOS. 

Parte superior del Calendario 1996 
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La idea principal de los mensajes era que ei perceptor, desde sus propios 
contextos, vislumbrara las posibilidades del mejoramiento en las condiciones de 
vida de sus hijos participando en el Programa. 

E! calendario 1996 fue elaborado por una consultora, se siguid la misma 
concepcion del anterior, en cuanto a propuesta de temas y formato, la Unica 
variante es que se afiadid una ampliacién en el desarrollo tematico, e! cual se 
colocé en la parte lateral del recuadro del mes correspondiente. 

En la parte superior se-colocé una fotografia por cada mes. En este caso se 

contraté un fotdgrafo profesional el cual viajo a varios estados y comunidades para 

hacer las tomas. La seleccion fotografica quedd a cargo de ta consultora pero su 

aprobacién fue hecha por la direccion técnico pedagdgica. 

En este caso el trabajo del equipo técnico consistié en la revision de contenidos y 

en algunos casos en su reelaboracién, correccién de estilo y en orientar a la 

consultora respecto a lo que se esperaba del calendario, quien tomo como 

referencia el calendario anterior. 

9 

Parte inferior del calendario 1996 
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At calendario 1996 también se le proporcionaron las mismas caracteristicas del 

anterior: ser promocional y didactico, en este sentido se caracterizo también por ser 

uno de los materiales mas compietos. 

4.3.6.4 Boletin Bimestral del Programa de E. I. 

Metodologia 

El Boletin del Programa de Educacién Inicial surge también como uno de los 

instrumentos relevantes de la estrategia comunicacional prevista dentro de la 

definicién del Proyecto. 

“Un boletin bimestral y un calendario de pared serian afadidos a la lista de material 

basico bajo el proyecto. El boletin para ser publicado por la Unidad Central de E.1. 

de la SEP, llevaria noticias sobre el programa e informacion sobre topicos de 

interés para fos padres y la comunidad." *° 

El disetio editorial del boletin lo elabord el equipo técnico del area de materiales 

educativos, el disefio grafico fue obra del consultor lider Gian Calvi, quien 

recomendé seguir el disefio grafico de las anteriores publicaciones, de esta forma el 

boletin muestra una serie de contenidos informativos acerca del programa junto con 

otros referentes a temas de !a curricula de educaci6n inicial. 

Por su caracter informative posee un formato de publicacién noticiosa y la 

jlustracion no resulta tan abundante, se incluyen fotografias testimoniales de 

acciones del Programa junto con dibujos semejantes a ios de la Guia de padres y 

que pertenecen al banco de imagenes del Proyecto. 

El boletin esta dirigido esencialmente a los promotores educativos, aunque se 

distripuye a todo el personal que participa en el Programa, e intenta fomentar en los 

promotores un habito de lectura en este tipo de publicaciones a la vez que les 

proporciona informacion que pudiese ser utilizada para su trabajo con los padres. 

Su formato es a tamario carta, a 2 y 3 columnas, alternadamente, en 8 planas, 

impreso en papel bond a 2 tintas, en un color distinto cada numero de publicacion, 

con esto ultimo se pretende otorgarle su caracter distintivo y novedoso en cada 

numero. 

5 tem. 
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Las secciones fueron disefiadas por la Técnico en materiales educativos, 

pedagoga, quien pens6 en un caracter educativo antes que meramente informativo, 

jas secciones son : Editorial; Nuestros nifios...Una invitacién al conocimiento y la 

reflexion: El mundo de los nifios...Hoy; Una mirada el programa; Miscelanea: una 

ventana abierta. y la seccién de correspondencia ; Buzon. 

Inicialmente el boletin no poseia un nombre, asi se publicaron tres numeros: 0,1 y 

2, para el numero tres se efectud una convocatoria abierta para propuestas de 

nombre. La idea era por un lado promover ta publicacién, generando un interés en 

ella asi como el que se viera un apertura y la forma de participar en el Programa, 

ademas de que con ello los perceptores vislumbraran un espacio de expresién 

abierto y propio. 

Por cada estado se recibié la seleccién de 5 propuestas seleccionadas, en total 

fueron 55, junto con las de la Unidad central, de ellas quedaron 10 las cuales se 

remitieron a los estados para su eleccién por votacién ganado el nombre de 

“INICIANDO JUNTOS”. 

“INICIANDO JUNTOS”, segUn la opinion de la mayoria, expresaba !o mas cercano 

al programa: un trabajo conjunto en favor de ia educacién inicial, y por otro lado, 

significaba lo que se esperaba de los padres: iniciar juntos la educacién de los hijos 

desde los primeros afios. El siguiente paso fue el disefio del logo del nombre, para 

aparecer en la portada. 

Como Técnico en comunicacién educativa realicé la propuesta. Pensando en la 

idea del significado que desedbamos que reconocieran los padres en la educacién 

de sus hijos, elaboré una propuesta iconografica simbolica, asi que propuse dos 

padres frente a frente y entre ellos el nombre del boletin formando un arco por 

donde un bebé se deslizaba a manera de resbaladilla, con ello se intentaba decirle 

a los padres que ta crianza y educacién de los hijos habria que tomarla de manera 

conjunta pero mas que fuese una tarea dificil y ardua la vieran como una situaci6én 

agradable, de ahi el sentido ludico de la resbaladilla. Este mismo concepto era el 

que se deseaba también que fuera transmitido por los promotores a los padres en 

sus sesiones de trabajo. 
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Nombre seleccionado y disefio de logo para el Boletin del Programa de E. |. 

  

El disefio del nombre del 
boletin fue idea de José 
Gonzélez, Técnico en 
Comunicacion del PRODEI 

        

    
EI Boletin del 

_ PRODEI 

EDITORIAL     
  

El disefio editorial se completé de fa siguiente forma: en portada a dos columnas, 
en la primera, en un fondo de color se destacan los contenidos del numero 
correspondiente, en fa segunda, en la parte superior aparece el logo det boietin: 
Iniciando juntos, encabezado al editorial correspondiente. 

Para realizar las secciones del boletin, se ha invitado a participar a todo el personal 
de los estados participantes del Proyecto, quienes por conducto del técnico en 
comunicacién estatal, el enlace del area de materiales educativos para estos 
aspectos, hace llegar las colaboraciones a la Unidad Coordinadora del Proyecto- 
UCP. 

Estas colaboraciones implican el envio de informacién noticiosa, reportajes, 
crénicas, entrevistas, articulos, fotografias, el buz6n es una seccién abierta para los 
padres y promotores. Sin embargo lo comun que se recibe son cartas de padres y 
promotores, los técnicos en comunicacién regularmente envian fotografias. Por lo 
que la produccién del boletin se hace en el area central en un 90 %. 
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Las secciones 

El editorial lo elaboraba yo como Técnico de comunicacién del proyecto, siendo la 

voz institucional su estilo era el de un discurso de permanente aliento a los que 

estan en el campo de la accién, las comunidades, resaitande y alentando a todos 

los que trabajan directamente con los padres, reiterando en cada numero la filosofia 

del programa; todo en tavor de los nifios menores de cuatro afios. 

La seccién “Nuestros nifios...una invitacién al conocimiento y la reflexion pretendia 

ofrecer informacién de acciones en favor de la nifiez, fuesen en el nivel nacional o 

internacional, desde notas periodisticas hasta reportajes. 

“E) mundo de jos nifios...Hoy”, intentaba presentar informacion actualizada sobre 

temas relacionados con el nifio menor de cuatro afios, en este caso sus topicos 

eran especializados. 

“Una mirada al programa” pretendia ofrecer noticias de eventos en los estados, 

inicia de ciclos, capacitaciones, apoyos sociales é institucionales logrados, avances, 

etc. era este el espacio adecuado para los estados, sin embargo el material que se 

enviaba a la UCP era muy escaso, lo que mas se recibia era material fotografico 

testimonial. 

En “Miscelanea’ se recibian desde canciones, recetas, adivinanzas y notas varias, 

este material provenia de los promotores educativos, del cual se hacia una 

seleccién y se publicaba, de cualquier forma el material segula siendo escaso. 

La seccién de “Buz6n’ era un espacio propio de los padres de familia puesto que en 

el boletin no aparecia la voz de los padres, quien son la pieza indispensable y 

fundamental dentro del Programa, de ahi que se sugirid a los estados el que 

motivaran a los padres a escribir sobre el programa y que hicieran llegar sus 

opiniones y comentarios a la UCP. 

Este material era el mas prolifico, ya que los promotores educativos motivaron 

mucho a los padres para escribir, sin embargo en el nivel estatal se hacia una 

seleccion, ya que no flegaban por correo directo, lo cual presuponia un sesgo. De 

cualquier forma lo interesante de esta seccion era que el boletin se podria convertir 

en vocero de los padres y promotores educativos e igualmente, convertirse en una 

red de comunicacion, entre las distintas zonas geograficas, culturales y étnicas. Lo 

cual lo hacia mas atractivo siempre que se respetaban fos textos en cuanto a 

contenido y forma, lo tinico que se hacia era transcribir los textos a la computadora. 

17



Boletin “Iniciando Juntos” del Programa de E.|. 
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Varias de las dificultades que se han tenido con el boletin son referentes a su 

publicacién normal, ya que por su amplio tiraje, mas de 15 000 por numero, se pone 

a licitacién pUblica la cual tarda de 30 a 50 dias en dos afios apenas se han 

publicado 4 numeros, otra pérdida de tiempo es la distribucion a los estados y a su 

interior, por lo que la informacion pierde frescura, otro aspecto es la escasa 

informacion de ios estados, por un lado por la mediacion en el nivel estatal y por 

otro porque no se ha logrado interesar a la gente en este material ya que la 

informacion Jes parece poco cercana a SUS realidades y necesidades, la 

informacion les es poco atractiva, por sentirse ajenos al lugar de su produccion y 

por ser demasiado técnica en la mayoria de los casos, lo siguiente es un ejemplo 

de ello: ‘ 
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“Especialmente durante la infancia, en las edades primeras del hombre, la interaccién amorosa es 

tan fundamental para sobrevivir como lo es el alimento 

Esto ha sido demostrado cientificamente en muy diversas situaciones. El estudio que ha llegado a ser 

un clasico en este campo, es el que realiz6 el médico-psicoanalista René Spitz, en 1946, y dio 

nombre al Sindrome de Depresién Analitica.” ** 

  

** Extracto de la seccién “E/ mundo de los nifios” Boletin No. 2, p. 6. Articulo "La 

“amorcilina” salva a millones de nifios”. Autor : Andrea Barcena 

Por otra parte, la produccién sigue siendo centralista. En este medio, podemos 

decir que no se cumple uno de los principios comunicacionales sobre los cuales 

presuponiamos trabajar: la comunicacion dialdgica. 

“Una funcion esencial del periddico popular es restaurar, en la practica, la 

COMUNICACION DIALOGICA - es decir, compartida, horizontal, de ida y vuelta - 

que la prensa del sistema niega con su imposicién y verticalidad”.°” 

  

57 Camilo TAUFIC. Op. Cit. p. 9. 
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B) Materiat Audio Visual 

4.3.6.5 Video Promocional del Programa de Educacion Inicial 

“os cuatro primeros afios, hacen la vida” 

Metodologia 

Inicialmente los videogramas tenian el objetivo de mejorar la estrategia 

comunicacional del Programa en términos de difundir los contenidos de educacion 

inicial, principalmente entre la poblacién analfabeta. 

“En comunidades con un gran ndmero de padres analfabetas, se haria mas énfasis 

bajo el proyecto en el uso de material audiovisual y de radio”.*° 

La definicion del concepto y tipo de videograma correspondié a la direccién técnico 

pedagégica, el equipo técnico del area de materiales educativos se encargé de los 

aspectos del contenido y el consultor lider, Gian Calvi, oriento los aspectos técnicos 

de la produccion. 

La produccién y postproduccién técnica corrid a cargo de un consultor: “Maria 

Eugenia Llamas y Asociados” 

Produccién 

El video se conceptualizé como un material para sensibilizar e impulsar ta 

participacion de los grupos sociales e institucionales con capacidad para apoyar las 

acciones del Programa : autoridades comunales, municipales, instituciones afines al 

programa y empresas particulares, asi como para motivar a los padres a participar, 

estos videos también eran parte del concepto multimedia para la difusion del 

programa. 

Se hicieron dos propuestas para su realizacion, una dramatizaron actuada y otra 

que fuese a manera de recopilaci6n testimonial, cuasi a manera de documental. Se 

apunto que seria mas facil lograr un impacto en el publico a través del testimonio 

porque es lo que permitiria mayor credibilidad a lo que se ofrecia y podian esperar 

fos padres participando en el Programa y a quienes se les solicitase el apoyo 

obtendrian una vision de la necesidad de recursos que se requiriesen, al ver las 

condiciones de pobreza de las comunidades donde opera el mismo. 

58 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Reporte evaluatorio para la... Op. Cit. p. 33. 
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Aqui se aplicd el principio comunicacional de la verosimilitud; proponer algo cercano 

a lo cierto pero que no necesariamente sea lo real, sino creible o posible en funcién 

de los referentes de! perceptor. 

“La verosimilitud rige la elaboracion de los mensajes y rige las relaciones que se 

establecen con el referente”.*° 

Por ello, para hacerlo verosimil se grabo en las comunidades con personajes 

auténticos, participantes del Programa, esta situacion permitia también 

contextualizar los escenarios socioculturales reales, teniendo asi los referentes 

significativos para los perceptores. 

“La Unica manera de conseguir una motivacién es trabajar desde la identidad 

cultural del perceptor, no de la impuesta por los discursos dominantes, sino de lo 

que corresponde realmente a las relaciones sociales en que esta inserto."©° 

Como era el primer ciclo de trabajo del Programa bajo el Proyecto se considerd, 

que seria importante realizar un video de orden promocional, y posteriormente, al 

siguiente ciclo, realizar uno didactico de apoyo a la capacitacién de los promotores. 

Para el primer video, el concepto se le explico al consultor lider, Gian Calvi quien , 

proporcionada la informacion, trabajo conjuntamente el guiédn literario con el 

consultor asi mismo de igual forma trabajarian el guién técnico y el story board. 

Sin embargo, estos dos Ultimos, por las caracteristicas documentales del video, no 

se elaboraron y las tomas se fueron efectuando de acuerdo a lo que se presentaba 

en las comunidades, previo aviso de que se iba a grabar en ellas. la grabacién se 

realizo en comunidades del estado de México e Hidalgo, en zonas rurales semi 

urbanas con porciones de poblacién indigena. 

El mensaje principal era : “participa para mejorar el desarrollo de tus hijos y de los 

nifos de tu comunidad”, y éste seria acompafiado por las imagenes de padres 

orgullosos, interesados y nifios contentos, este mensaje se fundamentaba en el 

principio elemental del “antes y después”. 

“La percepcién de un ANTES y un AHORA, mediados por una practica educativa 

tiende a marcarse alrededor de sus aspectos y efectos directamente 

comunicacionales”. °' 

  

59 haniel PRIETO CASTILLO Discurso autoritario y.... Op. Cit. p. 44 

60 
Ibidem p. 69 

61 javier AMPUERO. et. al. Op Cit p. 71 
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Videos Promocional det Programa de E. 1. 

y para la Capacitacion del Comité Pro Nifiez 

  

    

     

  

    

man primeros AhOss: 
ide hacen la vidas 

  

    
“Ss En favor de 
wee Fitetiros puios 

En cuanto a los aspectos de la produccion tecnica, el primer video, denominado “Los 

cuatro primeros afios hacen la vida", fue asesorado por Calvi, el tipo de tomas las 

decidié el director y camarégrafo de la consultoria, Henry Stone, el cual se enfocd 

sobre planos medios y acercamientos, buscando encontrar los angulos mas propicios 

que transmitieran, de los personajes, la sensibilizacion necesaria para convencer a los 

perceptores a participar dentro del programa, estas tomas fueron combinadas con 

otras sobre nifios de las edades que se atienden, del nacimiento a los 4 anos. 

El video tuvo un poco de improvisacion, ya que estando en las comunidades se 

prepard una dramatizacién con personajes reales, la ficcion se trata de un padre 

esperando el alumbramiento de su esposa en un centro de salud, esto es lo que da pie 

a la narracion de todo el video, para decir lo que ofrece el programa, sus objetivos, 

beneficios y alcances, enfatizando reiteradamente su impacto sobre el mejoramiento 

en el desarrollo de nifo. 
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Muestra del guion del video promocional 
donde aparece fa parte testimonial de abuelas protagonistas 

  

VIDEO AUDIO 
  

  

CLOSE UP 

FADE OUT 

MEDIUM SHOT de madre HASTA 

PANORAMICA Madres caminando por 
pueblo. 

GROUP SHOT promotoras y padres en 
salén de reuni6n. 

LONG SHOT HASTA MEDIUM SHOT 
Promotora dirigiendo sesi6n en salon. 

OVER SHOULDER promotora frente a 
grupo de padres. 

CLOSE UP 

GROUP SHOT (PANEANDO CAMARA)   

TESTIMONIO ABUELA INDIGENA - Pero yo 
voy a venir siempre, pa’ que voy a aprender 

aunque ya no tengo nifios chiquitos, pero 
tengo mis nietos, pa’ que los voy a ensefiar 
bien como va a ser y todo. Mas eso, pus qué 

mas. 

ENTRA MUSICA GUITARRA FONDEA 
VOZ OFF. NARRADOR - El Programa de 

Educacién Inicial ofrece apoyo a padres con 

nifios desde el nacimiento hasta los cuatro 
afios. 

-A través de los promotores los padres 
reciben  orientaciones y actividades 
adecuados para el desarrollo integral de sus 
hijos. 

~Organizamos una serie de reuniones con 

grupos de padres en donde se analizan las 

diferentes aspectos que intervienen en el 

desarrollo de sus hijos. 

-Nuestros promotores estimulan el 

intercambio de experiencias que cada madre 
y padre han vivido. 

SALE MUSICA ; 
TESTIMONIO ABUELA EN NAHUATL 
(SUBTITULADO EN ESPANOL) - Tengo 
cuatro hijas y cuidan muy bien a mis nietos. 

A-jaa. 

ENTRA MUSICA GUITARRA FONDEA 
VOZ OFF. NARRADOR - También se 
presentan y profundizan las informaciones 

necesarias para los cuidados pre y post 
parto, la importancia del amamantamiento, 

de la relacidén afectiva entre los padres y de 

ellos con sus hijos, la alimentacion sana, los 
cuidados del cuerpo y la higiene para una 
buena salud.   
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Se decidié que la informacién propia del programa fuese contada por un narrador 

masculino con “voz en off’ durante toda ta duracién del video. Aqui se apelé a que 

una voz de hombre es mas reconocida y respetada para seguir lo que propone. Sin 

embargo la voz no fue lo suficientemente convincente y su tono bajo, sin 

variaciones, la hace mondtona y fatigante. 

