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LA TELEVISION EDUCATIVA EN MEXICO 

I. Introducción. 

El tema elegido, complejo y amplio, recibió crfticas de 

las que siguieron reflexiones e indispensables correcciones, 

pero todavfa podrfa corregirse el presente resultado al empezar 

un· nue~o estudio con ~iferentes enfoques y objetivos. 

En el trabajo acerca de la televisf!in educat·iva mexicana 

cuyos objetivos son: a) aportar informact6n sobre la elaboraci6n 

de programas did!cticos de televisión (telesecundaria); b) prop~ 

ner mecanismos para reformular el sistema educativo por televf-

sión, y¡ c) sugerir formas para que el Estado sea la garantfa de 

sú eficaz funcionamiento; son recogidas las opiniones del profe

sorado, su orientación acad~mica y profesional para da~ fdrma aí 

documento actual • 

. Nuestro deseo de relacionar a la televisión con las ior-
mas modernas de la enseftanza nos mostrar& cu&les elementos audi~ 

visuales. y tecnificados de la televisión sirven tambi~n a la ed~ 

caci6n escolar y cómo podemos sacar mejor partido de ellos • 

. Para aclarar el significado del concepto. •telev_isi6n· cu.!. 

tural',',citemos. a ·Ethel Krauze (editorialista). en. un apunte que 

-public6 .. Uno·m!s Uno (23 de abril de 1985), "Tercer Festival Lat! 

noameri~ano de Teleeducaci6n Universitaria~: •es fmposibla desl! 

gar el concepto de televfsi6n educativa de otros calificativos -

que p·or. su propia esencia le. convienen: ante todo el de "cultu--
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ral"• y en realidad la funci~n educativa y cultu~al puede cum- -

plirse de múltiples maneras, como de hecho sucede en el amplio -

repertorio de posibilidades que' se manejan en algunos programas 

que pueden ser calificados de manera ambivalente con los dos a-

tributos". 

También en abril, el dta 8 0 Uno m:is Uno publicó otro ar

tfculo que informó: •según la UNESCO, la telesecundarta se cons! 

dera m:is eficaz en ·rft'lac1ón con los costos del sistema tradicio

nal debido a su poder de penetración; ex:imenes que se _apl fcaron 

a alumnos en ambos sistemas revelaron que todos estaban igualme~ 

te impreparados (sic)".:. La telesecundaria fomenta la emigr~ 

ció.n d.e jóvenes instrufdos del campo a 1 as zonas urbanas sobrep~ 

bladas de !-léxico, las cuales acusan· un grave desempleo: en tales 

condiciones, el ~so de la telesecundaria es poco recomendable. 

Ese.mismo artfculo periodfstico indica que la teles~cun

daria en México se inició en 1966 en forma experimental; ya en -

196~ habtan 7,000 alumnos, y; en 1972 -año en que la UNESCO rea

lizó· el e~tudfo- la cantidad era de 38,000. Para el ciclo esco

lar próximo pasado 1984-1985, la Secretar1a de Educación· Públ tea 

~eport6 un total de 130,920 alumnos,·una cantidad que se duplic~ 

rfa p·ara el presente año, según tas estimaciones de la· propia --

UNESCO. 

Se informa asimismo que. la eficacia de ta telese·cundaria 

.es idéntica a la del sistema tradicional: se encuentra ~n ellas 

las mismas tasas de deserción, repetición, promoción y obtención 

de diplomas. 
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Sin embargo, la telesecundaria cuesta menos (con el mis

mo presupuesto que un sistema tradicional puede allegarse un 60% 

más de alumnos). 

La UNESCO considera a la telesecundarta como •uno de los 

sistemas de televisi6n educativa más interesantes del mundo", es 

uno de los pocos cuya eficacia en relact6n con los costos, sopo~ 

ta la comparación con el sis.tema .tradicional de enseñanza direc

ta. 

El costo anual por alumno de telesecundarfa, segQn la 

UNESCO es de 149.00 dólares; mientras que el costo anual por 

alumno de _un sistema tradic.ional es de .Z4B.OO d6fares, además de 

que en las zonas rurales el sistema tradicional es·más oneroso -

que la telesecundaria. 

La telesecundaria es menos cara porque emplea a un pers~ 

na1 docente de sueldo inferior y libros de texto menos caros; 

porque utiliza a maestros de primaria, y mientras el sueldo de -

e11·os sea menor que el de sus co 1 e gas de secundaria su bs i st t rá -

~·~ .1a'dfferencia. 

Los profesores y los productores di te1evtsión son recl~· 

en centros docentes y reciben una remuneración horaria; t~ 

man cursos especiales de locución, de· enseñanz.a por .televisión, -

redacción de. guiones y de manejo de medios aud~ovisuales. 

La .semana .normal. de produccf6n cuenta con. la emisi6n de. 

30 lecciones de 20 minutos de duración, ~ue se. complementan con. 

40 minutos de estudio ' preparación de la sigui~nte clase, y; -

los· sábados los alumnos tienen una hora de estudio por .tel e)ltsi6n, 
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reservándose.el resto de la mañana a los coordinadores de clase. 

Para medir su eficacia, la UNESCO examinó, antes y des-

pués del curso, a una muestra d~ alumnos de 3ero. de secundaria 

de los dos sistemas, seleccionada al azar, y les aplic6 pruebas 

de Español, Matemáticas y Qufmica. Los resultados preliminares 

son muy similares (aunque no se cuenta con datos más precisos} y 

los progresos del grupo de telesecundaria en las tres materias -

fueron ligeramente su~eriores en relación a los de enseñanza di

recta. 

Bajo esa perspectiva, el est~dio concluye que "la telev.!. 

sión aporta una contribución notable a la ense~anza en nuestro -

pa 1 s". 

Otro aspecto que revisa la tesis es la búsqueda del ori

gen histórico de la televisión. A este respeito destaca que en 

1873 se hicieron los primeros estudios sobre los vectores de la 

c~munitaciJn (y es el ~ector eléctrico el más idóneo para trans~ 

portar la_ informacii5n).. SegOn este enfoqui¡·, los menujes pueden 

traduc1rse voluntariamente en se~ales ópticas,-acOsticas o mees~ 

:.nicas. Tales investigaciones culminan en 1934 con la adapta·¿ii!_n 

del tubo ca_tódico .al sistema de transmisi6n radioeléctrico que -

éla _nacimiento a la tel~visión. El autor del invento fue K. Zwo

rykin. 

La televisión en México, por otra parte, ha estado en ~-

manos p~ivadas desde·sus comienzos. Fátfma Fernández (comunici5-

loga} dedicó años de labor al est~dfo d_el orfg_en .de la televi- -

sfón y a descubrir los porqués del deficiente rendimiento que se: 
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obtiene de la misma en un pafs cuyos verdaderos problemas orbi-

tan en el universo de la educación. 

Todavía hoy, ya con la intervención estatal franca. exi~ 

ten resistencias de los intereses privados. de los grupos pol1tl 

cos y dificultades financieras, que frenan el desarrollo de la 

televisión educativa. 

A lo.largo del estudio se abordarán temas de psicología 

y pedagogía en forma indistinta, y se considerará que la comuni

cación social es el denominador común que 'nos interesará para c~ 

nocer a la televisión educativa. 

Se analizará, por último, la utilidad de la televisión -

en su influencia sobre los nifios, jóvenes y adultos, y se recono 

ce, desde luego, que los principios constitucionales del artícu

"lo 3ro. de nuestra Carta Magna otorgan al Estado las más a·mplias 

-f-acultacie.s para garantizar la educación democrática, láica y gr~ 

~uit~ a.toda.la ~oblació~. 
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I.1 Problema. 

El problema de la televi,sión educativa que se ve en el -

caso de la telesecundaria mexicana ha sido la experiencia más im 

portante de nuestro pa1s en el uso de la televisión para propósi 

t'lS educativos. 

Por medio de este sistema esc~larizado existe la posibi

lidad de dar educación media básica a un gran número de comunid~ 

des rurales pequeñas y dispersas que, por limitaciones de recur

sos, aún no cuentan con ella (1). 

El Consejo Nacional Técnico de la Educación (organismo -

.público descentralizado de la SEP) realizó una serie de estudios 

de octubre de 1980 a agosto de 1981, sobre los programas televi

iivos en relación con las gu1as impresas, el aprendizaje y los -

costos de la telesecundaria. 

Para el proyecto se tomó en consideración la necesidad -

de utilizar nuevas tecnolog1as en la capacitación de la fueria -

de trabajo y desarrollár la polttica cultural del Estado hac~~ 

la televisión, de describir.la oferta de educación secundaria, -

de reseñar su evolución en la telesecundaria, as1 como de anali

za'r _(st' lo hay) el impacto educativo de la televisión comercial. 

Este conjunto de estudios tuvo como objetivo general el 

~é contribuir al conocimiento de _las dimensiones ~perattva del -

funcionamiento y las contextual~s que hagan posible avanzar en -

el m~joramiento cualitativo del sistema de telesecundaria. 

La creciente demanda de educación·media existen.te en 
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México, la aceptaci6n de que existe analfabetismo, las coincide.!!_ 

cias en conclusiones de la UNESCO, el Instituto Latinoamericano 

de la Comunicación Educativa (ILCE) y del Consej~ Nacional Técni 

co de la Educación, sustentan y aportan elementos que refuerzan 

nuestras opiniones. 

Para analizar estos fenómenos, el marco juridico es co-

rrespondencia del artfculo tercero constitucional, de la Ley Fe

deral de Educación (para quienes intervienen en la materia en el 

pafs) y de los reglamentos que podrfan relacionarse en los térmf 

nos de la éducación. 

El campo geográfico que reOne características muy diver

sas en el territorio (con más de 50 000 comunidades indfgenas) -

ofrece serios obst&culos para una fácil.soluci6n del problema. 

Dichos obstá~ulos se han abatido en gran medida gracias 

a la puesta en 6rbita y funcionamiento de los primeros satélites 

mexicanos de telecomunicaciones qu~ culminó el 26 de noviembre ~ 

de 1985. 

Los satélites en cuestión (Morelos 1 y 11) servirán ·para 

suplemen.tar a las demás vfas generales de comuni.cación hasta el 

año 2 000, y brindarán apoyo al sistema de teleeducación. 

Entonces, si se considera que la tele~isión es el medio 

de comunicación que mejor acorta las distancias, que ~ubre apro

ximadamente al 70% de la poblact6n, y si se va a buscar su máxi

.mo aprovechamiento, el.compromiso conlleva a requerimientos fi-

.. nancte·ros y de_personal profesional comp.etente, as'i como a la --

realización de mej~r~s de fondo en la Ed~ca¿ión PGblica. 
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La estructura económica de la televisión cumple con fun-

cienes que afectan hasta la superestructura y sirve para practi

car la docencia, la difusión ideológica y el entretenimiento co-

lectivo. 

A nuestro juicio, el Estado está en posición ahora más -

que nunca de estimular el perfeccionamiento de la telesecundaria 

y este ejercicio serfa Otil para los conductores del sistema. 

Dicho ejercicjo redundarfa en un orden más equilibrado -

que el actual dentro de las comunicaciones de este ginero, harf~ 

disminufr en cierta medida los efectos manipuladores de la tele

visión, serfa labor polftica del más amplio dominio popular e in 
crementarfa un poco la 1 i bertad de elegir el canal que se va a -

sintonizar, adem~s de que utilizarfa más la tecnología educativa 

para la enseñanza. 

Consej6 Nacional Tl!cnico de la Educación. Televfs{5n y Ense 
ñanza. Media en Ml!xfc:o: El caso de 1 a Telesecundaria • -Ml!xico; 
1983. PÍÍg• 5. 
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1.2 Objetivos de la tesis. 

Fueron objetivos del trabajo realizado: a) aport'!r info.c_ 

mación sobre la producción de programas didácticos para la tele

visión; b) plantear mecanismos que generen' una reformulación del 

sistema educativo por televisión, y; c) sugerir formas para que 

el Estado sea garant1a de su funcionamiento eficaz. 

Otro fin es responder.a la necesidad popular de un adie1. 

tramiento en las distintas disciplinas, sin tener que acudir foL 

zosamente a un centro docente tradicional, mediante una reforma 

sustancial 
0

del modelo actual de ºtelevisión edu~ativa. 

Una al ternatfva se ·presentara al final de la tesis, en -

donde se plantearan los aspectos operativos pensando que la pro

gram~ción se formalizará en la educación media y tecnológica que 

proporciona la Secretarfa de Educación .PGbltca. 

Otro objetivo general será el convencimiento de que H~x! 

co ro puede retrasar ni un año más su descentralización deffnft! 

•ia, y que. para lograrlo debi:;rá dar más difusión a la educación -· 

por televisión en todos los niveles. 

Entonces, para alcanzar los objetivos, las distintas in1_ 

tanelas que participan en la. televisión educativa deberán fmpri

wfr toda la energta en aras de su mejorla. 

Una vez expuestos los objetivo·s generales, será Otil ub! 

car las estructuras de nuestra televisión edu¿ativa, pero ~sto -

requiere que antes expliquemos el t6rmfno usado: Para entender-
• 

lo es necesario co ~iderar la exis~encfa de una infraestructura· 

y d~ una superestructura. 
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Las ~structuras se definir!n como la tecnologfa y los r~ 

cursos humanos capaces técnica y psicol6gicamente para hacer te

levisf6n educativa. para establécer los vfnculos que permitan ~

transmitir este ttpo de informaci6n did!ctic~. 

La infraestructura ser! todo aquel componente ftsico y -

materia_l que permita que el sistema sea factible. esto es. el -

equipamiento, las teleaulas. el mobiliario, los libros y los ma

nu~les; asf como los Jnstrumentos para su an!lisis y evaluaci6n. 

La superestructura ser! la suma de las manif~staciones -

'ndividuales y colectivas de la inteiigencia. la 16gica. la fde~ 

logfa y la cultura. ast como el medio ambiente en que se desarr~ 

n·arS el proceso. Ser! también la suma de los aspecto.s econ6m1-

cos. sociales y polfticos (y no con ello queremos decir que sea 

el proceso politjzador. sino que se contemplar§ su car!cter polf 

.t1co). 

Finalmente. presentaremos bases primarias del aprendiza

je, dado que nos. inte_resa particularmente conocer al individuo 

que ·t 1 ene 1 a necesidad de. obtener n_uevos conocimientos. 
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1~3 Hetodologfa 

El presente estudfo ofrece un esbozo breve de la.televf-· 

si6n educativa y pretende mantener unidos sus segmentos teóricos 

y pr!cticos. 

La formulación del problema. la p·resentación de un esqu!_ 

ma y los datos complementarios muestran las caracterTsticas pri~ 

cipales de la estructuración en la televisión educativa mexica--

na. 

