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Introducción

La finalidad de estos materiales didácticos que se ofrecen a los centros es la de orientar al
profesorado que, a partir de octubre de 1992. impartirá las nuevas enseñanzas de

Educación Secundaria Obligatoria en los centros que anticipan su implantación. Con estos
materiales el Ministerio de Educación y Ciencia quiere facilitar a los profesores el desarrollo
curricular de las correspondientes materias optativas, proporcionándoles sugerencias de
programación y unidades didácticas que les ayuden en su trabajo.

En esta Introducción, en primer lugar, se ofrece una serie de reflexiones y orienta-
ciones acerca de la optatividad como respuesta a la diversidad, su sentido en esta eta-
pa y las finalidades a las que debe responder; en segundo lugar, se señalan aquellas
medidas de ordenación que regulan la toma de decisiones de los equipos docentes
sobre materias optativas; por último, se presentan las características generales de los
materiales que se incluyen en estos volúmenes.

La optatividad como respuesta a la diversidad

En la configuración de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se introduce
una vía de atención a la diversidad al ofrecer a todos los alumnos y alumnas la posibili-
dad de desarrollar las mismas capacidades de los objetivos generales de la etapa
siguiendo itinerarios diferentes de contenidos. Itinerarios que, en unos casos,
pueden ser más accesibles para determinados alumnos; en otros, pueden conectar con
posibles opciones futuras que los alumnos imaginan para sí, o bien pueden responder
a sus gustos y preferencias y que, por tanto, en cualquiera de los casos, van a suponer
un refuerzo en la motivación y disposición favorable de los alumnos y alumnas hacia
los aprendizajes que se les proponen.

La oferta de materias optativas tiene, pues, un marco: el que imponen !as intencio-
nes educativas declaradas en los Objetivos Generales de la Educación Secundaria Obli-
gatoria. Éste permite asegurar que a través de la optatividad curricular no se rompa el
planteamiento comprensivo de la Educación Obligatoria y se introduzcan ramas de
enseñanza diferenciadas que condicionen las opciones educativas futuras. En particu-
lar, la existencia de un espacio de opcionalidad curricular en el último tramo de la
Educación Obligatoria debe servir para algunas o todas estas funciones:



a) Favorecer aprendizajes globalizados y funcionales. No debe ser, por
tanto, "más de lo mismo" respecto a las áreas obligatorias, sino más bien la
posibilidad de hacer cosas distintas ofertando vías de acceso a los mismos Obje-
tivos Generales de la etapa (y no sólo de las áreas) a través de saberes más fun-
cionales, más próximos a la realidad "vivida" por el aiumno aqui y ahora. El
principio de funcionalidad de los aprendizajes en el espacio de opcionalidad
adquiere un sentido más inmediato, más a la vista, y también más perceptible
para el propio alumno, que puede así hallarse particularmente interesado en
estos aprendizajes. El enfoque globalizador debe entenderse como una forma de
abordar un nuevo conocimiento poniéndolo en relación con otros ámbitos pró-
ximos del mismo, abriendo las limitaciones que impone en ocasiones la aproxi-
mación disciplinar o de áreas de la formación común.

b) Facilitar la transición a la vida activa y adulta a través de !a introducción
de contenidos, actividades o experiencias preprofesionales y de transición, que
ayuden a los jóvenes a afrontar y resolver positivamente sus procesos de sociali-
zación en el mundo del trabajo y de la vida cotidiana.

c) Ampliar la oferta educativa y las posibilidades de orientación dentro
de ella. La ampliación del abanico de actividades permite un mayor conoci-
miento de las diversas vías que se le abren al alumno, contribuyendo a su orien-
tación para las decisiones posteriores.

La optatividad curricular no ha de confundirse con la profundización o refuerzo de
los contenidos de las áreas básicas. Gran parte de lo que habitualmente se denomina
refuerzo y profundización no son sino variantes de un determinado tipo de adaptacio-
nes curriculares que, salvo casos extremos, no ocuparán un espacio que debe estar
especialmente reservado para atender la diversidad de motivaciones, intereses y nece-
sidades del alumnado. Evidentemente, no es que mediante estas materias susceptibles
de interesar más a los alumnos no se trabajen los conocimientos necesarios para el
desarrollo de las capacidades que se establecen para la etapa, sino que la diferencia
reside en que se realizan de manera distinta. No es lo mismo trabajar más Lengua o
más Matemáticas (en refuerzo o profundización) que tratar de desarrollar las capacida-
des asociadas al aprendizaje de la Lengua o de las Matemáticas a través de contenidos
elegidos por los alumnos y por los que se sienten especialmente interesados.

En este sentido, es fundamental la decisión del equipo docente sobre la oferta
de materias optativas que propone a los alumnos. Las funciones que se establecen
para el espacio de opcionalidad son una referencia obligada para esta reflexión, que,
además, debe recoger el análisis de las expectativas, motivaciones y necesidades con-
cretas de los alumnos de ese centro en particular, asi como las posibilidades organizati-



vas y de recursos materiales y humanos disponibles. La propuesta debe ser variada y
equilibrada, de tal forma que permita una elección real para el alumno y responda a
los distintos ámbitos del conocimiento.

Para que la opcionalidad cumpla las funciones indicadas es de vital importancia
intercambiar puntos de vista con los alumnos respecto a sus posibilidades de
elección. Los tutores deben analizar con ellos las ventajas e inconvenientes de cada
opción, qué es lo más adecuado para sus posibilidades, intereses y gustos, y qué posi-
bles repercusiones tendrán las diferentes opciones sobre los futuros itinerarios acadé-
micos y profesionales. También es conveniente que se ayude al alumno a tener una
visión lo más ponderada posible de sus potencialidades, sin eludir la reflexión sobre las
propias limitaciones.

La ordenación del espacio de optatividad

• En el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (B. O. E. número 220, de
13-FX-1991). se especifica que en el cuarto año de la etapa los alumnos han de
elegir dos entre las cuatro áreas siguientes: Ciencias de la Naturaleza, Educación
Plástica y Visual, Música y Tecnología. Además de esta posibilidad, el currículo
comprenderá materias optativas {articulo 7°, 1). Este mismo articulo señala las
finalidades que se establecen para las materias optativas. Así, la optatividad debe
permitir responder a los intereses y necesidades del alumnado, ampliar las posibili-
dades de su orientación, facilitar su transición a la vida activa y contribuir al desa-
rrollo de las capacidades generales a las que se refieren los objetivos de la etapa.

Para responder a las finalidades propuestas {según señala el artículo 7°, 2), la
oferta de materias optativas de los centros, en cada curso y a lo largo de la
etapa, deberá ser suficientemente diversa y equilibrada. Este mismo artículo
determina aquellas materias que son de oferta obligada para los centros: entre
las materias optativas se incluirán en todo caso una segunda lengua extranjera
durante toda la etapa, una materia de iniciación profesional en el segundo ciclo,
y cultura clásica al menos en un curso del segundo ciclo.

• La Orden de 27 de abril de 1992. por la que se dan instrucciones para la
implantación anticipada del segundo ciclo de Educación Secundaria Obli-
gatoria, que aparece recogida en el documento Proyecto Curricular que forma
parte de estos Materiales para la Reforma, establece, en sus apartados 24 a 31,
las condiciones en que los centros educativos han de impartir materias optativas
en esta etapa.



En el artículo 26.4 de la citada Orden se anticipa que la Dirección General de
Renovación Pedagógica ofrecerá modelos de desarrollo de materias optativas que pue-
dan ser impartidas por los centros. Estos modelos han sido ofrecidos en los Anexos I
y III de la Resolución de esta Dirección General de 10 de junio de 1992, cuyo
desarrollo y ejemplificación constituyen ¡os materiales didácticos que se presentan en
estos volúmenes.

El artículo 27.1 señala que el número de materias que han de cursar los alumnos
será de una en tercer curso y dos en cuarto curso, siempre que la organización tempo-
ral de las materias elegidas sea de curso completo. Excepcionalmente, este número
podrá modificarse con organizaciones temporales distintas, trimestrales o cuatrimestra-
les, siempre que la suma de los tiempos coincida con el horario total dedicado al espa-
cio de optatividad en cada curso (dos horas en el tercer curso y seis en el cuarto curso).

El artículo 29 establece las condiciones para solicitar la aprobación de materias
optativas distintas a las consideradas de oferta obligada, así como los criterios con los
que se supervisarán por los Servicios de Inspección Técnica. Este mismo artículo preci-
sa el papel que juegan los modelos de curricub de las materias optativas propuestas
por la Dirección General de Renovación Pedagógica en el Anexo III de la citada Reso-
lución. Debe entenderse que, salvo incorporación de modificaciones significativas, la
propuesta curricular que se adopta es la que se ofrece como modelo. Sólo si se produ-
cen esas modificaciones, los centros estarán obligados a presentar la propuesta alter-
nativa y atenerse a ios requisitos y criterios establecidos con carácter general.

Características y estructura de los materiales de apoyo

Una de las decisiones que deben tomar los equipos docentes que impartirán las
nuevas enseñanzas es la definición de las materias optativas que ofrecen a su alumna-
do. La falta de tradición que estas materias tienen en nuestro sistema educativo y la
necesidad de orientar estas decisiones en coherencia con las intenciones que se esta-
blecen en el Decreto de Curricub y en disposiciones posteriores hacen que se vea
necesario apoyar a los centros educativos con diseños y ejemplificaciones de posibles
materias optativas que ayuden y animen al profesorado en su puesta en marcha y en
su desarrollo.

Con carácter orientador, se ponen a disposición del profesorado algunas de las
materias que podrían formar parte del espacio de opcionalidad en la Educación Secun-
daria Obligatoria. Responden a la idea de ofrecer un catálogo de materias optativas
que se consideran especialmente adecuadas para servir a las funciones que a este



espacio se le asignan, y que queda abierto para que los centros escolares puedan
adoptarlo convenientemente a sus características y necesidades. Son materias cuyo
currículo es el aprobado en el Anexo I de la Resolución de 10 de junio de 1992
(Segunda Lengua Extranjera y Cultura Clásica) o el propuesto como modelo en el
Anexo III de la citada Resolución (Taller de Artesanía, Taller de Astronomía, Los Pro-
cesos de Comunicación, Imagen y Expresión, Taller de Teatro, Canto Coral, Taller de
Matemáticas, Expresión Corporal, Transición a la Vida Adulta y Activa).

La selección de estas últimas materias —que el Ministerio piensa ampliar en publi-
caciones sucesivas— se ha realizado atendiendo a los siguientes criterios:

a) La adecuación a las funciones que se señalan para las materias optativas en el
primer apartado de esta Introducción.

b) Teniendo en cuenta el carácter abierto y flexible que deben tener las orientacio-
nes de la Administración sobre esta vía de atención a la diversidad, se han elegi-
do materias muy abiertas y flexibles, que admiten concreciones distintas depen-
diendo de las características de los centros.

c) Se ha tratado, por otro lado, de configurar una muestra equilibrada de los distintos
ámbitos de conocimiento y experiencia, de tal forma que el profesorado de los dis-
tintos Seminarios o Departamentos pueda participar y aportar su competencia.

d) Por último, se ha tenido en cuenta que las materias propuestas, si bien deben
propiciar la innovación educativa, al mismo tiempo han de encontrar cierto
reconocimiento y han de verse como realizables por el profesorado actual.

Los materiales curriculares que se presentan responden a una misma estructura,
que, en general, consta de:

a) Una primera parte de diseño en la que se presentan los modelos de currícu-
lo de cada una de las materias optativas que aparecen en los Anexos I y III de la
citada Resolución de 10 de junio de 1992.

En este apartado se justifica la contribución a los objetivos generales de etapa y
a las funciones del espacio de opcionalidad de cada unas de las materias, se
señalan las distintas vías de concreción o interpretaciones que admiten, y se
desarrollan los objetivos y contenidos de uno de los posibles enfoques.

En su elaboración se ha tomado el curso como unidad temporal de referencia,
introduciendo, tanto en contenidos como en orientaciones, elementos de flexibi-
lidad que permitan adaptaciones a períodos menores de tiempo (cuatrimestre o
trimestre). Por la necesidad de atender a la función de orientación a la que debe



servir el espacio de opcionatidad no parece conveniente, excepto en el caso jus-
tificado de la Segunda Lengua Extranjera, proponer la continuidad de una
misma materia durante más de un curso. El modelo de currículo se ha pensado
para el segundo ciclo y, en particular, para el ultimo curso en el caso de algunas
materias concretas como Transición a la Vida Adulta y Activa.

b) En la segunda parte se recogen las orientaciones didácticas de la materia,
como punto de partida desde el cual cada centro decidirá su programación con-
creta, y una guía documental y de recursos que puede ayudar al profesorado a
ponerla en práctica.

c) En la tercera parte se ofrece una propuesta de cómo llevar al aula la materia
diseñada.

En este apartado, en unos casos, se propone una posible secuencia de unidades
didácticas para desarrollar a lo largo del curso; en otros, la propuesta se concre-
ta en el desarrollo de alguna unidad didáctica. En las unidades didácticas se defi-
nen objetivos, contenidos y actividades, se hacen referencias a espacios y
tiempos más adecuados, aspectos metodológicos y organización del trabajo en
el aula, así como materiales didácticos que se utilizan y el papel del profesor en
los distintos momentos del proceso.

Por último, hay que decir que se trata de materiales elaborados por los correspon-
dientes autores, cuyo esfuerzo es preciso valorar de modo muy positivo. Responden,
todos ellos, a un mismo esquema general propuesto por el Ministerio en el encargo a
los autores. Han sido elaborados en estrecha conexión con el Servicio de Innovación
de la Subdirección General de Programas Experimentales, sobre todo la primera parte,
Modelo de currículo, en la que dicho Servicio ha tenido la principal responsabilidad
en su elaboración final.
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Introducción

La comunicación es una función primaria del lenguaje. La lengua
se desarrolla en contextos de comunicación y para la comunicación.
Por su capacidad para representar la realidad, cada lengua transmite
una forma de entender aquélla e interpretarla, es decir, comunica
unos significados culturales. Desde esa confluencia de ambas funcio-
nes del lenguaje (comunicación-representación) recibimos y transmi-
timos, interactuamos con los otros y nos comunicamos con nosotros
mismos, regulando nuestra propia conducta.