Por otro parte se quiso que los padres fuesen tos protagonistas, buscando que 

otros padres se identificaran y se convencieran por ese mismo testimonio, de ahi 

que se prepararon una serie de frases para ser leidas por algunos padres, las 

cuales se combinaron con entrevistas breves referentes a los beneficios que se 

reciben patticipando en el programa, en este caso de las entrevistas se 

seleccionaron dos de abuelas indigenas: una en nahuatl, que aparece subtitulada y 

la otra en espanol pero que mantiene el acento indigena. 

Lo que se vislumbré es que la naturalidad de estas abuelas y la conviccion de sus 

actitudes y palabras es lo que permitiria impactar y obtener respuestas favorables 

hacia el programa, aqui es donde podemos asegurar que cuando se logra que el 

perceptor sea el mismo emisor de los mensajes se convierte en un vacero mas 

auténtico e impactante para su propia comunidad. 

“Se trata de comprometer, implicar, integrar y motivar al sujeto popular en la 

elaboracién de sus propios mensajes y a partir de sus propios conflictos y maneras 

de expresarlo. La organizacién debe convertirse en gestora de su propia version 

sobre su realidad”. 

El video se compieta con la “rubrica” de entrada y salida del programa, consistente 

en la animacion del simbolo y logotipo de educacion inicial : un corazon rojo se va 

transformando en la pareja de padres abrazando al bebé, se remata rodeando al 

corazon los logos “un abrazo completo “ y “educacion inicial’, se acompafia todo 

esto con mtisica animada de trompetas fondeando. 

EI videograma es una novedad para la difusion del Programa de educaci6n inicial 

sin embargo no logra romper con las formas tradicionales de las producciones 

institucionales, resulta demasiado largo, sobre todo si consideramos que no hay 

una trama o historia a seguir, puesto que es sumamente informativo, resulta 

reiterativo en su contenidos, sobre todo en lo referente mencionar los aspectos del 

desarrollo del nifio que intenta mejorar. 

82 Ibidem p 14 
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Resulta mondtona la voz del narrador, se abusa de las imagenes de nifios, cuando 

los padres y el ios promotores son los personajes centrales, la musica que fondea 
casi todo el tiempo, lenta y parsimoniosa, aumenta su monotonia, en este caso 
podriamos afirmar que se olvidé que los perceptores estan “hechos” culturalmente 
en lo masivo y las caracteristicas de un material de este tipo debiéd de contemplar 
esta situacién. 

“Considerar los modos de consumo que el sujeto popular hace de los mensajes 
masivos es fundamental, porque estos de alguna manera van a_ ser 
manifestaciones de los modos de vivir, pensar y sentir de la gente, configurandose 
en respuestas que son producto de su propia cultura de vida”. 8 

La ventaja de este video es que puede ser novedoso para las comunidades no 
acostumbradas a este tipo de material, de ahi puede surgir el interés y por su 
formato de VHS puede difundirse de manera casera. 

4.3.6.6 Videograma Didactico para la Capacitacion del Comité Pro Nifiez 

“En favor de nuestros niftos” 

Metodologia 

Este segundo video se produjo un afio después del anterior su objetivo es el de ser 

un instrumento para apoyar la capacitacién de los Comité Pro Nifiez donde opera 

elPrograma. 

Como ya se apunté en capitulos anteriores, el Comité Pro Nifiez es una instancia 

que intenta crearse con la participacién social de la comunidad para apoyar las 

acciones del Programa y después para que este se mantenga en la comunidad 

con recursos autogenerados, la busqueda de la autogestién es en ultima instancia 

el objetivo final de dicho Comité. 

Las personas que los integran son desde los mismos padres de familia hasta 

lideres locales, comerciantes, personal de salud, maestros o cualquier persona, con 

hijos o sin hijos dentro del programa, que deseen apoyar, con recursos 0 acciones, 

al Programa en favor de los nifos y de la comunidad. Este es nuestro publico 

objetivo. 

  

© idem 
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El video es una herramienta didadctica para el uso de los supervisores y promotores 
educativos, quienes son los que capacitan a los comités en las comunidades a las 

pocas semanas de iniciar el ciclo operativo. El video es un complemento del Manual 
del comité Pro Nifiez. 

En este sentido el videograma tendria que ilustrar o explicar paso a paso los 
procedimientos, normas e instrumentos para la constituci6n y operacion de dicho 

Comité. 

Para el afio de 1995, la consultoria de Gian Calvi habia concluido, por lo que el 
area de materiales educativos y comunicacién se encargé de ésta produccidn, 

nuevamente la produccién técnica quedé a cargo de la consultoria de Maria 

Eugenia Llamas y Asociados. 

Como técnico de comunicacién se me encomendo hacer los términos de referencia 

para la produccién: presupuesto, objetivo, aspectos tecnicos de produccion y 

concepto basico de realizacion. 

Se remarc6é el caracter didactico y compiementario del manual del comité. Las 

ideas basicas e informacién fundamental se extrajeron de dicho documento y se le 

proporcionaron al realizador quien seria el encargado del guion y story board, 

ademas de elaborar el plan de produccién. 

El area de materiales educativos enfatizé la necesidad de que este video deberia 

reflejar el trabajo real de dicho comité en la comunidad, mostrando distintos 

contextos geograficos, étnicos y socioculturales, por lo que se seleccionaron 6 

estados para las locaciones; Guanajuato, Chiapas, México, Michoacan, San Luis 

Potosi y Veracruz. 

Al igual que el anterior video se apelé al testimonial como el recurso 

comunicacional idéneo, sin historia argumental de por medio. De esta manera la 

estructura que propuso la consultoria fue la presentacién de una serie de 

entrevistas a coordinadores, supervisores y miembros del comité, para que ellos 

mismos expresaran y explicaran su constitucién y operacién, todo ello reforzado por 

informacién complementaria narrada por un locutor. Se les sugirid en este caso, 

que fuesen dos locutores, un hombre y una mujer, con dos voces se evitaria la 

monotonia y le daria voz a la mujer ausente en el video anterior. 

La estructura del video adquirié forma real en la edicién, ya que hasta ese momento 

se insertaron las entrevistas y se armaron las imagenes correspondientes. 

Nuevamente como en el trabajo anterior de la consultoria no se siguié el guién 

propuesto, el tiempo se alargé hasta 16 minutos de los 10 que se habian propuesto. 
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Guién del Video para la Capacitacién del Comité Pro Nifiez 

“En favor de los nifios”, editado con entrevistas del personal 

de la cadena operativa / Producci6n 1995 

  

CORTINILLA DE LOGO DE EDUCACION INICIAL 

SERIE DE IMAGENES DE LOS PERSONAJES MENCIONADOS EN ALGUNA 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE. 

VOZ EN OFF 
LOC. 1 (HOMBRE) 

- Para seguir apoyando ésta accién educativa. Nosotros, 

padres y madres de familia, autoridades municipales, lideres 

comunitarios, maestros, médicos, enfermeras, trabajadores 

sociales, campesinos, artesanos y comerciantes, debemos 

organizarnos y emprender las acciones en favor de la — 

Educacién Inicial a través de la integracion de un Comité 

Pro Nifiez en cada comunidad. 

SERIE DE IMAGENES SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD 

RESALTANDO ROSTROS DE NINOS Y MADRES 

VOZ EN OFF 
LOC. 2 (MUJER) 

-Sdlo el Comité Pro Nifiez podraé garantizar el éxito del 

Programa de Educacién Inicial no escolarizado y asegurar 

su permanencia, si todos ponemos “manos a la obra’, 

nuestros nifios tendran ta oportunidad de estar mejor 

preparados para ir a la escuela. 

SERIE DE ENTREVISTAS CON PERSONAL OPERATIVO DEL PROGRAMA 

‘SUPERVISORES DE MODULO 

Supervisora: Rosa Ma. El Comité Pro Nihez es un organismo integrado por padres 

Bautista/Edo. 

Michoacan 

de de familia, miembros de la comunidad, autoridades 

locales, comunales, que, nos aportan cierto apoyo a las 

actividades y acciones que realizan , que realizan, lo 

padres dentro del Programa de Educacién _ Inicial. 

Supervisora: Eusebia Montoya / Edo. de Chiapas- El 

Comité Pro Nifiez esta integrado por un, por un presidente, 

un secretario, vocales y miembros de la comunidad que 

quieren participar. 
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Supervisora Griselda 
Cruz/Edo. de México 

Supervisora: Sonia 
Cebailos/Edo. de 
México 

Supervisora : Maria del 
Rosario Pérez/ Edo. de 

Chiapas 

CORTINILLA LOGO 

- Se hace una reunién en donde se convoca a todos los 
miembros de la localidad, para que ahi se determine 
quien, este, pueda participar, como, si, que, quien, quiera 
participar, como integrante del Comité. 

- Este se selecciona de acuerdo a la gente que tenga 
interés, por, la, mejorar ia calidad, de la educacién de los 
nifos, es gente que tiene disponibilidad para, pa’ trabajar 
dentro del Programa, sobre todo que es voluntario. Y que 
tiene que tener interés sobre todo. 

- Después los citamos a una asamblea, en esa asambiea, 
se elige y se integra al Comité Pro Nifiez, a través de 
votaciones. 

. Ya que esta conformado se levanta un acta constitutiva, 
en donde ellos firman, si. Y ademas, antes de eso, se les 

da a conocer cuales son sus funciones. Como van a 
participar, para el mejor desarrollo de los nifios dentro del 
Programa. 

SERIE DE IMAGENES SOBRE LA FORMACION DEL COMITE EN LA 
COMUNIDAD. 

VOZ EN OFF 
LOC. 1 

- La presencia del Comité Pro Nifiez es fundamental. Ya 
que se forma por aquellas personas que estan 
dispuestas a mejorar la situacién de los nifios de la 
comunidad. De manera organizada y_ voluntaria, 
dedicaran su tiempo y esfuerzo, para realizar una serie 
de importantes acciones 
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4.3.6.7 Promocionales del Programa de E. 1. para emitirse por T.V. 

Metodologia 

Los promocionales dei Programa de educacién inicial son parte de su estrategia de 

difusion, la cual se detallaraé en paginas mas adelante. Los promocionales se 

elaboraron a la par que los videos, uno en cada afio. Su produccién técnica corrié a 

cargo de la misma consuttoria del video. 

Los promocionales tienen el objetivo de invitar y promover la participacién de Ja 

poblacién objetivo en el programa, madres y padres con hijos menores de cuatro 

afios o adultos con nifios de la misma edad bajo su custodia. 

Cabe mencionar que ambos promocionales fueron realizados con ediciones de la 

misma produccion de los videos, lo cual abarata costos, pero sin embargo es dificil 

de estructurarlos de manera eficaz, ya que los guiones resultan discordantes con 

las imagenes, puesto que no son imagenes producidas exprofeso para responder al 

guién forzando la correspondencia entre el mensaje de la imagen y el mensaje del 

texto, aunque cada promocional responda a los estandares de los anuncios para 

TV : de 30 segundos con mensajes breves y directos. 

“Ahora bien, aqui viene el consejo supremo para una buena redaccién: Elimine los 

parrafos largos. Use frases directas, concisas, a punto y seguido”.™ 

“Yn buen cuerpo de texto debe contar con las siguientes cualidades : 1. Ser breve; 

2. Sustancioso; 3. Agil; 4. Conciso; 5. Congruente.” 8 

En lo general ambos promocionales cumplen parcialmente estos requisitos, sin 

embargo los 30 segundos no son suficientes, ya que el texto se lee demasiado 

rapido para dar los 30 segundos, en el primero la voz es del locutor mismo del 

video, voz baja y mondtona, la cual no logra captar la atencion del pulblico, sobre 

todo si consideramos con que se tiene que competir con los anuncios comerciales 

de gran produccién y de mayor duraci6n. 

64 Jestis CAMACHO MORELOS. Asi se escribe una campafia de publicidad efectiva. Edit. Diana, 

México, 1993. p.18 
55 Ibidem p. 33 
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En cuanto a las imagenes, estas son demasiado abundantes para 30 segundos, 

con muchos cortes, lo que no permite fijar la atencién sobre la idea principal del 

mensaje y a veces no corresponde el texto con la imagen o resulta contradictoria, 

se promociona un programa no escolarizado y lo que se ve en imagenes 

corresponde a la educacién tradicional. 

Se habla de padres y madres de familia, y e! 95 por ciento son de madres con sus 

hijos, la ausencia masculina es evidente, se habla de que el programa es para 

poblaciones rurales, indigenas y urbano marginadas y lo que mas aparece son 

ambientes rurales semi urbanizados 

Al mensaje |e falta claridad de lo que ofrece, sdlo menciona !a participacion, pero no 

dice exactamente en qué y como, las imagenes muestran mas la idea de que es un 

programa para mujeres, la paternidad compartida, y la preparaci6n que ofrece el 

programa a ambos padres para lograrla, se queda en la ambigtiedad. 

Guion del promocional para T.V. de educaci6n inicial 

emitido a nivel nacional en 1995 
Duracion: 30 segundos 

  

VIDEO AUDIO 
  

  

MS Educadora en sesion de grupo CORTE A. ENTRA MUSICA, BAJA Y FONDEA 

TOMA A Guia de padres FONDEA madre en|LOC. -. El programa de educacion _ inicial 

sesion de trabajo. CORTE A: comenz6 en México, hace mas de una década. 

FS Educadora frente a grupo CORTE A LOC. - Atendiendo a nifios menores de 4 afios 
que viven en comunidades rurales, indigenas y 

GS Madres caminando con hijos sobre el campo. | urbano marginadas. 

CORTE A .MS Madre con nifios, CORTE A’ 

GES Madres entrando a salon CORTE A: OS|LOC.- La Secretaria de Educaci6én Publica, con 

Educadora en sesién con padres CORTE A: GS | apoyo de! Banco Mundial y UNICEF, ofrece la 

Madres en actividades CORTE A’ orientacién necesaria para el desarrollo integral 

de sus hijos. 

BCU Madre con bebé. CORTE A GS Padres | LOC. - jParticipe | 

entrando a salon CORTE A: 

MS Madre columpiando a su hijo CORTE A: 

FS Carreta de caballos con familia. CORTE A: 

Animacion de simbolo y logotipo CORTE FINAL | LOC. - Recuerde que fos cuatro primeros afios de 

un nifio hacen la vida. 

SUBE MUSICA Y SALE.     
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El segundo promocional posee caracteristicas semejantes pero se mejoré en su 

produccién, ahora son dos locutores, hombre y mujer, actuando alternadamente, 

con voces mas potentes y atractivas, una mejor diccién y con menos cortes, lo que 

hace que las imagenes se fijen mejor en la mente del publico. 

El mensaje es mas claro y directo pero sigue quedado escasa la figura paterna en 

las imagenes, y alin sigue apareciendo la ambigtiedad de lo que ofrece el programa 

y como se participa en él, la unica referencia es una guia de padres que aparece en 

un sélo cuadro en brazos de una madre. 

Cabe aclarar que hasta septiembre de 1997, este segundo promocional no ha 

salido al aire, aunque en las comunidades fue transmitido en videocasetera casera, 

en funcién de que aparece en el mismo cassette de capacitacién al Comité Pro- 

Nifiez, pero atin no se sabe que efectos ha tenido. 

Guién del promocionat de la educacion inicial para difundirse por T.V. en 1996 

Duracién : 30 segundos 

  

  

  

VIDEO AUDIO 

CU Madre con hijo en brazos, ZB AMS ENTRA MUSICA FONDEA 

CORTE A: 

CU Nifia 4 afios, cogueteando CORTE A. LOC. 1 (MASC) - Los padres de familia son los 

FS Nitto 2 afios caminando de frente. CORTE A: | primeros educadores de sus hijos. 

FS Nifia 2 afios caminando en circulo. 
LOC. 2 (FEM) - El Programa de educacisn inicial, 

enriquece ésta experiencia. 

MS Madre cargando hijo en rebozo con guia de 

padres en mano. CORTE A: LOC. 1 - Y los apoya para una mejor formacion 

de los pequefos. 

CORTE A: MS Bebé en brazos CORTE A: CU. 

Nifia 4 afios CORTE A. LOC. 2 - Ademas, los ayuda a mejorar las 

condiciones de vida de los nifios en la comunidad. 

MS Madre e hija en columpio. CORTE A:|LOC.1 - Tenemos un lugar para ti, Pregunta por 

ANIMACION SIMBOLO Y LOGO. el Programa de educacion tnicial en los servicios 

educativos mas cercanos a tu localidad. 

LOC.2 -Los cuatro primeros afios hacen la vida. 

LOC. 1 - Educacidn inicial. 
LOC. 2 - Un abrazo compieto. 

SUBE MUSICA Y SALE     
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C)} Material de Audio 

4.3.6.8 Radio programas de apoyo a la capacitacién y difusién del Programa 

de Educacion Inicial. 

Serie “Despierta mi bien despierta” 

Numero de programas 40 Duracién 15 min. c/u 

Metodologia 

La serie de radioprogramas del Programa de educacién inicial surgid como un 

complemento y una alternativa para trabajar con personas analfabetas: 

“En comunidades con un gran ndmero de padres analfabetas, se haria mas énfasis 

bajo el proyecto en el uso de material audiovisual y de la radio...” °° 

De acuerdo al mismo proyecto la produccién de los radioprogramas tiene propositos 

concretos ; i) incidir con ellos en la expansion del proyecto; ii) preparar a las 

comunidades para participar en el proyecto y iii) complementar los contenidos del 

Programa de educacidn inicial. 

Lo anterior implica también la posibilidad de que el educador pueda utilizar los 

radioprogramas, en audiocassettes, en las sesiones de trabajo con los padres. 

“Produciria series de radioprogramas de promocién y educativos dirigidos a los 

padres y lideres de la comunidad, para complementar el contenido educativo de las 

guias y para reforzar y promover la participacion de la comunidad con ei programa.” 

Al igual que los demas productos del proyecto los radio programas se hicieron bajo 

la contratacién de consultorias. En el primer afio del proyecto se producirian 20 

radioprogramas, y al siguiente afio otra serie de 20, segtin lo establecido por el 

mismo proyecto. 

88 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Reporte evaluatorio para fa...Op. Cit. p. 40. (Negritas 

huestras) 

7 Ibicem, p. 34. 
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A la Unidad coordinadora del proyecto le correspondid definir los temas y revisar los 

contenidos y tratamiento de los mismos, aqui se establecié un equipo de revision 

técnica por la UCP, el cual estuvo integrado por 2 pedagogas, 2 educadoras, 1 

psicdlogo educativo y el técnico en comunicacién educativa. 

Cada uno de los miembros del equipo técnico ofrecieron sus puntos de vista, desde 

sus respectivas areas de conocimiento, para que la productora orientara de la mejor 

manera los temas y contenidos puntualizados 

Se contrato un consultor para la primera serie: Martha Romo, reconocida 

productora de Radio Educacién a quien se le proporcioné el objetivo de la serie, el 

publico objetivo y los temas a desarrollar, se le enfatiz6 el objetivo : proporcionar 

informacion al oyente sobre el cuidado y educacién de los nifios menores de cuatro 

afios, para mejorar sus practicas de crianza y educaci6n de sus hijos. 