Y bien,. antes de continua·r, recordemos el significado -

del concepto "método", 

"Método" proviene 'del vocablo griego "méthodos•· que sig

nifica procedfmtento; en otros términos,· •es el camino por el -

cual se· llega a. cierto resultado {fnclu$o cuando ese ·camino no -

haya sido fijado de antemano, de manera deseada y refle~ionada)• 

{Z) • 

En el caso del ei;tudio sobre televisión educa_t1va, un ª.!!;. · 

pect·o que caracteriza al método empleado es sü.estructura de· ca.-·· 

·rlicter cfclii::o, mediante la cual se disell6 el- dispositivo adecÍI!!:_ 

do pa.ra o.bservar los siguientes factores: 

a) la estructura sociocultural; 

b) el problema educativo en. México,_ y 

c) la televisión como vehfculo eri el aprendizaje. 

Cabe mencionar que como parte de nuestro estudio, como -

un .instrumento para la enseftanza, se toma. en ·c~enta la expl 1.ca~
ctón de Jaiine Goded (cómunicólogo )~ para situar a la t'elevi si6n 
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educativa en ~lgún lugar de la clasificaci6n de los medios de c~ 

municación. 

De ah1 que la base primaria para clasificar se resume en: 

"ident'lficar, obtener, producir, sistematizar y transmitir !!!.fQ.!. 

!!!ll.1.2..!!." social, comprendiendo conceptos como: "producción social, 

creación cultural y creación ideológica•. 

Siendo la televisión educativa tanto un medio de comunisa 

ción como un instrumen.J:o de 1 a enseñanza, la podemos observar en 

dos planos según sea: 

a) ·su producción, creación, r-eproducción, distribución, 

intercambio y utilizaci6n, y; 

b) sus formas, funciones y las significaciones de los. o! 

jetos_resultados de la creación cultural de la televisión educat! 

va •. 

Es conveniente decir que utilizamos las notas de Goded -

al·c~nsiderar que sus comentarios son acertados y sint§ttcos, -

adema's de que evoca11 una idea correlativa al !mbito socioeconóm.!. 

eo que vivimos y refuerzan los conceptos de est:e trab~)o de te-

sis. 

Una vez· propuestos los planos de observación, podemos S!_ 

leccionar l.a información mas confiable y sistemat~zarla de acue~ 

clo a· sus cualidades, segCln el caso, como:~. mensaje, medi·o~ 

. receptor e influencia sobre el televidente, con lo cual nuevame.!1·. 

te se evidenciar! la necesidad de que M~xico siga impulsando 1a 

enseñanza por televisión. 
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Ahora st, nuestras hipótesfs de trabajo son éstas: 

NOm. 1.- ~arecerfa muy obvio deci~ que es indudable el carlicter 

educatfvo de la televfsfón. 

NOm. 2.- La telesecundarfa en Héxfco se concibe como un fenómeno 

sociocultural que se gesta y ~e promueve a partir de la estruct~ 

ra po11tfca y económica del sistema, para ensanchar los cauces -

del desarrollo. 

NOm. 3.- La televisión educativa estli regulada por el gobierno.

quien ejercita su acción ast, formando recursos humanos y multi

plicando lo-s efectos de la educ~ión tradicional que resulta de

masiado costosa. 

Las. hfpótesfs revelan la importancia del problema educa

·u_vo ·y muestran a la televisión como un,-_vehtculo de la enseñanza 

entendida como un paso al prÓgreso. 

Las estracturas de la televisión educativa, los aspectos 

sociales y culturales, geogrliffcos y éinfcos, ast como lo rel~~

_cionado al quehacer televisivo, como la planeacilln, instrumenta• 

.E1§.n. y evaluacfón, son factores· relevantes que también revisare-

mos. 

El método propuesto n'os permitirla captar informacHin SJ!. 

bre emisores, medios y receptores, por medio de la aplicación de 

entrevistas (como las que .se anexan en calidad de propuestas)~ -

que servir/in pa
0

ra - ponderar y planear este sfstema. 

Con la fnformación obtenida se conocer~n las varfables Y 

se ilus_trarlin otros pr_Qblemas que _también justft'i_can lá elabora

ción der presente estudio. 
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Creemos.que será ventajoso usar en forma ·sistemática los 

modelos de entrevista sfmf1ares a los aqu1 propuestos porque nos 

darán elementos más. precisos y 'confiables. 

La ap1fcación del m~todo ayudarS a comprender las limit~ 

ciones. ventajas. fa11as y desvfaciones. tomando como norma el -

interés que tenemos de mantener un alto nivel de calidad. 

Le concedimos un interés especial al estudfo de las dis

tintas ·técnicas audiovisuales. consfderánoolas como los princip~ 

les elementos de apoyo a los objetivos fijados. 

La parte final del trabajo se refiere al· concepto de & 

neación, sin el cual, nfngOn sistema puede alcanzar su mejor ni

vel. A1 respecto consideramos Otfl 1nc1u1r dfstintas·recomenda

cio nes ·s.obre selección. de medios según 1 as .necesidades del sist~ 

ma. Por otra parte, imp11cito en este renglón aparece a1 01timo 

una mención. sobre 1a evaluación, etapa necesaria para tener con

trol sobre los p1a nes existentes. 

En e1 siguienie esquema veremos e1 carácter c1clico de-· 

1a- metodo1og1a. 



·1 Anteceden tes {l) -

Control y 
Eva 1 uac f6n 
(9) 

Análisis' 
Situacio 
nal 2 -

15 

Sfntoma 
(3) 

l 
Criterios 
Oecfsivos 

4º bis 

Implementa Selecci6n 
ci6n (8) - ,_ qe opcio

nes 7 

Problema 
(4) 

Valoracf6n 
de opciones 

6 

Opcfones 
(5? . 

Los informes se ordenar.to conforme al diagrama segDn la 

naturale::a y una vez ordenados podr.t.n servfrnos·para solucionar 

de modo mE!canicista los próbl.l!mas que plantea la televisfo5 n edu..:... 

cativa. 

El desarrollo del tr;:ibajo de fnvestigacf6n sé subdilifde 

en: 1.2 Análisis del emisor •. 2.2 Análfsi-s del medio. 3.2 Análisis 

del mensaje. Y. 42 Análisis del receptor. 

El conjunto de los conocimientos sobre 1a tel_ev1s16 n ed.!!. 

6atfva s• ordenará de acuerdo al cuadro ante~ior. en base a la -

naturaleza de las propüestas, coloc.tndonos en ~osfb111da~ de el~ 

siifcar y or¿enar el material para resolver.de modo mecanicfsta· 

el pro~ema que nos plantea la telev~sio5n educativa. 

En el cap1tulo II se enunc1ar.!!'.n algunas de las tiknicas 

disponibles pa~a la realfzacf6n de televfsfón.educatfva, dentro 

del. campo. de 1 a _producción audfovfsual. 

El desarrollo de.la fnvestigacfo5n ·se s.ubdivfde en: anáÍf 

·.sfs.del_ emf-sor, del medio, der mensaje y del receptor. 
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El mo~ivo de esta separaci6n es Onicamente metodológico 

ya que no se pierde de vista que cada parte representa un elemea 

to de un proceso, sin embargo, dadas las caracter1sticas que ti~ 

ne la información que se acumulará, será diftcil -si no es que -

imposible- hacerlo en un solo paso, en vista de que también se-

rán distintas las técnicas usadas en cada cuestionario o formul~ 

rio. 

De este modo,-seguirfa en el orden la bOsqueda del ori-

gen del proceso de comunicación existente en la teleltisf6 n educ~ 

tiva, mismo que se localiza en el emisor. 

Par• llegar a un cabal conocimiento del emisor, el aná11 

sis pretende que se amplien los informes respectivos respondien

do a .. 1 as siguientes interrogantes: 

E M I S O R * 
* 

Origen de la idea del programa. 

Realización del guión. 

Productor del programa. 

* Patrocinador{es) del programa. 

* Canal{es) de te1evisi6n difusor(es). 

Los factores antes mencionados :erán analiz~dos ~u~~an~o 
su contextualiz~ción dentro del sistema de estructuras .sciciocul

türales·~ ideológicas del pats. 

Este enfoque surge de las siguientes cons.ideraciones pr!f_ 

t1C:as: 

a) Puede ser de aplic.ación múltiple, es decir que servir{ 

para ca·si cualquier tipo de programación .de televio:;ión edúc.att--· 

v·a; 
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b) La producción de los diferentes tipos de televisión -

educativa que se dirigirán fundamentalmente al ·auditorio formado 

por niños y jóvenes deberán estar enfocados hacia la satisfac- -

ción de las necesidades de conocimientos ya sean de: alfabetiza

ción. primaria o secundaria. 

Por otra parte, al estudiar el medio, se intentar.! pro-

fundizar el conocimiento sobre los siguientes factores: 

M E O I O : 

* 

* 

Canal (es) de televisión difusor(es) 

Características particulares del medio. 

Caracterfsticas acerca de la calidad de 

la(s) emisión(es). 

* Caracter1sticas acerca de la calidad de 

su recepci6 nen las distintas plazas. 

* Caracterfsttcas educativas de su pQbl! 

ca potencial. 

Para él an.!lisis del receptor~ los indicadores que.se -

_:b4s~~rá obtener en-la info~mación capturada serán, ade~ás de los 

considerados en el estudio sobre el medio, los siguientes: 

R E C E P T O R : * La preferencia de .recepción. 

* La calidad de la recepci6n. 

*' Los datos censales d·e la plaza. 

* Los datos censales familiares e i~ 

dividuales de la plaza. 

* El tipo de utilización que hace 

del medio é1-.individuo éxpu_es.to _a. 

éste. 
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* El tiempo de exposició~ que el sujeto 

dedique ·a la televisión educativa. 

* Y si propicia -por último- aprendiza

je. 

Elegimos los indicadores referidos partiendo de que exi~ 

ten varias formas de "hacer• televisión educativa (formales y no 

formales). que a su vez tienen caractertsticas particulares res

pecto a su~· rec.epción, exposici6n e influencia, las cuales -

intervienen en la decodificación que el público de la televisión 

educativa realizar& respecto a la información. 

Con el estudio del men·saje conoceremos los principales -

. c·aracteres de 1 os participantes de cada programa. Para su aniilJ. 

sis partimos de que requerimos conocer los indicadores m&s impo~ 

~antes sobr~ loi contenidos de los programas que pasar&n "al 

~ire". Entr~ ~stos, podemos menci~nar: 

M E N S A J E : * La presencia o ausencia de cooperati

v i dad. 

* La presencia o ause"ncia de integra-. -

ci6n fam111ar. ... El tipo de· rol que representa cada uno 

de los participantes. 

* El tipo de cooperación de cada partf. 

cfpante r~specto a su sexo y edad. 

* Lo~ valores sociales y culturales de 

1~ cóoperativtdad. 
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Las clases sociales representadas por 

cada uno de los participantes~ 

El grado de adaptaci6n cultural de los 

participantes. 

* El "nivel de .escolaridad de los partici 

pan tes. 

* 

* 

* 

Otras caracterfsticas de los partici-

pantes. 

Algunas observaciones respecto a las -

alteráciones que la televisi6n educati 

va provocará respecto al grupo social. 

Algunas observaciones sobre los. tipos 

de entretenim.iento y demás. juegos en -

que intervie~en los participantes. 

Algunas observaciones acerca de los a.r: 

tfculos e instrumentos que emplean o.

consumen los participantes. 

* La cilidad y la variedad de los lenéu~ 

jes empleados por los.participantes. 

· Estos indicadores sitúan a. los participantes (actores} -

que nos servirá para regular las situacio

nes •soiioecon6micas a que pret~nde llevar la enseftanza por tele

educativa. 

El· res~o de los indicadores nos darán la informaci6~.ne

cesaria.-sóbre los hábitos de vida y de uso de la televisi6n (en. 

part.icúlar). además de los niveles de es-colaridad de cada par.ti-· 
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cipante. 

Aunados todos estos elem~ntos nos permitirlo integrar 

los datos y conocer la influencia de lo decodificado por el indj_ 

viduo expuesto a la televisión educativa. ~onforme a un plano en 

el que la cooperatividad en la sociedad es importante. 

Parte fundamental de esta metodología es su car~cter de 

modelo mecanicista en donde s~ aplica una técnica particular 

para captur.ar información sobre cada uno de los segmentos en es

tudio: emisor, medio, receptor y mensaje. 

Como es evidente: la técnica de encuestamiento a las pe.r_ 

sonas no será suficiente como recurso para el acopio de datos fi 
dedignos; se requiere un enriquecimiento y mayor amplitud en 

cuanto a las observaciones que sea post.ble hacer. Para e11o, 

las formas de la encuesta se completan con otros formatos, en 

los cuales una persona experta y relacionada con el tema deberá 

realizar las anotaciones ~orrespondientes·a cada programa. 

En. este tenor, veremos que en determinado mo~ento se de

berá.entrevistar directamente a los individuos que tienen una .r~· 

lacióri directa con los programas de televisión educativa; como -

por ejemplo: .al productor, al guionista o al patrocinador. 

Ahora bien, de acuerdo a los objetivos de la. investiga-:

ción que se realizará, debe~án disefiarse en cada c~so, los cues

tionarios y los formularios que sean necesarios. 

E.n el presente estudio, al no trata·r de profundizar en -

un determinado programa de televisión educativ·a, sino. más bien -

· <:Cima· un esfuerzo de perfeccionamiento y ·enriqueci~i en to de fa --
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técnica didáctica en la tele.visión, no contemplamos la aplica- -

ción directa de ninguno de los cuestionarios y formularios; en -

cambio, al proponer su elaborac~6n partimos del supuesto que se 

va a estudiar lo que debe ser la generalidad de los programas de 

televisión de corte educativo, pero sin particularizar estricta

mente en ninguno de éstos. 

Aclarado este punto, complementamos nuestra exposición -

de la metodología a ~eguir, presentando las siguientes recomenda 

· ciones útiles para el diseño de los cuestionarios y '1os formula-

rios. 

Para que un estudio sobre los diferentes segmentos que -

comprenden la televisión educativa (en base a esta metodología) 

resulte eficaz, encuestadores y cuestionarios se deberá~ aju•tar 

a las siguientes características: 

a) El encuestador debe mostrarse diligente ante todas 

·las dudas que manifiesten las personas interrogadas. 

b) El ,encuestador ··debe efectuar las aclaraciones necesa,. 

rías previamente y en forma objetiva. 

c) Los cuestionarios no deberán extenderse ~ás allá de ~ 

un máximo de 50 preguntas de fácil comprensión. 

Los formo.tos "modelo" del cuestionario dirigido a ~·· 

.~ serán impresos con espacios para respuestas a 1 as siguientes 

preguntas: 

* Título del programa. 

* Propietario del programa~ 

* Productor del programa. 