Cuando en este proceso intervienen los medios de comunicación
de masas y las tecnologías de la información y la comunicación, las
funciones del medio y del contexto adquieren una importancia rele-
vante. En este sentido esta materia optativa pretende ampliar la
competencia comunicativa del alumno y mejorar su capacidad de
comprensión y expresión de los mensajes verbales y no verbales, así
como desarrollar el dominio de las estrategias discursivas de acuerdo
con las diferentes situaciones y contextos. El desarrollo de la materia
incide en la comprensión y producción de mensajes audiovisuales,
teniendo en cuenta que en ellos la articulación de diferentes códigos
(verbal, ¡cónico, iconográfico, cinematográfico, etc.) es la que crea et
sentido.

La necesidad social de formar individuos críticos y receptores
activos, que sepan estructurar los mensajes de los medios de comuni-
cación, se recoge como objetivo en el currículo de la Secundaria
Obligatoria. De este modo, junto al fomento de las capacidades
comunicativas, se pretende con esta actividad dotar al alumno de ins-
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trumentos de análisis que le aseguren una mayor amplitud de juicio y
valoración personal de los mensajes.

Los aprendizajes de esta materia optativa contribuyen a que el
alumno comprenda los mecanismos por los que funciona la sociedad
y los valores que la rigen, ya que los medios de comunicación y otros
sistemas de comunicación ejercen una influencia notable en la socie-
dad, en la construcción de la idea del mundo que tienen los indivi-
duos, en la creación de modelos de conducta y en el establecimiento
de escalas de valores. De aquí que la gran importancia que hoy día
se otorga a la información alcance notables repercusiones en el
desarrollo que la sociedad actual confiere a la investigación y fomen-
to de tecnologías con fines comunicativos.

La producción de mensajes audiovisuales —con unos medios y
una intencionalidad diferentes a los productos profesionales— per-
mite que los alumnos se expresen dentro de un proyecto de comuni-
cación real. Desde la elaboración del guión escrito hasta el montaje
final del producto, la actividad pone en juego tanto la expresión
como la iniciación al lenguaje audiovisual. La utilización del texto
escrito será uno de los mecanismos de confluencia de las funciones
de comunicación y representación, del conocimiento del sistema de
signos unido a los significados culturales que transmiten.

La presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción en el aula viene motivada por dos planteamientos distintos. Por
una parte, estas tecnologías proporcionan nuevas vías de comunica-
ción en el ámbito escolar y potencian algunas ya existentes. Por otra
parte, una escuela incardinada en la sociedad debe contemplar las
Tecnologías de la Información y la Comunicación como uno de los
factores de transformación de la estructura social.

En la aplicación didáctica de esta materia optativa se pueden
desarrollar todos los pasos que definen ei proceso de comunicación,
es decir, desde la fase de recogida de información hasta la fase de
difusión. El estudio de los diferentes códigos, su interrelación y las
prácticas discursivas que generan en el seno de la sociedad se reali-
zan de una manera profunda, situando al área de Lengua y Literatu-
ra en un contexto de comunicación más amplio y capaz de abordar
las tecnologías de la información y los medios de comunicación
como un objeto de estudio en si mismo.

Para abordar los procesos de comunicación en el aula, desde una
perspectiva integrada y basada en la confluencia de varios medios,
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existen múltiples vías de concreción, dependiendo en todo caso de
factores tales como el grado de profundización de los objetivos, la
duración temporal, la disponibilidad de los recursos necesarios, los
intereses de los alumnos e, incluso, la formación del profesor en los
sistemas de comunicación. Se señalan a continuación algunos ejem-
plos de posibles enfoques:

— Recorrer los procesos de comunicación, usando de una mane-
ra integral las tecnologías audiovisuales e informáticas y resal-
tando su importancia en los diversos estadios de la comunica-
ción.

— Centrarse especialmente en los procesos de comunicación
audiovisual, haciendo fundamentalmente un uso específico de
las tecnologías audiovisuales.

— Orientar el recorrido sobre ios procesos de comunicación
desde la perspectiva de las tecnologías de la información y la
telemática.

— Plantear la actividad centrándose en los medios de comunica-
ción de masas (prensa, radio, televisión, etc.).

— Analizar monográficamente un medio concreto.

En este diseño se opta por la primera de las vías enunciadas,
puesto que proporciona una visión más integradora de los medios de
comunicación de masas, y además aproxima a los alumnos a los
mecanismos actuales de la comunicación para cuyo conocimiento el
manejo de las nuevas tecnologías de la información es fundamental.

Objetivos generales

La enseñanza de la materia "Los Procesos de Comunicación" en
la etapa Secundaria Obligatoria tiene como objetivo contribuir a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades siguientes:

1. Conocer y analizar los procesos de comunicación de la socie-
dad actual, reflexionando sobre sus dimensiones lingüística,
sociológica, psicológica, tecnológica, económica, ideológica y
política de los mismos,

2. Comprender el funcionamiento y practicar el uso de las tecno-
logías de la información y la comunicación manteniendo acti-
tudes reflexivas y criticas sobre las mismas.
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3. Interpretar el contenido y la intención de mensajes producidos
mediante las Tecnologías de la Información, descifrando sus
elementos formales y estructurales.

4. Utilizar las Tecnologías de la información y la Comunicación
para producir mensajes que integren diferentes lenguajes.

5. Valorar su experiencia personal en la producción y emisión de
mensajes.

6. Orientar las capacidades expresivas y lúdicas de los alumnos
hacia tratamientos audiovisuales propios y autónomos que
superen la imitación de los modelos establecidos.

7. Analizar y valorar los usos indebidos de las Tecnologías de la
Información, reconociendo su contenido ideológico.

Contenidos

Los bloques de contenidos no están diseñados como temas o uni-
dades didácticas. El bloque I, "La comunicación", pretende abarcar
nociones generales sobre comunicación, asi como su evolución histó-
rica. El bloque D, "El proceso de comunicación", desarrolla las fases
del mismo con especial incidencia en el uso de las tecnologías audio-
visuales e informáticas.

Los contenidos no están enunciados con el fin de que los centros
tengan que desarrollarlos todos. Se sugiere que, tomando como eje
central el proceso de comunicación, los centros elijan aquellos conte-
nidos que les sean más útiles en función de su realidad educativa.

Conceptos

I. La comunicación

— Sistemas de representación:

• Sistemas de signos: semiótica (sintaxis, semántica, pragmá-
tica).

• Arbitrariedad y analogía en la representación.

• Imagen y semejanza.

• La imagen como interrelación de códigos.
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Atedato de cum'culo

— Evolución histórica de la comunicación:

• De la comunicación interpersonal directa a la comunicación
mediada de masas: elementos y procesos comunicativos.

• Evolución tecnológica de la comunicación.

2. El proceso de la comunicación

— Búsqueda y recepción:

• Fuentes de información.

- Bibliográficas. Hemerográficas. Videográficas. Filmo-
gráficas. Fuentes locales. Agencias de noticias. Informa-
ción en soporte magnético. Información en soporte
óptico. Gestores de bases de datos. CD-ROM- Télex.
Videotexto. Fuentes remotas y telemáticas.

• Selección de información.

• Recepción de información.

- Formación como receptor (conocimiento de los diferen-
tes códigos).

- Los géneros: periodísticos, televisivos, radiofónicos...

— Producción:

• La generación de ideas.

• E! guión (literario y técnico).

• La edición tradicional.

• La edición asistida por ordenador.

• La producción audiovisual.

— Difusión:

• Los diferentes medios de comunicación nacionales y ex-
tranjeros: la prensa, la radio, la televisión, el cine, la publi-
cidad, los multimedia.

- Infraestructura y redes de funcionamiento.

- Aspectos técnicos.

- Aspectos expresivos en la articulación de los distintos
códigos.

- Repercusiones sociales, culturales, económicas, etc.
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Procedimientos

— Identificación y análisis de los elementos esenciales (emisor,
receptor, canal...} implicados en cualquier acto de comunica-
ción mediada.

— Acceso y consulta de diversas fuentes de información en las
que intervengan recursos tecnológicos (bases de datos, bancos
de imágenes, archivos sonoros...).

— Selección, organización y tratamiento de ¡a información para
la elaboración de diferentes mensajes. Estrategias para la
selección y clasificación de la información (Interrogación de
una base de datos. Preparación de una consulta a un banco
de datos de acceso telemático...).

— Comprensión de mensajes extraídos de las fuentes de infor-
mación nacionales y/o extranjeras (prensa, radio, televisión,
video, publicidad...).

— Análisis del funcionamiento y la interrelación de los mensajes
(decodificación del mensaje: códigos de percepción, de reco-
nocimiento, icónicos, iconográficos, del gusto y sensibilidad,
retóricos, estilísticos...).

— Búsqueda de indicios relevantes en la construcción de los
mensajes que manifiesten las intenciones comunicativas del
emisor.

—- Observación y exploración de los mecanismos, manifiestos o
solapados, utilizados en los medios de comunicación para
inducir interpretaciones específicas de los mensajes.

— Reconocimiento de los símbolos culturales que conforman las
imágenes analizando las configuraciones significantes (actitu-
des, expresiones, comportamientos, presentación de lugares y
personas) que traducen una cultura.

— Utilización de los medios tecnológicos para la producción
(presentación de ideas, redacción, compaginación electrónica,
impresión, realización, edición...) y difusión de información.

Actitudes

— Valoración de la necesidad e importancia del intercambio
comunicativo en la sociedad actual.
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Modelo de currículo

Sensibilidad hacia los mecanismos expresivos de los distintos
códigos existentes.

Actitud crítica ante e! caudal informativo recibido por diferen-
tes medios y canales, valorando los criterios de selección.

Valoración de las posibilidades de los medios tecnológicos
para la creación y difusión de información.

Interés y deseo de participación en situaciones comunicativas
de forma activa.

Rigor en las diferentes fases de la actividad (búsqueda y recep-
ción, producción y difusión).
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Orientaciones generales
i

Aportación a los objetivos de etapa

Los aprendizajes de esta materia optativa contribuyen a desarro-
llar especialmente las capacidades de los siguientes Objetivos Gene-
rales de la Educación Secundaria Obligatoria:

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creati-
uidad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos
D técnicos, con el fin de enriquecer sus posibilidades de
comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados
en su uso.

La actividad incidiría en la comprensión y producción de mensa-
jes audiovisuales teniendo en cuenta que en ellos la articulación de
diferentes códigos (verbal, ¡cónico, iconográfico, cinematográfico...)
es la que crea el sentido.

Por otra parte, la producción de mensajes audiovisuales (con
unos medios y una intencionalidad diferentes a los productos profe-
sionales, que no se tratan de imitar) permite que los alumnos se
expresen dentro de un proyecto de comunicación real. Desde la ela-
boración del guión escrito hasta el montaje final del producto, la acti-
vidad pone en juego tanto la expresión como la iniciación al lenguaje
audiovisual.

La utilización del texto escrito será uno de los mecanismos de
confluencia de las funciones de comunicación y representación, del
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conocimiento del sistema de signos unido a los significados culturales
que transmiten.

Esta producción del texto escrito acercará al alumno a desarrollar
sus estrategias de comunicación, tanto en su propia lengua como en
otras. Cuando se usa el ordenador la provisionalidad del texto escrito
les hará poner en práctica las condiciones de emisión de los mensa-
jes para que éstos posean un nivel adecuado a las necesidades del
receptor.

c) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes
en las que habitualmente se encuentra disponible, tratar-
la de forma autónoma y crítica, con una finalidad previa-
mente establecida, y transmitiría a los demás de manera
organizada e inteligible.

Si tenemos en cuenta las tendencias de los medios hacia la espec-
tacularidad, la trasnacionalización de los mensajes, etc., se entende-
rán los riesgos que señalan algunos teóricos sobre la falsa homoge-
neización cultural y la dificultad en el procesamiento de la informa-
ción, en una sociedad cada vez más abocada al consumo de
información fragmentaria, superficial, transitoria...

Las diferencias entre "Los Procesos de Comunicación" y las
áreas troncales vienen marcadas por el tratamiento que se da al
núcleo "La comunicación".

En esta materia optativa se puede trabajar todo el proceso de
comunicación, haciendo hincapié en cada uno de los pasos que mar-
can el proceso como tal, es decir, desde la fase de recogida de infor-
mación hasta la fase de difusión. El estudio de los diferentes códigos,
su interrelación y las prácticas discursivas que generan en el seno de
la sociedad se realiza de manera más profunda que en las áreas tron-
cales, lo que lleva a considerar una serie de actividades y contenidos
nuevos.

En ¡as áreas de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extran-
jeras el curriculo básico propone un enfoque comunicativo del apren-
dizaje; ahora bien, por razones evidentes, este enfoque no se contex-
tualiza suficientemente dentro del complejo de ¡os sistemas de comu-
nicación. Por esta razón la materia optativa "Los Procesos de
Comunicación" debe satisfacer estas necesidades a los alumnos que
quieran formarse en los conocimientos sobre los sistemas de comu-
nicación y capacitarse para la práctica de los mismos.
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didácticas

Esta materia permitirá situar las lenguas en un contexto de comu-
nicación más amplio, que aborde las tecnologías de la información y
los medios de comunicación como un objeto de estudio en si mismo,
dotando a los alumnos de los conocimientos técnicos necesarios
para su manipulación.

Los alumnos podrán intervenir en proyectos de comunicación mui-
tilingüe e interdisciplinares en donde tendrán que analizar procesos a
través de diferentes medios: la radio, la televisión, el cine, la prensa, la
publicidad, la telemática {teleconferencia y teledocumentación)...

g) Analizar los mecanismos y valores básicos que rigen el
funcionamiento de las Sociedades, en especial los relati-
uos a ios derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar
juicios y actitudes personales con respecto a ellos.

Para comprender los mecanismos por los que funciona la socie-
dad y los valores que la rigen resulta importante analizar la cultura
comunicativa de las mismas.

Los medios de comunicación y otros sistemas de comunicación
ejercen una influencia notable en la sociedad y en la construcción de
la idea del mundo que tienen los individuos, la creación de modelos
de conducta, el establecimiento de escalas de valores...

j) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico,
sus aplicaciones e incidencia en su medio físico y social.

La gran importancia que las sociedades avanzadas otorgan a la
información alcanza notables repercusiones en el desarrollo que
estas sociedades confieren a la investigación y fomento en tecnologí-
as con fines comunicativos, así como a una importante carrera en el
control de estos procesos en los mercados internacionales.