Los temas fueron: Embarazo, Nacimiento, Celebraciones, Amamantamiento, 

Higiene, Sentimientos que rodean al nifio, Arrullos y cantos, Juegos y rondas, 

Maltrato y violencia doméstica, Los sentidos, Accidentes, Tocar y hablar al bebe, 

Sentimientos, berrinches y llantos, Planificacion familiar, El placer, Nutricién, El 

cuerpo, Medio ambiente, Valores y futuro, Educacién, Atimentacion (lactancia y 

ablactacion), Denticién y Socializacion. 

La productora definio y propuso el nombre de la serie: “Despierta mi bien 

despierta”, frase de la conocida cancién popular “Las Mafianitas”, dicha frase 

inmediatamente permite hacer referencia al deseo de hacer “despertar” y procurar 

un desarrollo libre y sano en el nifio. 

Estructura de la Serie 

Cada uno de los programas tendria una duracién de 15 minutos. La historia 

principal giraria en torno a un padre y su “aventura” de participar en la crianza y 

desarrollo de su hija. Cada programa partiria de una anécdota que daria pie al tema 

central. 

Se consideré que la estructura convendria basarla en un mondiogo del padre, el 

cual piaticaria con el oyente sus reflexiones y anécdotas respecto a la “aventura” de 

ser padre. 

Con ello se pretendia que una voz firme masculina, tuviese mas impacto sobre un 

pliblico eminentemente femenino, pero que a su vez al escucha masculino, le 

permitiera identificarse con una persona de su sexo y con ello motivarse a participar 

en el cuidado y crianza de los nifios, padre comuinmente ausente en estos 

menesteres. 
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La idea gusto y se aceptd, las narraciones serian acompafiadas con cortes de 

musica y canciones ad hoc al tema y momento de reflexion sobre ciertos aspectos 

de cada tematica. Cada programa tiene de 13 a 15 cortes. La narracion entre corte 

y corte dura de 45 a 70 segundos. Lo cual asegura cierta continuidad, permitiendo 

el corte musical abrir un espacio de reflexion en el oyente. 

El ienguaje tendria que ser lo bastante sencillo y ameno para que cualquier radio 

escucha pudiese entender los conceptos centrales de la tematica y disfrutara cada 

radioprograma, de ahi también que el tratamiento fuese de lo serio a lo jocoso, 

pretendiendo asemejarla a las tradicionales radionovelas pero sin dramas tan fuera 

de Ja realidad de los oyentes y utilizando cédigos suficientemente familiares para el 

perceptor. 

“la comunicacién en radio tiene que ser real y posible. De nada sirve emitir un 

mensaje si lo hacemos con cédigos desconocidos para el oyente”. © 

Como se mencions, los radioprogramas conforman una serie, pero sin embargo 

didacticamente se pensaron de tal manera que cada uno de ellos pudiese 

trabajarse de manera independiente para el caso de las sesiones con los padres, 

puesto que si bien la serie tiene una anécdota de inicio, el embarazo, de la esposa 

del narrador, cada tema puede tratarse de manera independiente ya que puede 

partirse de la misma experiencia de los padres, y ademas porque uno parte de la 

tematica del momento en el desarrollo del programa de educacion inicial no de la 

serie radiofonica. 

La serie posee una unidad, pero también cada programa conserva su 

independencia. La versatilidad de su uso !a otorga la capacidad y creatividad de 

cada promotor educativo, previa capacitacion. 

En este sentido se intenté que cada radioprograma fuese revisado técnicamente 

por el equipo interdisciplinario para asegurar su veracidad informativa, su calidad en 

el tratamiento tematico y su posibilidad didactica, puede decirse que toda la serie 

cumple estos aspectos. 

Sin embargo al ser escuchada la serie en su conjunto, el formato se parece en 

mucho a los radioprogramas de radio educacion, un formate ajeno a las 

comunidades y resulta mondtono el hecho de escuchar una sola voz, la del 

narrador, y os cortes musicales no son siempre afortunados, pues contribuyen a la 

misma monotonia, y en muchos casos resultan poco familiares para las 

comunidades donde opera el programa, en particular la musica clasica o 

instrumental. 

  

8 Miguel A. ORTIZ y MARCHAMALO J Técnicas de_comunicacion en radio. La realizacion 

radiofonica, Edit. Paidés, Barcelona, Espafa, 1994, p. 30. 
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Parece entonces que este modelo no resulta el idéneo, ante un ptblico 

bombardeado la radiodifusién comercial de los gritos de locutores y de la musica 

efimera extremadamente cambiante y con un ritmo surnamente acelerado en los 

formatos actuales. 

Existe también un desequilibrio en el ritmo de las narraciones, en unos programas 

se siente mayor entusiasmo del locutor que en otros, es decir, la actuacién resulta 

desequilibrada, lo cual hace que el oyente pierda el interés en ciertos pasajes o en 

ciertos temas, la musica resulta con altibajos: lenta, suave y popular antigua, 

contrastada con musica clasica. 

“E| ritmo se define ya desde el guién, previendo la adecuada proporcién de pausas, 

cortes momentos de interés entre los blogues. Esta continuidad puede ser 

progresiva e ir ganando en intensidad a lo largo del espacio, o bien de ruptura, en la 

que el ritmo se crea alternando fases de intensidad y de transicién” 89 

Este aspecto técnico anotado no se cumple satisfactoriamente. 

GUION DEL RADIO PROGRAMA No. 1 “EMBARAZO” 

SERIE: “DESPIERTA MI BIEN DESPIERTA” 

PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL 

SEP-CONAFE 

  

OP ENTRA MUSICA PIANO “LAS MANANITAS” SE MANTIENE, FONDEA, BAJA SE 

MANTIENE 

LOC RETOMA  Despierta mi bien, despierta, laira, laira-ri-ra, humm, humm, humm, la 

juna ya se ,me-tio 

OP. EFECTO RISAS BEBE, BAJA, SALE MUSICA. 

LOC Durante casi nueve meses acompafié a mi mujer en una aventura: la aventura de 

su embarazo. Desde entonces comencé a aprender a ser padre. 

OP ENTRAN CANTOS 10", BAJA, SALE. 

LOC ;Deveras estara embarazada?, me preguntaba yo. Incrédulo al principio, ante la 

ausencia de signos que se me hicieran evidentes. _Deveras estaré esperando bebé, se 

preguntaba ella, que deseaba casi con desesperacion que su embarazo comenzara a 

notarsele. Algunas mafianas despertaba sin hambre, tal vez tenia algo de nauseas, y por 

jas noches parecia mas cansada que de costumbre, asi que dormia como angelito. 

también noté que habia desarrollado el gusto por acurrucarse entre mis brazos, como si 

necesitara mucho carifio y mas apapachos. Hum, hum, se dejaba consentir, como una 

nifia, pero..., tener un bebé, me parecia tan lejano, tan increible, 

SSO 

8° Ipidem, p 87 
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OP. ENTRA MUSICA PIANO SE MANTIENE 15“, BAJA, SALE. 

LOC. Un dia Los dos frente al espejo, nos miramos, y le dije. Oye, no tenemos cara de 

papas, je, je, je, ella sonrid. gCémo es una cara de papa? Yo me pinté un bigote de rimel, 

aplasté lo que pude mi cabellera y le pregunté ,Asi? Y luego hicimos el amor. 

OP. ENTRA MUSICA ACORDEON, TANGO, 15“ BAJA, SALE. 

LOC Las sernanas pasaron rapido. Su cintura desaparecié. Su panza comenz6 a crecer. 

La acompafaba al doctor. Y oimos el corazén del bebé. Sil, ahi crecia un nuevo ser. Yo 

me lo imaginé flotando en el agua, dentro del nido calido y tranquilo que la naturaleza con 

cuerpo de mujer habia construido para el o ella. 

OP. ENTRA MUSICA MEDIEVAL 10“, BAJA, SALE. 

LOC. Una noche mi mujer me piaticé, que ella hablaba con el fruto que crecia en su 

vientre. Je, je, je. Yo me ref divertido. Ella se ofendié un poco, pero, pues, para 

contentarla, mas que nada, coloqué mi oreja sobre su panza y traté de escuchar algun 

blur, blur, blur, blur o de sentir alguna patadita, pero pues, nada, yo creo que estaba aun 

muy pequefio 

OP. ENTRA MUSICA PIANO, “CACHITO MiO” 15“, BAJA, SALE. 

LOC. La gente nos preguntaba . gy qué quieren que sea, he? {Nifio o nifia? hacian 

apuestas, intentaban adivinar por la forma que iba tomando el vientre de mi mujer, y 

nosotros, mi mujer y yo, en realidad, pues..., queriamos un bebe, un hijo no importaba si 

nifio o nifa, asi que hicimos un pacto; fo vamos a tratar igual, quererlo de la misma 

manera. Darle as mismas oportunidades , fuera del sexo que fuera. Le ensefiaria a jugar 

futbol Me acompafaria algtin dia de trabajo, hubiera nacido hombre o mujer. Porque 

todas las personas , tenemos ei derecho a ser tratados igual, independientemente de 

nuestro sexo o condicién social. ‘ 

Podemos asegurar que su uso didactico puede ser interesante y efectivo si se sabe 

usar complementandolo con los demas materiales didacticos del Programa de 

educacion inicial en las sesiones de los promotores con los padres. Pero 

radiofonicamente a /a serie le es dificil de sostener la atencién del oyente y puede 

decirse que no cumple su objetivo, puesto que posee las caracteristicas “clasicas” 

de un material educativo de elaboracién tradicional: mondtono y aburrido. 

SEGUNDA PARTE DE SERIE RADIOFONICA 

En la produccién de la segunda parte de la serie radiofénica, 20 radioprogramas 

mas, se trataron de cambiar algunos aspectos tratando de hacerla mas dinamica y 

fresca. 
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Nuevamente se contraté una consultoria, ahora el productor fue el grupo de musica 

infantil “Cantaro”. La metodologia ahora incluyo la participaci6n de un grupo de 

gente operativa del Programa de los estados del proyecto: técnicos de 

comunicacién, coordinadores de zona y supervisores de modulo, la idea era el que 

ellos aportaran sus experiencias y comentarios en torno a la anterior produccion y 

propusieran en qué podria mejorarse la siguiente produccion. 

Los sefalamientos versaron en relacién al formato, destacaron la monotonia, al 

usar un sdlo locutor-narrador, algunas palabras no correspondian al contexto de las 

comunidades indigenas y rurales marginadas, la musica y canciones elegidas no 

siempre correspondian al contexto; musica de rock, clasica, y popular afeja, en 

algunos temas se dijo que la gente no estaba acostumbrada a escuchar temas tan 

dificiles como, amamantamiento, el placer, planificacion familiar, valores y futuro, 

sugiriendo que se tocaran con mayor tacto. Se mencioné la necesidad de meter 

una mejor ambientacion, ya que la primera serie se escuchaba un tanto plana. 

Considerados estos puntos la consultoria procedié a hacerla su propuesta bajo la 

revision y aprobacién técnica de la UCP. Los temas de la misma forma que en la 

serie anterior fueron definidos por la unidad coordinadora, los cuales son: 

Alimentacién (lactancia y ablactacién), Denticién; Socializacién, Prevencién de 

accidentes; Formacién del lazo afectivo; Gateo y primeros pasos; Derechos de los 

nifios; Formacién de habitos higiénicos; Control de esfinteres, Primeros limites; 

Cooperacién en la familia y en la comunidad, Cuidado y preservacion del medio 

ambiente; Lenguaje; Nociones matematicas, Nociones de espacio; La cotidianidad 

como inicio de la nocién temporal; Los cuentos y las rimas como iniciacion a la 

literatura; Las cuestiones musicales, un elemento fundamental para e! desarrollo 

integral; Motricidad fina desde los primeros afios, y Enfermedades mas comunes en 

los nifios. 

La segunda parte de !a serie conserva los mismos propositos y objetivos que la 

primera. Ei nombre de la misma proseguiria igual. Los cambios se basarian 

fundamentalmente : en el cambio del mondlogo, hacia una dramatizacion de tres 

personajes centrales: Padre, Madre e hija. quienes ahora si se identificarian, Padre 

- Antonio, Mama: Rocio y Hija (4 afios) Margarita. Eventualmente aparecerian los 

abuelos, amigos y gente de la comunidad. 

La estructura narrativa se conservaria, es decir, habria cortes musicales que diesen 

pauta para la reflexion del oyente, y para trabajar ciertos puntos en las sesiones con 

los padres, sdlo que los cortes musicales serian mas dinamicos y con musica 

contemporanea. 

Se incluirian mayor numero de efectos y ef lenguaje trataria de ser mas sencillo, 

ademas a historia se desarrollaria en un ambiente rural. 
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Con todos estos elementos el Grupo Cantaro presenté sus propuestas de guién. La 

UCP estuvo mas cercana en el desarrollo de los trabajos. 

Cantaro evidencid su falta de experiencia en el desarrollo de programas 

radiofénicos y en lo particular de educacién para adultos, los guiones estaban 

estructurados como cuentos para nifios, con musica predominantemente infantil 

(Cri-Cri y Cantaro), las tramas y sus anécdotas eran demasiado simples, las 

tematicas centrales les faltaba informacion especializada y profundidad, se les 

convino a buscarse un asesor pedagdgico y un especialista en tematicas sobre el 

desarrollo dei nifio. 

En la parte técnica la produccion era muy pobre, los locutores eran los mismos 

miembros del grupo, sus voces resultaban fingidas, faltas de naturalidad, de 

diccién, la voz de la hija, era evidente que era la imitacion de una voz de nifia por 

un adulto, las voces de los padres resultaban demasiado urbanizadas, clase media 

urbana, y no concordaban con el ambiente campirano que se habia establecido. En 

resumen resultaba un producto demasiado estereotipado. 

“es necesario partir del publico o de los sujetos, nos referimos no sdlo a sus 

carencias y posibilidades materiales e historicas, sino también a sus gustos, 

placeres, a sus simbologias, a su mundo subjetivo e intimo, a sus experiencias, a 

sus opiniones y légicas de actuacion y comportamiento”. ”° 

“La propuesta educativa desde lo masivo tiene que aprender a dialogar con los 

sentimientos, suerios, deseos, frustraciones, con la alegria, el humor, lo festivo y la 

tristeza. Dimensiones de la que esta hecha la vida misma del sujeto popular”.”” 

Estos principios sefialados por Ampuero estan completamente ausentes en la 

propuesta desarrollada por Cantaro. 

  

70 Javier AMPUERO et. al. Op. Cit. p. 70. 
7) IWidem, p. 62. 
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Parte de un guién desarrollado por el grupo “Cantaro” 

  

DESPIERTA Mi BIEN DESPIERTA 

PROGRAMA 34 : 
“NOCIONES MATEMATICAS" 

ANTONIO - Ayer fue un dia de mercado y toda la farmitia nos fuirnos a mercar; Rocio, mi 

mujer, mis dos hijos, Pablo y Margarita y Yo. Cuando salimos todos, la pasamos muy bien, 

casi siempre vamos platique y platique y los nifios nos escuchan muy atentos. margarita 

que ya tiene cuatro afios, nos pregunta de todo io va viendo en el camino o de lo que 

vamos platicando. 

MARGARITA - jPapa, ese camién por qué lleva tantas cajas de fruta? 

ANTONIO - Porque las van a vender al mercado. 

MARGARITA - -.Que fruta lleva? 

ANTONIO - Mmm. me parece que leva platanos, melones, sandias, tunas y creo que 

también mangos. 

MARGARITA - . Vamos a comprar fruta? 

ANTONIO -Si, vamos a comprar un poco de fruta. Pero..., que te parece si esperamos que 

llequemos al mercado. jcaray! Los nifios a veces no paran de hacer preguntas, pero hay 

que tenerles paciencia y contestarles de manera sencilla de acuerdo a su edad. 

ANTONIO -Liegando al mercado Rocio decia, vamos primero a las verduras, luego a 

donde venden las semillas, a las carnes y luego. a donde venden trastes para la casa. 

Margarita estaba sorprendida pues sin querer se daba cuenta que todo en el mercado 

estaba clasificado, es decir ordenado por grupos. alimentos 0 cosas. 

Luego se quedaba asombrada, como que no entendia muy bien de lo que se hablaba 

cuando rocio 0 yo, preguntabamos: ¢Cuanto el kilo de esto? zCudnto el kilo de aquello? 

Deme cinco pesos de frijol, 6 pesos de arroz, medio kilo de tomates, 3 papas, 2 cebollas, y 

que gcuanto suma todo? jUfl tantos numeros y cuentas. y pues, es que eso de los 

numeros y jas cuentas, SI para und a veces es dificil, pues para los nifios pequefios mas. 

Para que fos nifios vayan entendiendo eso de los numeros, de las cuentas 0 medidas, 

tienen que aprenderlo poco a poco, de acuerdo a su edad y manera de razonar o pensar. 

En casa o en cualquier actividad de la vida diaria podemos ayudarles a que vayan 

comprendiendo estas cosas. Ya sé, ya sé, me van a decir ; “eso de los numeros o las 

matematicas, es bien dificil, eso que se lo ensefien en la escuela primaria’. 

\Pero no! No es tan dificil. Los nifios desde los 2 afios y medio, ya van teniendo claridad 

para empezar a razonar Lo primero que pueden ir diferenciando son, formas, tamafios, 

grande pequefio o grueso-delgado. Asi podran juntar a los tres afios todas las cosas 

grandes, separadas de las chiquitas o pequefias, esto se llama agrupar, también se les 

puede ensefiar a ordenar de grande a pequefio o al revés, de pequefio a grande y lo 

podemos hacer con palitos, varas de Arbol o los utensilios de la casa. 
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Como se puede notar, nuevamente se cae en el mondlogo, el discurso es muy 

largo para por fin entrar al tema central, las matematicas en los nifios, el tratamiento 

esta muy simplificado y casi toda ta informacién se concentra hasta el quinto 

' parrafo de la intervencion de Antonio. 

El guién carece de ciertos sefialamientos técnicos, por ejemplo, no se sefialan los 

cortes musicales, lo cual fue un problema para su revisién técnico didactica, ya que 

hasta que hacian la grabacién en “demo”, se conocian cuales eran dichos cortes, y 

entonces se le hacian los sefalamientos para cambiar musica, pero también 

contenidos del guién lo cual implicaba un doble o triple trabajo, para ambas partes. 

La dificultad fue tal que dicha consultoria estaba contratada para entregar los 

productos en 3 meses y ocupé 10 meses. Y todavia se tenia que esperar los 

procesos institucionales de autorizacién para su reproduccién lo que hasta mayo 

de! 97 no sucedia lo de su autorizacién, por lo que su uso hasta septiembre del 

mismo afio aun no tenia lugar. 