' ,- : ·~ -
,1.;--r 
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* 

zz 

Patrocinador del programa. 

Canal(es) que lo difunden. 

Anotaciones y observaciones. 

Los cuestionarios dirigidos a determinar el tipo de ~ 

dios ser.án impresos con espacios para responder en el mismo sen

. ti do: 

* 

* 

Canal(e~) que difunden el programa. 

Cobertura del (de los) cana_l (es) que d_ifU.!!_ 

den el programa •. 

* Calidad de"la transmisi6n - recepci6n del -

* 

* 
* 

programa. 

Frecuencia del programa. 

Grado de aceptación del programa. 

Anotaciones y observaciones. 

En el caso del estudio de los receptores las preguntas -

siguientes: 

* Medio ambiente regional. 

* Número de miembros que componen la familia. 

* Monto .aproximado de los ingresos fami li.ar_es. · 

* Tipo de habitación de la famil~a. 

* Niveles de escolaridad de los miembros. 

* Número de miembros que trabajan~ 

* NÍ'.imero de miembros que. si>n dependie.ntes·~ .. ·· · 

* Actividad principal. ~e cada uno de los Ínie!!!.. 

bros. 
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* 
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Actividades recreativas favoritas. 

Proximidad de los centros laborales, escol~· 

res y recréativos. 

Si lo tienen, principal uso que dan al tel~ 

Vi SO r. 

Tiempo de exposición por persona/horas/dia

rio al televisor. 

~ue aprendizaje logra a través del tiempo -_,. 
que dedica a ver televisi6n. 

Anotaciones y observaciones. 

En el formulario que se presentará a continuac~6n es re

comendable que el encuestador sea una persona observadora, anal! 

tic·a y experimentada en materia de televisión educativa, ya que 

éste cumplirá el. objetivo de análisis sobre los mensajes utiliz~ 

dos por la televisión educativa. 

En este caso las preguntas a respon~er serán las siguie~ 

* 
* 

El me·nsaje fomenta la cooperatividad. 

El mensaje fomenia la inte~ración fam{l~ar •. 

Qué papeles jueg~n cada uno de los partici

p~ntes en el men~aje. 

* Qué ri.mciones / edades / se¡cos tienen cada 

* 

uno de lo~:par~icipantes en el ~e~saJ• ob~~ 

servado. 

Es lógico el mensaje. 

* El. mensaje ··:ramenta el aprend.izaje. 
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* En qué nfvel de escolaridad está inscrito el 

mensaje. 

* 
* 

* 

En qu~ clase social está .inscrito el mensaje. 

En qué medio ambiente geográfico está inscri

to el mensaje. 

Anotaciones y observaciones. 

Para concluir, las siguientes son algunas recomendacio--

nes Gtiles durante lr aplicación de los cuestionarios: 

a) Las preguntas deberán formularse con objetividad y 

claridad, de manera que ahorren tie~po y eviten el cansancio de 

la persona interrogada. 

b} Las respuestas deben codificarse para su posterior i~ 

terpretación mediante el análisis global de los datos contenidos 

en ellas. 

c) Las.entrevistas deben ser directas, individuales, pe~ 

sonales, breves, concisas y objetivas para que los valores qua~. 

··arrojen puedan ser codificables. 

Tanto ~urante las entrevistas como en 1o• cuestionarios 

en que se apJicarán los criterios de personas analfticas exper-

tas en las materias, se deben anular las ~espuestas que no con-

testen dire~tamente a las preguntas correspondientes. 

La información recabada mediante estos ·instrumentos se -

~rasladará a una tabla de carácter estadlstico que pafmita mane

jar en la forma más precisa los datos. 

Con los _datos procesados se buscará una· medida para pr_o

ce·der a i_nterrelacionar las ~aribles y llegar .,por medios. esta--
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dfsticos- a la inferencia de nuevas conclusiones importances del 

estudio. 

Se recomienda aplicar los interrogatorios y cubrir el --

1 lenado de los formularios durante 8 seman-as, conforme al sigui!Ln 

te ca 1 enda rio: 

Semana ¡; 

Semana 11 

Semana 11 

Semana 11 

··semana 11 

Semana 11 

Semana 1 

Semana 11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Entrevistas "emisor". 
Observaci6n de-Tii"'"Zona en estudio. 

Análisis del umensaje•. 

Entrevistas "receptor" a individuos de 8 años de 
edad •n adelante. 
Selección de la.muestra. 

Entrevistas •receptor a individuos de 8 años de 
edad en adelante. 
Reformulación del cuestionario. 

Análisis del "receptor•~ 

Revisi6n de todas las etapas anteriores. 

Corrección de las fallas existentes en las eta-
pas anteriores. 

Presentacf6n de un informe final con recomenda--.. 
ci ones. · 

Este calendario de acci.ones especi.ficas arbitrario cum-:

ple el fin de informarnos los pasos que debemos dar durante las 

distintas etapas del trabajo que requiere nuestro diseño de in-

ves ti gacf ón. 

Con objeto de que los analistas se ubiquen ante un marco 

contextual antes de iniciar sus actividades, conviene que conoz

can los argumentos de algGn modelo semiológfco a su alcance. En 

este caso, m~ncionaremQS lo que tenemos a la m~no, esto es, üna 
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combinaci6n fundamentada en las teorfas de Ronald Barthes y J. -

Greimas. segGn las cuales. en el ~oncepto de la connotaci6n exi~ 

te una significaci6n conformada por algunos fragmentos de ideol~ 

gfas. SegGn Greimas: "todo relato tiene como infraestructura -

profunda un sistema valorativo o conceptual que prescribe rigur~ 

samente las incompatibilidades y limita las posibilidades de op

ci6n y combinaci6n entre las ~nfdades narrativas•. 

Al efectuar los análisis de la_ televisic5n educativa e.s -

benéfico tomar en cuenta lo anterior ya que ~sta emplea para la 

conformaci6n de sus mensajes un-lenguaje al que denbmina televi

sivo. 

En el lenguaje televisivo contrufm·os el modelo de análi

sis a partir de la instancia taxon6mica .. desde la cual pueden ar

ticularse y expresarse en un.modelo es~!tico. los sistemas de v~ 

lores o axiologfas y los procesos de creaci6n de valores recu- -· 

r.rentes o ideologfas •. 

Tales procesos de creaci6n de valores e fdeoiogfas los -

·.determina por oposici6n;. por ejemplo: 

Contenidos 

é:orrel acio!lados 

Contenidos 
t6picos 

DEIXIS POSITIVA 

Honor 

Respeto 

Virtud 

Piedad 

Moralidad 

Etica· 

DEIXIS NEGATIVA 

Deshonor 

Falta de respeto.: 

Vicio 

Impiedad 

Falta de moralidad 

falta . de ética 
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El n~vel superficial. senalado por Greimas. se encuentra -

relacionado con la estructura en la que participan actores huma

nos o personificados. Es este nivel donde el concepto de actor 

o participante es central porque todo el relato i'mplica actores 

que realizar5n pruebas o perseguirán algún fin. El esquema del 

nivel superficial es muy pr6ximo a la manifestaci6n narrativa -

concreta: 

Destinador 

Adyuvante 

Objeto 

Sujeto 

Destinatario 

Oponente 

El esquema reparte a los personajes en clases formales a 

las que Greimas denomina •actantes•. A diferencia de los acto-

res. -que son las pe.rsQnas tal"" cual aparecen en el texto. el ac-

tante es una unidad semi6tica y se sitGa a nivel abstracto, 

En un re~ato. varios actores pueden formar un solo acta~ 

te.. Es necesario precisar que los actantes no son necesar·tamen-" 

tL ant~opomorfós; pueden ser tambi€n abstractos como por ejemplo: 

atributos. deseo•. etc. 

En el deseo se articulan el objeto con ~J sujeto que bu~ 

cá llegar a determinado fin. Si logramos organizar a los eleme~ 

tos de_8arthes ·y Greimas para ·el an5lisis. podremos proponer el 

siguiente comparativo: 

ESQUEMA SUPERFICIAL DE-GREIMAS 

tlENOTACION 
ESQUEMA PROFUNDO DE GREIMAS 

CONNOTACION 
CONNOTACION D~ BARTHES 
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Dentro de lo denotado se utiliza el esquema de Greimas -

en e~ nivel superficial para obtener elementos de importancia 
, 

que se manifiesten en lo denotado y clasificar los datos de -

acuerdo a su funci~_n en una organización de los mismos. 

Siguiendo el orden del nivel superficial y sometiendo lo 

denotado a los actantes, se observar~n eri lo connotado aquellas 

significaciones que se den por oposición, por ejemplo: adyuvan-

tes y oponentes.lo que ofrece la posibilidad de obtener los ele

mentos ideológicos del programa de televisifin educativa .. 

De acuerdo al concepto de connotación de Barthes, poste

riormente analizaremos lo denotado para conocer los elementos g~ 

nerales del programa con respecto a su ideologfa. 

·Después de la construcción del modelo para el an&lisis -

semiológico de la televisión educativa. de la observación del i~ 

dividuo ~xpuesto desde su perspectiva psicológica, conoceremos -

la etapa en qtie se encuentra, lo que nos será Gtil para definir 

lb que éste ~~codifica ~n los mensajes que trarismite la televi--

" sión educativa. 

El contenido e.introducción a la presentación del estu~

dio que se ~ealizar~. constituye un punto de iniciu. si lo que -

se desea es compr~nder·las caracter~sticas del problema central 

Aue es la opttmtzactón en el aprovechamiento que se da a la tel! 

vt~tón educattva. 

Es ob.vto ahora expl i.car por qué se mencionan en e.ste níi!. 

mo c·ap ~-tul o a 1 gunos conceptos sobre 1 a importancta de h tel evt-
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sión educativa concebida en.México. 

La televisión educativa -f.ormal y la no·f"ormal se pueden 

observar desde su origen y paralelamente al desarrollo de dis-

tinta·s técnicas audiovisuales concurrentes"al fen6meno televisj_ 

vo, donde corren juntas al ládo del desarrollo de la televisión. 

El capitulo III nos introducirá .al insoslayable campo 

administrativo: una exigencia.que dará al estudio un carácter 

que lo hace factible. 

Este modo de enfocar el fen6meno se enriquecerá con 

ciertas retomendaciones que se dirigirán a los maestros que em-

pleen a la televisión como -instrumento de la enseñanza, sobre -

todo para el momento de actualizar sus conocimientos e incremen

tar el aprovechamiento del uso programado que tenga •. 

La parte de-finitiva y concluyente del trabajo será la d~ 

di cada a conclusiones y bi bl iogra-fi'a (.IV y V) donde se presentará -· 

un nuevo modelo propuesto para Ja televisfó~ educativa mexicana, 

respondiendo a los cuestionamientos y problemas antes re-feridos, 

que se justi-fica en el cuerpo del trabajo y se sostie.ne· en base 

a un ·inventario de las actfvidades básicas principales de una t~ 

levfsión educativa. 

De la b_ibl i.ogra-fia, nos resta decir según nuestros jui-

cios razonados que no en todos los autores consultados ericontra

mos uniformidad de calidad, modernidad (actualidad) y conf"iabilj_ 

dad, ~in embargo en·casf su totalidad existe un interés común ~

por arnpl far y concreta-r 1 os conceptos de cada uno de los temas -
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que abordamos, factor útil para cubrir suficientemente todos los 

aspectos generales que le darán forma y contexto a la tesis. 

"Diccionario de Pstcologfa''; Tratados 
~r~jalbci~ S~ A.~ M~xi¿o,·1979, Pái~· .99. 
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1.4 La influencia de la comunicación en los n'iños: Las bases 

primarias del aprendizaje. El desarrollo del aprendizaje 
' a través de la televisión educativa en México. 

Nos fundamentamos en apuntes de la materia de Psicologla 

Social para formular un enunciado que sirva de ilustración y ju~ 

tifique la incorporación al estudio del tema en cuestión. 

Entrando en.·m'áteria, se puede afirmar que los niños pue

den derivar la información acerca del mundo desde infinidad de -

fuentes~ tanto sociales como no sociales. Su experiencia direc

ta con el medio.de la televisión educativa provee un nivel de i~ 

formación acerca de la realidad inmediata al menor. Los autores 

Jones y Gera rd (1967) seña la ban en su oportunidad que "el l en9u!_ 

je humano facilita al niño la definición del. mundo que le rodea: 

~s importante la comunicación simbólica, ya que extiende el cam

~o de acción de la realidai humana en mayor grado que la expe- ~ 

r.ienc;a. inmedi.ata" ~ 

Esbozada someramente la situación en l~ que el. niño en-~ 

fienta por primera vez un mundo de infrirmación y conricimiento ~

·~~ra jl a~tes desconocido, definamos el concepto comunicación. 

La co~un~cac~ón puede abordarse desde diferent~s püntos 

de vista, entr~ otros: 

a) como un proceso que permite la socialización, y; 

b) como un producto de la referida socialización. 
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Para los psicólogos infantiles Clausen y Williams, a qui~ 

nes cita también Araujo en su tesis profesional, las funciones de 

la comunicación como un proceso, pueden ayudar a definir al me-

nor la forma de vida que él debe practicar~ asi como a mediar la 

información sobre los sistemas culturales que deberá adoptar. 

De la misma forma, las funciones de la comunicaci6n como 

un producto se refieren a que· la conducta comunicativa de ·un in

fante se refleja en lÍ definición del mundo adquirido por medio 

de la socialización. A través de ésta filtima función, el nifto -

aprende a comunicarse. 

Citando a Piaget, Félix Arauja arguye que "la concepción 

de la realidad por parte del nifto en cualquier tiempo dado, in-

" fluye ~n su procesam~ento de nueva i~formación•. 

La intermediación de conocimientos que los padres hacen 

para el iÍ'lfante no sólo prevee la defirlicHin inicial de la reali 

dad social del m~nor, sino que le ofrece el marco de referencia. 

en el cual. la información posterior será interpretada. 

Los medios colectivos y particularment~ los audiovisua-

les (la televiiión y el cine), a los que el nifto tiene un rápido 

acceso, le permiten obtener un~ experiencia prematura de) m~ndri 

en mayor grado que aquella experiencia que él mismo, sin esos -

medios, logra adquirir. 

A través de la televisión (principa)mente) el nifto con-

fron~a el tipo de normas y roles distintos a aquellos est~bleci~ 
dos no sólo en su familia, sino en la comunidad a la que pertene 

ce. 

''•'', 
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CQnsecuentemente. conforme el infante encuentre nueva i~ 

formación proveniente de diferent-es fuentes, aprenderá a discri

minar entre las referidas fuentes y a evaluar la relevancia y -

credibilidad tanto de éstas como de la inf"ormación. En esta ins

tancia la concepción que el niño tiene de la realidad podrá ser 

distinta a la de los padres, dada la capacidad adquirida por la 

experiencia y el aprendizaje •. 