Funcionalidad

El desarrollo de la capacidad comunicativa es un elemento nece-
sario para facilitar el intercambio, la relación interpersonal y la inte-
gración en la sociedad. En cierto modo facilita en e! alumno el senti-
miento de autoestima personal y contribuye a una formación positi-
va de la propia identidad. Además, cuando el alumno se convierte en
elemento activo y critico del hecho comunicativo, aumenta su grado
de autonomía e independencia personal.
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Así pues, no se trata de analizar conceptos restringidos al ámbito
escolar, sino de estudiar procesos que se manifiestan en la vida coti-
diana del alumno cuando actúa como emisor/receptor en su tiempo
libre. En gran parte de estos procesos están presentes los medios de
comunicación.

El conocimiento de los continuos avances tecnológicos permite
a los alumnos acceder a nuevos medios que facilitan la comprensión
y relación con el mundo que le rodea. El dominio de las técnicas
asociadas a estas tecnologías no sólo facilitará su aprendizaje esco-
lar, sino el acceso a múltiples aspectos o íacetas de la cultura de su
tiempo.

Interdisciplinaríedad

El proceso de elaboración e interpretación de contenidos existen-
tes en un mensaje exige de los alumnos y alumnas un conocimiento
y manejo elementales de los distintos códigos que se combinan en él.
Para ello la práctica de esta materia se llevará a cabo con ejemplos
interdisciplinares en los que confluyen lenguajes verbales y no verba-
les, de tal modo que el alumno capte la dimensión global e interdiscí-
plinar que pueden tener los procesos de comunicación.

El proceso de elaboración e interpretación de los mensajes debe
analizarse con ejemplos de distinta naturaleza e intencionalidad. Esto
facilita la conexión con distintas áreas del airriculo: Lengua Castella-
na y Literatura, Lenguas Extranjeras y Ciencias Sociales, Geografía e
Historia...

Orientación profesional

La preparación de los alumnos para conocer, acceder y emplear
nuevas técnicas y medios amplía sus posibilidades de inserción y par-
ticipación en el mundo cultural, laboral y sociopolítico. A la vez desa-
rrolla en el alumno una capacidad critica y rechaza la posible mani-
pulación y deformación de los hechos, del control de los individuos,
de la propagación ideológica camuflada, etc.

Resulta, pues, evidente que esta actividad orienta a los alumnos
sobre las nuevas profesiones vinculadas al mundo de la comunica-
ción, la imagen y el sonido y la investigación sociolingüística.
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Metodología

Se podrá partir de un centro de interés {vida cultural de la provin-
cia o localidad, entrega de un premio literario, empleo del tiempo
libre, ecología y medio ambiente, elecciones municipales, deporte
escolar, consumo y calidad de vida, orientación profesional, etc..) en
torno al cual podrá girar el desarrollo de la materia.

En un primer momento quizá convenga abordar la materia con
una actividad fundamentalmente motivadora, presentando a los
alumnos aspectos que les resulten interesantes, o creándoles nuevas
expectativas.

Se les puede inducir a la reflexión y descubrimiento de elementos
que nunca habían percibido anteriormente para plantear los prime-
ros interrogantes, y posteriormente introducir ya un planteamiento
general de la actividad.

Igualmente es importante detectar en la fase inicial el grado de
conocimiento y los intereses de los alumnos en relación con los con-
tenidos elegidos.

A continuación pueden abordarse aspectos relacionados con la
comunicación (qué es, su evolución histórica, tipología...) que enmar-
quen e introduzcan eí tema y presentar los elementos que configuran
el acto de comunicación.

A partir de aquí se sugiere la realización de actividades de carác-
ter eminentemente práctico en relación con ios contenidos seleccio-
nados. Es preferible que los alumnos vayan descubriendo y recono-
ciendo los distintos aspectos, antes que conocerlos por una pura
exposición teórica (el uso de los medios inducirá al conocimiento de
los mismos).

Se puede combinar de forma equilibrada el método deductivo, en
el que los alumnos parten de la hipótesis y la aplican en la observa-
ción y análisis del material, con la técnica inductiva, por la cual ela-
boran sus conclusiones a partir de los datos, con la ayuda del profe-
sor, que les proporcionará indicios y les reconducirá en su tarea.

En la primera fase de búsqueda de la información se puede
encuadrar el estudio de las fuentes, enfocadas esencialmente al
conocimiento y uso de las mismas, de forma que el alumno aprenda
técnicas de investigación y captación de datos. De esta manera pue-
den manejar los recursos a su alcance, desde los más tradicionales
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(bibliotecas, hemerotecas, filmotecas...) hasta otros de creación más
reciente Ivideoteca, programoteca...).

Esta faceta puede ser también un punto de partida y un marco de
introducción para abordar un núcleo de contenidos asociados a la
fase de diseño y producción de mensajes; así, la obtención de infor-
mación es un paso inicial para la posterior elaboración del mensaje
que se desea transmitir.

Posteriormente se analizarán los factores internos y externos que
influirán en el producto (estudio del emisor y de la intención del
mensaje, elección del canal y medio, análisis de los recursos de los
códigos utilizados, posibilidades técnicas de su ejecución, planifica-
ción del guión, elección de los materiales, temporalización...} y se
planificará la secuenciación de los distintos momentos del proceso,
con su posterior puesta en práctica, realizando y reproduciendo dis-
tintas situaciones comunicativas: simulación de un programa infor-
mativo de televisión, confección de un periódico escolar, realización
de un programa de radio, creación de una campaña publicitaria...

Puede ser importante también el estudio de aquellos contenidos
asociados con la fase de difusión, especialmente en el marco de los
medios de comunicación. Esto conlleva analizar sus peculiaridades,
los canales que emplean, los códigos que los caracterizan y los distin-
tos mensajes que habitual mente transmiten. Se sugiere analizar no
sólo el producto informativo, sino también el contexto social en que
se insertan, la incidencia de factores externos y las implicaciones
derivadas de sus actuaciones.

Sin embargo, el carácter difusor de los mass-medla está íntima-
mente ligado al conocimiento de sus técnicas y procesos de produc-
ción, por lo que deben abordarse también contenidos referentes a
este aspecto, a ser posible de forma práctica, con una observación
real de los mismos (seria aconsejable la planificación de una visita a
una emisora de radio o televisión, imprenta, centro de proceso de
datos y/o redes telemáticas, agencia de publicidad, estudio fotográfi-
co, etc.).

La actividad también se presta a la investigación sobre la situa-
ción actual de distintos medios de comunicación, analizando el grado
de persuasión y las repercusiones en la sociedad de cada uno, así
como los mecanismos de que disponen para una mayor o menor
difusión. En este sentido los alumnos han de analizar documentos
auténticos, nacionales y/o extranjeros, que pueden ser aportados
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por ellos mismos (grabación de programas de radio o televisión,
recortes periodísticos, diseños gráficos...), realizar encuestas sobre el
grado de influencia y utilización de los medios en su entorno, con-
trastar distintas intencionalidades comunicativas o descubrir la trans-
misión de distintos valores culturales.

Organización del aula

La organización del aula debe ser flexible de manera que permita
a los alumnos trabajar de diferentes formas en función de la actividad
a realizar (individualmente, en pequeño grupo o en gran grupo).

El criterio de agrupamiento de los alumnos puede variar según las
características que éstos posean. Uno de ellos puede ser el que los
alumnos decidan por si mismos y se agrupen según sus intereses. De
esta forma la comunicación entre ellos será mas fácil, pero tiene el
inconveniente de que tos grupos serán muy heterogéneos. Otra
manera es que el profesor forme los grupos teniendo en cuenta dis-
tintos criterios: agrupar los del mismo nivel o mezclar niveles, etc.

La participación y el trabajo en grupo es esencial a la hora de
realizar la creación y difusión de un producto informativo, en donde
cada miembro desempeña una tarea especifica: recogida y selección
de información, planificación y desarrollo de la elaboración del men-
saje, creación de materiales, etc.).

Por otra parte, la comunicación puede iniciarse en el ámbito
interpersona!, para culminar en intercambios con grupos de recepto-
res fuera del ámbito escolar.

La dinámica de trabajo en grupo también será necesaria cuando
las actividades a realizar se centren en el uso de las Tecnologías de la
Información. Las dificultades que la utilización del medio tecnológico
pueda ofrecer a los alumnos podrán quedar superadas manteniendo
un espíritu de colaboración. La participación entre los diferentes
miembros del grupo hará que los resultados sean más satisfactorios.

Recursos

La presente materia optativa contará con unos materiales de tra-
bajo necesarios para la consecución de los fines propuestos y, en



cierta medida, la disponibilidad de los mismos marcará el grado de
extensión de la actividad.

Podrán existir unos de disponibilidad general, entre los que se
incluyen fotocopiadora, multicopista, clichés, grabadora electrónica,
cásete, proyector, revistas, periódicos, libros de consulta..., y, vir-
tualmente, otros tecnológicos, tanto informáticos como audiovisua-
les: ordenador, ratón, impresora, modem, magnetoscopio, cámara
de video, mesa de edición, etc. Para la utilización del modem
será necesario disponer de una línea telefónica para realizar las
conexiones.

Los programas de ordenador, en su caso, incluirán procesadores
de textos, bases de datos, paquetes de diseño gráfico y autoedición
que se puedan utilizar con los equipos informáticos existentes. Si
queremos realizar conexiones con grupos de alumnos de otros cen-
tros y localidades será necesario disponer de un programa de mensa-
jería.

Como material audiovisual se debe contar con cintas con graba-
ciones de películas y programas de televisión.

Se recomienda que estos materiales estén en un aula especifica.
De esta manera todos los grupos de alumnos participantes en la acti-
vidad podrán acceder fácilmente a la misma en función del horario
previamente establecido y se aseguraría la participación simultánea
de todos los alumnos de cada grupo en la misma actividad.

Si la organización del centro y el plan específico de trabajo lo
permitiesen, podría utilizarse el material tecnológico dentro del aula
habitual de trabajo. En este sentido se adjudicaría parte de los equi-
pos informáticos y audiovisuales a cada grupo de alumnos. Sí el cen-
tro opta por esta segunda vía de trabajo, los profesores deben orga-
nizar distintas actividades dentro de la ciase.

Modificaciones de la actividad

En caso de que esta materia se realizara en el primer ciclo de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (doce a catorce años), los bloques
de contenidos no sufrirían notables modificaciones, ya que el alum-
no, en esta edad, ha adquirido completamente todos los mecanismos
que le van a permitir trabajar en los procesos comunicativos.
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Si no se desarrollase en un curso completo, sino en un trimestre
o cuatrimestre, la propuesta podría abarcar el desarrollo del proceso
de comunicación desde un solo medio, pues consideramos insufi-
ciente esta organización temporal para extender la actividad a diver-
sos medios.

En ei caso de que se quiera trabajar durante dos cursos se podrí-
an desarrollar las cinco primeras unidades en el primer año y la
sexta en el segundo.

Orientaciones para la evaluación

Dada la diversidad de conocimientos informáticos y/o audiovisua-
les con los que pueden llegar los alumnos a esta materia, sería con-
veniente realizar una encuesta inicial orientada a detectar dichos
conocimientos con el fin de tenerlos en cuenta tanto en el diseño de
las actividades como en el agrupamiento de los alumnos.

En la evaluación de esta materia optativa deberían tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:

El proceso de enseñanza

— El diseño (planteamiento de los objetivos, contenidos, meto-
dología, actividades, medios empleados, evaluación).

— El desarrollo (la realización de las actividades, el papel del
profesor, la interacción profesor-alumnos y alumnos-alumnos,
la interacción alumnos-medios, la organización de la clase (o
tos distintos espacios implicados), las repercusiones de las acti-
vidades en la organización escolar...

— El uso de los medios. En lo referente a la evaluación de los
medios habrá que tener en cuenta los aspectos formales, los
códigos utilizados, la adaptación al perfil psicológico de! alum-
no, sus propios contenidos y su estructura didáctica.

— La propia evaluación, preguntándose si las estrategias de
evaluación diseñadas fueron las adecuadas en relación a lo
que se pretendendia medir y si su aplicación funcionó como
se esperaba.



Los aprendizajes de los alumnos

La evaluación de los aprendizajes será más fácil cuanto más se haya
trabajado en la especificación de objetivos, contenidos y actividades,
pero no hay que perder de vista los imprevistos que surgen continua-
mente en el desarrollo, que pueden generar aprendizajes no buscados.

No hay que olvidar que en la búsqueda, tratamiento, transmisión,
etc.. de la información hay aspectos técnicos y aspectos lingüísticos
que funcionan íntimamente unidos, pero que quizá haya que evaluar
por separado, ya que pueden considerarse aprendizajes distintos. En
cualquier caso habrá que tener en cuenta la importancia de que los
alumnos dominen los procesos, al margen de los productos que con-
sigan en un momento determinado.

Habrá que prestar especial atención a los aprendizajes en el
campo de las actitudes que suelen infravalorarse y, en consecuencia,
establecer estrategias específicas para su evaluación.

Cómo evaluar
La utilización de los propios medios para la evaluación es otro de

los aspectos que habrá de tenerse en cuenta, tanto para la observa-
ción como para la práctica en situaciones reales o de simulación.

El video viene desempeñando un importante papel como evalua-
dor del aprendizaje: presta —junto a las herramientas habituales—
una importante ayuda para la observación de todo lo que concierne
al acto didáctico. Además, el vídeo es muy importante en la autoeva-
luación (autoscopia, vídeo-espejo) del propio alumno o del profesor
que investiga su actuación personal. En esta última opción conviene
destacar la importancia del trabajo en grupo.

La utilización de medios tecnológicos —informáticos y audiovi-
suales— comporta unos procesos en los que la observación, tanto en
las actividades a realizar como en las dinámicas de trabajo creadas,
es aconsejable. Esta mejorará la práctica docente del profesor y le
convertirá, tanto a él como a los alumnos, en investigadores de su
propia actuación.

Existen diversas técnicas de observación en el aula que recomen-
damos sean puestas en práctica durante el desarrollo de esta activi-
dad. Además del uso del vídeo, citado anteriormente, encontramos
otras más conocidas que se relacionan a continuación:
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• Cuaderno de campo.