Si bien los radioprogramas pueden ser una alternativa pedagdgica no es posible 

lograr una adecuada efectividad si los que los producen no tienen un conocimiento 

suficiente tanto del medio y de lo que son los procesos comunicacionales; asi como 

tampoco de los aspectos pedagdgicos; pero no se lograran, sobre todo, cuando se 

desconoce Ja realidad de quiénes son los auténticos perceptores (padres de familia 

y miembros de la comunidad del programa) y cuales son sus marcos de referencia 

y sus codigos. 

“No se puede elaborar un mensaje a partir de una auto evaluacion arbitraria, hecha 

desde los libros de pedagogia o desde algtin cubiculo en la universidad. Hay que 

evaluar desde el mismo perceptor, y no sdlo por lo que es sino, fundamentalmente, 

por lo que potencialmente puede ser” 

En el caso del disefio y produccién de los materiales del Programa de educacion 

inicial enfatizarlamos la necesidad de ampliar el estudio de los procesos 

comunicacionales, para obtener mejores productos, con este apunte de Ampuero: 

“ nos sera dificil llegar al oyente, si nuestra palabra no se liga con el mundo 

subjetivo de la gente, con el lado mas humano del oyente. Es necesario, por lo 

tanto, seguir afirmando la necesidad de acercarnos mucho mas a la vida real de los 

oyentes, para percibir y reconocer sus deseos comunicativos, sus conflictos 

afectivos, sus tensiones familiares, sus formas de sociabilidad y sus modos 

cotidianos de enfrentar la realidad."”* 

  

72 Daniel PRIETO CASTILLO. Discurso Autoritario y...Op. Cit. p. 69. 

73 Javier AMPUERO,. et. al. Op. Cit. p. 47 
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Los radioprogramas didacticos de la serie : 

“Despierta mi bien despierta” del Programa de educacion inicial, quedaron 

contenidos en 10 audiocassettes para facilitar su emision en las sesiones con 

padres 
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4.3.6.9 Promocionales de Radio (2 Cufias de 30” c/u) 

Metodologia 
. 

Los promocionales de radio es un material exprofeso de la extrategia de difusion 

como se ha mencionado anteriormente, basicamente se trabajaron las ideas en 

funcion de la camparfia inicial de promoci6on bajo el proyecto en tanto que el uso de 

ia radio se usaba por primera vez para la educacion inicial. 
te 

Sin embargo solo se produjeron 2 promocionales, uno por cada ciclo operativo. La 

consultoria de Maria Eugenia Llamas fue la encargada de la produccion técnica, el 

guién para el primer ciclo operativo se elaboro en el area de materiales educativos, 
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y como técnico en comunicacién se me encomendo dicha tarea, se analiz6 la 

informacion minima del mensaje y se ajust6 e! contenido a los 30 segundo 

preestablecidos. 

El mensaje que se trabajé fue la necesidad de conocer mas sobre los hijos, y se 

decia que ello puede lograrse a través del programa de educacion inicial, esto se 

hizo mediante una interrogante, buscando crear expectativas y llamar la atencién de 

los padres para acercarse al programa. 

El guidn de este primer promocional quedo de fa siguiente forma :; 

  T 

LOCUTOR 1 (VOZ MUJER) - £Por qué es importante que los padres con 

nifilos menores de 4 afios particioemos en el 

programa de Educacién Inicial? 

LOCUTOR 2 (VOZ HOMBRE) - Porque los padres al intercambiar nuestras 

experiencias aprendemos mas sobre el 

crecimiento , salud, educacién y cuidado de 
nuestros hijos. 

LOCUTOR 1 - Para promover el desarrollo integral de 

nuestros hijos desde el principio. 

LOCUTOR 2 - jParticipa en el Programa de Educacion 

Inicial! 

LOCUTOR 1 - Secretaria de Educacion Publica 

LOCUTOR 2 ~ CONAFE 

El guion para el promocional dei segundo ciclo operativo fue el mismo que se utilizo 

en la television (ver pag. 123), la Idea principal era que tanto en televisi6n como en 

radio se escuchara el mismo mensaje y de esta manera se reiterara por uno o por 

otro medio dicho mensaje, sdlo que en este caso no se realizé la producci6n para 

radio por la consultoria de Ma. V. Llamas sino por la dei grupo Cantaro quien era el 

responsable de la produccién radiofénica. 
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4.3.7 Material Promocional de uso personal 

4.3.7.1 Maletin, Gorra, Banderin, Botén, Boligrafo 
Metodologia 

Otro material promocional que se disefd para difundir ja imagen institucional del 

Programa, fue una serie de objetos de uso personal, conformado por un paquete de 
- Maletin, gorra, banderin, botén y boligrafo, cada pieza con la impresidn del 
simbolo y logotipo del programa. 

La metodologia de disefio no fue tan exhaustiva ya que la mayoria son productos 
comunes en fa publicidad actual aqui, como técnico en comunicacién , me tocd 
hacer los bocetos de los objetos, sefialar los lugares mas convenientes para colocar 
el logotipo y simbolo de educacién inicial, seleccionar los colores, materiales y. 
medidas. 

Se eligid primordialmente e! color blanco, porque simbdlicamente representa una 
intencion clara y desinteresada de ayudar a las familias participantes del programa, 
y porque ese color se asocia con la inocencia de los peque/fios, por otro lado el 
blanco resulto un color que soporta muy bien al logotipo y simbolo de educacién 
inicial haciendo destacar y hacer la asociacién antes mencionada. 

De esta manera los productos finales quedaron de la siguiente forma : 

— £l maletin esta disefado con una capacidad minima para contener los 
documentos basicos del programa y un cuaderno, e! material es de polivinyi, en 

color negro con una cinta para colgarse al hombro, al frente luce el simbolo y 
logotipo de educacién inicial. 

- {a gorra es de un material sencillo, poliéster, en color blanco,, en la parte frontal 

lleva el logo. 

~ El banderin es de vinyl, disefiado en forma triangular, en medidas de 30 cm de 

base por 50 cm de lado, en color blanco, sirve para sefializar los lugares donde 
se llevan a cabo actividades de educacién inicial: sesiones de trabajo con 
padres, exposiciones, lugares de informacion etc. 

~ Boton metalico, en color blanco, plastificado, en forma circular de 5 cm de radio, 

posee un alfiler para insertarse en la prenda de vestir. 

— Boligrafo, en color blanco sin resorte con la leyenda “Educacién inicial’. 
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Este material se distribuye a cada una de las figuras operativas; coordinadores, 
supervisores y promotores educativos, ocasionalmente botones y boligrafos sirven 
como presentes para promocionar el programa entre autoridades. 

La idea es que los agentes al portar estos objetos y en su andar por tas 
comunidades publiciten la imagen institucional del programa y asi la gente de la 
comunidad los vaya identificando y asociando ai programa con dicha imagen. 

Objetos promocionales de uso personal del Programa E.1. 

one AP Oa, 
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4.4 Capacitacion y Asesoria Comunicacional de los Agentes Educativos. 

La capacitacién del personal operativo del Programa de Educacién inicial es base 
fundamental para el desarrollo efectivo del programa corresponde y se establece en 
todos los niveles; desde los padres de familia hasta el personal técnico y directivo 
del proyecto. 

“El proyecto prepararia , a todos los niveles, los recursos humanos necesarios para 

dirigir, intervenir y tevar a cabo los servicios del proyecto”. 

El objetivo de la capacitacién es mejorar el nivel de desempefio de todo el personal 
involucrado en el proyecto, dicha capacitacién se hara de manera continua durante 

el tiempo que dure el proyecto. 

La forma en que se estabiecen los procesos de capacitacién se estructuran sobre 

un sistema sucesivo: el personal profesional del area central, junto con el personal 

estatal, capacita a los coordinadores de zona y supervisores de modulo, los que a 

su vez capacitan a los miembros del Comité Pro Nifiez y promotores educativos, y 

estos Ultimos, los promotores, capacitan a los padres. 

Para el personal de alta direccién y los profesionales técnicos de! area central y 

estatal, corresponden programas de capacitacién externos, formales y no formales, 

que permitan la formacién de cuadros de alto nivel profesional. Tales programas 

correrian a cargo de instituciones de nivel profesional de amplio reconacimiento en 

las distintas areas de: direccién, planeacién, administracion, pedagdégica, psicologia 

educativa, desarrollo del nifio y comunicaci6n. 

De acuerdo al Proyecto, todo el personal estaria suficientemente preparado al 

través de ésta capacitacién continua que se daria al través del tiempo de duracién 

del mismo. 

E! Componente o Area de Desarrollo de Recursos Humanos es quien se hace 

cargo de llevar a cabo toda esta estrategia de capacitacion, pero de acuerdo con lo 

establecido en el proyecto, lo hace mediante la contratacién de consultores 

especialistas en capacitacién. 

Lo interesante de este sistema de capacitacién es que el personal de las areas 

central y estatales al recibir los cursos especializados, los reproducirian hacia 

“abajo”, es decir, a manera de cadena, hacia las otras figuras, las que operan 

propiamente el programa en las comunidades. 

  

74 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA . Reporte Evaluatorio para la...,Op. Cit. p. 31. 
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Asi, la preparacién de los recursos se multiplicaria de manera econdémica. 

Para el Area de Desarrollo de Materiales Educativos y Comunicacién también 
resulta sumamente importante la capacitacién, ya que de ella depende en buena 
medida el que las acciones de operacion técnica, pedagdgica y de comunicacion, 
con los materiales educativos y la realizacién de la estrategia de difusidén, se lleven 

a cabo de forma adecuada y efectiva. 

El proyecto es claro en sus propdsitos al establecer esta necesidad : 

“Proveer de ayuda a los especialistas en comunicacién para el manejo y 
perfeccionamiento del programa". ~ 

“Capacitar a especialistas en comunicacién en las unidades central y estatales de 
educacidon inicial.” 

Las formas de la capacitacion se establecian en tres niveles: talleres, cursos de 

especializacion y posgrados. 

La capacitacién sin embargo ha tenido diversos avatares, ha habido una serie de 
dificuitades para encontrar a los capacitadores adecuados, en cuanto a su 

especializacion, experiencia y su afinidad con las acciones y contextos del 
Programa, amen de las dificuitades burocraticas para su contrataci6n. 

4.4.1 Primeras Acciones de Capacitacion en el Area de Comunicacion 

Para el primer ciclo operativo, los tecnicos en comunicacin de los estacos tuvieron 

que enfrentar la capacitacion tan sdlo con una serie de orientaciones dadas por el 

area central pero desde el area de formacién de recursos humanos, ello por ser el 

area correspondiente para supervisar las propuestas de capacitacion. 

La situacién fue que los contenidos, no cumplian con las expectativas del personal 

operativo, coordinadores de zona y supervisores de médulo, quienes recibian una 

capacitacién de 40 horas, divididas en dos semanas, en donde se ven aspectos del 

Programa de educacién inicial y su operacién, el desarrollo del nifo, el trabajo 

comunitario, técnicas pedagdgicas, taller de elaboracién de juguetes, uso del 

  

75 Ihidem, Anexo 15 
76 

idem 
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material educativo elaborado por el proyecto y muy brevemente, la estrategia y 

acciones para la difusion del programa, asi del como elaborar materiales de 

difusion: carteles uso de medios locales; perifoneo con altavoces moviles, pinta de 

paredes, periédicos murales, elaboracién de mantas, entre otros. 

El area de materiales educativos y comunicacién tenia la funcién del monitoreo de 

las actividades de capacitacion en lo correspondiente a la comunicacion, pero el 

escaso numero de personal del area no permitia cubrir todos los estados del 

proyecto, asi que la supervision y orientaciones en las capacitaciones se dio solo en 

algunos estados. 

De lo que se observaba es que a !a comunicacion .y a la misma estrategia de 

difusion, se le daba poco tiempo y escasa relevancia, los conceptos de 

comunicacion no eran los que sustentaban la estrategia de difusion y mucho menos 

la habia sustentado la elaboracién de los materiales, los esquemas y canceptos de 

la comunicacién dominantes eran los que manejaban y difundian los tecnicos de 

comunicacion estatales, reduciéndose su paradigma explicativo a: Emisor-mensaje- 

receptor e interferencias en la comunicacion “ruido”, 

Los conceptos de contexto, marco referencial, codigos, comunicacién horizontal, 

dialdgica, perceptor, etc. estaban completamente ausentes de sus contenidos. 

Ello también sucedia porque el area central no tenia por escrito un marco tedrico 

completamente definido y por escrito, que sustentara el trabajo del area de 

comunicacién y por otro lado porque se habia dado por supuesto que jos técnicos 

en comunicacién de los estados por su misma formacién podrian sustentar su 

propio trabajo y acciones de difusion to cual resultdé poco exacto. 

Por otro lado, a los técnicos en comunicacién les faltaba manejo para instruir al 

personal operativo sobre los temas de comunicacién puesto que se notaban sus 

carencias de formacién profesional académica. 

En el segundo momento de la capacitacion, los coordinadores de zona y 

supervisores de médulo debian capacitar a los promotores educativos en términos 

de la tercera etapa de difusion, la correspondiente al mantenimiento y referida a la 

extension de los contenidos del programa hacia la comunidad en general. la 

situacion es que esta capacitacién repetia los esquemas de la anterior y aun con 

mayores deficiencias ya que coordinadores y supervisores no tienen la formaci6n 

en comunicacién ya que no es necesaria en su perfil para ocupar dicho puesto. 

Los supervisores al no entender la estrategia de difusion no la podian explicar a los 

promotores educativos de manera adecuada, los materiales para la difusion que se 

elaboraron en el area central no se explicaban suficientemente, en relacién a cual 

era su sentido y como establecer estrategias para logra su impacto entre la 

comunidad, solo entregaban el paquete al final del curso del promotor, el cual 

duraba también 40 horas pero tan sélo se daban 4 horas para el tema de la 

difusion. 
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En lo correspondiente a la elaboracién de materiales para la difusidn, carteles, se 
repetian los mismos esquemas y no se daban ninguna técnica fuera de lo 
tradicional del cémo elaborar un cartel. El trabajo consistia entonces, en la simple 
elaboracién de un cartel, resultado, carteles descontextualizados semidtica y 
socioculturaimente, textos largos, con letras muy pequefias, imagenes 
descontextualizadas las que correspondian a la ciudad, a la clase media, y a 
familias primordialmente blancas, la ausencia de! padre en los mensajes casi 
siempre ocurria. 

Todos estos detalles resaltarian en la ejecuciédn de acciones de la estrategia de 
difusién, y la difusion se haria sobre la intuicion y necesidades que la propia 
realidad imponia, de ahi que muchos supervisores y coordinadores por iniciativa y 
creatividad, con el apoyo de los promotores, hacian una difusién de una u otra . 
forma y de acuerdo a su entender. 

Ante tal situacién en el siguiente ciclo operativo se procuré dar una capacitacién 
particular para los técnicos de comunicacidn estatales y del area central. Para ello 
se contrato los servicios de la Universidad de las Américas, quien se encargaria 
ademas de la capacitacién de todo el personal del proyecto. 

La propuesta de la U. de las Américas para el area de comunicacién de principio no 
correspondia con lo que necesitaba el proyecto, su propuesta fue mas cercana a la 
comunicaci6n organizacional y al trabajo publicitario, cuando lo que se requeria era 
hablar de la comunicacién comunitaria, una sustentacién tedrica y elementos 
técnicos para disefiar estrategias de difusi6n de manera efectiva considerando el 
programa de educacion inicial, sus perceptores y contextos. 

Por razones de premura de tiempos el taller tuvo lugar, el resultado es que la 
institucién mencionada no cumplid con las expectativas, se manejaron los mismos 
temas tradicionales de la comunicaci6n, bajo los paradigmas dominantes y con una 
orientacién ajena a las necesidades del proyecto. 

En tal ocasién hubo oportunidad para intercambiar experiencias en el trabajo de la 
difusion de los estados, lo cual enriquecié a los participantes, pero en la mayoria de 
los casos se quedé en el anecdotario, las experiencias no se sistematizaron por 
escrito, no hubo discusidn tedrica ni cuestionadora sobre los paradigmas 
dominantes, en concreto, la capacitacién no tuvo la suficiente consistencia para 
efectuar posteriormente un trabajo con mayor y mejor consistencia. 

Una estrategia emergente fue el que la misma area de materiales educativos 
trazara y llevara a cabo una linea de capacitacién, pero eilo no se autorizaba por no 
ser funcién del area, en Ultima instancia se elaboré una propuesta para que el 
técnico en comunicacién del area central, apoyara a uno de los estados en su 
capacitacion a supervisores y coordinadores, y a partir de alli se afinara la misma y 
se propusiera para realizarse en los otros estados. 
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Mi propuesta era que por principio se tenian que abordar los conceptos de la 

comunicacién desde otra perspectiva a la que se habia venido manejando, 

partiendo de una reflexion y concluyendo en acciones concretas, la propuesta 

consistid en fo siguiente: 

Objetivo: Adquirir los elementos tedrico practicos que permitan a coordinadores de 

zona y supervisores de modulo reflexionar y disefiar una estrategia regional efectiva 

para el Programa de educacién inicial. 

CONTENIDOS: 

|, La Comunicacion desde la perspectiva diaidgica. 

1. El paradigma Emisor- Receptor, versus, Emisor-Perceptor- Emisor 

2. La comunicacién como dialogo 

li. La comunicacién educativa 

1. El proceso de ensefianza aprendizaje 

2. La relacion educador -educando 

3. La educacién en los medios, los medios para la educacién 

Il}. Comunicacién y desarrollo comunitario 

1. Camo se comunica la comunidad? 

2. Educacién-comunicacién y desarrollo comunitario 

IV. La estrategia de difusién de la UPC y su correlacion con las acciones de difusion 

a nivel estatal. 

V. Disefio de estrategias de comunicacién y difusién comunitaria 

4. Elementos para el disefio de una estrategia de comunicacion y difusi6n 

4.1 Diagnostico comunicacional 

1.2 Objetivo(s) 
4.3 Definicién de niveles y alcances 

1.4 Elaboracién de mensajes (plataforma de redaccion) 

1.5 Seleccion de medios (ventajas y desventajas) 

4.6 Programacién de acciones y ejecucion de la estrategia 

1.7 Seguimiento y evaluaci6n 

La capacitacién se efectud en la modalidad de taller, pensando en que era para no 

especialista y en donde no era posible ni necesario profundizar en las tematicas y 

sobre todo que eran sdlo cuatro horas, por grupo, para todo el taller. 
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El trabajo resulté un tanto dificil puesto que los parlicipantes traen los esquemas de 

comunicacion tradicionales muy fijos, y tampoco les interesa profundizar en estos 

asuntos pues ellos mismos siguen pensando la difusion como algo colateral del 

Programa, y todo se reduce en elaborar productos manuales en donde figure el 

simbolo y logotipo de educacion inicial, pero el sentido y caracter de comunicacién 

extensiva de los beneficios del programa a la comunidad, queda rezagado por el 

interés de cumplir con las cuarenta sesiones de trabajo con los padres y las 

entregas de formularios burocraticos. 