Hasta este punto tomamos las referencias en los apuntes 

de clases; a continuación revisaremos las relaciones entre el --

aprendizajé (infantil) y las funciones de la televisión educati-

va. 

En el ser humano que nace no se manifiestan ~ctivam~nte 

todos los tipos de conducta ni se conocen la mayoría.de las act~ 

vidades propias de su medio ambiente, aún cuando éstas son casi 

siempre necesarias para la conservación de la existencia. Dichas 

pautas se desarrollan a través del crecimiento. 

Al inicio de su infancia el hombre no es totálmente aso

cial, ni se encuentra completa~ente inadaptado. Tampoco; en la. -

eda"d adulta podría establecerse terminantementeºque el ser hu·ma-

no consiguió su absoluta adaptación y socialización. 

Tales procesos se realizan siempre y cuando existan las 

condiciones adecuadas de salud y medio socioeconómico~ 

El paso paulatino desde la etapa aún no socializada a la 

ya lograda es un proceso por medio del cual el hombre adopta -gr!_

.. dualmente aqúellas formas de cónducta preestablecidas en la so--
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ciedad, evitando a las que son rechazadas o sancionadas~ 

sucede en el caso de que las condiciones del 

medio ambiente en que se desarr.olla el individuo sean normales. 

Este proceso, en conclusión, recibe la denominación de -

socialización, y se relaciona profundamente con la función de -

aprendizaje en un sistema educativo normal o en uno de televi- -

sión educativa. 

La socialización es la integración del ser en la cultura 

que lo rodea y crecer dentro de ella en forma armoniosa. Es un 

proceso concebido deritro de las fas~s del aprendizaje consisten

te en el desarrollo· de ciertos modos de conducta, actitudes y -

actividades, baslndose en la maduración funcional alcanzada por 

el indi~iduo, misma que lo lleva a realizar modificaciones con-

ductuales. 

El hombre durante su crecimiento varia las conductas al 

ti~mpo que va madurando y entrando en contacto con las estructu

ras ~6cioculturales. 

Se advierte que i ndepend i en temente del· comportamiento 

biológico del hombre que es regulado ~ veces por la genética, a 

veces por los hlbitos alimenticios, de higiene y ecológicos;· en 

otro nivel la cond.ucta. se modela en· función de las pautas socia-· 

les y culturales. 

La coexistencia de lo social y lo cultural comprende un 

soporte estructural en la vida misma, y a éste concurren de una 

y otra forma el individuo y la televisióq educativa. 
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Para entender la relaci6n entre el ser humano y los me-

dios de comunicaci6n (televisi6n ·educativa), nos sirve revisar -

someramente las etapas del desarrollo en las que él forma un ma~ 

co de referencia respecto a la televisf6n. 

Segün E. Naccobby, (3) "Los Efectos de la Televisión so

bre los Ni~os• (1975), el desarrollo del individuo atraviesa las 

etapas siguientes: 

a) Desarrollo Psicomotor, 

b) Desarrollo del Aprendizaje Observacional, 

c)"Desarrollo Afectivo,·y; 

d) Desarrollo Cognoscitivo. 

a) El Desarrollo Ps{comotor. El individuo adviert~ su 

capacidad para realizar.determinados movimientos desde los prim~ 

ros dlas de vida, descubren sus brazos, manos y dedos; s~lencian 

el llanto al chu"par los dedos reemplazando asf a la sensación _ _: 

.del contacto con la madre que los alimenta; empiezan a r"eco.nocer 

.Ja proximidad de determinados objetos que les son relativos (fa

miliares) y buscan alcanzarlos: descubren que mediante el balan

ceo de piernas y brazos pueden cambiar de posicf6n aün cuando -

todavfa no logran poners·e de pie. Gradualmente estas manifesta

ciones primarias evolucionan y el hombre enriquece el conocimie.!!.. 

.to sobre si mismo y su mundo inmediato, logrando algüri provecho 

de todo ésto. 

b) El D~sarrollo del Aprendizaje Observacional. La obse~ . . 
_vación de los modelos sociales está relacionada con la informa--
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ción comunicada a los ninos. Naccoby (1975): "la observación 

que hacen los niHos de modelos de conducta adulta juega un irnpo~ 

t~nte papel en la socialización~. Entonces, en conclusión, el -

desarrollo del aprendizaje observacional se refiere a cualquier 

aprendizaje procedente de conductas de algún modelo ya sea vivo 

o simbólico. 

c) El Desarrollo Afectivo. Esta etapa no se relaciona 

con la psicomotora (sensorio-motriz) del infante. Durante los -

primeros meses el ser humano mantiene estrecho contacto con cie~ 

tos miembros de la familia, principalmente la madre, el padre y 

los hermanos; los abuelos, tíos y primos, etc. En este momento 

despierta el desarrollo afectivo. Este es considerado como uno 

de les placeres del nino, además de sus momentos de juego, nutri 

ción y reposo. Esta etapa no se suspende a menos que existan f~c 

tores externos o cierto tipo de hecho violen!o o repugnante del 

que el indi~iduo se pueda percatar. Por lo general el hombre se 

desairolla afectivamente du~ante toda su vida. 

d) El Desarrollo Cognoscitivo. Los menores interpretan y 

organ~zan la nueva información en t~rminos de su marco de refe-

rencia, la inform~ción nueva se interpr~ta en el. cont~xto de la 

experiencia previa. El _proceso del des~rrollo cognoscitivo puede 

describi~se como la relación de información nueva con una estru~ 

tura cognoscitiva existente, compuesta de conceptos i~terrelaci~ 

nados. 

~arios psicólogos del desarrollo infantil, entre .ellos -
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Piaget y Bruner, intentan describir estos procesos que se pueden 

localizar por la edad en que se p~oducen o por·la manera en que 

el menor relaciona la información nueva con su estructura cogno~ 

citiva. Para ellos se pueden considerar t"res etapas dentro del 

desarrollo cognoscitivo. 

a} la. etapa. Sensorio-motriz. 0-lB meses. 

b) 2a. etapa. Concreto-operacional. 18 meses-11 años. 

c) 3a. etapa. Operación Formal. 11 años en adelante. 

El primer período identificado por Piaget como sensorio 

motriz se ~roduce aproximadamente hasta los 18 meses. En este -

tiempo las operaciones racionales del niño son activas~ 

La etapa concreto-operacional puede llegar hasta los 11 

ó 12 años. En ella el niño desarrolla primero la capacidad de 

emplear representaciones de objetos concretos y descubrir que 

ciertos objetos~ sucesos pueden aparecer sustituyendo a otros.~ 

En esta misma etapa el menor desarro116 su capacidad de ejecuta~ 

operaciones lógicas en representaciones concretas. 

En el periodo de operación formal el nrno es capaz de e!!!. 

plear razonamientos proporcionales y efectuar tfaslados de lo -

real a lo posible, de Jo concreto a lo abstracto, de lo ficticio 

~ lo imp~sible, etc. 

El Desarrollo del Lenguaje. La adquisición y el desarr~ 

llo de las habilidades del lenguaje se sustenta no sólo en la -

condu6ta comunicativa del menor, sino en un proceso cognoscitivo 

de·intercambio de informacion. 



38 

Durante esta fase el individuo requiere de una·aproxima

ción interrelacionista consistente en la adaptación de los recu~ 

sos biológicos con la influencia ambiental, donde aprende a pro

nunciar los vocablos más simples y continúa gradualmente hasta -

as.cender a los términos de má·s complej_idad. 

Por medio del conocimiento de la estructura del aprendi

zaje infantil se aprecian alg~nas de las características que te~ 

drá el público de los programas de tel~visión educativa (de alll 

que se haya pensado i ncl u írl os en nue~ tra_ investigación, cons id~ 

rándolo un·tema interrelacionado de considerable interés. 

Ah.ora bien, lqué importancia tiene el pap.el de . .la telev.i 

sión educativa en relaci5n a las fases que se han mencion~do? 

Podría decfrse que la televisión educatJva constituy~ un elemen

to adicional y reforzador de.algunos progresos· que el menor al-

canza en forma gradual. 

En los primeros meses, entre el 13° y el 18°, se pued~ -

observar en el infante .la sensibilidad· o atracción po·r _lo que·-

ocurre en la pantalla de la tetevisión. Paulafinamente el desa

rrol.lo se acelera y perfecciona la percepción qu·e tiene el menor 

(pero no en forma absoluta), dado que falta aan la mayor parte -

.~el. dei~rrollo. En casos de televisión en que los alumnos sean 

~ayó~es, este concepto deberá ~er tomado en consideración. 

Igual sucede mas adelante (aprendizaje observacional), -

en que la televfsión significa:~ara el .individuo un elemento im

no sólo por la ·atracción luminósa y ~onora de aquello 
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que ocurre en pantalla, sino porque ya se percató"~ue por medio 

de ella se capta información y se verifican otros patrones de -

conducta en muchos otros miembr6s de la sociedad. 

En el mismo sentido se registra un reforzamiento para el 

proceso del desarrollo afectivo del infante ante la aparición de 

la televisión. En esta fase son determinantes las elecciones 

que hace el niño entre los programas televisivos, los que, en 

caso de ser constructivos, le conducirán al aprendizaje positi~

vo. 

De lo que se desprende en pa~te la importancia concedida 

a los efectos televisivos sobre el comportamiento del individuo 

e.n formación. 

Por último -concluimos-, la importancia de la televisión 

durante las diferentes etapas del desarrollo cobra una mayor re

.levancia y a medida que el individuo crece y dedica mayor tiempo 

a ~irar la programación televisiva. incrementarS su capacidad de 

observar~ escuchar y juzgar; entender& más y se habr& converti~o 

en f€rtil campo.para el cultivo de las nociones que transmite 

ese vehfculo que es la televisión. 

(3) Naccobby, E. "Los efectos de la televisión sobre los nilios'!. 
La ciencia de la Crimunicación humana. Editorial Roble~ .M~xi
co, 1975. 
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II. LA ENSERANZA TELESECUNDARIA EN MEXICO 

En 1983 fue publicado un informe sobre el resultado de -

un proyecto que patrocinó el Grupo de Estudios sobre el Financi~ 

miento de la Educación {GEFEf, en el que participaron las secre

tarías de Programación y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Pú-

blico y de Educación Pública •. Los autores de la investigación -

editaron sólo cuatro de los ocho estudjos que compontan su labor, 

en el libro al que el Consejo Hacional Técnico de la Educación -

intituló: ~Televisión y Enseñanta Media en México: El caso de la 

Telesecundaria". 

De dicho trabaJ.o recogimos algunos datos interesantes --· 

como éstos: 

En México, "el Sistema Nacional d~ Telesecundaria es, -

sin duda, la experiencia m~s importante del Estado mexicano. en 

el uso de la televisión para propósitos educativos. Por medio.

de este Sistema escolarizado existe la po~ibilidad de ofrecer -

educación ~idia b~sica a un grá~ número de comunidade• rurales:

pequeña• y dispersas que, por limitaciones de r~cursos, aan no 

cuentan con ella. 

Su re~iente expansión, asi como e~ papel q~e puede lle-

gar a desempeñar. en el futuro, son las razone.s por las cuales el 

Consejo Nacio·nal Técnico de la Educación r·ealizó, durante 1.os m~. 

ses de octubre de 1g50 a agosto de 1981, una·serie de estudios -

sobre ·Jos programas televisivos en relación con las guías .impre'-. 
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sas. el aprendizaje y los costos de la Telesecunijaria. 

También se consideraron en el proyecto otros aspectos en 

relación con el contexto social.de la Telesecundaria, como la n~ 

cesidad de utilizar las nuevas tecnologfas para la capacitación 

de la fuerza de ~rabajo, la polltica cultural del Estado hacia -

la televisión, la descripción de la oferta de educación secunda

ria en el pafs, la reseija de la evolución de la Telesecundaria y 

el anllisis del impacto educativo de la televfsión comercial. 

El sonjunto de estos estudios tiene como objetivo gene-

ral contribuir al conocimiento de la~ dimensiones operativas de 

funct~namiento y cont~xtuales de la Telesecundaria, que hagan p~ 

sible avanzar en el mejoramiento didlctico, los recursos técnico 

pedagógicos y los valores difundidos. Por otro lado, se hizo 

.una evaluación de la relación entre los programas televisivos 

con· las gulas de estudio impresas. Con base en las conclusiones 

d~l e•t~dio, se seijalan ademls aJgunas sugere~cias que pueden -

contribuir al mejoramiento de los recursris mencionados. 

Esther Weitzner realizó la Evaluación del Aprovechamien-

to Escolar en la Telesec~ndaria. El objetivo general del estu--

·dio es medir el impacto de los cuatro .componentes principales de 

la .Telesecundaria sobre el aprovechamiento de Jos alumnos. Estos· 

;componentes son los maestros coordinadores, los alumnos, las - -

de estudio impresas y las clases t~levisadas. 

En la investigación participaron 360 estudian.t.es p20· 

cada grüpo), en seis intidades federativas, con los 18 maes-
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tros coordin~dores respectivos. Se aplicaron exámenes de aprov~ 

chamiento sobre Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Cien

cias Sociales para los tres grados de secundaria. 

Además se elaboró y aplicó un cuestionario para los 

alumnos, otro para los maestros y una guia de observación sobre 

las actividades en la teleaula. Tambi&n se aplicaron •tests" 

(sic) de habilidad general y de estilo cognoscitivo. Los res~l

tados y conclusiones ael estudio señalan algunos aspectos alta-

mente significativos que podrian considerarse para el mejoramie~ 

to cualitativo del Sistema. 

Alberto Montoya y Maria Antonieta Rebeil desarrollaron -

el estudio sobre La Influencia Educativa de la Televisión Comer-

cial Pn los Estudiantes de Telesecun(aria. La televisión comer

cial realiza una· labor educativa paralela a la de la escuela, no 

sólo en los estudiantes de Telesecundar~a. sino en la mayorla de 

la población de nuestro pals, compuesta principalmente por jóve~ 

nes._ Por ello. se hace indispensable estudiar dicho impacto ed.!!_ · 

ca~i~o. pues segGn se ha mostrado en varios análisis de conteni~ 

do •. la televisión comercial privada ha v~nido integrando en su -

programación contenidos extranjerizantes y valores ajenos a nue! 

tra nacionalidad. 

El objetfvo. del estudio es el de exploiar algunas ~reas 

de influencia, al parecer deformante, de Ji televisión, asf como 

el papel que &sta ocupa en la vida cotidiana de los sujetos. En 

la investigación participaron 480 estudiantes de los tre~ grados 
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de secundaria. de seis entidades federativas, quienes respondie

ron un·cuestionario con las siguiintes variables: sociodemográf! 

cas. exposición a los medios de informaci6n colectiva, exposi- -

ción a diversos tipos de programación televisiva. impacto extra~ 

jerizante de. la televisi6n, cbnocimiento de la realidad nacio-

nal y mundial, y asimilación de los valores de las telenovelas. 