• Encuestas a los alumnos.

• Comentarios escritos por los alumnos al final de las sesiones.

• Discusión en pequeños grupos sobre la actividad realizada y
puesta en común de las conclusiones.

• Observación externa.

Interesa destacar la oportunidad de una evaluación de tipo cuali-
tativo que actúe como diagnóstico encaminado a corregir o interve-
nir en algún momento del proceso. Por ello, carece de sentido en un
modelo de enseñanza dinámico una evaluación cuantitativa que se
limite a recoger datos para comprobar resultados alcanzados.

Guía documental y de recursos
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nos, informativos y útiles.
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de los medios impresos, con especial atención a la prensa, y la trans-
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dor. Analiza las ventajas y funciones de la "redacción electrónica" y
ofrece una visión actual de los nuevos procedimientos utilizados en
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B GARCÍA NOVELL, Francisco. Inventar el periódico. La prensa
en la escuela. Madrid: Grupo Cultural Zero, 1986-1987.

Un trabajo divulgativo que se adapta a profesores que desean ini-
ciarse en el tratamiento de este medio de comunicación, así como a
los alumnos de cursos superiores.

MORIN, VioletteE/ tratamiento periodístico de la información.
Barcelona: Ed. ATE, 1974.
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Orientaciones didácticas

Técnicas y fuentes de información

E AMAT NOGUERA, Nuria. Documentación Científica y Nuevas
Tecnologías de ¡a Información. Madrid: Ediciones Pirámide,
1988.

B AMAT NOGUERA, Nuria. Técnicas documentales y fuentes de
información. Barcelona: Bibliograf, 1978.

Ambos libros presentan de forma muy especializada el campo del
documentalismo. Hacen referencia a las técnicas de adquisición y
organización de la información, el análisis documental y los lenguajes
documentales, los diversos organismos y centros de documentación
existente... El segundo libro dedica un amplio capítulo a las nuevas tec-
nologías y toda una segunda parte a la teiedocumentación y las bases
de datos (creación, acceso, estrategias de búsqueda on Une, etc.).

E REBOUL, Elíe. Aprender a usar las fuentes de Información.
Técnicas para la escuela. Madrid: Narcea, 1980.

Nuevas tecnologías de la información
y la comunicación

B BERENGURE, J. M. Bases de datos. Retos, oportunidades y
esperanzas. Madrid: Ed. Fuinca, 1985.

B COLL-VlNENT, R. Bancos de datos: teoría de la Teledocumen-
tación. Barcelona: Ed. ATE, 1982.

B HONDER, A. Videodiscos. Su aplicación al almacenamiento y
recuperación de la información. Madrid; CENADEM, 1981.

B MINISTERIO DE CULTURA-FUNDESCO. Nuevas tecnologías de la
uida cultural española. Colección Impactos. Madrid: Ediciones
Raúl Rispa, 1985.

Recopilación de ponencias del simposio del mismo nombre orga-
nizado por el Ministerio de Cultura en junio de 1984, donde reenólo-
gos y humanistas analizaron y debatieron la influencia de las N. T. I.
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en los distintos ámbitos de !a vida y cultura españolas. Recoge, en
forma de artículos, temas muy variados sobre los distintos medios de
comunicación. Algunos ejemplos son: "Función formaíiva de la tele-
visión", "La utopia del satélite: producción de programas para la
televisión directa vía satélite", "Bases de datos: una nueva industria
cultural", "La radio: tradición y modernidad", "Las opciones de pre-
sente y futuro en la prensa escrita"...

E RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Manuel. Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación. Madrid: Ed. Mondadori España, 1988.

Somera exposición y análisis de las distintas tecnologías de la
información, a modo de introducción, con un lenguaje muy asequi-
ble para aquellos que no sean especialistas en la materia.

B SAGREDO FERNÁNDEZ, F. Tecnologías modernas de fijación y
difusión de la información documental: el videodisco (en
"Primeras Jornadas Españolas de Documentación Automatiza-
da", págs- 713-722). Madrid: CSIC, CIRIT, 1984.

Producción con medios audiovisuales

B Catálogo de vídeos. Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, Madrid, 1989.

B Catálogo de vídeos. Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, Madrid, 1990.

Aparecen recogidos los vídeos didácticos existentes en el mercado
español, así como otros materiales audiovisuales. Tiene una organiza-
ción por áreas y niveles de educación que resulta útil al profesor. Cada
material aparece evaluado en una ficha que recoge características téc-
nicas y didácticas. Al final se ofrece una lista con los nombres y direc-
ciones de las productoras o distribuidoras en el mercado nacional, que
puede ser de gran utilidad para conseguir cualquiera de los videogra-
mas, diapositivas o casetes de audio que se reseñan en dicho catálogo.

B CHION, M. Cómo se escribe un guión. Madrid; Ed. Cátedra;
Colección Signo e Imagen, 1988.
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Orientaciones didácticas

E LANGFORD, Michael. La fotografía, paso a paso. Un curso
completo. Madrid: Hermann Blume, 1989.

B Pu!G, J. La redacción de guiones para cine, televisión y radio.
Barcelona: Ed. Mitre, 1990.

B VALE, E. Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona:
Gedisa, 1985.

Introducción al uso de medios informáticos en el aula

B DAINES, D. Las bases de datos en la Educación Básica. Barce-
lona: Ed. Gustavo Gilí, 1985.

B ALONSO DOMÍNGUEZ, Víctor, y otros. Bases de Datos y Ense-
ñanza /. Recursos para la Educación. M. E. C: Programa de
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Madrid, 1987.

B ARIAS FERNÁNDEZ-PÉREZ, Fernando, y otros. Bases de Datos y
Enseñanza ///. Recursos para la Formación. M. E. C: Progra-
ma de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunica-
ción. Madrid, 1987.

B ARIAS FERNÁNDEZ-PÉREZ, Fernando, y otros. Bases de Datos y
Enseñanza ¡I. Recursos para la Formación. M. E. C : Programa
de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Madrid, 1987.

B BOTELLA BONILLA. Elvira, y LUENGO MARQUINA, J. Carlos.
Khosys: Aplicación de Bases de Datos Documentales en la
Enseñanza. Colección Curso de Introducción a las N. T. I. en la
Educación. M. E. C: Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación. Madrid, 1990.

B BOTELLA BONILLA, Elvira, y LUENGO MARQUINA, J. Carlos. Auto-
edición y enseñanza: First Publisher. Colección Curso de

37



Introducción a las N. T. I. en la Educación. M. E. C: Programa
de Nuevas Tecnologías de la Información y de ía Comunicación.
Madrid, 1991.

B MADRIGAL MUGA, Juan. Bases de Datos y Enseñanza. Colec-
ción Curso de Introducción a las N. T. I. en la Educación.
M. E. C-. Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y
de la Comunicación. Madrid, 1988.

B Works en la Enseñanza. M. E. C: Programa de Nuevas Tecno-
logías de la Información y de la Comunicación. Madrid, 1991,

Introducción al uso de medios audiovisuales en el aula

E MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Programa de Nuevas Tec-
nologías. Integración currícular del vídeo en la enseñanza.
Madrid, 1987.

Se recogen una serie de propuestas de trabajo con audiovisuales
en las distintas áreas del currículo.

B ALONSO, Manuel, y MATILLA, Luis. Imágenes en acción. Análi-
sis y práctica de la expresión audiovisual en ¡a escuela activa.
Madrid: Ed. Akal, 1990.

Se trata de un manual básico para profesores sobre e! trabajo de
los alumnos con la imagen. En él se desarrollan los conocimientos
mínimos imprescindibles para realizar actividades con los alumnos en
este campo.

Podría además considerarse como un texto sobre didáctica de la
imagen y los medios audiovisuales.

Comienza con una reflexión sobre la naturaleza de la imagen y
sus relaciones con la realidad, y con una descripción de las caracte-
rísticas, funciones y propiedades de la comunicación por imágenes.

Se adentra en la imagen fija enunciando un método para el análi-
sis y describiendo diferentes técnicas y lenguajes de la misma (cartel,
collage. fotografía.,.). Luego pasa al sonido y de ahí a la secuencia-
ción de imágenes en sus diferentes modalidades (historieta, fotono-
veia, diaporama).
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Orientaciones didácticas

Hay un amplio capítulo dedicado a la imagen en movimiento, en
el que se habla de! cine, del vídeo y de la publicidad en sus diversos
aspectos (técnica, lenguaje...), así como de las diversas etapas del
proceso de producción.

Más adelante se mencionan diversas experiencias realizadas en
centros.

E FERRÉS i PRATS, Joan. Video y Educación. Cuadernos de Peda-
gogía. Barcelona: Ed. Laia, 1988.

Se trata de un libro importante en este terreno porque, junto a
"Cómo integrar el video en la escuela", estudia todos los aspectos
fundamentales presentándolos de una manera clara y de fácil lectura.

Comienza con una reflexión sobre la problemática de la integración
del video en la enseñanza, en la que reflexiona sobre la educación
audiovisual, las modalidades de uso didáctico del vídeo, criterios que
deberían seguirse y posibles funciones del video en la enseñanza.

Una segunda parte está dedicada a orientaciones sobre el uso de
programas didácticos, dando unos criterios y unas orientaciones
metodológicas.

La tercera parte está dedicada a la producción de programas
didácticos.

La cuarta parte trata de la evaluación y, por último, hay un apartado
con referencias para acceder a programas, y una amplia bibliografía.

B GONZÁLEZ MONCLÚS, Antonino, y otros. El vídeo en el aula.
Madrid: Edita Programa de Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. M. E. C . 1989.

El libro pretende suministrar al profesor información referente a
contenidos tecnológicos, expresivos y didácticos del vídeo. Es intere-
sante para que aquellas personas que nunca han trabajado con este
medio adquieran unas ideas que les permitan reflexionar sobre las
posibilidades que el vídeo puede tener en sus respectivas áreas.

B SCHMIDT. Margarita. Cine y vídeo educativo. Programa de Nue-
vas Tecnologías de la Información y la Comunicación. M. E. C.
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Eí libro está dividido en apartados que pueden ser consultados
independientemente, pues en cada uno de ellos se presenta un esta-
do del arte del tema en cuestión, acompañado de una bibliografía
especifica.

El interés fundamental radica en investigar una clasificación de los
vídeos didácticos desde categorías pedagógicas. Para ello dedica una
primera parte a comentar las distintas teorías sobre el aprendizaje, a
través de autores como Gagné, Bandura y Bruner. intenta establecer
así tres grandes tendencias en el enfoque de! proceso enseñanza-
aprendizaje, que luego aplicará al cine y video didáctico.

A continuación comienza un recorrido por los temas de imagen
propiamente dichos y que tras una lectura atenta van a permitir al
lector adquirir claves para la interpretación de los mensajes y refle-
xiones importantes en el caso de encarar una producción.

Programa Prensa-Escuela

B MARTÍNEZ, Luis Miguel y otros. Materiales de apoyo 1. M. E. C.
Programa Prensa-Escuela, Madrid, 1990.

B MARTÍNEZ, Luis Miguel y otros. Materiales de apoyo 2. M. E. C.
Programa Prensa-Escuela, Madrid, 1990.

E Cuadernos, n.° 1. M. E. C. Programa Prensa-Escuela, Madrid,
1992.

Todos estos materiales contienen unas excelentes propuestas
de trabajo sobre el uso de la prensa en ¡a escuela.

Direcciones de interés

Los materiales que se relacionan en esta materia optativa y que
por circunstancias diversas no se bailen en los centros se encuen-
tran en todos los CEPs. Por tanto, !os CEPs más cercanos a! centro
educativo serán una buena referencia para localizar los que se des-
criben en esta materia optativa u otros materiales audiovisuales o
informáticos que los profesores precisen para el desarrollo de la
misma.
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Orientaciones didácticas

De igual forma, la dirección del Programa de Nuevas Tecnologías de
la Información y de la Comunicación, se considera imprescindible para
cualquier consulta relacionada con "Los Procesos de Comunicación":

Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. C/ Torrelaguna, 58. 28027 Madrid. Teléfono:
408 20 08.

Centros relacionados con Nuevas Tecnologías

B Instituto de Información y Documentación en Ciencias y
Tecnología. C/ Joaquín Costa, 22. 28002 Madrid. Teléfono:
261 48 08.

B Instituto de Información y Documentación en Ciencias
Sociales y Humanidades. C/ Pinar. 25. 28006 Madrid.
Teléis.: 262 77 55-411 22 20-411 10 98 (Ext. 264).

B Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
C/ Serrano. 115 bis. 28006 Madrid. Teléf.: 262 50 20.
C/Serrano, 117. 20006 Madrid. Teléf.: 261 99 13.

B Centro de Tratamiento de la Información (C. T. D.)
C/ San Romualdo, 26. Madrid.

B Escuela de Documentación de la Facultad de Ciencias
de CCII Complutense. Ciudad universitaria. 28003 Madrid.
Teléfono: 449 03 00.

B Escuela de Biblioteconomía y Documentación. Universi-
dad Carlos III. Getafe (Madrid).

E "Punto de Información Cultural" (P. I. C.)
— Promotor: Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica.

Plaza del Rey, 1. 28071 Madrid.

E "Banco de Datos Culturales" (Nombre provisional)
— Promotor: Departamento de Cultura de la Generalitat de

Catalunya. Subdirección General de Información y Cooordina-
ción Cultural. Rambla de Santa Mónica, 8. 08002 Barcelona.

E Servicio de Videotex Español "1BERTEX"
— Promotora: Telefónica de España. Gran Vía, 28. 28013 Madrid.





Propuesta de Desarrollo I



La propuesta que se presenta a continuación tiene dos partes
claramente definidas y que conviene que el profesor distinga.
Son las siguientes:

a) Cinco unidades, que son muestra de los pasos sucesivos
que se deben realizar en el desarrollo de los procesos de informa-
ción. Estas unidades son: La comunicación, Las fuentes de
información, Análisis y selección de la información, Pro-
ducción y Difusión. En ellas se describen los objetivos, conte-
nidos, metodología, evaluación y temporalización.

b) En último lugar se ofrece al profesorado uno unidad mode-
lo que detalla ¡os pasos a dar en la ejecución completa del proce-
so de comunicación. En ella se tratan con claridad y profundidad
los objetivos didácticos, contenidos, metodología, materiales,
espacios, tiempos, actividades y evaluación, tanto de los aprendi-
zajes como de la intervención didáctica.