La propuesta inicial de multiplicar este curso se qued6 sdlo en promesa, puesto que 

fue la Unica participacién directa del area en acciones de capacitacion y no se ha 

vuelto a retomar, ello entre falta de personal y en otros casos por razones 

burocraticas de deliegacién de funciones. 

Luego entonces el trabajo como técnico en comunicacién de proyecto, en cuanto a 

la capacitacién, se qued6 en un “orientador a distancia” para los técnicos en 

comunicacién estatales, los cuales envian sus propuestas y productos al area de 

materiales educativos y comunicacién, y se les responde via telefénica o se les 

envia por escrito a través de “notas técnicas” via fax, la posibilidad de intercambio 
personal se da de manera remota o periddicamente en reuniones semestrales, por 

lo gue al frabayo de comuteacion desde cl area cental hacia abajo se queda 

sesgado. 

La situacién es que fa capacitacién no ha resuelto los problemas basicos para 

homogeneizar bases y marcos tedricos sobre la comunicacién, no ha podido 

enriquecer con herramientas técnicas suficientes a los tecnicos y personal operativo 

para el quehacer que demanda el trabajo de comunicacién en el proyecto, la 

difusién entonces se sigue haciendo mas por la voluntad, inquietud, necesidad, y 

oportunidad de acceso a los medios para algunos, pero en lo real es que tales 

carencias repercuten en el Programa. 

Cabe mencionar que el proyecto contempla actualizacién profesional y cursos de 

posgrado para el personal técnico sélo que estos no se han podido realizar por falta 

de una estrategia adecuada para la planeacion de la capacitacion, por razones de 

tiempo, ya que ninguna institucién ofrece en ese nivel cursos de “medio tiempo”, ya 

que en este sentido el personal no puede dejar sus labores cotidianas para su 

superacion profesional, por otra parte son pocas las instituciones de nivel superior 

en ef pais las que pueden ofrecer estudios de posgrado de acuerdo a las 

necesidades del proyecto, la educacién y comunicacién, son areas que en muchas 

instituciones superiores siguen siendo ajenas. 

De cualquier forma la capacitacién dentro del proyecto, para los temas de 

comunicacion educativa y para la realizacion propia de actividades en ese sentido, 

sigue faltando, y lo que se ofrece desde los técnicos de comunicaci6n hacia “abajo”, 

la cadena operativa, sigue careciendo de calidad, repitiendose, ciclo tras ciclo, los 

mismas concepciones, paradigmas y formas tradicionales de hacer la 

comunicacion. 
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Por otra parte, se han establecido desde la misma area de materiales educativos, 

como complemento a la capacitacién, reuniones periddicas con los técnicos de 

comunicacién estatales, pero en las cuales predomina mas el intercambio 

anecdotario mas que una discusién tedrica y de propuestas con sustento sobre el 

como entender y hacer la comunicacion educativa y comunitaria, esto debido a que 

desde fa direccién del area de materiales educativos no se la ha dado tampoco la 

relevancia, porque no se tiene una comprension suficiente de la comunicacién, y 

por que prevalecen mas las decisiones jerarquicas, que no provienen de un 

especialista en comunicacién, y el tecnico en comunicacion tiene que sujetarse a 

las disposiciones superiores, y esto Ultimo pasa también en el! nivel estatal. 
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4.5 Disefio y Aplicacién de una Estrategia de Comunicacion para la difusién 

del Programa de Educacion Inicial. 

Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la expansion y promoci6on del 

Programa de Educacion Inicial, lo es su estrategia de difusién, de la cual se habia 

en de los documentos normativos del mismo programa. 

“Difusion, Consiste en brindar informacion respecto a la naturaleza, propdsitos y 

beneficios que ofrece el programa de Educacion Inicial. Se elabora con la ayuda de 

algunos puntos de diagnéstico. Se pueden utilizar carteles, volantes o reuniones 

informativas, esto dependera del tipo de comunidad, de las redes locales de 

comunicacién informal y de las actividades de la gente. La utilizacion de tal o cual 

medio pretende no solo dar a conocer el Programa a la comunidad, sino ademas 

sensibilizar a la gente para que participe en el proceso educativo de los nifios”, ”” 

Asi de manera general se establece la necesidad de efectuar la difusién del 

Programa , se sefalan algunos materiales que “pueden utilizarse”, se menciona la 

idea de utilizar un diagndstico y se considera importante considerar el tipo de 

comunidad, utilizar la comunicacion informal y tas mismas actividades de la 

comunidad. El objetivo basico: informar sobre el programa, sus beneficios y 

sensibilizar a la gente para que participe en los procesos educativos del nifo. 

Ahora bien, .quién, como y en qué momento se instrumentara la difusi6n?, esto se 

encuentra sucintamente descrito en Manual técnico operativo del Supervisor de 

Médulo (ps. 40-43), en donde se indica que es el Supervisor de médulo quien tiene 

la tarea de planear la estrategia de difusion en el nivel comunitario, apoyado 

tinicamente por el coordinador de zona y el promotor educativo. 

Es decir no existe un planteamiento de la necesidad de establecer un disefio de 

estrategia mas amplia y en donde se vislumbre la necesidad de que intervenga 

personal técnico especializado. 

Asi, los aspectos que se sefalan como basicos para realizar la difusién se refieren 

a tres puntos: i) diseho de mensajes, ji) seleccion de medios y ili) elaboracion del 

producto de difusion. 

La idea sobre el disefio de mensajes se refiere mas al tipo de informacién que debe 

incluir y no del cémo, técnicamente, debe de elaborarse un mensaje y mucho 

menos sobre que principios comunicacionales se finca dicha propuesta. 

  

77 sep_Educacion Inicial. Manual de la modalidad no escolarizada. Op. Cit. p. 28. 
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Sobre fa seleccion de medios, se dice : 

"Una vez teniendo los contenidos de los mensaje, se debe pensar en el medio a 

través del cual se dara a conocer el mensaje. Los medios posibles son : medios 

masivos, Impresos: - Periddicos, - Revistas; Audiovisuales: -Televisién estatal, - 

Radios locales, - Videos; Medios informales : - Lugares de reunién (mercados, 

iglesias, plazas), - Festividades de la comunidad, - Mantas, pintas de bardas, - 

Difusion directa: Tripticos, Volantes, Carteles, -Voceo. “78 

La indicacion que se da para seleccionar el medio corresponde a tres 

consideraciones : 1. gA quién va dirigido? 2. Tomar en cuenta las costumbres y 

formas locales de comunicacién y 3. Recursos con que se cuentan; materiales, 

econdémicos y humanos. 

La ausencia propiamente de una estrategia es evidente, de ahi que el Proyecto 

contemplara la necesidad de disefiar una estrategia por un profesional de ia 

comunicacion a partir del disefio mismo de los materiales educativos. 

“Para mejorar la estrategia de comunicacion, nuevos tipos de material educativos 

se desarrollaria bajo el proyecto; como el boletin bimestral, el calendario de pared, 

volantes, posters, cartelones, asi como juegos educativos, cassettes de audio y 

video y un conjunto de programas de radio para ser transmitidos a través de las 

estaciones de radio locales”. ’° 

El responsable de disefiar dicha estrategia fue el consultor lider Gian Calvi, ya 

antes mencionado en apartados anteriores, quien la dejo plasmada en el Manual de 

Identidad Visual. Se establece en dicho documento porque éste es el que contiene 

los elementos y principios fundamentales de la nueva imagen del programa; logo 

simbolo y leyenda asi como las formas para ser utilizados en todo el material, 

grafico, impreso y audiovisual que se considere para el Programa. 

“Los conceptos y normas comprendidos en este Manual constituyen el repertorio de 

elementos que la Unidad Coordinadora del proyecto dispone para la difusién y 

promocién de Educacion Inicial, acciones que se orientan a fortalecer el desarrollo 

del propio Programa...” 80 

  

76 SEP-CONAFE. Manual técnico operativo del...Op. Cit. ps. 41 y 42 

79 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Reporte Evaluatorio para la.... Op Cit. p. 37. 

80 sep CONAFE. Manual de Identidad Visual. Op Cit p. 63 
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Con el Manual de identidad visual se pretende indicar las normas y conceptos para 

la difusion y promocién del Programa de educacién inicial. pero lo que realmente 

comprende es lo relativo al uso de los elementos de la nueva imagen institucional 

del Programa y sdélo esboza una serie de puntos y elementos que deben 

considerarse en dicha difusion. 

“De acuerdo con los objetivos y componentes de Educacién Inicial y los conceptos y 

normas incluidos en este manual, es necesario que cada estado desarrolle su 

propia campafia de difusién y promocién, considerando las circunstancias 

regionales especificas y adecuando a ellas los medios, lenguajes y tonos, la 

saturacion y frecuencia de los mensajes que informen, sensibilicen, motiven e 

induzcan a los pUblicos involucrados en el Programa”.*" 

Se agrega que en cada estado, donde se lleve a cabo el Proyecto, se elabore una 

campafia propia, siguiendo e! manual y los objetivos planteados para el Programa 

de educacién inicial. 

Con esto se establece la necesidad y propuesta de que sea cada estado-proyecto 

quien elabore sus propias campafias apegandose a sus circunstancias y 

condiciones regionales o locales especificas. pero aun asi se establece como 

criterio seguir ef modelo registrado en ef Manual de identidad visual. 

“Para tal efecto los carteles, folletos, tripticos, spots de radio y las otras piezas y 

productos de comunicacion, deberan de producirse y distribuirse suscritos a 

planes y estrategias que, bajo el concepto de camparia y coincidentalmente con las 

acciones de Educacién Inicial, satisfagan conceptos semejantes a los del siguiente 

guién modelo °° 

1.- CAMPANA 
1.1, - Etapa: Inicial 
4.2.- Objetivos 

4.2.1.- Cautivar la atencién de los puiblicos 

4.2.2.- Informar acerca de qué es el Programa: cuando, donde, por 

qué y para que opera. 

1.2.3.- Motivar a los publicos para que participen y se involucren con 

el Programa. 

  

81 dem (Cursivas nuestras) 
82; 

Idem 

154



  

1.3. - Medios 
1.3.1.- Boletines de Prensa 
1.3.2.- Tripticos 
1.3.3.- Carteles 
1.3.4,- Spots de radio y TV 
1.3.5.- Videos 
1.4.- Tipo de Mensaje 

Introductorio de caracter general 

2.- CAMPANA 
2.1.- Etapa: Reforzamiento 
2.2.- Objetivos: 

2.2.1.- Informar sobre la incorporacién de los padres y las 

comunidades al Programa y sus acciones especificas 

2.2.2.- Mantener a los pliblicos interesados e involucrados en el 

Programa, insistiendo sobre la importancia de su participacion. 

2.3.- Medios 
2.3.1.- Boletines de Prensa 
2.3.2.- Tripticos 
2.3.3.- Carteles 
2.3.4.- Spots de radio y TV 
2.3.5.- Entrevistas y programas radiofénicos o de television 

2.4.- Tipo de Mensaje: 
Informative, especifico sefialando el inicio del ciclo y 

participacion de los padres y la comunidad. , 

2.5.- Duracién: El periodo correspondiente a los avances especificos 

del Programa. 

3.- CAMPANA 
3.1.- Etapa: mantenimiento 
3.2.- Objetivo: 
3.9.1.- Mantener informados a los publicos sobre el estado de avance 

de jas acciones del programa y los beneficios especificos que 

tales acciones suponen para e! nifio, padres y la comunidad. 

3.3.- Los mismos que en la anterior. 

3.4.- Tipo de mensaje: 
Informativo, especifico, sefialando los avances y beneficios. 

3,5,- Duracién: la correspondiente a la ejecucién compieta del 

Programa, una vez terminada la etapa de reforzamiento. 
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Este “modelo” dejado por Calvi se tuvo que desarrollar para instrumentar un trabajo 

mas amplio desde la Unidad Coordinadora del Proyecto. El disefio de una 

estrategia de difusién de la envergadura del Proyecto implica una serie de 

consideraciones técnicas, de recursos humanos, materiales y logisticos. 

El area de desarrollo de materiales educativos y comunicacién tuvo que partir del 

modelo dejado por el consultor y de los objetivos mismos del Programa de 

educacién inicial, y en buena medida en funcién de los materiales desarrollados 

para el proyecto, y asi elaborar una estrategia mas explicita y un documento que la 

contuviera y sirviera de orientacién y gula a los técnicos en comunicacién de los 

estados, tal documento qued6 contenido en la Carpeta Basica de! Area de 

Materiales Educativos 

Con ello se intentaba superar el simple esquema dejado por el consultor Gian Calvi 

y se procuraba sistematizar las ideas registradas en el proyecto, que partian 

Unicamente de la elaboracion de los materiales. 

“Material Educativo, no impreso. incluiria una serie de juegos educativos, disefiados 

para promover entre los padres y la comunidad, informacién respecto a nutricion, 

salud, educacién, calidad de vida y valores sociales. Series de video y audio 

cassettes en una variedad de topicos relacionados, seria producida para e! uso 

promocional en campafias con las autoridades estatales y regionales la prensa y la 

comunidad; y como medio adicional para apoyar y reforzar la capacitacién de fos 

padres y los educadores comunitarios.” °° 

La estrategia entonces tendria, desde nuestra perspectiva, que disefiarse sobre los 

siguientes puntos: 

i) Considerar el desarrollo del Programa de Educacién Inicial como principio para la 

definicion de objetivos, publicos y tiempos. 

ii) Considerar tres niveles o ambitos para la difusién : Nacional, Estatal y 

Comunitario. 

ii) Manejar un concepto multimedia, es decir considerar un conjunto amplio de 

medios idéneos para nuestros distintos publicos y mensajes. 

iv) Establecer niveles de responsabilidades de acuerdo a los distintos ambitos: la 

responsable en el Ambito nacional seria para la UCP; en lo estatal seria la unidad 

de E.l., a través del técnico de comunicacion estatal: en el nivel comunitario serian 

el coordinador de zona y el supervisor de médulo. 
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v) Los materiales de la difusion serian proporcionados por la UCP, segtin lo 

establecido en el proyecto, tos cuales se harian llegar en cantidades suficientes y 
en los tiempos correspondientes: carteles, tripticos, volantes, promocionales de 
radio y TV, videos promocionales, boletin informativo, etc. 

vi) Los medios a considerar son todos los disponibles y accesibles, desde medios 
masivos hasta los medios alternativos propios de la comunidad, por ejemplo: pintas, 
voceo, mantas, visitas domiciliarias, reuniones, entre otros. 

vii) Los estados producirian materiales con sus propios recursos, los cuales 

estarian sujetos a la supervision y orientacién de fa UCP: 

viii) Se estableceria un monitoreo y seguimiento de la difusi6n segun las etapas 

marcadas por la estrategia. 

ix) El persona! técnico de comunicacion estatal recibiria capacitacion y asesoria 

para instrumentar sus estrategias locales, y a su vez estos capacitarian al personal 

de la cadena operativa para las tareas de difusion en la comunidad. 

La Unidad Coordinadora de! Proyecto elaboré un documento normativo para la 

realizacion de la estrategia de difusién, el cual se incluye en la Carpeta Basica del 

Area de Materiales Educativos, documento citado en apartados anteriores, y este 

se distribuye a cada uno del las estados del proyecto. 

En dicho documento se desglosan los aspectos enunciados en lineas anteriores y 

se precisa que lo relevante de este documento es que permitira sistematizar las 

acciones de difusién y promocién del programa entre sus publicos objetivos y sus 

posibles apoyadores sefialando clararnente cuales son sus objetivos primordiaies. 

“En este sentido , {a Unidad Coordinadora ha establecido una estrategia general de 

ditusién del Programa de Educacion inicial, la cual pretende lograr la sensibilizacion 

y participacién de la poblacién, asi como hacer extensivos los beneficios del 

programa a toda la comunidad y finalmente arraigar el programa en la misma.”*4 

La UCP es Ia instancia fundamental para realizar la difusion nacional a través de los 

medios masivos: radio y television. 

Las coordinaciones estatales, bajo la responsabilidad del técnico en comunicacion 

estatal, se encargarlan de la difusion en los medios masivos locales. 

  

84 CONAFE. Carpeta Basica del Area de Materiales Educativos Op. Cit. p. 19. 

157  



En el nivel municipal y comunitario los responsables serian los supervisores y 
coordinadores, apoyandose en los promotores educativos, quienes harian uso de 
los materiales producidos por la UCP y establecerian, apoyados en la estrategia de 
difusién disefiada por el técnico de comunicacién estatal y usando los materiales 
elaborados exprofeso por fa UCP. 

La estrategia guia sus acciones partiendo del desarrollo del mismo programa de 

educaci6n inicial. 

"El punto de referencia para iniciar y terminar las etapas mencionadas, se 

circunscribe a la operacién de los ciclos operativos del programa, por tal motivo, las 

etapas inicial y de reforzamiento tendran lugar antes de empezar con ia 

capacitacion permanente de los padres de familia y la tercera etapa estara 

determinada por el ritmo de avance de la aplicacién del Programa, misma que 

terminara hasta que finalicen las 40 sesiones con padres de familia”. 

Es asi se como se establecen las 3 etapas: 

1.- Etapa Inicial, corresponde a la etapa previa al inicio de los trabajos con los 

padres, su objetivo es captar a los padres, con hijos menores de cuatro afios, para 

que se interesen y participen en las sesiones de padres del Programa. 

Se realiza en el nivel nacional , con medios masivos, con promocionales en radio y 

TV, asi también en los ambitos estatales, municipales y comunitarios considerando 

los mismos medios y sobre todo en lo comunitario con las formas tradicionales y 

formas alternativas a los grandes medios, es decir a través de pintas, voceo, fijando 

carteles, repartiendo volantes de mano en mano, haciendo reuniones comunitarias, 

haciendo visitas domiciliarias etc. 

La idea de todo esto es asegurar por todos los medias posibles la presencia de 

nuestros mensajes. El uso de fa radio y televisién con cobertura nacional, y a través 

de jos canales de mayor audiencia permite que la mayoria del publico pueda 

captarlos, y para captar nuestro publico especifico se refuerza, y realmente se hace 

efectiva la promocién, a través de las formas locales de difusion. 

2.- Etapa de Reforzamiento. Pretende mantener la participacion de ios padres en el 

Programa y conseguir la colaboracién de instituciones, sociedades privadas y 

autoridades para desarrollar actividades de apoyo con los padres y los nifios, se 

enlaza de manera inmediata con la primera etapa. Se usa el mismo tipo de 

materiales que en la etapa anterior. Entre la primera y la segunda se cubre un 

tiempo aproximado de tres meses. 