Con estas variables s~ exploraron algunas hipótesis so-

bre las aspiraciones y grado de aceptación hacia el modo de vida 

norteamericano (sic). asl como el conocimiento y comprensión de 

las relacidnes entre México y E~tados Unidos, y de éstos con El 

Salvador e Irán. Se ha con.siderado que en los estudios sobre la 

educación debe _incluirse, de manera sistemática. la formación 

que propician otras instituciones sociales, particularmente los 

medios electrónicos que constituyen verdaderas instituciones po

lltfc~ culturale~". 

"El Sistema educativo de la Telesecundaria, entendido 

como. un servicio. del gobierno de México mediante el ¿ual se im~

- pa_rte enseñanza media por tel e'/isión, nació durante la adminis:-.

tración del presidente Dlaz Ordaz (1964-1970). Fue en esa época 

cuando, por primera vez en nuesiro pals, se utilizaron ·1os me- -

dios de información colectiva en la bGsqueda de opciones para -

;nfrintar la problemática de la educación pGblica. 

Con el propósito de coadyuvar al Sistema éscolarizado en 

la satisfacción de la demanda de enseñanza secundaria s~ adoptó 

la modalidad de la Telesecundaria en el supuesto de que sus ¿ua~ 
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lidades de penetración y aparente bajo costo. en relación con 

las escuelas directas. la convertfan en el recurso ideal para 

llevar este nivel educativo a las localidades cuyas caracteristi 

cas no permitiian el establecimiento de la estructura escolar -

tradicional, ya fuera por el ~educido namero de sus habitantes o 

bien por encontrarse ubicadas en zonas geográficas poco accesi-

bles. 

La atención a las necesidades de educación de los habi-

tantes de comunidades pequeñas y dispersas se complicaba no sólo 

en función·del esfuerzo económico implícito en la instalación y 

operación _del Sistema escolarizado normal sino también por la d.i 

ficultad de conseguir person~l docente debidaménte capacitado y 

·de asegurar además su permanencia en el.medio .rural. __ (4} 

Se consideró entonces que la Telesecundaria aliviaría 

esta situación m~diante. los llamados te1emaestros. quienes se e~ 

cargarían_ de dar clases .a través del aparato receptor. El 1 O. per_ 

·mitiria ofrecer buenos maestros a un mayor namero de.alumnos. La 

acción de-1 telemaestro seria complementada en la. teleaula -o sa:-:

. 'lón de clases por un coordinador, que supervisatfa la aplicación 

de las actividades de aprendizaje sugeridas por el telemaestro. 

El esquema pasó de la teoría' a la prá¿tica en 1966L con 

una ·-etapa de experimentación en circuito cerrado, iniciándose su 

proyección a nivel nacional dos afias mas tarde; 

(4} Encinas, Rosario. Evolución del Sistema Na~ional de Telése-~ 
cundaria. Consejo Nacional Técni~o de la Educación/GEFE~-~~ 

.México. 1983. 
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El 2 ·de enero de 1968 el secretario de Educación Pública 

e·n turno, licenciado Agustín Yáñez, suscribió un acuerdo por me

dio del cual la Telesecundaria quedó inscrita en el Sistema edu

cativo nacional, otorgando plena validez oficial a los estudios 

realizados a trayés de esta modalidad.{5) 

El p~imer curso de Telesecundaria en circuito abierto se 

transmitió a través del Canal 5, de México, Distrito Federal, y 

del Canal 6, estación- repetidora en Las Lajas, veracruz, iniciá.!!_ 

dose la difusión a nivel nacional el 21 de enero de 1968. 

La inscripción a este primer. curso en circuito abierto -

fue de 6 569 alumnos distribuidos en 8 entidades del país.: Ois-

trito Federal, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Pue-

bla, Tlaxcala e Hidalgo. La programación incluia seis lecciones 

matutinas diarias, de lunes a viernes y un programa sabatino es~ 

pe~ial, dedicado a atender las necesidades de los maestros coor

dinadores. El calendario de labores se ajustó al de las escue--

las de segunda enseñanza directa. En 1968 se transmitieron las 

lecciones de primer grado de secundaria, al afió sigui•nte se añ~ 

·.dió el segundo y posteriormente el tercero. Mientras se .transm..!. 

(~) "Considerando que hay insuficiencia.de medios .para satisfa--. 
cer efectivamente 1~ creciente demanda .de enseñania media, espe

- cialmente en las áreas rurales poco pobladas ••• que el empleo de 
,os modernos~edios de comunicación, como la radio y la televi-
sión han permitido un movimiento renovador en los sistemas educa 

-tivos que amplia la capacidad y la extensión de las escu~las se= 
cundar-ias, con las posibilidades de la enseñanza audiovisual, e~ 
perimentada metódica y suficientemente, que ha revelado .la obte.!!_ 
ción de coeficientes de aprovechamiento similares a los de la en 
señanza direct~; •• " La Educación Pública en México, México, -
1970, vol. II, p. 279. 
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tia el primero, el segundo curso se sometía a experimentación al 

igual que en la etapa inicial y lo mismo se hizo con el tercer -

curso. Los horarios estaban di~puestos de tal mod_o que las cla

ses de los tres grados se impartían en forma sucesiva, sin inte~ 

ferencias ni int~rrupción. La primera lección de la mafiana, de 

20 minutos de duración, correspondía al primer curso de secunda

ria, seguida de la clase de segundo y posteriormente la de terc~ 

ro. El .ª 1 umnado de p'l"imer grada apagaba e 1 televisor durante --

1 os cuarenta minutos restan~es en que se transmitlan los otros -· 

cursos, dedicándose entonces al trabajo de aula, dirigido por el 

maestro coordinador, y volvla a encender el aparato receptor en 

el momento en que aparecfa en la pantalla la siguiente lección -

~e su p~opio curso. 

El finan~iamiento del primer afio de proyección a nivel 

nacional quedó repartido de la siguiente manera: la Dirección G~ 

ner•l de Educación Audiovisual (DGEAV) provera telemaestros j 

coordinadores, costeaba la realización de las teleclases-y las -

guías de estudfo; el tiempo de transmisión que·excedfa al 12.5% 

Of-icialmente decretado para USO gubernamental (6) fue cedido por 

Telesistema Mexicano, S.A., y por último, la comunidad que dese~ 

.(6) La Ley Federal de Radio y Televisión indicaba que el gobier
no tenia derecho a utilizar este porcentaje de tiempo total ~e -
transmisiones de todas las emisiones de radio y televisió-n. Este 
periodo de tiempo era controlado·por la Comisión de Radiodifu-. -
sión dependiente .de la Secretaria de Comunicaciones~y ~ranspor-
tes. la programación de los 3 grados de Telesecundaria represeE_ 
taba el 43% del tiempo total de las transmisiones de canal 5~ -
SEP, op~ cit., vol. I, p. _1~4. 
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ba recibir el servicio proporcionaba la teleaula, es decir su 

lugar ffsico, mobiliario y aparato receptor. 

Según la opini6n de varios participantes, en este perio

do se trabajó con más entusiasmo e inspira"ción que con recursos 

materiales y econ6micos suficientes. Los maestros estaban comi~ 

sionados por la Direccfón General de Segunda Ensefianza o la de -

Primarfas 0 según el caso, a 1~ DGEAV, lo que significaba que a -

ésta no se le designó una partida especial del presupuesto para 

el pago de los maestros de Telesecundaria. 

En"el aspecto de producci6n tampoco se contaba co~ el -

apoyo económico necesario~ en·muchas ocasiones ~1 ingenio y la 

iniciativa de maestros y técnicos suplía la carencia de material 

didáctico adecuado. Por otra parte, la gran cantidad de emisi~ 

nes -una vez cubiertos los t~es grados ~e secundaria, suma~an 18 

las lecciones diarias- restaba posibilidades, preparación y tie~ 

po de ensayo de los programas. 

Las mismas limitaciones de tiempo y presupuesto· hicieron 

qu~ la' DGEAV optara por presentar en vivo la inayor parte ~e las~ 

lecciones durante la etapa de proyección naif~nal, dado que la -

grabación en videocinta de tan elevado número de programas exi-

gl'a un. gran esfuerzo económico, material "y liuinano. Por otro. la·

do se.~ensó que al presentarse el telemaestro directamente ante 

las cáma~as sin el recurso del "corte" proyectaba actitude~ que 

le daban ~ayor naturalidad al evento. Asim1.smo, para .·logra.r. 
'_,: .. _.- .. ,_ 

·:ambientación más real .. se incluyeron alumnos en el estudio: en e·l 

'mom.ento. de la emi.sión. 

.. 
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Los ~rogramas se siguieron realizando en ~1 estudio de -

la OGEAV y en otro estudio proporcionado tambiln por Telesiste-

ma. Con el objeto de mejorar la calidad de los programas televj_ 

sivos se procedió a auxiliar al telemaestro en el mor.taje del -

guión, con un asistente de producción que a su vez era un maes-

tro especialista en la asignatura. 

Por lo que respecta al pl~n de estudios la Telesecunda-

ria se sometió al programa oficialmente aprobado por la Secreta

ria de Educación Pública (SEP) para todas las escuelas secunda-

rias tradicionales. Salvo en alguna-s materias que por su natur.!!_ 

leza exigfan una modificación para ser enseñadas por televisión 

como lo son educación fisica o actividades tecnológicas, no se -

diseñó un plan de estudios especial. Desde el momento de su co~ 

cepción, la Telesecundaria no fue considerada como un Sistema -

de educación abierta, sino como una modalidad del Sistema escol.!!_ 

rizado con la diferencia de que sus clases se daban a travls del 

televisor, con todas las particularidades que ello impl tea; pero -

sus finalidades y programas eran los mismos de la enseñanza di-~ 

recta. ( 7)". 

Se estimó ademls, que la uniformidad del contenido curri 

cular permitla la absoiuta permeabilidad del Sistema de segunda 

;ensañan.za e!! su conjunto. Desde la etapa experimental se obser-

(7) ."Telesecundaria es un servicio del gobierno de Hlxico, median 
t.e el que se i11lpartirá enseñanza media por televisión y·cuyas fI 
nalidades, programas y planes de estudio ~on los.mismos de la e~ 
~eñanza secundaria directa•. lQul es la Telesecundaria?, DGEAV, 
Mlxico. 1966. 
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·vó que los maestros normalistas que habfan trabajado con alumnos 

de quinto y sexto grados de primaria, y que manejaban en forma -

general todas las áreas del programa, se conducian más adecuada

mente y se ajustaban mejor a las necesidades del esquema de la -

Telesecundaria, que los maestros especialistas de la secundaria 

tradicional con experiencia en una sola asignatura. Otro de los 

.factores que determinó que se. promoviera la contratación de mae~ 

tros d~ primaria, más que de maestros ~gresados en la Normal Su

perior, fue el que la oferta en el nivel nacional, de los prime

ros, era s~perior a la de maestros de secundaria. A mediados de 

la década.de los sesenta se contaba con 125 397 maestros de pri

maria, mientras que para secundaria se tenia un número consider~ 

_blemente más 1 imitado: 22 091 (8) • 

Ah6ra bien, si vemos el problema desde el punto d~ vista 

del costo del proyecto, éste resultaba mucho más económico, si -

contrataban maestros de primaria, ya que el monto de sus·sala

ri~s significaba una erogación menor para la SEP que el de los -

'titulares de. segunda_ enseñanza: 

El Departamento Técnico de la Dirección.General de Segu!!_ 

da Enseñanz~. a traiés de la circulación núm. 89 del 2 de sep- -

~ie~bre de 1968, concedió al alumnado inicrito en esta categorfa 

···la oportun·idad de obten.er el certificado de secundaria mediante 

la aprdbación de los exámenes correspondientes a titulo de sufí-

(8) SEP, Op. Cit., vof. I, p. 148 



50 

ciencia. (g) · 

Durante el primer año de proyección a nivel nacional, se 
' inscribieron 6 000 alumnos libres y éste número se incrementó 

considerablemente en los años subsecuentes. El aspecto de la 

evaluación se cubrió mediante la creación de un cuerpo de super

visores que debian visitar periódicamente las teleaulas e infor

mar sobre su s~tuactón y funcionamiento. (10) 

Ocasionalmerité se realizaron también concentracidnes de 

coordinadores y telemaestros en distintos puntos de la Repúbli-

ca. El maestro coordinador, por su parte, tenia la obligación -

·de· enviar un informe mensual de sus actividades a la Dirección -

de Telesecundaria. La retroalimentación se complementaba media~ 

te comunicaciones telefónicas y correspondencia entre maestros y 

alumnos. 

·podria decirse que en el periodo 1g6a-1g10, la Telesecu~ 

daria se puso a consideración del público, tanto lego como del -

especialista en educación. La_!espuesta del primero fue •n gen~ 

ral positiva y entusiasta, Algunos padres _de familia que-· en un 

'p~i~cipfo recelaron de la vilidez y efectividad de los estudios 

realizados A través de esta modalidad,· pronto se convencieron de 

sus bondades y aprovec~aron la alternativa que la Teleiecundaria 

represent~ba para sus hijos ante la carencia de escuelas ordini-

(g) Folleto informativo para us~ exclusivo de alumnos libres 
·del Servicio Nacional de Enseñanza Secundaria por Televisión. 
'México. 196g. 

· (10} Obligaciones de los profesores coordinadores de ~eleaula, -
- - DGEAV, México, 1969. 
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rias. ·En el terreno institucional la oposición se manifestó por 

parte de algunos maestros del Sistema directo que resintieron la 

introducción de la enseñanza por televisión, temiendo que pudie

~a llegar a reemplazarlos y a disminuir sus fuentes de trabajo.

Sin embargo. el objetivo original y prioritario de la Telesecun

daria subrayaba su función de apoyo y no de sustitución, al ser

vicio de Ta educación media b~sica ofrecido por la SEP. dada la 

escasez de recursos materiales para la.creación de la infraes- -

tructura tradicional en determinados puntos de la República.(11) 

A pesar de-ello, la resistencia.de ciertos elementos del magist~ 

rio puede.ubicarse dentro de la reacción que normalmente se pre~ 

senta ante cualquier innrivación educativa. 

No obstante, al .finalizar el sexenio de Dl'az .Ordaz~ e.1 -

Sistema Nacional de Telesecundaria habfa incrementado su inscria 

ción, de 6569 alumnos que en 1968 asist'ian regularmente a las --

_ teleaulas, y aproximadamente 6 000 alumno~ libres. a 23 762 alu~ 

nós regul~r~s y cerca de 30 000 que segúan libremente sus_ cursos 

en 1970; las teleaulas sumaban ·1 163 y el número de egresados se 

estimó en 5 437. (12). Por otra parte la Direcc-ión General de".'. 