Introducción

Esta propuesta se estructura en dos fases:

— La primera tiene como finalidad la adquisición de los conoci-
mientos y habilidades básicas (Unidades I-V). En ella se estu-
dian por separado los contenidos de las unidades didácticas
realizando diferentes prácticas sobre los mismos. Las tareas de
esta primera fase, al ser puntuales, versan sobre temas dife-
rentes elegidos por el profesor en función de los contenidos.
Están compuestas, entre otras, por pequeñas prácti .as muy
ceñidas a las habilidades y conocimientos que se quieren con-
seguir.

— La segunda abarca la realización de un trabajo práctico en el
que se ponen a prueba los contenidos de la fase anterior de
una forma global, experimental y lo más autónoma posible
(Unidad VI). En esta segunda fase, que puede ser la realización
de un producto multimedia sobre un tema determinado, se
deben trabajar por grupos realizando todo el proceso sobre
temas elegidos por los alumnos.

Puede parecer que existe una cierta desconexión entre los conte-
nidos en la primera fase al carecer de un tema común y de un pro-
ducto global. Pero esta circunstancia queda solventada por la com-
plementación de dos métodos didácticos, uno analítico (la primera
fase) y otro sintético (la segunda), que facilitan los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje de los alumnos; por una cierta garantía de conse-
guir una comprensión global del proceso {lo que se considera funda-
mental) al final de la segunda fase, y por la posibilidad de poder con-
ceder un nivel de autonomía bastante alto a ¡os alumnos, durante la
segunda fase, para la planificación y realización de sus informes. En
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este caso el profesor se limita a ofrecerles la infraestructura necesa-
ria y a tutelar sus acciones.

El marco en el que se desarrolla esta propuesta es el siguiente: se
trata de un centro público ubicado en el barrio de un gran ciudad,
con un alumnado fundamentalmente de clase media.

Dispone de una buena infraestructura de medios tecnológicos y
una cierta experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades,
gracias a su participación anterior en proyectos innovadores como
Atenea y Mercurio o por una dotación generalizada del M. E. C. de
estos materiales.

Por otra parte, cuenta con un espacio especifico, amplio, en
donde están instalados los medios informáticos y audiovisuales, o, en
su defecto, dos salas distintas cercanas entre si (el aula ideal sería
aquella que, siendo una sola, pudiera dividirse en dos o más espacios
independientes). Dispone de mesas de trabajo para las tareas de
diseño, las puestas en común, etc. El centro dispone también de una
biblioteca general de consulta.

La actividad se desarrolla en el cuarto curso de la Secundaria
Obligatoria, con un grupo de 20-25 alumnos (que ya han tenido
contacto con los medios tecnológicos en las áreas troncales de cur-
sos anteriores), y en ella están implicados, al menos, dos departa-
mentos del centro (Lengua y Ciencias Sociales, Geografía e His-
toria) para dar un verdadero enfoque multidisciplinar a los conte-
nidos.

Su impartición queda a cargo de dos profesores de los seminarios
propuestos, que a su vez son especialistas o tienen experiencia en el
uso de medios informáticos y audiovisuales, respectivamente (esto
viene dado por la dificultad de encontrar un profesor que reúna
ambas condiciones, aunque sería lo ideal). No es necesaria la presen-
cia simultánea de ambos en las clases, excepto en la Unidad VI, en
la que debe existir apoyo común para resolver los problemas técni-
cos de los alumnos y para el seguimiento y evaluación de las activi-
dades.

El horario establecido para esta materia optativa debe concen-
trarse en uno o dos días de la semana, puesto que el tipo de trabajo
exige un proceso menos disperso y más continuado. Cada sesión
puede tener una duración de dos horas-
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Descripción
de las unidades didácticas

I. La comunicación

Esta unidad didáctica va encaminada a comprender el funciona-
miento de la comunicación a través de medios técnicos, cómo inter-
vienen los diversos elementos, cómo influyen el proceso y la tecnolo-
gía en el mensaje... y a adquirir algunas nociones sobre la informa-
ción (naturaleza, representación, transmisión, etc.).

Resulta una forma natural de entrar en e¡ tema de los procesos
de comunicación desde una visión general de los problemas que pre-
senta la comunicación mediada.

Objetivos

— Obtener una visión general de las diversas modalidades de
comunicación mediada y captar sus diferencias.

— Comprender, a grandes rasgos, las diferencias entre la comu-
nicación mediada interpersonal, entre pequeños grupos y
entre grandes grupos (mass media).

— Valorar la influencia sobre el mensaje de los diversos eiemen-
tos que intervienen en la comunicación.

— Comprender ias ideas básicas sobre la información, su natu-
raleza y las diversas formas de representación y transmi-
sión.
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Contenidos

Conceptos

— La comunicación mediada.

— La comunicación a través de los tiempos.

— Elementos del acto de la comunicación: emisor, receptor,
canal, medio, mensaje, ruido, retroaümentación, contexto.

— Algunos sistemas de comunicación:

• La comunicación interpersonal (el teléfono...).

• La comunicación a pequeños grupos (la megafonía...).

• La comunicación de masas (la televisión, la radio, la prensa...).

— Diferencias en la comunicación con los diversos medios.

— Concepto de información.

— Diversos sistemas de representación de la información.

Procedimientos

— Análisis de actos de comunicación mediada.

Metodología/Actividades

Dada la premura del tiempo de que se dispone y su carácter de
introducción, los contenidos se contemplan en un nivel teórico, sim-
plemente provocando la reflexión a través de debates sobre unos
contenidos sobre los que, en gran parte, ya han realizado aprendiza-
jes. Se trata, por tanto, de situar e! tema y actualizar y completar los
conocimientos del grupo.

Se puede hacer alguna práctica sencilla de comunicación con ios
medios disponibles.

Evaluación

Una de las actividades puede consistir en que los alumnos, por
grupos, diseñen, realicen y analicen un acto de comunicación media-
da, a través de un medio asignado por el profesor a cada grupo. A
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Propuesta de desarrollo

continuación se expone al gran grupo y se discuten las incidencias.
En el debate el profesor completa las conclusiones de los grupos,
señala y resuelve los errores que aparecen en la discusión y resalta
los temas en que no han reparado.

Este proceso sirve de evaluación, de refuerzo y de motivo para la
reflexión sobre las características y la problemática de la comunica-
ción mediada.

Temporalización

Seis horas.

II. Las fuentes de información

En esta unidad se trata de adquirir unas nociones generales sobre
las fuentes de información en relación con sus características y dife-
rencias, las formas de acceso a ellas y la conveniencia de diversificar-
las y contrastarlas.

Son posibles, al menos, dos enfoques del tema: uno más socio-
cultural, que se centra en las implicaciones económicas, políticas,
ideológicas, culturales... de las diversas fuentes y la necesidad de
analizarlas y contrastarlas; y otro más tecnológico, dirigido a la
adquisición de habilidades técnicas para el acceso a fuentes públicas
o privadas. . -

Lo ideal es encontrar un equilibrio entre ambas concepciones.

Es conveniente dominar algunos conocimientos sobre el manejo
de una base de datos, conocer cómo llega la información a un perió-
dico o una emisora y cuál es su tratamiento, etc.

Objetivos

— Obtener una visión amplia de la diversidad de fuentes y sopor-
tes de la información que se dan en la actualidad y de las pre-
visiones para un futuro próximo.

— Valorar la necesidad de conseguir información a través de dis-
tintas fuentes y contrastarla debidamente.
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— Adquirir algunas habilidades para el acceso a la información
valiéndose de las fuentes que estén a su alcance.

. f •

Contenidos

Conceptos

— Fuentes de información: mass media, agencias informativas,
bases de datos, redes telemáticas...

— Soportes de la información: electromagnético, magnético,
óptico, papel...

Procedimientos

— Acceso a la información a través de diversas fuentes.

— Análisis de las fuentes (autor, productor, tecnología, financiación,
implicaciones políticas y económicas, posibles destinatarios...).

— Verificación y contraste de la información.

Actitudes

— Adquirir una actitud crítica ante las fuentes y la información
de las redes y los medios de comunicación.

Metodología/Actividades

La diversidad de fuentes y de soportes se trabajan como elemen-
tos de información y se hace alguna demostración, si es posible,
para luego centrarse en algunas a las que el grupo pueda acceder.
Sobre estas últimas se realizan las prácticas de acceso, análisis y con-
traste en las que existen unos conocimientos mínimos, dada la esca-
sez de tiempo.

Es importante un trabajo de localización de fuentes en el sentido
de plantearse cuestiones como: ante este hecho qué personas, insti-
tuciones o fuentes en general están implicadas o nos pueden dar
información útil y, de todas ellas, cuáles debemos seleccionar para
obtener una idea equilibrada a partir de las diferentes versiones.

Un enfoque más tecnológico consistiría en ver cuáles son las
fuentes que pueden estar al alcance de la clase; hacer prácticas de
acceso a varias de ellas, interrogando sobre un mismo tema, y con-
trastar las informaciones obtenidas.
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Es conveniente contar con algún documental de televisión o
algún artículo de revistas de divulgación que den información sobre
estos temas.

Evaluación

Debe realizarse a partir del enfoque elegido y de los medios utili-
zados. En todo caso se debe valorar tanto lo relativo al acceso a las
fuentes como al análisis y contraste de las mismas.

Temporalización

Seis horas.

III. Análisis y selección
de la información

En esta unidad se pretende que tos alumnos comprendan la nece-
sidad de contrastar la información, de seleccionarla y adecuarla al
destinatario y de elegir los medios más idóneos para su comuni-
cación en función de las características del destinatario y de la infor-
mación.

Para ello deberían conocer las características de los medios de
comunicación a que tengan acceso y cómo su tecnología influye en
el mensaje.

Objetivos

— Adquirir habilidades para el análisis y contraste de informa-
ción procedente de diferentes fuentes.

— Comprender la importancia de identificar al destinatario para
adecuar el mensaje a su perfil comunicativo.

— Reconocer que cada medio de comunicación tiene unas carac-
terísticas tecnológicas, expresivas, etc.. que condicionan el
mensaje.
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Contenidos

Conceptos

— Análisis de la información soportada en diferentes códigos.

— Características tecnológicas, comunicativas, etc., de algunos
medios de comunicación.

— Interrelaciones mensaje-medio-destinatario.

Procedimientos

— Análisis y contraste de la información.

— Selección adecuada de la información en función del destina-
tario.

— Elección de los medios más adecuados en función de la infor-
mación y del destinatario.

Actitudes

— Hábito de verificación y contraste de la información.

— Valoración de la ecuanimidad de los mensajes, así como la
conveniencia de que se recojan ponderadamente las opinio-
nes de todas las partes implicadas.

Metodología/Actividades

Dada ia escasez de tiempo disponible, debe darse prioridad a los
contenidos procedimentaies y actitudinaies.

Una forma posible de desarrollarlos puede ser elegir una noticia
de actualidad y, primeramente, estudiar cómo se podría recoger
información sobre ella y ver quiénes son las partes implicadas. A
continuación se puede recoger lo aparecido sobre ella en los diferen-
tes medios de comunicación, analizarlo y cotejar los dos plantea-
mientos, el de los alumnos y el de los medios, explicando las diferen-
cias encontradas.

Otra forma de plantearlo puede ser diseñar una práctica de reco-
gida, contraste, selección y diseño de elaboración de información
sobre algún suceso ocurrido en e¡ colegio o en la localidad.



Propuesta de desarrollo

En este caso, una tarea interesante consiste en estudiar cómo y
con qué medios se puede transmitir dicha información a otros gru-
pos. Si se toma como referencia el propio centro: la dirección, los
profesores, los alumnos mayores, los alumnos pequeños, las asocia-
ciones de padres de alumnos, el personal no docente, etc. Si se
toma como referencia otros centros, éstos podrían ser de otras loca-
lidades o países.

Evaluación

Se llevará a efecto sobre los propios trabajos de los alumnos,
y/o de los grupos, y sobre las reflexiones que se hagan en exposi-
ciones.

Temporalización

Seis horas.

IV. Producción

Se trata de que el alumno se introduzca en el proceso de produc-
ción y/o edición de documentos comprendiendo globaimente los
procesos a realizar manipulando los equipos que intervienen.

Todo ello permitirá extraer conclusiones sobre las repercusiones
de los elementos tecnológicos y los procesos de producción en el
mensaje.

Objetivos

— Comprender un proceso de producción con medios audiovi-
suales y/o informáticos.

— Diseñar y realizar un proceso de producción con medios
audiovisuales y/o informáticos.

— Comprender las dificultades que supone el trabajo con medios
audiovisuales e informáticos, y cómo estos pueden repercutir
en el mensaje.
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Contenidos

Conceptos

— Forma y estructura del mensaje: recursos expresivos, géneros...

—• Proceso de producción de un documento audiovisual.

— Edición informática.

Procedimientos

— Producción o edición de un documento sencillo con los
medios tecnológicos disponibles.

Metodología/Actividades

Los contenidos relativos a la forma y estructura del mensaje se
pueden resolver en actividades de gran grupo, aunque también se
pueden diseñar algunas prácticas individuales o de pequeño grupo.

Las prácticas de los procesos de producción y edición se llevan a efec-
to en talleres por los que irán pasando pequeños grupos de alumnos.

Una sesión final en la que se exhiben los productos y se reflexiona
sobre ellos, servirá para ver las repercusiones de los medios en el mensa-
je y, sobre todo, para garantizar la comprensión global de los procesos.

Evaluación

La observación y la interacción con los alumnos que realice el pro-
fesor en el transcurso de las prácticas puede aportar información rele-
vante sobre las dificultades, actitudes, niveles de comprensión, etc.

Los productos conseguidos y las intervenciones en la exhibición
también pueden dar información significativa.

La organización de los talleres es un tema difícil de afrontar dado
el número de alumnos, la escasez de medios, etc. Por elio parece
oportuno que se planteen de forma que se consiga la información
que facilite la introducción de modificaciones en otras circunstancias,

Tcmporalización

Diez horas.



Propuesta de desarrollo

V. Difusión

En esta unidad se estudian los canales posibles de difusión de la
información, qué audiencia tiene cada uno, cómo influye en ellos la
tecnología y el lenguaje, qué relación tienen con las fuentes de infor-
mación y cuáles son sus posibilidades de retroalimentación.