  

88 Ibidem ps. 26-27 
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3.- Etapa de Mantenimiento. Tiene el propdsito de mantener informados a los 
diferentes tipos de publicos sobre los logros, avances y beneficios del Programa. Es 

una forma de extender los beneficios del programa a la comunidad promoviendo 
acciones ¢ informacién sobre jos temas tratados en las sesiones con padres, por 
ejemplo saiud, planificacion familiar, derechos de los nifios, campafias de limpieza 
de parque, afiadiendo mensajes sobre higiene y salud comunitaria en favor de los 
nifies, etc. 

Esta tercera etapa es la mas larga ya que es un trabajo permanente desde las 

primeras sesiones con fos padres hasta que termina el ciclo operativo, 
aproximadamente 6 meses. 

En esta etapa es donde los materiales educativos y de difusi6n cumplen 
plenamente su funcién ya que sus contenidos propiamente son aplicables mas 
eficientemente en este momento. 

4.5.1 Realizacién de Actividades de la Estrategia 

Las acciones directas que efecttia la UCP sdlo tienen lugar en la primera etapa, las 
cuales corresponden a la difusién nacional por radio y television, en las estaciones 
de mayor audiencia, en radio se hace sdlo en Ja zona metropolitana procurando 
abarcar aquellas estaciones que llegan al estado de México e Hidalgo. 

Para el caso de Jas estaciones de television se abarcaron todas fas televisoras de 
los estados del proyecto, ademas de las del Distrito Federal. 

La estrategia inicial contemplaba horarios de emision en dos turnos, matutino y 
vespertino, en determinado periodo, sin embargo por razones de ocupar los 
tiempos a los que tiene derecho el estado, segun los acuerdos de la Subsecretaria 
de Radio Televisién y Cinematografia, los tiempos otorgados no correspondieron 

con los horarios solicitados ni en los tiempos previstos ( 6 emisiones diarias, de 
lunes a domingo, durante 2 meses) por io que en el primer ciclo operativo del 
proyecto, 1994, se inicié casi al mes de comenzadas las actividades del programa y 
los horarios de emisién eran después de las 10 de la noche o en los horarios de 

poca audiencia ya que el comercialismo impera en los medios dominantes, y el 

proyecto no puede pagar los costos estratosféricos de las televisoras privadas entre 
250 a 500 mil pesos por anuncios de 30 segundos. 

Las dificultades por pago comercial y la burocratizacién de los tramites para lograr 

las emisiones por tiempos oficiales, tan sdlo han permitido, que de tres ciclos de 

operado el proyecto, sdlo en el primero se haya hecho una difusién promocional de 

cobertura nacional. 

159  



En el nivel estatal se padeciéd, en algunos casos, los mismos problemas con los 

medios masivos, pero se tuvo mejor oportunidad para acceder a ellos y mantenerse 

por mayor tiempo, principaimente en ia radio, en donde segtn la capacidad de 

movilizacién y de negociacién de los técnicos de comunicaci6n estatales o de Ios 

mismos coordinadores de zona se pudieron inclusive pasar los primeros 20 

programas de la serie “Despierta mi bien despierta” de manera gratuita, recordemos 

que cada programa tiene una duracién de 15 minutos, en otros casos se han 

logrado participaciones regulares en programas de las propias de las estaciones. 

Con fa television sucedié algo similar, consiguiéndose espacios fijos en horarios, 

mas o menos, de cierta audiencia cautiva. Los programas fueron disefiados por el 

personal operativo con asesoria de los técnicos de comunicacién estatales, sin 

embargo son espacios que no fueron suficientemente aprovechados por falta de 

creatividad y de produccién técnica, las muestras que se presentaron por varios 

estados en la UCP, presentan el clasico programa educativo, aburrido, por su 

monotonia, exceso de informacién, falta en la dinamica de la conduccién y escasa 

produccién, ademas de que los mensajes no funcionaban en relacion al publico 

objetivo, nuevamente se partia de lo que el emisor “piensa” lo que necesita el 

“receptor”. 

En este caso los principios dialégicos, de comunicacién horizontal, cuestionadora y 

de concebir al sujeto como un sujeto perceptivo, activo, quedaban ausentes. Dichos 

conceptos, nos dabamos cuenta, no funcionaban en la practica real, como nos 

cuenta Paloma Valdeavellano, investigadora de la comunicacién popular : 

“ el producto final ofrecido como material “educativo” aparecia a los ojos de los 

sectores populares destinatarios y con razén , como sindnimo de bostezo o de 

arenga que a partir de una percepcién excesivamente instrumentalista y parcelada 

de la comunicacién, no solo justificaban y toleraban una produccién tediosa, lineal, 

esquematica, poco motivadora, sino que inclusive la legitimaban...”°° 

La difusion a nivel municipal ha tenido distintas facetas. 

EI material producido por la UCP para tales fines ha sido relativamente funcional, 

puesto que por principio las cantidades de materiales distribuidas han sido 

insuficiente por comunidad (20 carteles, 100 volantes, tripticos y dipticos 100 de 

cada uno, un paquete de radioprogramas en 5 audiocassettes por coordinacion, la 

que atiende entre 7 y 10 comunidades, no siempre cercana una de otra, un video 

promocional también por coordinacién, un paquete de juegos didacticos por 

promotor educativo, el cual tiene un promedio de 20 padres. La economia del 

proyecto no permite producir y distribuir mayores cantidades. 

88 paloma VALDEAVELLANO, P. Op Cit. p.41 
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Uno de los objetivos del boletin era crear una “red de comunicaci6n’”, pero como tal 

no ha funcionado, los materiales enviados para tal fin son contados, y de poco 

interés general, se reducen a fotografias y a cartas testimoniales de los padres, no 

existen propuestas tematicas, en cierta medida ha falta de la orientacién de los 

técnicos de comunicacion en este aspecto. 

La idea de los radioprogramas y los promocionales de radio, seguin el proyecto, era 

que estos tuviesen una programacién regular, aprovechando los bajos costos en 

provincia : 

“Spots promocionales correrian cuatro veces al dia, diariamente, por cuatro 

semanas, y los programas, serian transmitidos durante dieciocho semanas cada 

afio”. 

“Las transmisiones por radio utilizarian principalmente estaciones de radio locales y 

regionales, que tendrian amplia recepcién en sus comunidades inmediatas y bajo 

costo de difusin”.*° 

Estas propuesta no funcionaron, ya que por razones institucionales y burocraticas, 

la compra de tiempo quedé excluida, de ahi la necesidad de solicitar los tiempos 

oficiales con sus multiples riesgos. 

Pero a pesar de ellos, se ha hecho difusién de manera local y comunitaria a través 

de altavoces o sonidos locales, los coordinadores y supervisores se las han 

ingeniado para usar estos medios alternativos, si bien su cobertura es restringida, 

por lo pronto han logrado llegar a los publicos de sus comunidades. 

En algunos casos han tomado la iniciativa de hacer traducciones a lenguas locales 

indigenas, sobre todo en el caso de los promocionales de radio, y en algunos casos 

con alguna seleccién de radioprogramas, reportando algunos éxitos. 

Las pintas de bardas y los mensajes en mantas le han funcionado mejor, ademas 

de que su durabilidad ha sido mayor que otros materiales, tal ha sido su éxito que 

en el segundo ciclo operativo, se les proporciond a los estados pintura y mantas ya 

elaboradas para efectuar dicha accién , la ventaja de las mantas es que son 

reciclables para los siguientes afios de operacién del programa, son recuperables 

en un 70 %. 

  

no SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Reporte Evaluatorio para la... Op. Cit p. 39 

Ibidem p. 40 

162



Sin embargo lo que mayormente ha tenido éxito, en la promocién para invitar a 

participar en el Programa, ha sido la visita domiciliaria, en donde personalmente se 

le explica a los padres lo que es el programa y sé les invita a entrar al mismo 

mostrandoles los materiales de trabajo, estos han sido el mejor gancho para 

atraerlos. 

El video se ha utilizado en reuniones comunitarias y con autoridades en video 

caseteras, en algunos casos ha sido posible transmitirlos por television estatal o via 

cable local sin costo, ello gracias a relaciones publicas de los técnicos en 

comunicacién o de los coordinadores y supervisores. 

Aqui cabe decir que al video le falta dinamismo y le sobra informacién, por lo que 

en algunos casos no ha resultado atractivo para proponerio a las televisoras, y por 

otra parte también ha generado poco entusiasmo entre ia comunidad, por su 

monotonia y su larga duracion. 

Por otra parte los supervisores a falta de material suficiente han elaborado su 

propio material, pero este, en la mayoria de los casos se aleja de los principios 

comunicacionales para la elaboracién de mensajes, disefio de materiales y uso de 

los medios, e! Modelo Emisor-mensaje-Receptor, sigue aplicandose sin ningun 

cuestionamiento, los elementos de contextos, cédigos, marcos de referencia, no 

son considerados, los mensajes siguen plantea€ndose desde el emisor, la 

comunicacion vertical y autoritaria, aun si proponerselo sigue dominando, ia 

asesoria de los tecnicos en comunicacién estatal es notorio que ha estado ausente 

0 en dado caso difunden los modelos comunicacionales dominantes. 

Uno de los aspectos importantes que cabe anotar es que la estrategia como tal 

pocos la ha seguido, la mayoria del trabajo de difusion se concentra en difundir la 

imagen institucional det Programa: simbolo y logo de la educacion inicial, esto ha 

sucedido porque no se ha comprendido que el trabajo de difusién es mas profundo, 

y que en ello se involucra necesariamente una toma de decisién suficientemente 

comprendida de lo que se entiende por comunicacion y proceso educativo, puesto 

que los productos y formas de comunicacién, y del intento por usar los medios de 

comunicacion de manera educativo, no han funcionado, principalmente porque se 

recurre a las tradicionales concepciones y formulas de comunicacion y educacion. 

En el caso de los técnicos de comunicacién estatales no han jogrado realizar un 

trabajo con suficiente consistencia, sus labores se han enfocado a lo burocratico, a 

hacer la recepcion y distrioucion de materiales, y su trabajo en los medios ha sido 

mas informativo y promocional de la imagen institucional local que de lta difusion de 

los contenidos del programa, en muchos casos las entrevistas en radio, television o 

prensa no han servido mas que para el lucimiento personal de autoridades 

educativas o de fos propios técnicos, que siguen concibiendo a los medios masivos 

como simples aparadores de lucimiento masivo. 
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Cuando han elaborado productos de comunicacion, boletines, programas de radio o 

television, video, carteles, o materiales impresos de apoyo didactico para los 

educadores, les ha faltado conocimiento técnico del medio o el conocimiento 

pedagdogico, la asesoria y orientacion y seguimiento por parte de la Unidad 

Coordinadora ha sido insuficiente; por falta de personal y por las mismas cargas 

centrales de trabajo. En este caso, cabe apuntar, como técnico en comunicacién 

educativa del proyecto, que seria necesario disponer de tiempo completo para 

dedicarse mas adecuadamente a tales tareas. 

Prosiguiendo con e! trabajo de los técnicos estatales de comunicacion, el trabajo en 

las comunidades se ha dejado de lado, cuando este, desde la misma perspectiva 

de] Programa tendria que ser lo prioritario, en algunos casos parece que el status 

de “profesional de la comunicacién” no les ha permitido bajar a las formas 

alternativas de la comunicacién popular, la veneracién por los medios masivos 

sigue predominando, de ahi que en muchos casos ni siquiera han podido 

establecer un vinculo y , contradictoriamente, una adecuada comunicacion con el 

personal operativo, aspecto fundamental de la comunicacion. 

En este sentido, las orientaciones y asesorias sobre el cémo hacer la difusion se 

han quedado muy limitadas, sobre todo en la tercera etapa, mantenimiento, en 

donde los contenidos y temas del programa o los temas tratados en las sesiones de 

padres de familia, no han logrado ser extendidos, comunicados, a la comunidad. Y 

por ello, la difusion se ha quedado en mera promocién del simboio del Programa, y 

en campaiias de salud o en meros eventos recreativos como carreras de gateo de 

nifos, colecta de recursos, desfiles, presentaciones de muestras de trabajos de los 

padres, exposicion de juguetes y “manualidades” con el simbolo del programa, que 

por otro lado, ha tenido mucho éxito, ya ahora el Programa es identificado 

inmediata y plenamente a través de estos. 

El problema de! asunto antes mencionado, es que las mismas coordinaciones 

estatales, y los técnicos de comunicacion, han avalado estas situaciones, 

limitandose entonces las multiples posibilidades de la comunicacién, y uso de los 

medias, en las tareas educativas no formales, de ahi la necesidad de mantener un 

trabajo de orientacion asesoria y capacitacién permanente, con todo el personal 

involucrado en los proceso comunicacionales con fines educativos, esto también es 

valido para el personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto 

Tampoco, a tres afios del proyecto, se han sistematizado las experiencias 

obtenidas, ni en el nivel estatal, ni central, esto podria enriquecer los trabajos, y si 

bien se hacen reuniones mas o menos cuatrimestrales con el personal de 

comunicacién del los estados del proyecto, estas no han sido suficientes para dicha 

sistematizacién, puesto que en la mayorla de los casos las reuniones han servido 

para exponer las situaciones dificiles del trabajo y en charlas anecdotarias. 
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Un trabajo técnico de sistematizacién, de recopilacién técnica-tedrica no ha 

sucedido hasta el momento, en parte por una falta de vision de quienes dirigen y 

ocupan los puestos de decisién dentro del proyecto y por otro lado porque ios 

tecnicos de comunicacién no promueven esta necesidad. 

Por otro lado, es importante sefalar que los técnicos estatales han tenido diferente 

formacién profesional, algunos formados en el periodismo, otros para la television o 

radio, otros no tienen formaciédn en comunicacién sino en otras areas, turismo, 

antropologia, pero curiosamente los modelos comunicacionales en que se manejan 

la mayoria de ellos, corresponden a las concepciones dominantes, de ahi 

podriamos entender el porqué suceden tales situaciones, y por otra parte fla 

capacitacion que debe ofrecer el mismo proyecto al personal técnico para mejorar 

su desempefio no ha funcionado, de tal forma que se siguen manifestando las 

mismas carencias y reproduciéndose los mismos modelos dominantes, no 

permitiendo entonces tener en Ja practica una comunicacion aiternativa o darle un 

uso alternativo a los medios. 

Por lo que también es necesario apuntar que es indispensable hacer mayor trabajo 

de formacién técnica profesional e incluir aspectos de orden pedagdgico, de 

manera permanente a través de capacitacién mas consistente, que no solo repita 

las formulas técnicas y los discursos dominantes como ha sucedido hasta ahora. 

Se requiere profundizar sobre las otras maneras de entender la comunicacion, con 

personal que las domine y este de acuerdo con ellas en la praxis y no sdlo 

manejarlas en un discurso oral. Sdio de esta forma podrian darse procesos 

comunicacionales y educativos alternativos, dialégicos, horizontales e interactivos. 

Considerando estos diferentes aspectos podriamos asegurar que lo que se haga, 

redundara en un mejor éxito del programa, sobre todo en to cualitativo, la muestra 

la darian los padres del programa en la mejora de sus practicas de crianza con sus 

hijos y la comunidad mejorando las condiciones de vida de los nifios de las 

multiples comunidades marginadas de nuestro pais en donde opera el Programa de 

Educacion Inicial en su modalidad no escolarizada. 

Sin embargo, para tomar medidas en el asunto, faltaria ver los resultados de la 

evaluacion del proyecto, evaluacién contemplada para finales del tercer ciclo 

operativo, evaluacion que tendria lugar para cada uno de las componentes. En el 

caso del area de materiales educativos la evaluacion involucra multiples procesos y 

productos. 

“Establecer un grupo de indicadores y normas para la evaiuacién del Programa, 

cuando menos en términos de audiencia (comunidades cubiertas, indices de 

audiencia, etc. y adecuacién (topicos, acercamiento, tiempo, cédigos culturales 

aplicabilidad de los mensajes, etc.)’.° 

  

89 Ibidem, Anexo 45 
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Ciertamente, hasta que se realicen tales estudios y se tengan los resultados 

correspondientes, podriamos replantearnos qué hacer en este caso particular del 

proyecto, y ojala pudiese ser extensible en ei nivel tedrico practico general como 

aportes al campo de la comunicaci6n y educacion, y asi lograr estrechar estos dos 

campos distantes, pero no ajenos uno dei otro. 
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CAPITULO QUINTO 

5, REFLEXIONES DE UNA EXPERIENCIA 

La experiencia profesional obtenida en los tres afios que participé en el Proyecto 

para el Desarrollo de la Educacién Inicial como Técnico en Comunicacién Educativa 

fue, de muchas maneras, una experiencia muy productiva. Esta fue la primera 

ocasién en que como comunicdlogo me enfrenté a un campo muy distinto del que la 

facultad me preparo: la educacion. 

Las escuelas de comunicacién forman a los estudiantes en areas donde, 

supuestamente, los comunicdlogos se desempefiaran sin muchas dificultades; 

prensa, radio, television, publicidad, investigacion de los efectos de los medios en fa 

sociedad, entre otras, pero el campo de fa educacién, en cualquiera de sus facetas, 

educacién formal, no formal, nivel preescolar, alfabetizaci6n o superior, han 

quedado excluidos como areas especificas de aplicacion o de estudio, los 

comunicélogos que se han desarrollado en éstas han llegado a ellas por azar o 

para desempefiar actividades lejanamente afines a su profesién, lo que no les ha 

permitido realizarse profesionalmente, afortunadamente éste no fue mi caso. 

El Proyecto para el Desarrollo de la Educacion Inicial, como hemos visto posee 

caracteristicas bastante particulares; corresponde a la educacién de nifios menores 

de cuatro afios y propuesto para la modalidad no formal, pero su caracteristica 

fundamental es que la educacién fa reciben los padres y la aplican en sus hijos. 

Cualquiera pensaria que un comunicélogo no tendria nada que hacer aqui, que 

todo esto pertenece e involucra solamente a educadoras, pedagogos o psicdlogos 

infantiles, sin embargo esto no es asi. 

El papel y funciones que desemperié como Técnico en Comunicacién Educativa, en 

la Unidad Coordinadora del Proyecto, me permitid conocer el amplio campo de la 

educacion y concebirlo como una veta rica a explotar desde la praxis 

comunicacional, ademas se amplio mi propia vision de la comunicaci6n. 

El participar en la elaboracién de los materiales del proyecto, asi como en la 

realizacion de la difusién del Programa de Educacion Inicial, me permitid acceder y 

estar presente en procesos integrales y multimodales de la comunicacion, desde la 

comunicacion oral pasando por la escrita, auditiva y visual, impresa y no impresa, 

ademas pude confrontar el uso de los medios masivos con las formas alternativas y 

mas comunes de quienes no tiene acceso a las formas y medios de comunicacién 

dominantes. 
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Los aprendizajes de esta experiencia son varios, tanto en el nivel personal como 

profesional, la idea no seria enumerarlos sino exponer algunos de ellos para que 

otros puedan retomarlos y considerarlos dentro de sus propios procesos 

personales. 