·111) ~por ~u naturaleza, la Telesecundaria coadyuvarl en la sol~ 
ción de la demanda popular de este tipo de educación( .•• ) Las -
clases no están destinadas a la recepción de escuelas ordinarias 
sino en puntos especiales 'llamados teleaulas ••• en aquellas loca
lidades en donde faltan instituciones de instrucción secundaria". 
G~lvez y Fuentes, Alvaro. Palabras de inauguración del circuito 
cerrado de Telesecundaria. Versión mimeografiada, México 1966. 
(12) Ibídem,_ vol. r, p. 154. 
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Educación Audiovisual'I estableció un servicio especial de video-

cintas para aquellas localidades ·que no estuvieran dentro del 

área de cobertura del Canal 5. Tal fue el caso del estado de s~ 

nora, que a través del Canal 2 de Ciud3d Ooregón empezó a trans

mitir e1 primer curso de Telesecundaria a más de 900 alumnos. dis 

tribuidos en 36 teleaulas. 

El Sistema Nacional de Telesecundaria sobrevivió al cam~ 

bio de sexenio de 1970, aunque no sin resentirlo. Con el adveni 

miento del régimen del Lic. Luis Echeverria Alvarez, se modificó 

el marco legal e institucional en que quedaba i~scrfto este Sis

tema. 

Ourante la etapa de iniciación, se pretendió que el con

~rol de la documentación escolar y la c'rtificación ~e los estu~ 

dios cursados· a través de esta modalidad quedara a cargo de la -

· Direcc.ión General de Segunda Enseñanza, por medio de la escuela 

s·ecundaria directa, en este caso denominada matriz, ·mas· cercana 

~ la teleaula. Al concebir la Telesecundari~ como uria varianie 

·de la estructura escolarizada formal que se apegaba tanto al pJan 

de estudios como al calendario oficial, se estimó convenient~ -~ 

qu_e las escuelas ordinarias se encargaran de la supervisión adm_i 

nistrativa de las teleaulas de la localidad. {13) 

(13). ·"Los alumnos (.y maestros coordinadores} de las teleaulas •.• 
dependerán administrativamente de la escuela secundaria mas pró
xim•. La inscripción de los alumnos serl hecha en el lugar donde 
se instale la teleaula y ~erá controlada por ~a escuela matriz,
lo mismo que calificaciones, boletas y certificados ••. La Telese
cun~aria será considerada como una extensión de la escuela secun 
da~ia más próxima ••• a la comunidad donde funcione la teleaula. = 
Todas las necesidades de la teleaula serán atendidas por la es-
cuela de segunda enseñanza a la cual esté adscrita, Por tal mot1 
vo, 1~ teleaula informará de todas sus actividades y resultados 
a la escuela a la que pertenezca ••• " lQu~ es la Telesecundaria?, 
DGE.fly, ~é.x\cq, 1966. · 
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Sin embargo. en 1971" el acuerdo núm. 11000 del nuevo s·e

cretario de Educación Pública. Ing. Víctor Bravo Ahúja. sometió 

a la supervisión de los diferenfes aspectos de la Telesecundaria 

a otros organismos, estableéiendo que la Dirección General de 

Educación Audiovisual y Divulgación •no sólo deberá limitarse a 

impartir los conocimientos par televisión, como lo ha venido ha

ciendo, sino asumir plenamente la responsabilidad de expedir los 

documentos que acredi~en los estudios que a través de dicho ser

vicio se cursen, pero en todo caso. por una parte. deberá sujet.!!r 

.se a las normas académicas que previamente autorice el Consejo -

Nacional Técnico de la Educación, y por otra, coordinarse con la 

Dirección General de Planeación Educativa. por cuanto a que den

tro de sus funciones está la de realizar estudios permanentes -~ 

para lograr que se establezcan criterios objetivos de evaluación 

educativa" (14). Asimismo el acuerdo mencionado reiteraba que -

"los estudios de educación secundaria por televisión tendrán pl~ 

h~ .validez eh toda la República Mexicana•. 
La Dirección General de Educación Audiovisual se convir-

tió en 1970 en Dirección General de Educación Audiovisual y Di-~ 

vulgación (DGEAV y O), quedando como directora de la misma, la -

Dra. Maria del Carmen Millán. Haciendo eco a las aspiraciones -

del régimen echeverrista en cuanto a elevar cuantitativa y cuali. 

tativamente el nivel de la educación impartida por el Estado, la 

(14) SEP, DGEAV y D, Legislación Educativa. l de diciembre de 
197~, 31 de diciembre de 1973, México, 1975, pp. 209-210. 
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~itada Direcci6n consider6 necesario •continuar estudiando la --

realidad para aplicar mejor la radio y la televisión en la solu

ci6n adecuada de los problemas educativos". Asimismo se estim6 

que en el campo de la teleducación, la labor de la Direcci6n no 

podia "Concretarse a la preparaci6n y env~o de mensajes teleduc~ 

tivos, sino constatar su grado de aceptación y aprovechamiento.

determinar objetivos, planea~ e investigar para ratificar o·rec

tificar algunos aspectos y actividades" •. (15) 

De acuerdo con tales concepciones, las autoridades de la 

DGEAV y D se dedicaron a la búsqueda de un modelo de Telesecund~ 

ria que p~rmitiera la superaci6n del Sistema en su conjunto. Co~ 

secuentemente se realizaron diversos experimentos para modificar 

tanto la presentación d.e los programas .televisivos c9mo el cont~ 

nido de las clases. Primer~ se trató de mejorar la ~roducción -

de los programas con mayor apoyo econ6intco y material. (16) 

En 1970 se eliminó la categoría de alumnos libres, a pe

sar de la positiva respuesta que dicha opción había tenido por -

parte del pGblico. La Dirección General de Segunda Ensenanza -

dejó de otorgar el permiso que autorizaba a los·aluinnos que se~-

()5) Millln, María del ~a~men, Disc~rso pronunciado en el Quinto 
Semiriario Latinoamericano para Directores de Teleducaci6n. Mixi
co 29 agost6 1971-7 de septiembre 1971. Documento.39. Publica- -
ción de la Fundación Konrad Adenauer. 
(16) Durante el sexenio 1970-1976 el gasto público destinado a -
la operaci6n de la educación secundaria en general se incrementó 
notablemente, de 2 898 millones en 197.l a 11 113 millones en 

· 1976"~ Fuentes Molinar, O. Ensenanza Media Blsica en Mlxico, --
1970-1976, .en: Cuadernos Politices, editorial ERA, Mixico~ ene--· 
mar 1976, núm. 15, p. 93. · 
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gu!an librem~nte sus cursos de Telesecundaria para presentar a -

título de suficiencia los exámenes de todas las materias del 

plan de estudios de enseñanza media básica, debido, según se di

jo, al escas~ control que se tenfa sobre este tipo de alu~nado y 

tamb~én debido a la introducción de otras alternativas de ense-

ñanza abierta que habrían de ponerse a disposici6n de la pobla-

ción adulta. 

Posiblemente.uno de los acontecimientos más relevantes -

del período 1g10-1973 haya sido el diagnóstico que del Sistema -

de Telesecundaria realizlí la Universidad de Stan.ford, California. 

A petición de la OGEAVyD el Instituto de Investigaciones de la -

Comu.nicación de la citada Universidad, llevó a cabo un estudio -

en 1972, cuyos p~incipales objetivos fueron: 

"Evaluar el Sistema de Telesecundaria y particularmente 

sus relaciones de costo-efectividad; sugerir posibles est:rate- ·

gias para su mejoramiento y poner la experiencia de Méx·ico con la 

Tele.secundaria, ·al alcance de otros países a su vez ansiosos de 

~tilizar la televisión y otros -avances te¿nol~gicos para exten

d~r la oportunidad de ~ducación (17)~ 

El diseño del estudio incluyó la aplicación de dis.tint.os · 

criterios·de evaluación -observación, encuestas, etc.-: a un-a - -· 

~ue~tr• tomada il azar en cuatro de los estados de la República' 

que recibían el servicio de Telesecundaria. Durante un año se -

s'iguié el desenvolvimiento del tercer curso de enseñanza media -

básica, tanto. en las teleaulas como en las. escuelas ordinaria·s ·

seleccion~das para la muestra. Las conclusiones .a 1as que se ~-

. (i7) Mayo, John, et al., The Mexican Telesecimdaria: a c~t effectiveness arí.!!_ '· 
· lysis. Institute for Communication Research. Stanford iJ'niversity,1973~ P'. .. YI., 
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llegó después. de final izar la investigación fueron básicamente' -

las siguientes: 

l. El Sistema de Telesecundaria, se dijo, era más barato 

que el de las escuelas directas "prácticamente en todos sus com

ponentes: administración, instalaciones, gastos por concepto de 

maestros y alumnos", etc. 

El costo anual por estudiante se calculó en 151 dólares, 

que, comparativamente.con los 20'0 dólares por alumno en la edu-

cación de Sistema tradicional, representaba un Z5% de ahorro a -

favor de .la Telesecundaria. Más aún; la investigación s.ugirió -

que si se establecieran escuelas ordinarias en aquellas zonas ~

normalmente atendidas por medio de televisión, el costo de seme

jante operación implicarla un 50% más que la inversión requerida 

por la .modalidad .de Telesecundaria. Se concluyó por lo. tanto, -

en lo que respecta a su costo, la Telesecuhdaria era un medio -

efica.z para extender la oferta de educación secundaria, deb.ido -

al hecho de que las comunidades locales eran corresporis~blas en 

la adm~nistración y fininciamiento de las teleaulas y de~ido ta~ 

bién a la sustit~ción de maestros de secundaria por maestros de 

primaria al·frente de las teleaulas. 

2. A fin de compa~ar la eficiencia terminal de las .dos mod~ 

lidades de enseñanza media básica -directa y televisada-, se apLi 

caron pruebas d~ aprovechamiento a los alumnos .incluidos ~n l~ -

muestra, en algunas de las materias, y sus resul~ados fueron 

"mis o menos iguales en ambos grupos•. EJ grado de.aprendizaje· 
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SISTEMA TELESECUNDARI.A. 

Millares de AlUil!D.os Inscritos (1968-1972-1984) 

' 

38,000 ----·--~-:-----¡r:::r:::=:=J 

7,000-· -----

-. 

1968 ·1972 1984 
~uente: UNESCO, SEP. México. 1985. 
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C9STO ANUAL POR ALUMNO EN DOLARES 

TELE~ECUNDARIA: 

$149.00 

Fuente: UNESCO, SEP. México. 1985 
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56 (e) 

TABLA DE COSTOS Co.?ll'.ARADOS Y COBERTUBAS 

Monto de1 Presupuesto Ap1icado 7 Porcentaje 
de AJ.umnos Cubierto 

o 

Fuente: UNESCO• SEP. Méx:lco. 1985. 
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alcanzado por .los estudiantes· de Telesecundaria fue similar al 

rendimiento de los alumnos de los planteles convencionales. Por 

otra parte, se pretendiS obtener'información acerca de las activi 

dades de los egresados de Telesecundaria y aunque sólo se logr6 -

reunir una muestra de 777 exalumnos, ésta indicó que un 44% de -

ellos continuó sus estudios en alguna forma de educación superior. 

La investigación hizo notar que en este hecho influyeron una se-

rie de factores ajenos-al Sistema mismo de Telesecundaria, como -

el propio contexto familiar de los estudiantes, asi como el que -

pertenecieran al medio rural o urbano~ Los habitantes de las po-

blaciones más desarrolladas, donde la oferta de educación postse

cundaria es mayor, y pertenecientes a familias con un nivel soci~ 

cultural más elevado tenían más probabilidades de continuar su -

formación. 

3. En un estudio paralelo que analizó la conducta de 97 

maestros. de ambos sistemas se observó que tanto los coordinadores 

de teleaulas iomo los especialistas de las escuelas secundarias -

directas, utiliza~a~ técnicas de ensefianza muy semejantes y alta

ment~ tradicionales. Ambos maestros tendfan a "dominar la cJase 

médiante la·cátedra reduciendo sensiblemente la oportunidad de 

particip~ción de los alµmnos". Aparte del uso del pizarrón en 

ninguno .de los casos se enriquecfan las actividades de aprendiza

je con ~tro tipo de auxiliares audiovisuales. Se sugerla enton-

ées la necesidad de mejorar la preparación en general de los mae~ 

tras co·ordinadores en servicio mediante cursos continuos de ac-. -
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·tualización permanente (18)". 

Finalmente se planteaba "también la n~cesidad de ofrecer-

algún servicio de mantenimiento a tos aparatos de televisión, asi 

como supervisar l~ correcta recepción de Ta se~~l en todas las t~ 

leaulas, con el fin de optimizar el rendimiento de las lecciones. 