Es importante que los alumnos y alumnas comprendan que lo que
posibilita la comunicación en un medio es su facilidad para la retroalimen-
tación y, por otra parte, que los mass media son muy reacios a ello. De
esta forma se convierten en medios unidireccionales en los que la capaci-
dad de expresión de la audiencia está muy disminuida y controlada.

Ya que se trata de la última unidad del proceso, es conveniente
que ahora se recapitule todo lo visto hasta el momento, especial-
mente de los aspectos recogidos en la primera unidad. En ella se
habló de la comunicación en general, y aquí se puede ver de nuevo
el tema, pero de una manera más concreta y profunda aprovechan-
do que ahora ya se cierra el proceso.

Objetivos

— Comprender la importancia y las características de los diver-
sos canales de difusión de la información, así como la necesi-
dad de articular en ellos sistemas para la retroalimentación.

— Comprender que las características tecnológicas, sociológi-
cas... del canal influyen en el significado del mensaje.

— Saber elegir el canal adecuado en función del mensaje, de la
audiencia y de las posibilidades de retroalimentación.

• — Comprender que un proceso de comunicación no está com-
pleto mientras no haya una respuesta.

Contenidos

Conceptos

— Los canales de difusión (teléfono, carta, televisión, prensa,
radio, cine, publicidad, multimedia...). Características tecnoló-
gicas y comunicativas.

— La retroalimentación. Su importancia en la comunicación.
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Procedimientos

— Análisis de las influencias del canal en ei significado del men-
saje.

— Selección del canal, o del conjunto de canales, más adecuado
en función de las características del mensaje, de la audiencia y
de las posibilidades de retroalimentación.

Actitudes

— Valoración positiva para que todos los participantes en un
proceso de comunicación tengan las mismas posibilidades de
intervenir.

— Actitud crítica ante los medios que dificultan la participación
de los receptores en el proceso de comunicación.

Metodología/Actividades

La difusión se trabaja en el aula a dos niveles: en qué medios los
alumnos de la clase pueden ser emisores y en qué medios, práctica-
mente, sólo pueden ser receptores.

Respecto del primero se puede hacer una simulación. Por ejem-
plo, dado un mensaje y una audiencia determinadas, cada grupo
elige el medio más adecuado para difundirlo y obtener respuesta.

En cuanto al segundo, cada grupo estudia las posibilidades que un
medio concreto concede a la retroalimentación, e incluso lo experi-
mentan.

En todo caso se debe buscar un sistema (debate, trabajo de grupo
con puesta en común, etc.) que permita hacer una recapitulación de
todo el proceso.

Evaluación

En este caso se debe evaluar no sólo lo referente a esta unidad,
sino también la visión global que se haya obtenido de todo el proceso.

Temporalización

Cuatro horas.



Desarrollo de la
unidad didáctica VI

Introducción

La ejemplificación que se presenta a continuación se encuadra en
la última fase de actividades planificadas en el curso y supone la cul-
minación del proceso efectuado anteriormente con la puesta en
práctica de todos los aprendizajes alcanzados.

La actividad se centra en la ejecución completa del proceso de
comunicación, aplicando diferentes medios (que ya han sido utiliza-
dos en las fases anteriores) para la consecución de un producto mul-
timedia en el que se contemplan diversos tratamientos y enfoques de
un mismo tema. No se pretende elaborar materiales aislados e inde-
pendientes, sino un producto único que englobe distintas informacio-
nes complementarias entre sí.

A lo largo del curso se han estudiado y analizado convenientemen-
te los diferentes momentos que integran el acto de comunicación,
pero es ahora en su aplicación práctica donde los alumnos pueden
adquirir una perspectiva de unidad y de secuencia procesual. Son, por
tanto, los propios alumnos quienes deben planificar su trabajo y
tomar las decisiones oportunas dentro de un contexto global, a la vez
que comprenden la conexión entre las distintas fases del proceso.

Por otra parte, la labor de elección de los medios informáticos y
audiovisuales para conseguir el tratamiento más conveniente a cada
información se ve facilitada, en gran medida, por el conocimiento
que ya se tiene de estos recursos. De esta forma se consigue una
mayor adecuación entre lo que se pretende comunicar y la forma de
hacerlo.



Así pues, se propone una actividad esencialmente práctica que
proporcione al alumno una situación real de comunicación en la cual
él mismo, como componente de un grupo, sea el verdadero protago-
nista.

Objetivos

1. Comprender el proceso global de un acto de comunicación,
los distintos elementos que intervienen, o pueden intervenir, y
sus interrelaciones.

2. Mejorar su competencia comunicativa a través de los medios
audiovisuales e informáticos, por la utilización de diferentes
códigos (verbal, sonoro, ¡cónico, audiovisual, verbo-icónico...).

3. Adquirir habilidades de organización autónoma y de responsa-
bilidad en la planificación de las propias tareas y en relación
con los demás en un trabajo de equipo.

4. Valorar la importancia que tienen las posibilidades y capacida-
des de acceso y procesamiento de la información para estar
integrado en la sociedad actual.

5. Analizar críticamente las repercusiones sociales, culturales,
económicas, etc., de los medios de comunicación.

6. Valorar el enriquecimiento personal y social, la adquisición de
actitudes de tolerancia y de capacidad dialéctica que producen
la cooperación en un entorno de trabajo en equipo y la comu-
nicación con otros grupos fuera del centro escolar.

Contenidos

En esta unidad didáctica se trabajaría con una selección de los
contenidos de la primera fase de la actividad (Unidades I-V). Esta
selección deberá realizarla el profesor reforzando los que considere
más significativos y tratando de cubrir las "lagunas" que haya detec-
tado en las anteriores unidades, sin perder de vista los objetivos de
esta Unidad VI.
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Propuesta de desarrollo

Metodología y actividades

Fases del proceso

I

II

III

IV

V

VI

Presentación de la actividad, ne-
gociación del tema y planifica-
ción general.

Aproximación común al tema y
determinación de factores claves.

Búsqueda, selección y clasifica-
ción de información.

Producción.

Difusión.

Conclusiones y evaluación.

Agrupamiento

Gran grupo

Gran grupo

Grupos/Gran
grupo

Grupos/Gran
grupo

Gran grupo

Gran grupo

Temp.

l h .

l h .

8h.

13 h.

1 h.

2h.

Fase I: Presentación de la actividad, negociación del tema y
planificación general — ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^

El primer paso es la presentación a los alumnos de la actividad
global que van a realizar, así como los objetivos que se pretenden
alcanzar. A continuación se indica a los alumnos la necesidad de utili-
zar un cuaderno especifico para registrar las decisiones que se irán
tomando en el grupo, las dudas encontradas, etc.

Posteriormente se procede a la elección del tema en torno al cual
girará el producto multimedia que se pretende elaborar.

Es importante que la elección del tema recaiga sobre los alumnos
y sean ellos los que realicen las diferentes propuestas. Para ello se
puede provocar en clase una "lluvia de ideas" y se anotan las distin-
tas sugerencias. Inmediatamente el profesor debe hacerles reflexio-
nar sobre las ventajas e inconvenientes de cada propuesta y sugerir-
les aspectos que enriquezcan el diálogo.



Un modelo de ejemplificación puede ser el siguiente:

EL ocio

Se trata de un tema que puede enfocarse desde diversos puntos
de vista, no pierde actualidad y puede suscitar reacciones distintas
entre los alumnos. Por otra parte, tiene una vertiente formativa,
puesto que su reflexión y orientación puede ser útil para los alumnos
en el uso de su tiempo libre.

Una vez elegido el tema, se elabora en gran grupo un guión de
los distintos momentos de la secuencia del proceso y se distribuyen
los tiempos que aproximadamente se van a emplear para cada uno
de ellos.

Fases del

Búsqueda y

Análisis del

Producción

Difusión

Tema:

proceso Tiempo

receüción de información

material

- Temporalización de las {oses del proceso -

Fase II: Aproximación común al tema y determinación
de factores claves ^ ^ ^ ^ ^ — ^ —

A continuación se inicia el desarrollo del tema delimitando el
concepto y la significación del mismo mediante una exposición
conjunta en el grupo.

El objetivo es conocer de qué se hablará a partir de entonces
cuando se haga referencia a! "ocio". Aunque en este momento sea
sólo una aproximación intuitiva, en la que los alumnos aportan sus
propias experiencias o inquietudes, este aspecto se definiré más cla-
ramente una vez que se haya recogido información.
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Propuesta de desarrollo

Los alumnos completan una ficha parecida a la siguiente:

Tema: EL OCIO

Trabajo individual:
Escribe palabras asociadas al ocio:

Exposición;
Anota las palabras que han surgido:

Semejanzas:

Diferencias:

- Ficho de aproximación al tema -

Posteriormente los alumnos se reúnen en grupos y dialogan sobre
un esquema facilitado por el profesor en el que éste puede presentar
diversos aspectos que configuran la idea de ocio, para enriquecer la
delimitación del tema. Por ejemplo: distinción entre tiempo libre,
tiempo estéril y ocio; distintas clases de ocio ("culto", pasivo, barato,
activo, reflexivo, productivo; cantidad y calidad de ocio dependiendo
del tiempo y los recursos, de la posición social, de las circunstancias
socioeconómicas, de la desigualdad hombre-mujer, etc.

A partir de este esquema se realiza una exposición común en la
que se podrían delimitar los diversos enfoques y tratamientos del
tema. Por ejemplo:

— Contraste entre lo que se nos ofrece como ocio y lo que nece-
sitamos.

— Imágenes sobre el ocio y la juventud difundidas por los medios
de comunicación.

— Las diferentes concepciones del ocio en las distintas culturas.

(Se pueden incluir otros.)

En nuestra ejemplificación optaremos fundamentalmente por el
primer enfoque. No obstante, incluiremos algunos aspectos del



segundo y/o del tercero. En relación con éste último, proponemos
realizar un intercambio cultural del producto con un centro extranje-
ro en la fase de difusión.

El siguiente paso es la determinación de los factores claves que

van a configurar el tratamiento del tema y la realización del producto:

— Qué objetivo se pretende al establecer la comunicación.

— Quién será el receptor.
— Qué se va a hacer (un periódico, una revista monográfica, una

hoja informativa, un informativo, un programa de radio, un
anuncio publicitario, etc.).

— Qué medio se va a utilizar (ordenador, video...).

En nuestra ejemplificación optamos por los siguientes:

— Objetiuo-. provocar una respuesta, ya sea verbal (impresa o
audiovisual) o a través de otro tipo de producciones.

— Definición y características del receptor: jóvenes de edades
similares a tos alumnos en situación escolar ubicados en el mismo
centro, en otro de la comarca o de la provincia y otro extranjero.

En relación con los receptores, lo más aconsejable sería contac-
tar con grupos dispuestos a trabajar sobre el mismo tema, para
posteriormente realizar un intercambio mutuo de productos, e
incluso para contrastar las formas y métodos empleados.

— Producto multimedia:

• Revista monográfica que contenga las noticias, opiniones,
hechos y datos sobre el tema.

• Producto audiovisual en donde se comenten noticias, opinio-
nes, encuestas sobre el tema y se recojan grabaciones e imá-
genes representativas sobre el mismo. En é! se pueden reali-
zar montajes paródicos a partir de grabaciones de los medios
cambiando el orden de las secuencias, alterando el audio o el
vídeo, provocando nuevas asociaciones intencionadas.

También puede recoger antipublicidad en la que se ofrez-
can productos que tengan que ver con otros valores, per-
sonajes que nunca aparecen en los medios, aspectos de la
vida real que nunca se legitiman en los estereotipos publici-
tarios, etc.

• Reportaje fotográfico.
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Propuesta de desarrollo

Agrupamíento

Los alumnos se dividirán en grupos en función del tipo de pro-
ducto que vayan a realizar.

Tipo de producto

Hoja informativa y revista
monográfica.

Informativo audiovisual y
anuncio publicitario.

Reportaje fotográfico.

Denominación del grupo
de trabajo

Documento escrito.

Imagen en movimiento.

Imagen fija.

Dentro de los grupos existirán una serie de trabajos comunes a
realizar por todos los componentes (por ejemplo, la búsqueda de
información).

También existirán otros en los que se exigirá un reparto de las
tareas. En estos últimos habrá que asegurarse la comunicación entre
los alumnos del grupo realizando puestas en común y revisiones de
la actividad en determinadas partes de la misma.

1 1

(A) ¡ [B] I B
1 1

_ l 1

TAREAS

TEMA

TEMA

i i

TAREAS

TEMA
i i

1 1
• i

TAREAS

GRUPO 1
\mitínto escrito)

GRUPO?
(Imagen Ella)

GRUPO 3
(Imagen en movimiento)

-Agrupamiento -

(En el esquema se representan como TAREAS A, B, C y se
"separan" por líneas de puntos verticales, no continuas, para ase-
gurar !a comunicación entre los distintos alumnos.)
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Cada grupo elegiría un coordinador que, junto a los de los otros
grupos y el profesor, formarían e! Grupo Coordinador.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR

GRUPO COORDINADOR

- Organigrama -

La conexión entre los grupos y el tratamiento multimedia queda
asegurado doblemente. Por un lado, el tema común para todos los
grupos, que antes de !a formación de los mismos ha sido elegido,
unificará los contenidos del producto multimedia. Por otro, la exis-
tencia de! Grupo Coordinador, cuya principal misión será decidir el
tratamiento que se le va a dar a cada información y el medio en el
que se va a trabajar, duplica esa conexión.

Materiales

Los materiales que se utilizan en esta ejemplificación son los
siguientes:

EQUIPOS;

Informática: Ordenadores.
Impresoras.

Vídeo: Magnetoscopio VHS. Cámara y magnetoscopio
portátil o camascopio VHS. Televisor o monitor
TV. Trípode. Cables que comuniquen los equi-
pos de vídeo.

Fotografía: Cámara fotográfica réflex. Proyector de diapo-
sitivas.

Sonido: Magnetófono.
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PROGRAMAS:

MATERIAL DE PASO:

OTROS EQUIPOS:
(disponibles
en los CEPs)

OTROS
MATERIALES:

Procesadores de Textos
Bases de Datos
Gráficos
Programas de Diseño
Programas de Autoedición

Cintas de vídeo
Cintas de Audio
Película (negativo y diapositiva)

Trípodes y focos de diferentes tipos.
Micrófonos de diferentes tipos. Mesa de
mezclas.
Ecuaüzador. Amplificador y columnas de
sonido.
Equipo de edición. Equipo de rotulación y
efectos.
Tarjeta de Comunicaciones.