El trabajar con un equipo multidisciplinario significo confrontar saberes y 

quehaceres y a su vez significo reconocer nuestros alcances y limitaciones. En este 

aspecto alin se muestran limitaciones del como trabajar en equipos de este tipo, los 

conocimientos y acciones se parcializan y se separan finalmente, cada quien hace 

lo propio y lo que conoce, luego se suman las partes y se integra el trabajo, es 

decir, realmente falta mayor formacién para realizar trabajos auténticamente multi e 

interdisciplinarios y esto creo que debe procurarse desde la universidad. 

También es menester mencionar el hecho de que existe un desconocimiento de 

otras disciplinas acerca de lo que el comunicdlogo sabe y puede hacer, de ahi que 

sélo se le considere como un técnico de apoyo, sea para la correccién de 

redaccién, supervisién de los procesos de produccion de materiales impresos o 

audiovisuales, como periodista, fotégrafo u operador de aiguna camara de video, 

los trabajos de andlisis, de elaborar propuestas de contenidos sobre mensajes 

educativos o la investigacién, remotamente son pensadas y asignadas al 

comunicologo, esto se le deja siempre a los “especialistas”. 

Por ejemplo, en el caso del proyecto, los trabajos primeros, prioritarios, eran sobre 

la elaboracion de materiaies educativos: guias y manuales, para padres y 

promotores, el trabajo se parcializo, los contenidos y su elaboracion eran hechos 

por las pedagogas y psicologas, a quienes sdlo les interesaba que la informacion 

estuviese técnicamente integra y fas ilustraciones llenaran los espacios para 

completar las paginas, al disefiador grafico y equipo les interesaban los aspectos 

técnicos y detalles de la produccion. 

Asi que, como comunicélogo el entendimiento mas cercano que tuve, se dio con los 

disefadores graficos, tal vez por tener puntos comunes de referencia, pero también 

porque mi interés se centraba sobre los aspectos de la comunicacién y dejaba de 

lado los aspectos pedagdgicos, pero posteriormente me di cuenta de la necesidad 

de ver los procesos de manera integral y también la necesidad de prepararme y 

hacerme de iniciativas para intervenir en dichos procesos de mejor manera. 

De cualquier forma mi trabajo como comunicdlogo siguid siendo considerado de 

manera parcial, ya que los consultores contratados se suponia, serian los 

encargados de realizar todos los procesos para la produccién de los materiales y yo 

como comunicélogo sélo seguia siendo un apoyo técnico. 

En este sentido el caracter de técnico en comunicacion educativa del proyecto, 

designaba y amparaba mas esa consideracion, ia técnica, que toda una formacion 

profesional. 
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De todas formas el aprendizaje de esos mismos aspectos técnicos siguid siendo 

muy importante para mi ya que al participar en los procesos donde se involucraba la 

comunicacién pude darme cuenta de muchos aspectos que quedan ocultos 0 que 

tedricamente solo se conocen desde el salén de clases, con ello quiero referirme, a 

que, por ejemplo, cuando se habla de elaborar determinados productos 

comunicacionales, hay que considerar todos los aspectos posibles, técnicos y 

materiales, para conseguir su mejor realizacién y efectividad, esto es desde 

conocer papeles, tintas, cintas de audio, video, procesadores mecanicos, 

computarizados, aplicacion de nuevas tecnologias (paqueterias de hard y software), 

tecnologias para la reproduccion de materiales, conocimiento de procesos finales 

de produccién, formas de seguimiento de los procesos, etc. 

Lo anterior en cuanto a soportes técnicos y materiales, pero también aprendi la 

necesidad de que dichos procesos comunicacionales deben estar suficientemente 

sustentados en un marco tedrico, independientemente del cariz que tenga !a 

comunicacién que se quiera establecer. 

En este aspecto lo sucedido con el trabajo comunicacional en la elaboracién de los 

materiales del proyecto, fue muy evidente dicha necesidad, ya que si bien se 

pretendian crear procesos interactivos, dialégicos, horizontales, todo se establecia 

desde el area central y desde el mero quehacer y deseo de quienes los proponian y 

elaboraban, pero un sustento tedrico, investigado, analizado y propuesto en un 

documento y como una politica institucional, no se dio. 

Precisamente, esto fue una de las causas que dificulté ef entendimiento para los 

demas técnicos del proyecto, el manejo de los materiales y del tipo de 

comunicacién que se deseaba estabiecer a través de todo el proyecto y en todas 

sus instancias, es decir, faltaba una comprension del por qué estaban estructurados 

de tal manera la informacion y mensajes de los materiales, como se entendia la 

comunicacion propuesta, como generar la interaccién dialégica que se pretendia 

con los perceptores, como debia darse ésta entre los mismos agentes del 

programa, ya que no habia ningin documento instructivo adicional que asi lo 

explicitara, documento que finalmente se hizo, pero sdlo para describir el uso de los 

materiales. 

Este sustento tedrico de igual forma, considero que debié trabajarse y establecerse 

junto con los consultores de tal manera que todos estuviésemos de acuerdo del tipo 

de comunicacién estabamos hablando y de la cual queriamos que todos la tuviesen 

como referente. 

Tal vez también esa falta cred la incomprensién y el desatino de los consultores 

para la consecucion de los productos que se deseaban obtener con los consultores, 

quienes se manejan en los terminos de las producciones comerciales o en los 

estilos tradicionales de la produccién de material educativo, mondtonos y 

didacticamente ineficaces. 
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Este es el caso de las presiones burocraticas, propias de la institucién, y sus 

contradicciones, las que no permitieron poner mayor atencion a los aspectos 

comunicacionales, el trabajo, en principio, se enfocaba mas a que se ilustraran 

suficientemente los materiales y tuviesen una adecuada correccién de estilo, los 

criterios del tipo, forma y sentido de los mensajes eran poco analizados, el 

perceptor, puiblico objetivo, se habia estandarizado, se pensaba que era igual el de 

la costa, que el de la selva, ef indigena y el mestizo, el de la zona rural que el de la 

urbano-marginada, la pobreza como signo caracteristico de la mayoria de nuestros 

perceptores se ignoraba, los mensajes dados en los textos y las ilustraciones en 

este sentido hacen referencia mas a una poblacién mestiza, culturizada por los 

mensajes enviados a los medios masivos, y de cierta condicién arriba del nivel 

socio econdmico de lo que apuntaba el proyecto. 

El punto critico es que no existian formalmente reuniones para el analisis de 

mensajes, contextos, marcos de referencia, habitos de lectura, aspectos 

lingilisticos, variantes del lenguaje, dialogar sobre qué se esperaba de la 

comunicacién que presentabamos, a qué tipo de comunicacién nos referiamos, es 

decir desde que paradigma se partia, insisto se sabia que tipo de comunicacién se 

deseaba en Ia practica, pero se carecia de una fundamentacién teorica y tampoco 

se permitia un dialogo sobre ello. 

En este sentido los procesos comunicacionales, en sus analisis y practicas, dentro 

del proyecto, se vieron sesgados por varias condicionantes: tiempos de realizaci6n 

y entrega de productos, las tomas de decisiones fundamentales sobre los aspectos 

comunicaciones se daban en las clipulas de poder del proyecto y las opiniones de 

los especialistas eran tomadas en Ultimo término, la burocratizacion y las 

contradicciones institucionales limitaban las posibilidades del alcance de las 

actividades de comunicacién a nivel central y a nivel estatal. 

En cuanto al material audiovisual; video promocional, de capacitacién, spots para 

TV, radio programas y spots para radio, la situacién no fue muy distinta, 

nuevamente mi trabajo como comunicélogo se limitaba a supervisar aspectos 

técnicos de produccién, revisar contenidos informativos y realizar actividades de 

tramites burocraticos para asegurar ja salida de los recursos a tiempo, todo esto 

porque se habian contratado consultores “expertos” para realizar estos trabajos. 

En esta situacién lo que se obtuvo como experiencia es que quienes se dedican 

comercialmente a prestar o rentar sus servicios, pueden ser muy buenos en las 

producciones comerciales, pero en lo que respecta a la educacion sus capacidades 

creativas son muy limitadas, ademas de que se manejan, practicamente, bajo las 

formas mas tradicionales de los modelos de comunicacién, creando productos muy 

poco atractivos, mondtonos y con escaso sentido pedagdgico. 
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Ahora bien si por un lado, se tenian estas dificultades y limitantes, es importante 

mencionar que cuando se presentd la oportunidad de participar mas enteramente 

en los tareas propias, y se permitid cierta libertad de creacion, se trabajo con mayor 

entusiasmo y se trataban de ofrecer aportaciones, como fueron los casos de hacer 

notar la necesidad de establecer un perfil de nuestros pUblicos objetivo, mi 

propuesta para el disefio de la nueva imagen institucional, realizar la edicion de los 

fasciculos de apoyo, la edicién del boletin informativo y ja participaci6n como 

editorialista, la seleccién fotografica para el calendario 1994, la propuesta de temas 

y tratamiento de contenidos para los radio programas, y en algunos caso la 

elaboracion de guiones para los mismos o para los spots promocionales de radio y 

TV, en todos estos casos la idea era poner en practica lo aprendido en las aulas de 

la facultad, era revisar el propio conocimiento, era indagar, actualizar mis 

conocimientos y ampliarlos hacia otras areas. 

Es decir cuando existe una apertura y oportunidad para demostrar de lo que es 

capaz el comunicdlogo, es cuando puede desarrollar su creatividad y destacar sus 

habilidades y entonces hacer también que se le tome mas en cuenta. 

Aunque también habria que reconocer las condicionantes institucionales para el 

desempefio profesional, ya que en muchos casos el comunicologo y su accionar 

esta determinado por las disposiciones institucionales, y aun personales, de 

quienes establecen las politicas a seguir en la institucion y ello ocurre sobre todo, 

cuando quien toma ciertas decisiones, mas alla de un conocimiento de especialista, 

recurre a su jerarquia o capacidad de poder, por lo que el voluntarismo y las 

iniciativas personales pueden ser coartadas por estos designios institucionales. 

Esto estuvo presente en muchas ocasiones’ dentro del tiempo que estuve en el 

proyecto, ante lo cual uno debe reconocer la necesidad de cierto mesuramiento en 

su accionar y buscar superarlo a través del mismo trabajo. 

Una de las satisfacciones del haber trabajado en este Proyecto, mas alla del 

prestigio por las instituciones internacionales participantes: Banco Mundial, 

UNESCO, UNICEF, es el hecho de ver fa huella de nuestro trabajo en cada 

material, pero lo mas satisfactorio, antes que ver el crédito en el producto, fue el 

observar que esos materiales estaban en las comunidades, estaban siendo utiles 

para tratar de mejorar las condiciones de vida de padres y nifos, la satisfaccién que 

ese trabajo estaba rindiendo frutes, de una u otra manera, con la gente de carne y 

hueso. 

Es en la realidad donde uno verdaderamente ve que tan efectivo fue en su trabajo, 

y uno tiene que ser autocritico y aceptar las opiniones de los demas, porque sdlo de 

esa manera es como alguien puede superarse profesional y personalmente, esto 

fue lo que me sucedid al visitar las comunidades y es aqui, tal vez, en donde se dan 

los aprendizajes mas significativos. 
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Otra aspecto y momento donde también hubo una gran experiencia fue en el 

trabajo de asesoria y orientacién a los técnicos de comunicacion estatales, ya que 

terminados los trabajos de produccién de los materiales educativos y de difusién, el 

siguiente paso fue el ponerios en practica y llevar a cabo las acciones de difusién, 

ya sin la participacion de especialistas externos. 

En el desarrollo de este momento, nuevamente se mostré la carencia del marco 

tedrico que sustentara el trabajo de los técnicos estatales de comunicacién, ya que 

nos dimos cuenta de que cada técnico en los estados tenia diferente formacién 

universitaria, aunque la profesién fuese la misma, y entendian los procesos de 

comunicacién, y los aplicaban como lo hacen los medios dominantes, ademas de 

que desconocian el trabajo comunitario, y no llegaban a las comunidades, puesto 

que ese trabajo de difusion lo hacian los supervisores y coordinadores. 

Nos dimos cuenta de la necesidad de homogeneizar conocimientos y acciones, de 

orientar a la gente, de establecer reuniones regulares de intercambio de 

experiencias, y de llevar a cabo un monitoreo de acciones, de estabiecer en las 

capacitaciones temas sobre la comunicacion alternativa, comunitaria, disefio de 

estrategias de difusion, etc. y elaborar un documento orientador de acciones. 

Sin embargo la capacitacién no ha funcionado, en principio porque se hace por 

medio de consultorias, ellos desconocen el trabajo comunitario, desconocen la 

comunicacién educativa, y en la mayoria de los casos siguen exponiendo los 

mismos marcos de las teorias dominantes las cuales se oponen al propio trabajo 

pedagégico interactivo que pretende el programa. 

Considero que precisamente ello se debe a la falta de cuadros académicos 

preparados en este campo de la comunicacién educativa y comunitaria por las 

universidades, de ahi que los que trabajamos como comunicdlogos en la educacion 

somos quienes tendriamos que propugnar por establecer una area especifica al 

respecto en cada universidad, ello permitiria ampliar nuestro campo de trabajo y se 

enriquecerian ambas areas. 

Por ultimo, uno de los aspectos en donde también hay una experiencia, es en lo 

relativo al reconocimiento de las limitaciones profesionales y personales, la 

inexperiencia es una de las primeras limitantes, ya que al egresar de la facultad uno 

se supone con gran conocimiento tedrico o técnico, pero la realidad nos pone a 

prueba y nos muestra nuestras limitaciones, nos muestra la parcialidad de nuestros 

conocimientos, nos muestra la necesidad de investigar, de informarnos mejor, de 

ampliar nuestra visién, de mantener una actualizacién de nuestros conocimientos, 

de reconocer nuestras auténticas capacidades, de dejar de rendirle culto a los 

medios masivos y de ser mas modestos en nuestras aspiraciones profesionales y 

dejar de lado ja vanalidad del protagonismo del reportero grafico, del locutor o 

conductor radial o televisivo estrella, de que hay otras necesidades sociales que 

exigen la participacion y compromiso del comunicdlogo, y una de ellas es la 

educacion. 
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CONCLUSIONES 

El Proyecto para el Desarrollo de ta Educacién Inicial, de la modalidad no 

escolarizada, caracterizada por ofrecer educacién a padres de familia, de 

comunidades marginadas, de zonas indigenas, rurales y urbanas, con el propdsito 

de mejorar las practicas de crianza y cuidado de los nifios menores de cuatro afios, 

en diez estados de la Reptiblica Mexicana, instrumenté una estrategia de desarrollo 

y operacién para el logro de dicho propésito, esta estrategia se estructuré sobre tres 

componentes: desarrollo de recursos humanos, desarrollo de materiales educativos 

y comunicaci6n, y fortalecimiento institucional, pretendiendo obtener su éxito en un 

plazo de cinco afios (1893-97). 

En dicha estrategia se incluy6 a la comunicacién como una parte fundamental para 

la realizacion y éxito de este programa educativo, esto primordialmente a partir de 

la elaboracién de los materiales educativos y de difusién, y en la inclusion de la 

necesidad de instrumentar y realizar una estrategia para difundir el Programa de 

Educacion Inicial, sustento para iniciar la captacién y capacitacién de padres con 

nifios menores de cuatro afios, asi como para lograr el apoyo y la participacion 

social e institucional. 

En este sentido esta practica y experiencia profesional nos permitié confirmar que la 

ciencia de la comunicacién no es un campo distante y ajeno a la educacién, sino 

que puede ser un apoyo y complemento para el desarrollo de las tareas educativas, 

por lo que puede afirmarse que la aplicacion de la ciencia de la comunicaci6on y sus 

medios (masivos y no masivos), si pueden educar. 

Por lo que, desde ésta conceptualizaci6n, la comunicacién dentro del campo 

educativo, aplicada de manera integral y de forma multimedia; usando tanto los 

medios impresos como no impresos e incluyendo a los medios masivos, contribuye 

de forma significativa a hacer mas efectivos los procesos de ensefanza 

aprendizaje; e! Proyecto para el Desarrollo de fa Educacién Inicial, para la 

modalidad no escolarizada, es una muestra de ello. 

A cada tipo de educacién le corresponde una determinada concepcién de 

comunicacidn, por ello es necesario analizar las concepciones educativas que estan 

detras de las practicas comunicacionales para darle coherencia a dichas practicas. 

En este aspecto cabe puntualizar que las teorias de la alternatividad ofrecen un 

punto de vista distinto a las teorias dominantes, funcionalismo y estructuralismo, las 

que resulta mas acordes con las posiciones educativas que pretenden romper con 

los discursos autoritarios y que intentan promover una educacion liberadora y 

transformadora de los individuos y de sus circunstancias sociales, apelando a la 
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capacidad pensante y actuante de los individuos, contra aquella posicién que los 

considera simples receptores pasivos 0 adaptativos. 

Las teorias de la alternatividad, en la comunicacién, proponen una relacion 

dialégica, entre emisor y perceptor, usando los medios de comunicacién, como eso; 

como instrumentos de mediacion facilitadora del dialogo entre los seres humanos, 

en este sentido la ciencia de la comunicacién y los medios, usados para fines 

educativos, cumplirian cabalmente esa tarea dialdgica, actuante y transformadora 

en los individuos, y sobre sus circunstancias historico-concretas. 

Ahora bien en este aspecto las teorias de la alternatividad pueden haber hecho 

muchas aportaciones, pero no son teorias acabadas, ni simples modelos 

recurrentes, es necesario seguir trabajando sobre estas teorias, y sobre todo, 

reflexionar permanentemente sobre las propias practicas, independientemente del 

campo donde se aplique la ciencia de la comunicacion. 

Este mismo punto puede aplicarse a las teorias y posiciones pedagdgicas, 

liberadoras o transformadoras, no sélo es presumir de un discurso vanguardista o 

revolucionario, necesariamente tenemos que reflexionar y construir sobre nuestras 

propias practicas (practica sociales), desde nuestros contextos, desde nuestros 

propios signos y sighificantes, pero sobre todo desde el otro, los otros, nuestros 

perceptores, esta es una conclusion proporcionada por fa experiencia vivida en este 

Proyecto. 

Por otra parte, si bien las posiciones de la pedagogia liberadora-transformadora, 

son las que posibilitan un cambio en el accionar de! educador, es necesario que 

este sujeto realice un trabajo de reflexién propio, se problematice asi mismo, se 

transforme asi mismo, sdlo de esta manera podra ser un agente de cambio como lo 

pretende ser dentro del conjunto de las relaciones sociales de una comunidad o de 

la sociedad en su conjunto. 