Si bien no todos tos aspectos apuntados en la investiga

ción realfzada por la Univers.idad de Stanford fueron tomados en -

cuenta a.1 planearse la futura politica de operación de la Telese

cundaria, puede decirse que la publicación de sus resultados en -

1973 apoy~ la decisión de la Secretaria de Educación Pública de -

·~ontinuar con et Sistema de educación media por televisión, y no 

sólo eso, sino ademis de buscar la manera de extender su ~obertu

ra a otras regiones del pais. Por otra.parte hubo de considerar-

. se el compromiso d~ atender ~1 aumento que de: una forma constante 

se registraba eñ la matricula de la Tetesecundaria, lo que de al

guna maneta comprobaba la necesidad de seguir ofreciendo el serv~ 

Cio; 

Hacia la segunda mitad del sexenio 1970-1976 empezó ' e~. 

tructurarse un movimiento de carácter nacional que alcanzar~a al 

esque~a ma¿ro de la ~ducación en todo el pafs, conocido como la ~ 

Reforma Educativa, que habria de traer nuevas transformaciones -·-

para la Telesecundaria, de ahi q·ue sea necesario contemplar brev~ 

mente "el contexto general en qu• funcionaba el servicio" 

·-··-'--------------------------------
. {18} Mayo, Judith, A.~ Teacher Obser~ation in Mextco, Institute -
· for Commu_ni:cati:on Research, Stanford University, 1973, p. 35. 
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La acción educativa del gobierno del. Lic. ·Luis Echeverria 

se inscribió dentro de la tendencia llamada de apertura democráti_ 

ca del régimen, que pretendia ali~iar las tensiones sociales y r~ 

cuperar la imagen de un sistem• politice gravemente desgastado y 

desacreditado comq consecuencia del movimiento estudiantil y pop.!!_ 

lar de 1968. De ahí que SP. haya subrayado la función de la educ~ 

ción como "instrumento de progreso social, sin la cual ningGn 

avance económico, ni~g~na mejorla social son posibles".(19) 

A fin de optimizar la capacidad que aparentemente se ad

judicaba al aparato educativo como promotor de la sociedad mexic~ 

n~,.se propuso un replanteamiento del Sistema Nacional de Educa-

ción en su conjunto. La Reforma Educativa se presentó como un 

proceso de revisión constante de las prácticas educativas del 

país, y "de los objetivos, los conceptos y las técnica~ que guían 

a la docencia~. (20} Aunque de hecho no se precisó claramente 

cual era la concepción que las autorid~des tenfan· acerca de los ~ 

objetivos de la Reforma, sino que fue sobre la marcha de su apli

cación como se conocieron sus efectos, podría de·cirse que sus li-· 

n~amientos fundamentales giraron en torno a una concepción de. la 

enseftanza y del aprendizaje, distinta de la que ~e habia venido -

·manejando anteriormente en el ámbito educativo oficial. Esta con-

'(19) Discurso del Lic. Luis Echeverría al protestar corno candidato 
a la Presidencia en 1969. Citado por Latapí, P., Análjsis de un -

.. sexenio de educa,;ión en México, ed. ·Nueva Imagen, 1980, p. 65 
(20) Discurso de toma de posesión del Lic. Luis Echeverria, loe. 
cit. 
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cepción entendi'a la función académica más allá de los limites de 

la mera repeti¿i6n de conocimient~s concretos y definitivos. y 

buscaba promover la partieipación activa del alumno en el proceso 

de su propia educación. Por lo tanto se atribuía a la labor do-~ 

cente la creación y fomento de hábitos de estudio. capacidades de 

análisis y actitudes criticas, es decir, aquellas herramientas 

que permitteran a .los educand~s enfrentar y asimilar la constan-

te expansión cultural que caracteriza a nuestros tiempos. En co~ 

secuencia, se estimó que los programas de estudio debían reducir 

la información de datos al miniat<> indispensable y tener por obje

tivos el aprendizaje de métpdos de estudio y t~cn~cas de investi

gación que facilitaran el audodidactismo. Ast mtsmo. la evalua-

ción realizada por el ma•stro debia pretender detect~r el logro -

de esos objetivos y el grado-en que el a1umno modificaba su con-

ducta ha~ia el a~rendizaje. en·lugar de calificar li cantida~ d~ 

información retenida en forma mecánica. 
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II.l La Televisión Educativa y la Técnica Audiovisual. 

La educación es el primer derecho social consagrado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en el ar-

tfculo tercero. 

Su objetivo es desarrollar armónicamente todas las facu.!_ 

tades del hombre. fomentar su nacionalismo y la conciencia de so

lidaridad internacional en términos de independencia y justicia. 

En la materia de politica educativa de México. las metas 

que se fij~ron para el año de 1982 fueron, conforme al Plan Naci~ 

nal de Desarrollo diseñado por la Secretarfa de P.rogramación y -

Presupuesto, las siguientes: 

+ 

+ 

+ 

+ 

+. 

+ 

Ofrecer a los mexicanos en edad escolar acceso a la edu

cación primaria. 

Avanzar hacia la educación básica universal de 10 grados. 

E.levar la eficiencia terminal en primar.fa a "un 75%. 

Castellanizar a la poblacióri indlgena ~e 5 a 7 años para 

que pueda cursar primaria y reducir en un 25% el monoli~ 

gUismo de la población adulta. 

Reducir el analfabetismo de 20% de la población ~otal a 

sólo 1.0%. 

Ampliar las oportuni~ades para extender l~ primaria o la 

secundaria a grupos rezagados. 
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+ Incre~entar la proporción de inscritos en educaci6n media 

Es evidente que el citado plan falló· pues al menos debit5 

haberse incluido como una meta la preparación de cuadros magiste

riales suficientes para satisfacer la demanda de la educación en 

los niveles y en los lugares donde m~s se necesitan. 

Adem~s los convenios ·educativos se orientaron con un en

foque normativo hacia la consecución de mínimos de bienestar, re

conociendo la importancia de la educación para la alimentación. -

la salud, el mejoramiento de la vivienda y la capacitación para -

el trabajo. 

Por otra parte, la estrategia educativa incluyó una des

centra'~zación de los servicios educa~ivos, meta ésta que hasta -

el presente no ha' sido lograda. 

La racionalización en el funcionamiento de los recursos 

humanos, materiales. financieros, de organización y tecnologlas -

ta~poco ha funcionado con un aceptabl~ mej~~amiento de la·efica--· 

cia. 

Si la educación es un apoyo para la tra~sformación so~ -

cial, entonces las estrategt~s educativas deberSn tener como su -

principal meta la instrumentación de una tendencia de desarrollo. 

Debido a la falta de una adecuada planificación ~ducati~ 

va. que brinde las facilidades f!sicas y pslquicas para la in~e-

gra~i5n sociocultural del pals, muchos otros problemas permanecen 

lat•ntes. Marginación. desnutrición, enfermedad, analf~betismo~~ 

-, 
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aesintegración familiar. desempleo o baja productividad. son re-

sultado de la ignorancia y de la precaria situación económica ge-

neralizada a los niveles medios y bajos de la población. 

La ignorancia es una de las fallas más extendidas y exi 

ge de la sociedad una serie de acciones y cambios orientados a 

erradicar su nocivo efecto. Otros problemas de fondo, como la i!!. 

moralidad en actos de corrupc~ón, tambi€n son resultado de causas 

similares y su posible solución se cifra en que toda la población 

·posea un mínimo indispensable de educación. 

Poco antes de 1982. cuándo se basaba la acción política 

en los planes del llamado Plan Global de Desarrollo. en materia -

de pol itica educativa _e.ran tres los objetivos principales: 

+ 

+ 

+ 

.· .. 
Ampliar y mejorar la educación básica para nii'ios y adul-

tos. 

Vincular la educación terminal - media superior - con -

las necesidades de trabajo de técnicos med_ios y profes;~ 

nales q~e requiere el"sistema nacional de produ~ción-

Impulsar la capacitación y ta organizació~ social para -

el trabajo {21). 

(21) p·tan Gtbbal de Desarrollo. 1976-1982. Poder· Ejecutivo Fede'
ra.t. ,Secretaria de Programación y_-P.resupuesto. México •. · 
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Evide~temente el plan atacó el problema educativo pero -

no alcanzó a cumplir la totalidad de sus metas. De esto da nueva 

cuenta el actual Plan Nacional d~ Desarrollo (Pág. 65), -que sur-

gió 6 ai'los más larde, en donde se afirma: 

~La calidad de la ensei'lanza se ha rezagado con respecto 

a la expansión del sistema. Aunque se.ofrece la educación prima

ria práct~camente a todos los nii'los que solicitan inscripción, -

este" nivel muestra ser~as deficiencias en cuanto a calidad, con -

altos fndices de deserción y reprobación". 

En el mismo documento: 

"La cultura ha sidQ concebida más como un bien reservado 

a ciertos grupos de privilegiados, que como el conjunto de valo-

res, expresiones, tradiciones. resultado tanto de la inventiva ;~· 

dtvidual como de ia experiencia col~ctiva•. 

"No se han aprovechado las potencialidades del magiste-

para la.promoc.ión cultl.i.ral. En la ensei'lanza primaria, la fal· 

··ta. de una adecuada formación art'fstica ha limitado las posibilid~ 

des creativas en 4etrimento de la vida cultural". 

Asf mismo, reconoce el.Plan un mfnimo de 6 millones de -

an~lfabetas y 15 millones de adultos siri haber cubierto la edu¿a

.· ción primaria. 

Esta problemática se atacará, según la actual estrate- -. 

gta. hasta 1988, conforme a los siguientes propósitos: 

+ Promover el desarrollo integral del individuo y de lá 

sociedad mexi~ana. 



-:.::._:·:· 

65 

+'· ' Am~liar el acceso d~ todos los mexicanos a las oportuni

dades educativas. culturales, deportivas y de recreación. 

+ 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Mejorar la prestación de los servicios educativos, cult~ 

rales. deportivos y de recreación. 

Luego entonces, la acción deberá enfocarse hacia: 

El desarrollo de la cultura nacional. 

El fortalecimiento de la calidad académica. 

La formación. superación y constante actualización del 

magisterio. 

La reorganización en la educación normal. 

La revisión de planes y programas de estudio en la educ~ 

ción básica. 

La racionalización de la.matrícula de la educación media 

superior y superior. 

El impulso a la educación tecnológica. 

La coordinación del sistema de educación tec.noló.gica y 

univ~rsitaria con las necesidades d~l ~ais. 

El impulso al deporte y a la recreación. 

Por' otra partei de acuerdo al mismo Plan Nacional de D~

sarrollo, se .darán los siguientes pasos: 

a) Integración de la educación básica, 

b) La disminución sustancial del analfabetismo. 

c) La promoción .de la educación de adultos. 

d) La eliminación de las causas internas de reprol>ac.ión y 
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deserción de la educaci6n básica. 

El impulso a la educaci6n especial. 

La atención a la educación rural e indigena. 

Por lo que respecta a mejorar la prestación de servicios 

relativos al sector educativo. el plan menciona tres últimas ac-

ciones: 

a) 

b) 

c} 

La descentralización.de la prestación de los servicios. 

El mejoramiento de la prestación de los servicios. 

La búsqueda de fuentes alternas de financiamiento. 

Vemos pues, en conclusión, que aunque el plan da los li

neamientos generales de la politica educativa, no procura los es

tudios programáticos y presupuestales con un mayor detal]e. Este 

factor de considerable importancia qued.a entonces sin una mayor -

difusión entre las personas a quienes podrfa interesar su cante.o.! 

do. 

Por olro lado, .el sujeto de la educación es - ~om6 ya 

··sabemos-, la población y de acu·erdo a sus posibilidades· como sin

tonizador ya sea de radio o de televisión, la po.blación tiene li.; 

bertad de acceso a estos medios y a sus mensajes teledirigidos. -

Brindar educación por medio de la radio o la televis.ión tiené ve!!_ 

tajas en relación a la ensefia~za·en aulas, debido.a su masif~ca~

·ción y comprobada populariaad. Sin hacer mayores menciones acer

.ca de la educación en la radio, po~que no so~ el objeto ~e nues-

tro estudio, a continuaci.ón sólo hablaremos po~ lo que toca a la. 
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educaci6n en la televisi6n, 1~ cual permite condicionar la psico

logía. del aprendizaje a influfr sobre la conducta, la cultura y -

el desarrollo de nuevos conocimiéntos en la población. 

Tal condicionamiento psicológico necesita cubrir cier- -

tos requisitos previos, como por ejemplo: a} la identificación de 

los programas, b) el conocimiento de ias características de la 

población enmarcada en el proceso, y c} la anticipada planeación 

del· servicio que se va· a prestar. 

¿oe qué manera - cabe preguntarse - están vinculados en 

México la población y el sistema educativo actual? 

A lo que respondió el doctor Roger Dfaz de Cossío, ex-S~b 

secretario de Educación (SEP): "En 1979 el pafs tiene una pobla-

ción que rebasa los 70 millones de habitantes e invierte en educ~ 

ción menos del 5%·del Producto Interno Bruto. La población esco

lar es del or.den de 18 millones de alumnos, de los cuales 14 mi-

llones están en primariaª. 

"26 millones de mexiianos mayores de 15 aftos de edad no 

ter~~naro~ la educación primaria. 6 millones de ellos hablan el 

idioma castellano pero son analfabetos. Y 13 millones desertaron 

antes de terminar la educ~ción primaria~. 

"La población del pais está dividida en 99,000 co~un~da

~es. De ellas, 84,000 son menores de 500 habitantes, y otra~ 800 

son comunidade~ mayores de 10,000 habitantes. De continuar .en ~

los próx~~os afias la tendencia· hist~rica de.la inver~ión educati

va no ~erá posible dar los bienes cult~rales mínimos a los. 27 mi~ 

llones_ ae mexicanos que no lograron terminar su educación 'básica. 
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Es necesario incrementar la inversión educativa, de otra manera -

nó será posible volver productivos a los mayores de 15 años". 

_Las técnicas audiovisuales modernas no son una panacea a 

los problemas actuales; son un recurso que se ha venido perfecci~ 

nando con objeto de que su correcto uso conduzca a resultados exi 

tosos en la capacitación. 

En los paises en desarrollo estas técnicas deben adapta~ 

se a los fines polfticos y sociales de -cada uno y representan un 

instrumento útil para su quehacer educativo. 

La· UNESCO ha investigact°o el desarrollo de las técnicas -

tanto en los paises avanzados como en los llamados en vfas de de

sarrollo y_ uno de los libros que To exponen de manera más senci--

1 la es el editado en 19~5 con el tftulo·"El tiempo de la innova--

ción". 

En ese documento se presentan los casos de l~s empresas 

IBM y Mobil Oil que erog~n constantemente una considerable parte 

.. de sus presupuestos para 1-a compra de materiales audiovisuales_ -

que utilizarán en los cursos programados para empleados. Además, 

"empresas de esta magnitud tienen la tendencia a reciclar los con~ 

cimientos de su personal en forma periódica. . . 
Otro caso de capacitación via las técnicas.audiovi~ual~s 

se presenta en _las compañías de aviación gubernamentales o priva

das en muthos países. 

Sin embargo, éstos modelos no corresponden precisamente 

a nuestros.planteamientos a~erca de la televisión educa~iva·en un 

Est~do atacado ~or problemas económicos. Empero debemos tomarlos 
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como ejemplos de cómo la capacitación puede lograrse con el máxi

mo aprovechamiento cuando se efectúa sobre bases sólidas. 

Un caso particularmente 'interesante de la técnica audio:!.i 

sual aplicada a la televisión· educativa es el hindú. Aquí se im

plementó una de las llamadas "técnicas pobres". es decir, se ada~ 

tó un recurso de máxima economía al prgblema de la recepción de -

la señal televisiva. Dicha solución consistió en la intciación -

de un programa para construcción de antenas de televisión fabirca 

das con tela de alambre para gallineros y resultó eficaz al pone~ 

se en práctica. 

Retomando el tema ~entral de este apartado, es preciso -

señalar que en los ~aises en desarrollo las técnicas audiovisua-

les aún ad6lecen de fallas en _los instructores, quienes conciben 

y dirigen la educación, ignorando muchas veces, el análisis prof.!!_n 

do de las ciencias de la comunicación. Y si el hecho es que se -

desconoce la mecánica de la comunicación, más grave será el igno~ 

--rar. también·· sus alcances efectivos. 

Por otra parte, en algunas naciones no.se pueden soluci.Q_ 

nar todavta pro~lemas vitales, mucho menos han alcanzado a darse 

~uenta de que deben_ valorar mucho más la Importancia que tendrla 

dar_ financiamiento a la educación con técnicas audiovisuales obt~ 

nidas de programas de transferencia de tecnología y coinversiones 

entre dos o más entidades. 