Información documental: periódicos, revis-
tas, libros...
Cartulinas, pegamento, tijeras, rotuladores,
papel continuo, reglas, etc.

Organización espacial '

El aula de trabajo podría organizarse en rincones habilitando los
espacios de la misma para agrupar los distintos medios y materiales de
trabajo. Una posible organización sería la mostrada en el siguiente grá-
fico, aunque nunca debe entenderse como un único espacio de trabajo:

0RDOUD0IES
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Fase III: Búsqueda, selección y clasificación de información:
consulta de fuentes ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _

Una vez delimitado el tema y su enfoque, se inicia la fase de
documentación y recogida de información. En ella se distinguen tres
momentos:

1.° Determinación de criterios iniciales para la recogida
de material y fuentes de información posibles

— Los alumnos, reunidos por grupos, elaboran una lista inicial
de posibles puntos de búsqueda de material y fuentes de acce-
so, que luego se debaten en común.

Dado el enfoque elegido sobre el tema ejemplificado, se trata de
registrar y analizar, por un lado, lo que se ofrece como ocio a los
jóvenes y, por otro, sus intereses o necesidades. Para ello se parte
de unos interrogantes posibles que posteriormente generan unos
puntos claves de búsqueda y determinan el acceso a unas fuentes
concretas1.

2.° Recogida y clasificación de la información

Guiándose del esquema elaborado, cada grupo acudirá a las fuen-
tes propias del medio con que va a trabajar, sin que ello anule su
posible aportación de materiales al resto de los grupos.

Habrá actividades que puedan realizarse en el centro y otras que
precisen un desplazamiento fuera del mismo: si existe la posibilidad
de coordinarse con otros profesores, se puede planificar una salida
con cada grupo dentro del horario escolar; si no, los alumnos realiza-
rán esta tarea como trabajo personal en sus horas libres (no hay que
olvidar que ya aprendieron las técnicas de indagación).

Dentro del centro, y en relación con el ocio, los alumnos pueden
realizar ¡as siguientes actividades:

— Elaboración de una encuesta escrita a! propio grupo de la
materia optativa y a otros dos grupos de alumnos del centro,
de edad similar a la suya. Finalidad: hacer un pequeño mues-
treo de la ocupación del tiempo libre.

Ver tabla número 1.
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— Grabación de encuestas orales a personas cercanas al mundo
del joven: compañeros, profesores, padres... Finalidad: reco-
ger opiniones sobre el tema. Este material podrá utilizarse
posteriormente para la fase de producción.

Encuesta: Fecha Clave:

Entrevislador:
Procedencia del entrevistado:

Edad:

Señala tres palabras que se asocien con la ¡dea de "ocio":

Marca con una cruz según el tiempo que dedicas a estas actividades en tu tiempo Ubre:

Hago deporte o asisto a verlo

Voy a espectácubs [cine...)

Asisto a exposiciones, conferencias,..

Participo en algún grupo o asociación

Leo o escribo por placer

Veo la televisión o escucho la radio

Me reúno con amigos para charlar

Juego en instalaciones específicas

Me dedico a actividades de upo musical

Me dedico a una afición personal

Voy a fiestas

¿Utilizas las instalaciones de tu entorno?

¿Estás informado de las actividades que se convocan?

¿Participas en ellas?

NADA ALGO BASTANTE MUCHO

- Ejemplo de encuesta sobre e¡ ocio -
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— Lectura y análisis de publicaciones periódicas del centro y de
las aportadas por los propios alumnos. Finalidad: determinar
qué se ofrece para el ocio, recoger artículos del tema y anali-
zar la imagen propuesta en la publicidad.

— Documentación en la biblioteca de clase, departamental y del
centro. Finalidad: recopilación de artículos referentes al ocio.

— Visualización y análisis de anuncios publicitarios, informativos
y otros programas televisivos grabados por los alumnos en
casa o en horario escolar... Finalidad: descubrir las propuestas
de la publicidad, recoger alusiones informativas al tema y ana-
lizar la oferta de este medio de comunicación.

Es importante que los aiumnos valoren el tiempo de que dispo-
nen para la posterior selección de los materiales, por lo que el volu-
men de información recogida no debe desbordar las posibilidades
posteriores de análisis.

Al recoger el material, los grupos rellenan una ficha para su clasi-
ficación, en donde consten distintos datos: grupo, fuente de informa-
ción/medio en el que se difunde, fecha de emisión y de recogida,
tema con el que se relaciona... Posteriormente servirá como diseño
para la creación de una base de ciatos documental. En este ejemplo
se utiliza el gestor de bases de datos documentales Knosys.

Ver Búsqueda Ditco listados

PAG 1 UN 1COL17---N.° 1 - - - LetraN Jus A - - -
TIPO/GENERO = PELÍCULA Drama.
FUENTE/MEDIO = AUDIOVISUAL. Gne/Vídeo.

TEMA = Inadaptación; aburrimiento; lucha generacional.
TÍTULO - "Rebelde sin causa".

EMISIÓN = Director; Nicolás Rey. Intérpretes; James Dean,
Nathalie Wood.
FECHA-PRODUC. - 1955
FECHA-TOMA = 9/4/91

FINALIDAD; Información indirecta sobre la problemática de los
jóvenes y sus actitudes. Puede ser útil para un debate en el grupo y
para comparar loa problemas generacionales de entonces y los
actuales. Uso de imágenes para la producción.

COMENTARIO: Plantea el drama de la incomunicación entre distintas
generaciones y las consecuencias de la inadaptación de los jóvenes;
la violencia como reacción.

Editar Seleccionar Glosario
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Ver Búsqueda Disco Listados Formato

P A G l L ¡ N l C O L 1 7 - - - N . ° 2 - - - L e t r a N J u s A - - -
T1PO/GENERO = FOTOGRAFÍA. Informativo.
FUENTE/MEDIO = IMAGEN FUÁ. Prensa "Villa de Madrid"
(Origen). "Prensa Gráfica 1989" (Reproducción).

TEMA = Actitud colectiva. Conciencia de grupo. Reafirmación
mediante comportamientos agresivos en el deporte.
TÍTULO = Pie-foto: "Estadios de Fútbol: alta temperatura en las
gradas"

EMISIÓN = Agía - Emilio Soliva ¡fotógrafo]
FECHAPRODUC. =
FECHA-TOMA = 5/4/91
FINALIDAD: Uso de imágenes para la producción.

COMENTARIO: Reproduce la imagen de unos adolescentes en un
estadio de fútbol; gesto de victoria; vestimenta de "hinchas"; caras
tapadas con pañuelos para ocultar.

Seleccionai Glosario

Cada grupo ha de proponer una serie de palabras claves para
cada campo, y se discutirán en gran grupo, hasta determinar una
lista común, de la cual dispondrán todos los alumnos.

Posteriormente cada grupo aumentará la lista con palabras espe-
cíficas del material encontrado. Si el tiempo lo permitiera, seria inte-
resante elaborar un thesaurus con sinónimos asociados entre sí,
tarea en la que puede ayudar el profesor.

Se genera una base de datos y los alumnos introducen sus docu-
mentos, estableciéndose un turno rotativo; otra posibilidad es que
cada grupo cree su base de datos con el diseño común y, posterior-
mente, se unifican todas importando los documentos a una general
(si el tiempo apremia, el profesor puede intervenir en este proceso,
que es puramente mecánico).

3.a Análisis y selección final de los materiales

Una vez terminado el proceso, los alumnos pueden estudiar y
seleccionar el material recogido mediante consultas a la base de
datos. En este momento cada grupo determina un diseño inicial de
su parte en el producto multimedia y propone los materiales utiliza-
bles. Las decisiones finales puede realizarlas el Grupo Coordinador.

Por ejemplo, el grupo que elabora el documento escrito con
medios informáticos tabulará las encuestas (utilizando, si es posible
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Propuesta de desarrollo

una sencilla hoja de cálculo), para posteriormente elaborar unas
tablas y gráficos que incorporará al documento.

Fase IV: Producción

Grupo de trabajo para la confección de la hoja informativa y
revista monográfica

Se procede en esta fase a la toma de decisiones generales sobre la
configuración del documento escrito. En este momento se reparten
las tareas en el grupo, de tal forma que cada uno se haga responsable
de una parte; sin embargo, eso no implica que no alternen el tipo de
trabajo, para no ceñirse exclusivamente a una tarea particular.

En este ejemplo ofrecemos la siguiente propuesta:

Tipo de información

Informe documental sobre
qué es el ocio, tipos...

Artículo informativo sobre la
ocupación del tiempo Ubre
en el entorno. Contraste
con la juventud española.

Ofertas de ocio en el barrio.

Problemas derivados en los
jóvenes:
— deporte y violenciíi¡
— drogadicción;
— consumismo;
— leleadicción;
— 'La cultura de la litrona"

Material escrito

Resumen y frag-
mentos de "Ocio y
tiempo libre en la
actualidad"

Redacciónt Datos y
conclusiones de las
encuestas. Datos
estadísticos toma-
dos de "Empleo del
tíempo por los jóve-
nes" (1984)

Elaboración de ar-
ticulo informativo y
de opinión

Pequeños artículos
de opinión sobre
estos temas

Material
gráfico

Dibujos

Gráficos de
b a r r a s /
tarta sobre
los datos

Fotos de
algunos lu-
gares

Pequeñas
ilustracio-
nes

Fotos
Dibujos

DOC. B. D.

N."3

|"

N.°4,
N.°7

N.° 10,
N.-9,
ti.' 12

N.°2,
N.°6,
N.M.
N.°16

Respon-
sables

Mayte

Carlos

Antonio

Lola
Elvira
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Para el desarrollo de esta planificación, los integrantes del grupo
realizan las siguientes actividades, utilizando esencialmente medios
informáticos:

— Utilizan un procesador de textos (Works, Open Access, Wri-
ting Assistant, etc.) para generar ideas, crear esquemas inicia-
les y desarrollar cada texto, aprovechando las facilidades de
edición de este medio.

Revisan el resultado y hacen las correcciones oportunas.

Archivo Editar Imprimir Seleccionar Formato Opciones \fentana Ayuda

I.-....-1 2 3 4 5 1.6 7 ]
Diversos esludios realisados demuestran que el tiempo dedicado ai ocio culto es muy
bajo por lo que se reliere a un hombre medio perteneciente a un país desarrollado y
más bajo aún por lo que se refisre a un joven españo! promedio entre los 15 y 24 años.

Es necesario señalar que el tiempo dedicado a satisfacer las necesidades primarias, tal
como la alimentación, el descanso y el aseo es bastante elevado en el hombre
promedio. La satisfacción de estas necesidades, por otra parte, obliga al individuo a
realizar un trabajo remunerado que resulta de larga duración.

Un primer interrogante en relación con una posible lista general de actividades típicas
de tiempo libre es saber cuántas de ellas pueden incluirse dentro de lo que
denominamos ocio.

Pg 1/1 <F1> = AYUDA

Presione ALT para escoger los comandos.

En nuestro ejemplo utilizamos el procesador de textos del
paquete integrado "WORKS", al que corresponde la figura ante-
rior.

— Posteriormente cada trabajo es almacenado en un disco. Es
conveniente guardar en formato universal {ASCII) para recu-
perar el texto con cualquier programa de edición. También se
imprime en papel para facilitar su posterior análisis.

— Se utiliza el generador de gráficos del paquete integrado
WORKS a partir de datos introducidos en la hoja de cálculo
del mismo, imprimiéndolos en papel y guardándolos en un
disco para su posterior recuperación. De esta forma se elabo-
ran los gráficos de las encuestas.
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Propuesta de desarrollo

1 Estudia
1 Níc.Bisií,
1 Tr, Frailía.
7 I,lili*

!4 It.hiwst.
34

rtsiont HLI WH ficojir crntandas o u para

DISTRIBUCIOH TEMPORAL DE U JUUEHTUD
ESFAROLA - ARO 1 9 8 4

Tr.íoxést. n,9t/.) Estudio

Kec.Basic,

Presione BCjapi cancelar,

i.i., i..;-: .11 de iio/a de calculo y yed/icus ¡¡enerados ron
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— Seleccionan o elaboran los dibujos e ilustraciones que se incor-
porarán a cada texto con un programa de auíoedición. En
nuestro ejemplo utilizamos el programa de autoedición FIRST
PUBLISHER, aprovechando las recopilaciones de gráficos que
presentan en la "librería" de este programa. Así, para ilustrar
el artículo sobre las ofertas de ocio se toman los dibujos de una
máquina de fotos (aficiones), un jugador de rugby (deportes),
unas maletas (viajes), un saxofón (actividades musicales)...

— Emplean un pequeño sconner "de mano" para la recupera-
ción de imágenes, tomadas de libros, revistas, carteles... Tam-
bién recopilan algún material realizado por el grupo que traba-
ja con fotografía: lugares de ocio en el barrio (un cine, una
discoteca, un centro cívico...), escenas de violencia en el
deporte o de consumismo.etc.

— Analizan toda la información elaborada y deciden la composi-
ción de las páginas del documento final, según las característi-
cas de la misma (temática similar, secciones, intencionalidad
de los mensajes, criterios como objetividad/subjetividad...). Se
tomarán, entre otras, decisiones como:

• Distribución del espacio (textos y gráficos en cada página).

• Cuestiones de formato (márgenes, cabeceras, tipos de
letra, encolumnados, etc.)

Así, por ejemplo, se decide iniciar el documento con la introduc-
ción expositiva sobre la concepción del ocio y su desarrollo en la
sociedad española contemporánea {págs. 1 y 2 de la revista); a con-
tinuación plantear el análisis de las necesidades de los jóvenes de su
entorno y las ofertas que encuentran (págs. 3, 4 y 5), para terminar
con una revisión rápida de la problemática generada por la utiliza-
ción negativa del tiempo libre (págs. 6 y 7).

Se propone como formato las columnas periodísticas (tres por pági-
na) y la incorporación de los gráficos rodeados por el texto. Se seleccio-
nan los marcos para las fotos, que se pegarán posteriormente (aquellas
que no se hayan escaneado) y se escoge el estilo y fuente de letra para
la cabecera, títulos, subtítulos, cuerpo del texto y pies de fotos. Se deci-
de el tipo de "filete" y los márgenes generales del documento.