Conjuntando ambos aspectos, educacién y comunicacién , podemos asentar que 

los modelos problematizadores-dialégicos-participativos de la educacién y de la 

comunicacion, permiten que educadores y educandos, emisores y perceptores, 

dirijan sus propios procesos educativos y comunicativos para su propia 

transformacién. 

Asimismo, de lo anterior podemos afirmar que si bien los medios de comunicacion 

si pueden educar, es necesario construir desde la teoria y desde la practica, una 

pedagogia de la comunicacién, y hacer que ésta sea comprendida por todos 

aquellos que hacen la comunicacion educativa, sean: comunicdlogos, pedagogos, 

psicdlogos, socidlogos o cualquier otro especialista. 
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Precisamente, el Proyecto para el Desarrollo de la Educacién Inicial (PRODEI), 

como experiencia, permitio destacar la necesidad de descubrir relaciones no 

planteadas entre educacién y comunicacion, y con ello realizar un analisis y una 

reflexion de la comunicacién educativa mas sistematica, referente a las relaciones 

entre los medios y sus posibilidades didacticas o educativas, del emisor educativo y 

de su perceptor, del uso del multimedia y de los medios alternativos, de la teoria y 

la practica comunicativa, a los mensajes educativos y sus soportes técnicos o 

materiales, de las relaciones entre la teoria y la practica comunicativa y la 

pedagégica, reflexiones que no conciuyen aqui sino que tendrian que continuarse 

desde los mismos campos de la comunicacién y la educaci6n. 

En este sentido, si bien en el Proyecto para el Desarrollo de la Educacién inicial 

(PRODE]), establecié y llevé a cabo una importante estrategia comunicacional bajo 

ciertos principios de la comunicacién alternativa, dialogica, horizontal y participativa, 

atin no posee una fundamentaci6n tedrica que le de sustentacion a su praxis, por lo 

que seria necesario establecerla y hacerla comprender a todos aquellos que 

participan en ella, sea en el nivel interno de la institucion o de aquellos que son 

contratados de manera externa para realizar trabajos para la institucién. 

Por lo que también es importante mencionar que comunicacion educativa no sdlo 

quiere decir que los medios si pueden educar por si mismos, sino que también hay 

que educar a todos los involucrados a “leer tos medios”, a hacer uso del medio y no 

sdlo usar el medio. 

También es necesario efectuar una investigacién sistematica y mas profunda que 

nos permita conocer cercanamente a nuestros publicos, con ello se quiere decir, el 

conocer sus habitos, costumbres, sus gozos, sus sufrimientos, sus problemas y 

cémo los enfrentan, el consumo de los medios, de la cultura de masas, de cémo 

enfrentan y resuelven sus problemas de comunicacion, sdlo de esta manera se 

podra construir una auténtica comunicaci6on alternativa y educativa, significativa y 

que procure la accion transformadora del individuo y su circunstancia. 

Por lo que, para construir desde la teoria y desde la practica una pedagogia de la 

comunicacion alternativa, es necesario partir de la realidad de quienes son nuestros 

perceptores, de otra manera se seguiran llevando a cabo las mismas practicas 

dominantes aunque la intencién sea la de una comunicacion dialdgica- 

transformadora. 

Al estar en cada uno de los procesos que condujeron a la produccién final de cada 

uno de los productos del Proyecto: manuales, guias, material impreso de apoyo, 

material promocional, videos, radioprogramas, etc., se reconoce el hecho de que no 

es suficiente medir la distancia entre los mensajes y sus efectos, otorgandoles todo 

el poder a los medios, sino que es necesario construir un analisis integral de 

produccién y consumo de los mensajes, desmitificando el poder de los medios y 
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estudiando mas, como se ha dicho en los apartados anteriores, al conjunto de los 

procesos sociales y educativos para los que se producen dichos mensajes. 

En el Proyecto, los productos educacionales realizados, si bien parten de una 

adecuada caracterizacién del perfil del perceptor, y se tuvo informacion sobre el 

contexto sociocultural de los diferentes estados de la republica, para la elaboracion 

de los mensajes asi como para la creacién de las ilustraciones, el sustento tedrico 

escrito no existié, porque no se dio un analisis integral previo ni un diagndstico 

suficiente. 

Se habla detectado la necesidad de considerar contexto, elaborar mensajes 

sencillos, buscando la interactividad del perceptor, asi como el recurrir a la vifieta 

tipo historieta para atraer y mantener la atencién del lector, porque se sabia del 

analfabetismo funcional del perceptor y ciertamente de sus habitos de lectura, asi 

que se produjeron materiales con imagenes a todo color, atractivas y se cuidaron 

los mensajes visuales, en cuanto a lo que éstos podrian decir al perceptor 

imaginario. 

Pero no en todos los casos se responde a las necesidades comunicacionales de 

esos perceptores, quienes ven imagenes que contrastan altamente con su realidad 

o que se les habla en un lenguaje que no es el de su cotidianidad, es decir un 

lenguaje escrito y visual que mayoritariamente no corresponde a sus contextos 

socioculturales y formas de percibir su vida cotidiana, esto sucede sobre todo en 

aquellas zonas rurales de alta marginalidad y en zonas indigenas monolingties. 

Por ejemplo, ia mayoria de las ilustraciones de los materiales impresos 

corresponden mas a una poblacion de clase ‘media rural, la presencia del contexto 

socio urbano rural predomina sobre los contextos de montaha, selva, bosque o 

playa, las vestimentas de los personajes si bien son muy coloridas no expresan la 

variedad cultural existente e identificatoria de ios distintos grupos étnicos regionales 

del pais. 

El lenguaje de los materiales resulta atin muy elevado para las personas que 

basicamente sdlo poseen la educacién primaria y esto también es valido para los 

promotores educativos quienes son los que tienen que leer e interpretar jos 

contenidos de los materiales para hacerlos llegar a los padres, ya que dichos 

materiales son sus herramientas de capacitacién con los padres, y ellos no pueden 

entender conceptos de psicologia o de desarrollo del nifio o de salud como: 

psicomotricidad, sensopercepciones, ablactacion, cambios hormonales entre 

muchas otras. 

Otro caso es el rotafolios donde las ilustraciones es sus primeras 12 laminas son 

personajes humanos trazados sin llegar a la caricatura y en las 12 siguientes son 

facticamente caricaturas para nifios, esta contradiccién se ha notado que le resta 

veracidad a la informacion contenida desde la percepcién de los padres que solo 
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ven “monitos graciosos” como si fuesen cuentos para nifios, siendo que este 

material es para adultos. 

Los radioprogramas carecen de dinamismo, no responden a las formas del 

consumo de la radio en las comunidades, son demasiado largos, 15 minutos, para 

exponer de 3 a 5 ideas basicas del Programa de educacién inicial, por lo que sdlo 

se rellena espacio con canciones y didlogos aburridos y cansados, ademas de que 

adolecen también de contextos mas cercanos a la poblacién objetivo, y la 

produccién técnicamente es distinta en los primeros 20 radioprogramas de los 

segundos 20 posteriores, y estos ultimos dejan mucho que desear técnicamente; 

mala diccién de los locutores, voces fingidas, altos y bajos en el sonido, pobreza 

ambiental con los efectos, nuevamente se cae en infantilizar el material al meter 

predominantemente musica infantil en las cortinillas de descanso y reflexién. 

Otro caso significativo es el paquete de juegos didacticos que muy pocos lo utilizan 

como el recurso didactico que es, ya que el “jugar” entre los adultos en el medio 

rural marginado no existe como una pauta cultural y el juego se entiende que es 

sdlo para nifos, ademas de que el material es de cartén, el cual se deteriora 

facilmente con el uso por lo que dura muy poco. 

Si bien se realizaron si productos muy atractivos estéticamente, en algunos casos 

técnicamente bien realizados, en cuanto a los mensajes, atin no responden a las 

necesidades de la poblacién objetivo, por ejemplo no se jes puede decir a alguien 

que cuide de su salud cuando no hay servicios médicos en la comunidad, no se les 

puede hablar de higiene y limpieza cuando hay carencia de servicios basicos, no se 

les puede decir que cuiden de la dieta de los nifios, cuando et principal problema de 

este pais es la desnutricion por falta de recursos, no sé puede hacer un material 

mayoritariamente de textos impresos cuando a la poblacién a quien se dirige es 

analfabeta, semi analfabeta, o monolingtie, por lo que es necesario 

complementarse con el conocimiento y apoyo de los servicios de otros programas 

institucionales, como actuaimente se hace con el INEA 0 la Secretaria de Salud. 

En este aspecto creo que seria necesario que ios mismos productores de los 

materiales educativos plantearan, desde sus propias propuestas o proyectos, los 

marcos tedricos en los cuales basan sus productos a ofrecer, y también es 

necesario que las instituciones que trabajen de esta forma busquen o les planteen a 

ellos el tipo de comunicacién que se desea, ofreciéndose un marco tedrico 

elaborado por la misma institucién, esto requeriria a su vez de la definicion de una 

politica comunicacional clara de dicha institucion, esto es evidente que hizo falta 

dentro del Proyecto. 

Por otro lado, es necesario terminar con ciertas visiones estereotipadas que 

acompafian a os comunicdlogos y educadores, quienes hacen ver a la 

comunicacién como algo distinto y separado de lo educativo, los comunicdlogos 
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pueden ver en lo educative una area incomprensible, normativa, sosa, limitadora de 

la expresion creativa, y los educadores ven a la comunicaci6n y sus medios como 
un ornato e innecesaria pedagégicamente, el problema y su solucién no es 

simplemente técnica, sino de reflexion y dialogo entre ambos campos. 

Esta conclusién surge también, precisamente de la dificultad observada para 
trabajar de manera interdisciplinaria en los trabajos del PRODEI con pedagogas, 
psicdlogas educativas, educadoras y socidlogas, quienes ven los campos de su 
conocimiento como propios y excluyentes de fos que, desde su perspectiva, no le 
sean afines, por lo que crean cotos y lineas de separacién, parcializando las 

funciones y las tareas, esto fue lo que ocurrid en el Proyecto, pero cabe sefalar que 
esta imposibilidad de trabajar multidisciplinariamente es resultado de la falta de 
formacién profesional en ese sentido. 

Es decir, unos y otros apuntan que lo pedagégico no tiene que ver con la ciencia de 
la comunicacién y jos medios, puesto que desde la visién de los no comunicdlogos, 
se piensa que estos son un simple soporte técnico mediatico de sus contenidos 
pedagdgicos, y que el comunicélogo, por separado, debe solucionar como un 
problema de él, y en el caso del comunicélogo lo pedagdgico o didactico le resulta 
ajeno o inentendible, por lo que prefiere también sdlo dedicarse a lo técnico. 

Por todo esto seria necesario buscar un acercamiento entre comunicdlogos y 

demas especialistas que se dedican a !a educacién, para conocerse mutuamente y 

analizar sus potencialidades y complementariedades o visualizar sus aportaciones 

desde uno y otro campo. 

Cuando suceda este didlogo entonces se obtendran mejores productos didacticos y 

comunicacionales, en este sentido, en el caso del PRODEI, habria que esperar ia 

evaluacion que se tiene programada al término del proyecto, evaluacion en la que 

tendrian que participar no sdlo los pedagogos, psicdlogos y socidlogos, sino 

también los comunicélogos, en un trabajo interdisciplinario y complementario, solo 

de esta manera se podria hablar de una evaluacion integral. 

Por otra parte, destacamos la necesidad de sistematizar, escribir y difundir las 

experiencias de la comunicacion en la educacion, puesto que de esta forma es 

como se puede avanzar en el analisis y las propuestas para hacer posibie una 

comunicacién educativa y una pedagogia de la comunicacién que trascienda {os 

limites de la practica instintiva o azarosa en el quehacer pedagdgico y de lo 

pedagdgico en el comunicativo, de esta manera se daria un salto de calidad, tanto 

en lo técnico como en los contenidos de los productos obtenidos para el servicio de 

la educacion , sea esta formal o no formal. 

En el caso del PRODE! la sistematizacion de experiencias comunicacionales 

corresponde a todos los que participan de una manera u otra en dichos 

178  



quehaceres, sean técnicos de comunicacién estatales, supervisores, coordinadores 

© promotores educativos, es una tarea que no sdélo debe hacerse desde el area 
central del proyecto, ello enriqueceria las mismas practicas actuales y futuras de 
quienes realizan dichas labores, es de alguna forma practicar la horizontalidad y 
dialdgica de la comunicacién que defendemos, de ahi aprenderiamos todos. 

Todo fo anterior en cuanto a los trabajos directamente de la comunicacién 
educativa en la produccién de los materiales educativos, pero también es necesario 
apuntar algunas conclusiones en relacién a la difusién de! Programa de Educacién 
Inicial, en donde por principio debemos entender que no es lo mismo organizar y 
realizar una campafia publicitaria que una educativa, y ello porque no se espera la 
misma respuesta en tanto que son objetivos completamente distintos de una y otra, 
el entendimiento y conscientizacién de este aspecto es el que les ha faltado a los 
tecnicos de comunicacién estatales y a las jerarquias  institucionales 

correspondientes. 

Pero de igual forma es indispensable que los productores, consultores contratados 
por el proyecto, de los materiales de difusi6n y promocién, necesitan comprender 
esto, y el area central trabajar con eflos desde un principio, para hacerles ver cual 
es la postura tedérica y practica de la comunicacion que se sustenta en el proyecto y 
ja idea de publicidad que se pretende, de otra manera se seguiran produciendo 
materiales monétonos, de escaso atractivo e ineficaces para difundir este y otros 
programas de contenido educativo, por lo que los consultores deberian ser 

invitados a hacer las mismas reflexiones que hemos apuntado.en parrafos 

anteriores sobre la comunicacién, de tal manera que no sdlo se hagan productos 
bonitos o tecnicamente bien realizados, desde la éptica del especialista, sino que se 
hagan realmente para responder a una necesidad de los grupos sociales concretos. 

Precisamente a los materiales y a la accién de difusién del proyecto les ha faltado 

ese sustento y sentido, por ello se obtiene productos como el video promocional y 

de capacitacién del Comité pro Nifiez, exageradamente largos, lentos en su ritmo, 

monétonos y repetitivos en su discurso, con informacién imprecisa o contradictoria 

con el Programa de educacién inicial, con imagenes testimoniales pero en su 

mayoria faltos de impacto emotivo y con el uso de pianos tipicos de la television 

educativa carente de imaginacién creativa. 

Otro caso fundamental es el del material impreso promocional el cual no se ha 

sabido usar eficientemente, como ha pasado con el infimo entendimiento y uso del 

manual de identidad visual, pieza fundamental para realizar tas tareas de la difusién 

y promocién del Programa de educacién inicial, pero también porque también en el 

caso de algunos materiales, los mensajes son ininteligibles, como sucede con los 

carteles, en donde el mensaje es demasiado escueto o ambiguo. 
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De igual forma se presenta el problema de que se elaboré demasiado material 
impreso de difusién (4 carteles, 4 tripticos y 4 volantes, mantas y pintas de bardas 
en el nivel local), para una poblacion analfabeta o semi analfabeta o en ei extremo 
del caso de lengua indigena monolingue, por lo que es evidente que en esta 
situacién una campafia de difusion basada en material escrito impreso no puede 
funcionar, por muy atractivo que luzca el material. 

El material promocional de difusién de uso personal; maletin, gorra, botén, banderin 
y pluma han funcionado de manera relativa, si bien a fos agentes educativos ya se 
les identifica con el Programa de educacién inicial por portar dichos objetos, la gorra 
no ha funcionado adecuadamente puesto que la mayoria del personal es femenino 
y no tienen ei habito de usarla, por lo que Ja gorra se ha visto como un recurso 
desperdiciado, los maletines se rompen por falta de calidad en el material. por lo 
que un utensilio “parchado” o desvencijado no permite dar una imagen de fortaleza 
y seguridad a los padres como se pretende. 

A la par de todos estos aspectos sefialados en los materiales cabe destacar, como 
algo fundamental que ha faltado. es realmente una mejor capacitacién del personal 
responsable e involucrado en estas acciones, tanto de los técnicos del area central 
del proyecto como de los estatales, por lo que es necesaria una capacitacién 
permanente, y efectuar reuniones regulares para el intercambio de experiencias 
que sirvan para sistematizar conocimientos y enriquezcan fa practica de cada uno 
de los involucrados en la difusién y promocién del Programa. 

Un aspecto importante que podriamos apuntar, es que no basta con el voluntarismo 
y la iniciativa individual, para realizar un trabajo significativo, tanto en lo técnico 

como de contenido, en ciertos programas educativos donde el comunicélogo pueda 
tener una participacion importante, ya que hay otras determinaciones, jerarquicas e 
institucionales, que orientan la direccién e intencién de los procesos, por lo que es 

necesario hacer un doble trabajo; el de convencer a los demas de la importancia de 
la funcién del comunicélogo, asi como de lograrlo a través de la evidencia de 
nuestro propio trabajo y por otro, es importante que el comunicdélogo se acerque a 
otros especialistas o profesionales para intercambiar y enriquecer experiencias en 
trabajos comunes, procurando encontrar una complementariedad antes que una 
diferencia o la parcializaci6n de quehaceres, como sucede en el caso de la 
educacion todavia hoy. 

Pero es igualmente necesario, atender a las politicas institucionales que son las 
que determinan, en ultima instancia, las formas y las direcciones de dichos 
procesos. En este sentido habria que estudiar y analizar estos aspectos 
institucionales para pensar de qué forma podran ser salvados y establecer una 

auténtica practica comunicacional alternativa. 
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Cabe decir, por otra parte, que también el comunicdlogo se autolimita en proyectos 

educativos de estas caracteristicas ya que se siente aislado y parcelado a su area o 

a las funciones que le designen, puesto que la formacién profesional recibida en la 

universidad no le permite ubicarse en el campo educativo sintiéndose ajeno en él. 

Como conclusién uitima de este trabajo, apuntaria que la experiencia vivida en el 
Proyecto para el Desarrollo de la Educacién Inicial, me permitio reflexionar sobre la 
necesidad de que la universidad y en este caso la Facultad de Ciencias Politicas y 
Sociales, requiere de ampliar los campos de estudio de la disciplina de 
Comunicacién que ofrece, en lo particular abrir un campo de estudio, formacion o 
especializacién para el rubro de la educacidn, con ello, igualmente, considero, se 
ampliarian la practica y los campos de desarrollo profesional de los estudiantes de 

esta carrera. 

Como colofén sustentariamos lo que dice Javier Ampuero: 

“Se trata en resumidas cuentas, de dejar de usar los medios a medias 

(como tecnologias, instrumentos o técnicas), conociendo mejor a los 

sujetos, a los propios medios y cémo es la relacién entre ambos, 

confiando mas en unos y otros, en las posibilidades educativas de los 

medios y en nuestras propias capacidades creativas y comunicativas”.”" 

  

* Javier AMPUERO. et. al. Op. Cit. p. 77 
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