Tomadas las decisiones oportunas y configurado el boceto de
diseño, emplean el programa de autoedición para su aplicación, rea-
lizando la composición del documento final: recuperación de los
ficheros de texto, de gráficos estadísticos (gracias al "capturador de
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pantallas" que posee el programa), los dibujos seleccionados y las
imágenes escaneadas, elaborando cada página de forma indepen-
diente, pues esto facilita su posible remodelación, dadas las caracte-
rísticas de este programa de autoedición.

Se almacenan en disco y se imprimen en papel. Se añaden las
fotografías e ilustraciones que no se hayan integrado directamente.

— Realizar los últimos pasos del proceso: diseñar el índice y la porta-
da, reunir las páginas impresas y conformar el documento final.

¿Cómo pasa el tiempo libre
la juventud española?

Hoyen día es gowralizada la preocupación de los jóvenes por la consecución
del primer empleo y el acceso al mundo del trabajo. Sin embargo, pocos pres-
tan atención a un tema cuyas consecuencias se reflejan claramente en la
sociedad española: la ocupación del tiempo libre v la tm; ortancia clel ocio.

A primera visto sorprende que el ocio y los
temas releía ánodos cor él rengan ton poca lite-
ratura científico o de ensayo, incluso entre los
publicaciones especializados en temas socioló-
gicos. Desgraciadamente la siluación es mucho
más grave en cuanta a lo existencia de eslodisll-
cas Fiables, ya que éslas no suelen elaborofse
de lorma continuada ni abarcar a todos los gru-
pos sociales, Se traía más bien de trabajos de
investigación y análisis puntuales.

Uno de eslos trabajos dio lugar al Informe
de la Juventud, publicada por el Ministerio de
Cultura en 1985, basado en los investigaciones
realizados en 1 984 por Enrique Gil Colvo y
Elena Méndez Vergara. En él se refleja la impor-
tancia del liempo libre en la población ¡oven ya
que supone un 28% de su liempo total.

A grandes rasgos, dicho información
demuestra que el liempo dedicado al llamado
ocio culto es muy bajo por lo rjns? se reíiere a un

joven español medio enlre los 15 y los 24
años; sólo una minoría (el 1 %) dedico su tiempo
libre o la realización de actividades culturales
intelectuales, como san la asistencia a conferen-
cias, conciertos de música, museos, exposicio-
nes, etc.

- Página de/ documento escrito elaborada con First Pubíisher -
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Grupo de trabajo para la confección del informativo
audiovisual y anuncio publicitario

El objetivo en esta fase es realizar un producto que se pueda
difundir y que se pueda ver y escuchar. Esto no sólo va a depender
de ia nitidez de la imagen y del sonido, sino también del ritmo, de la
diversidad de secuencias y de la capacidad para conseguir un resulta-
do coherente en la combinación de sonido e imagen.

Se seguirán los siguientes pasos:

— Realizar la sinopsis y el resumen escrito de la idea (mensaje
que se quiere comunicar y los objetivos finales del producto).

•— Crear la escaleta temática (los grandes bloques de contenidos
y la estructura general del programa: reportajes, entrevistas,
datos, spot...). El spot supondrá una unidad de producción en
sí misma, para la que tendrán que seguir los pasos que indica-
mos más adelante.

-— Desarrollar el guión técnico (descripción de la imagen y del
sonido a partir de la selección de fuentes de grabación propia
o de repicados que hayan hecho de la televisión).

— Hacer grabaciones de material complementario. Si el guión
prevé, por ejemplo, que aparezca un presentador en pantalla,
habrá que pensar en la puesta en escena y en la grabación de
estos pianos.

— Realizar el montaje y la sonorización. Se tendrá en cuenta que
en muchos casos se puede partir de un material ya emitido
por televisión, al que la incorporación de una nueva banda de
sonido cambiará el sentido del mensaje.

La elaboración del guión para el montaje del programa plantea
problemas técnicos y de construcción de un mensaje que el grupo
debe resolver, teniendo en cuenta el destinatario y el sentido del
mensaje: para quién se hace el programa y qué mensaje se va a
difundir. Teniendo en cuenta que va dirigido a otros jóvenes en los
que se ha decidido provocar una respuesta, conviene realizar un
documento lo suficientemente abierto para que su difusión provoque
nuevas reflexiones y nuevas prácticas de comunicación.

La realización de este montaje es también importante para el
mismo grupo, que experimenta la necesidad de un producto acaba-
do que confirme todo el trabajo realizado en etapas anteriores. El
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Propuesta de desarrollo

producto acabado testimonia, asi, un trabajo confeccionado por el
grupo a lo largo de toda la actividad optativa.

Creación de un anuncio publicitario

Podemos publicitar objetos imposibles, diseños defectuosos, valo-
res absurdos o ridículos que contradicen el mundo ideal de la publi-
cidad.

Si el anuncio se va a hacer en vídeo se recomienda la prepara-
ción previa de un story board con toda la planificación de imagen y
sonido.

DIBUJO I3ÍSCRIPCI0N LOCUQÓPÍ MÚSICA TIEMPO N '• PIANO

1. Elección del tipo de producto que queremos anunciar.

2. Elección de los objetos, personajes y su contextualización
{entorno habitual, fantástico, simbólico...).

3. • Escalas de planos (duración relativa).

• Punto de vista.

• Luz y color.

• Movimientos de cámara.

• Enlaces entre planos.
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• Tipo de voz y efectos sonoros.

• Imagen corporativa: el logotipo, el valor ¡cónico de la tipo-
grafía, la marca.

4. Relaciones entre códigos verbal e ¡cónico (complementaria,
redundante, paradójica):

• Procedimientos retóricos de la imagen.

• Procedimientos retóricos del slogan.

5. Atribución de los tópicos y valores soctocufturales asociados al
producto: determinación del carácter.

6. Formas de apelación e implicación del receptor desde la ima-
gen y la palabra:

• Por el tipo de receptor Implícito al que se dirige el
producto (sexo, escala social, dedicación...).

• Por la forma de realizar esa apelación:

• A través de un intermediario que aparece en escena.

• A través de un desarrollo en forma de relato cerrado.

7. Géneros y estilos que afectarán a la forma y ritmo de presen-
tación y al tipo de receptor al que nos dirigimos:

• Videoclíp.

• Cinematográfico.

• Reportaje-informativo.

• Bodegón...

Grupo de trabajo para ¡a confección del reportaje
fotográfico

Este reportaje puede hacerse simultáneamente en negativo y en
diapositiva. De ambas se pueden sacar copias en papel para incor-
porar al trabajo de la hoja informativa o de !a revista monográfica,
aunque e! paso de diapositiva a papel sale caro y tiene más cuenta
hacer las fotos en los dos soportes.

Con las diapositivas se podría hacer un montaje audiovisual con
sonido. Si se pretende hacer con argumento, e! proceso de produc-
ción es parecido al del informativo y el anuncio, esto es: sinopsis,
escaleta, guión, selección de las diapositivas o realización si falta
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Propuesta de desarrollo

alguna, y sonorización. Si no va a tener argumento, se trataría de
seleccionar las diapositivas más interesantes, llamativas, curiosas,
etc., y buscarles un fondo musical.

Si no se ha recibido formación previa sobre manejo de la cámara
fotográfica, es aconsejable trabajar con una cámara automática y ele-
gir situaciones en las que ia luz sea favorable (luz natural, difusa, etc.}.

La incorporación del sonido puede hacerse con una cásete. Si el
montaje no tiene argumento y no se quiere complicar mucho, con
grabar una cinta y ponerla en marcha cuando empiecen las diapositi-
vas es suficiente. Si se quiere meter palabra o introducir cambios de
música o efectos sonoros, hay que buscar un mecanismo para sin-
cronizar la imagen y el sonido. Si la banda sonora tiene bastante
palabra, el propio guión sirve; si tiene poca palabra o carece de ella,
hay que aprenderse el ritmo de paso de las diapositivas.

Cualquier tipo de montaje audiovisual puede pasarse a vídeo pro-
yectándolo en una pantalla y grabándolo con la cámara. Si se puede
meter el sonido directamente a la cámara o al magnetoscopio queda-
rá mejor.

FaseV: Difusión

El grupo debe decidir la red de difusión y concebir el dispositivo
de la misma. En nuestra ejemplificación habíamos optado ya por la
difusión dirigida a jóvenes del mismo centro, de otro centro de Espa-
ña y a jóvenes de un centro extranjero.

También quedó claro que no se trataba de enseñar el producto
multimedia para distraer a los espectadores. El principio era que se
tratara de una invitación a la respuesta, a la discusión, una búsqueda
de interlocutores reales. El grupo propone su mirada y su palabra
sobre el tema, con el objetivo de estimular nuevos procesos de
comunicación a través de nuevos productos multimedia. Lo que se
trata de planificar ahora es el dispositivo de difusión, es decir:

• El modo de reunir a los interlocutores si son del mismo centro
o de la misma ciudad.

• El modo de enviar la cinta de vídeo, la hoja informativa y las
fotografías a un grupo de un centro extranjero. En este caso,
lo mas fácil será establecer la comunicación con un grupo ya
contactado, con el que pueden existir ya vías de comunicación
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a través de una correspondencia escolar, viajes de intercambio
escolar en proyecto, mensajería electrónica o conexiones tele-
máticas, etc. Si esto no es posible, los servicios culturales de
las embajadas podrán facilitar direcciones de centros extranje-
ros que deseen intercambios de diferentes tipos.

En lo que se refiere a la difusión dentro del mismo centro, se puede
hacer en varios espacios de libre acceso durante unas horas al día a lo
largo de varios días, o de forma ininterrumpida durante un día. Un
televisor instalado en la entrada o en la cafetería puede, además, difun-
dir el montaje audiovisual. Una cámara dispuesta en el mismo lugar
donde se difunda el producto puede recoger las reacciones de las per-
sonas que quieran expresarse o relanzar nuevas preguntas.

Evaluación

En primer lugar hay que tener en cuenta que el propio trabajo
final, que se desarrolla en distintos soportes, funcionará como con-
traste y repaso de conceptos, destrezas y saberes en general, aprendi-
dos anteriormente a través de temas específicos y prácticas guiadas.

Como tal podrán apreciarse las diferencias entre los conocimien-
tos recién obtenidos y aquellos más lejanos que quedan incorporados
o se olvidan.

Por tanto, en esta fase resulta esencial insistir en el concepto de
"transferencia", ya que los alumnos deberán ser capaces de dar
cuenta autónomamente de un proceso de producción para el que se
supone que han sido capacitados.

Aquí el profesor comprobará si los aiumnos transfieren sus cono-
cimientos a situaciones nuevas, como la planteada en el trabajo final,
y, en su caso, qué errores se han cometido en la adquisición.

Puede ocurrir que no todo el grupo tenga el mismo grado de infor-
mación adquirida, por lo que el profesor deberá poner atención en no
guiarse únicamente por los resultados globales de la tarea colectiva.

El empleo de medios, como tas grabaciones en vídeo, ayudan a
esa observación, poniendo mucho cuidado en que la característica
sobre la que nos queremos informar es, de hecho, la que estamos
observando.
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En relación con las actividades relativas a la elaboración del pro-
ducto, el profesor evalúa la labor de cada grupo, especialmente en
los siguientes aspectos:

En relación con el trabajo en grupo y el proceso efectuado:

— La planificación del trabajo: se revisa e! guión inicial y el
seguimiento de! mismo, detectándose, si procede, las causas
de su incumplimiento.

— La realización de las funciones asignadas a cada miembro del
grupo por acuerdo del mismo: calidad del trabajo y esfuerzo
realizado en su ejecución.

— El grado de participación y colaboración demostradas.

En relación con los objetivos:

•— El proceso seguido en la selección de la información. La varie-
dad y el tipo de fuentes utilizadas. La creación y organización
de !a base de datos (grado de corrección de los datos, de ade-
cuación de las palabras claves...).

•— La toma de decisiones en la elaboración dei producto. Por
ejemplo, en el documento escrito se puede valorar:

— El contenido y la forma de expresión: adecuación del estilo
con el tipo de texto e intención comunicativa, originalidad y
creatividad, capacidad de síntesis...

— La edición de las páginas: los criterios de organización en el
diseño. La adecuación de los formatos a la información. El
grado de interrelación con otros códigos (imágenes y dibujos).

Para evaluar estos aspectos se recoge el siguiente material:

Material desarrollado por el alumno

• El guión de planificación de los grupos.

L
Unas fichas de seguimiento completadas por các
grupo al final de cada sesión en donde se precise el tra-
bajo efectuado por cada miembro y las dificultades:

encontradas (ver un ejemplo en el Anexo II).
Los ficheros de la base de datos y de los textos.
El producto final entregado por cada grupo,j



Material desarrollado por el profesor

Registro de las observaciones realizadas y el seguimiento
de los grupos en cada sesión (ver un ejemplo en el
Anexo 1).

La evaluación de !a actividad en cuanto a su diseño y desarrollo
debe contemplar el grado de consecución de los objetivos alcanzados
y su adecuación con los contenidos propuestos. Debe observarse si
la temporalización ha sido ajustada o no, si los materiales han
supuesto una ayuda para el alumno o si, por el contrario, han entor-
pecido el proceso por falta de claridad, exceso de dificultad, etc.

Interesa especialmente reflexionar sobre e! grado de sistematiza-
ción alcanzado y detectar aquellos aspectos organizativos que han
sido descuidados y han influido negativamente en el desarrollo de las
sesiones.



Anexos

ANEXO I

HCHA DE OBSERVAOÓN DEL PROFESOR

Fecha: Curso: Sesión:

Objetivos

Desarrollo

Materiales

Evaluación

Actitudes en el grupo

Resolución de dudas

Dificultades del medio tecnológico

Dificultades con los contenidos

Adecuación de los materiales

Observaciones
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ANEXO II

FICHA DE SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS

Fecha: Curso: Grupo: Sesión:

Objetivos iniciales

1.
2.
3.
4.

Actividades desarrolladas Nombre del componente

Dificultades y dudas

Objetivos conseguidos

Objetivos no conseguidos

Propuesta para la próxima sesión

Observaciones

84
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