En esta materia México se ha esforzado por i~pulsar y 

fomentar su _desarrollo, y al respecto la UN_AM y el CDNACYT cuen-

tan con información relevante i útil para la toma de decisiones ~ 
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en aras de una modernización en este campo de las técnicas audio

visuales y en muchos otros que también son concurrentes al desa--

rrollo anhelado. 

Luego entonces, lpor qué no aprovechar al··máximo las Of!_r 

tas- indiscriminadas y penetra·ntes de tecnologfas extranjeras que 

pu~den ser asimiladas para beneficio de nuestra sociedad? 

Responder a ello nos obliga a reconocer que la televi- -

sión educatfva en México y las técnica~ audiovisuales se encuen-

tran en una real desventaja derivada de la dependencia del exte-

rior; somos una nación vulnerable y sensible a la penetración 

ideológic~ y cultural, porque aún cuando poseemos nuestra propia 

tecnologia, nos vemos forzados a aceptar y adoptar recursos más -

modernos para aventajar.en la creación de nuevos modelos de desa-. 

rrollo·como el que nos ocupa.en esta tesis. 

Asi mismo, dado que tenemos ya una infraestructura- mode~ 

na de televisión ·comercial y gubernamental, consideramos muy p"ro

. bal:>_l e ·que en un futur_o cercano _en_contraremos mayores "recursós 

para desarrollar nuevas·y más económicas téénicas audiovisuale~ -

que nos permitan avarizar gradualment~.-

Quizás el término con que debamos referirnos a la tecno~ 

logia propia de un pais como el nuestro sea el de •tecnologta· in

termedia" que el representante francés dentro de la UNESCO define 

de la siguiente manera: 
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TECNOLOGIA INTERMEDIA: LAS TECNOLDGIAS INTERMEDIAS SE 

BASAN EN LA IDEA DE QUE NIVELES 

1NTERMEDIOS DE DESARROLLO CORRE~ 

PONDEN A NIVELES INTERMEDIOS DE 

TECNOLOGIA. 

Lo anterior quedarta explicado al señalarse que un pafs 

con escasos recursos puede obtener en el exterior modelos facti-

bles de ser aplicados con ciertas variantes acordes a su situa- -

ci6n real, y obtener el beneficio de ~écnica~ hfbridas, mixtas o 

.intermedias, que no sean solamente copias burdas de lo desarroll.!_ 

do, sino m&s bien finas adaptaciones cientfficamente realizadas -

entre miembros de dos comunidades que se interesan en el interca~ 

.bio de.experiencias y recursos. 

Regresando a México y a la capacitaci6n para los educad~ 

res que requt~ren entrenamiento en materia de televisi5n educati

.. va y técnicas audiovisuales, podemos. afirmar que se requiere con~ 

cer cuantitativamente el volumen de la necesidad para planear y -

dirigir la nueva polltica con eficiencia y economta, tomando en -

. cuenta las condiciones locales. 

Si bi'en los medios constituyen instrumentos para la tra!!_s 

misi6n de informaci6n y.pueden ser tan simples como un pizarr6n -

~lustrado apoyado por la acci6n magisterial; o bien tan complejos 

y sofisticados como una m&quina ~lectr6nica de videocassett~enl.!_ 

.zada.a una red de microondas o seflales de satétiles, es preciso -

determinar la normatividad en cuanta·· a la forma en que se utiliz!_ · 
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rán los medios y sus técn;cas. 

Con objeto de ejemplificar lo anterior. a continuación 

se enumeran· algunas posi61es aplicaciones: 

1) Como ayudas para la presentacfc5n de información 

tecnológica sobr~ equipos~ productos. 

Z) En programas de capacitación fndividuales y colecti-

vos para la super~ción e inducción. 

3) En actividades de investigacic5n y desarrollo técnico. 

4) Para explicar procedimientos administrativos y de pr~ 

duC'ción. 

5} En conferencia~. cursos~ seminarios y exposiciones d! 

versas •. 

6) En campaftas de carácter mas~vo para erradicar conduc

tas nocivas en la comunidad~ 

·A estos ejemplos pueden affadirse m~choi mis y seria inij-

ti 1 en. este momento cont"tnuar enl istandÓ aplicaciones·.· 

Ahora bien. tomando e~ cuenta que los paises iridustrfal! 

zados procuran ~onvencernos sobre las bondades del uso intensivo. 

de laW"tEcn1cas modernas aud10v1suales para la en~enanza. sugert~ 

mos un camb~o de actitudes. que deje ya al margeri los proteccio-

nismos mal ~n~auzados que nos impiden llegar a acue~dos con ios-

oferentes de te·criologfa y recursos. 
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lQu€.ha s~cedido en ~1 campo de la capacitación en Mªxico? 

Para responder esta cue~ti6n podemos contar que hasta 

hace muy poco tiempo el entrenamiento se basaba en las formas de 

educación tradicionales lcurriculares). En la educación superior 

ya se reconoce am~liamente el gran valor del recurso audiovisual 

moderno para la educaci6n fundamental y para la educaci6n contí--

nua .• 

Este cambio de actitudes podría entenderse mejor con el 

auxilio de cierias informaciones peri~dísticas q~e se refieren a 

la comunicación, la educación y el desarrollo en las estructuras 

soéiales del país •. 

Muchos de estos textos coinciden al seftalar que la t€cn1 

ca audiovisual puede generar cambios favorables dentro de l~s ca~ 

pacidades ps'iquicas y motrtces en la enseftanza - aprendizaje ind1 

vidual o col~ctiva. 

Dichas técnicas resultan de la creación cultural, la pr~ 

ilucción, r~producción, distribución, intercambio y consumo que -

. ~é .producen bajo for~as •. funciones y si gni fi caciones distintas·. -

según la sociedad de que se trate (Goded, Jaime).· 

En nuestra sociedad actual, el individuo es asiduo cons.!:!.. 

midor .de mensajes, l~ct¿res, escuchas y espectadores:·•in t~ner -

s-iempre la libertad para concurrir al medi.o de su.elección o al -

•medio .q~• le ofrezca mejores condiciones para su captación. 

El .radio, el cine.y la televisión son algunos medios dj 

·· comuni caéión -importantes y con mayor grado· de desarrollo tecnol 15-
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gico. lo cual obliga al investiga~or en la materia a poner mayor~ 

atenci6n en analizarlos. 
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II.2 La Televisión Educativa no formal. 

Los efectos de la instrucción sobre los niveles de"actitud 

y de interés han sido reconocidos por la mayorfa de las institu

ciones responsables de la educación~ 
. . 

En la televisión edu~ativa, la dimensión educativa consti-

tuye una de las ventajas d~'medio, y la opacidad es un elemento 

indispensable en su estilfstica. 

En cuanto a la dimensión educativa señalaremos que no hay 

ninguna du.da de las bondades que reúne el .medio para presentar -

los contenidos de los prog;amas de educación a los distint.os au

ditorios en forma versátil y dinámica. en comparación con la fa

cilidad de presentar lo_s mismos tipos d.e contenidos sin el apoyo 

didáctico de un medio electrónico. La opacidad, por otra parte. 

que se definirla como la caracterfstica que tienen los. juegos de 

imágenes televisivas con ciertos textos y.sonidos .para motivar -

en la ínente humana .1 a im.ag·i nación creativa y h asociación. de . .:.-. 

·1as ideas necesarias en. todo proceso educativo, además de que ·1e 

marca un estilo propio a la televisión educativa, constituye uno 

de sus principáles atractivos. 

Según Jesús García Jiménez: "los primerós estudios sobre -

televis~ón arrojaron luz al concluirse que: a) la iransparenc~a 

del medio es ~n mito que en el uso de la televisión educativa. -

no existe" • 

.. Por otra .parte,_b}. "las propiedades. prfmariu de la telev.i 



sión educativa no están relacionadas con un grupo fijo y defini

d~ de factor•s. sino con procesos psicológicos.dinámicos~ue 

construyen su contenido•. 

En la televisión educativa se realizan procesos dinámicos 

sobre bases estructural~s que controlan las propiedades inform~ 

tivas del.medio. (22) 

El estudio de la televisión educativa será distinto al re

lacionado con la televisión comercial porque además de que esta 

filtima cuenta con un mucho mayor poder de impacto y cobertura. -

permite actuar sutilmente en la "compresión que la persona tiene 

acerca del mundo que la ro·dea. En la primera. en cambio. dados 

una serie de·objetivos de trabajo (proyección - compresión - ev~ 

luación) que se repiten en t~do programa educativo. su carácter 

modificador de la comprensión será mis evidente afin. 

Entre .los demás medios de comunicación. la televisión se -

_distingue p~rque ~s capa' de alcanzar casi todas las form~s del 

·entretenimiento y la cultura. 

Otras .de sus ventajas son: 

+. 

+ 

rapidez 

eéonomia 

Sus desventajas son: 

+ ~o alcanza a cubrir la complejidad de los proble-

(22) Baggaley •. Jan P._. Duck, ·steve W. Análisis del mensaje tel.!l:-, 
visivo. Gustavo Gil.i. Col ... Mass Media. Barcelona. 
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mas 

+ no alcanza a cu~rir la totalidad de los temas 

Históricamente. el primer servicio público mundial de la -

televisión fue dado en el año de 1936 desde el Alexandra Palace. 

en Londres. Gran Bretaña y, coincidentemente. fue una transmi- -

sión en vivo de un programa cultural. Surgió asi una tecnologfa 

moderna que h~brfa d; ser ütil como lo es ahora en cualquier es

fera .de comunicación humana. A~arecfa también. en un momento ~

crucial para.el mundo, pero demandaba de un gran esfuerzo de in•

v.estigación en ·torno a el la que buscarla encontrar alguna teorfa 

d~finitiva sobre su devenir. 

Si bien el invento dado a conocer marcó la historia com~ 

uno de los principales acontecimientos de la tecnologfa moderna 

no l~gró en una primera instancia dar mayores op~rtunidades de -

.d.omin.io· al. pen5·ami.ento, pues su desarrollo fue verdaderamente 

áce.lerado. 

En esta forma. 1 legó a ponerse en práctica una constante y:· 

productiva i~provisación de fórmulas, prácticas, tecnisismo~ ~· -

hasta los con~ejos ~rácticos que su constante ejrcicio .enseña~.

't.odosºéstos. no han siáo definitivos nunca, pues el medio suf·re ·

.,un~ permanente evolución a partir de su origen que se refiere al 

cine y ~a ~~di~difusión, antec~dentes ambos de la televisión~ 

El quehacer. expresivo que el nue.vo invento tiene es recon.!!_ 

cido más tarde en los grupos de la sociedad como una consecuen--
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cia accidental de una serie de exigencias más especfficas: era -

necesario brindarle bases firmes tanto conceptuales como de exp~ 
' rimentación y mejoramiento racional de toda.una gama de posibles 

aplicaciones. como por ejemplo: a) desarrollo tecnológico, b) d~ 

sarro estilfstico y de la creatividad, c) adecuación de sus apl~ 

caciones y usos a diferentes necesidades sociales. d) factor de 

enlace y comunicación eficaz.de la sociedad. 

La novedad del ~edio hizo pensar al mundo en "una ventana" 

cuya transparencia podría ser su característica primordial. Sin 

embargo, conforme se desarrolló hasta nuestros dias. conforme d~ 

clinó el ~ntefes hacia su valor estético. la existencia de la t~ 

levisión tuvo que sostenerse mediante la investigación de otros 

mecanism~s para atraer al público .. De este modo, en forma gra-

dual, la televisión fue dejando de ser esa transparente ventana 

al mundo y se convirtió en un medio opaco, a la par que se incr~ 

mentaba· en ella la inventiva estilfstica, por ejemplo: pasó de -

ser meramente un instrumento informativo y de transmisión de cul 

tura en ámbitos reducidos, a un instrumento integrador. reprodus 

tor de mensajes; difusor y comunicador para la sociedad. 

Por citra parte, si bien es cierto que el surgimiento de. la 

t_elevisión representa un hecho histórico en materia de tecnolo-'." 

·.gla y que su desarrollo y perfeccionamiento rebasaron la v~loci

dad conq.¡e los técnicos la comprendieron, también es cierto que 

entre la técnica y la teorfa existió un gran abismo. 

Uno de los descubrimientos más importantes· de la tnvestig!., 
; 
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~ión ~ue se desarro116 en torno a la televisión fue el póder de 

ihstrulr, mediante su capacidad de atraer la atenci6n Y.~l uso~ 

de diferentes estrategias de presentaci6n. 

Paralelamente al estudio sobre la télevisión se analizaron 

las imágenes y los tipos de efectos que su exhibición al público 

producían. De esta manera se 11eg6 a reconocer un valor intrfn. 

seco de la imagen 'visual tele~isiva, en donde la distracción en

cuentra atractivos gracias a los efectos siguientes: a) color, -

b) .movimiento, .c)distancia focal y d) .Jüm.imrsidad-.. 

Erectos que interesan fundamentalmente a comunicadores e -

investigadores preocupados·por resaltar la importancia de mejo-

rar. el aprove_chamiento que de la televisión puede te.nerse. 

En el caso de México también (igual que en otros paises) -

la televisión ha sido considerada como _un fenómeno de vital im-

.portancia en el desarrollo. De est~ modo, se sabe que su expe-

rimentación arranca ante~ de la ~écada de los 50. De 1950 a - -

1960 se le dió un impulso considerable por parte de científicos 

al servicio~e empresas que te~ían interés de desarrollarse •n·

·una_gra·n industria y del gobierno que buscaba i~strumentos de e~ 

lace ~ara servir a la población. Tales apoyos fueron decisivos 

para,la rápida y definitiva aceptación del medio. En 1956 ape-

nas .. el país te!lía 6 emisoras de televisió_n, las .cuales se encon

traban repartidas de la siguiente manera (23). 

(23) Fuente: Estadist-icas Anuales de la Secretaria de Comunic!_ 
ciones. México. 1956, 
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P.-1 a z a Estaciones de TV 

Distrito Federal 3 

Baja California ••...•.•.•••••••.....• 1 

Chihuahua ." ............................ 1 

Tamau.1 i pas· 1 

T O T A L 6 

Este sector tuvo un crecimiento global, hasta 1961 en que 

las cifras aumentaron hasta 15 emisoras de televisión. En 1970 

~e.contabilfzaro~ 70 diferentes emisoras de televisión. pero por 

desgracia solamente de ellas dába a su programación carácter emj_ 

'nenteme~te cultural y educativo (canal 11). 

Asf mismo.· cabe seifalar que según Jesús Garcfa Jiménez y -

Alvaro Gályez y Fuentes, "la comuhicación televisada responde a 

·.las exigenctás de .una comunicación que es: 

+ 

+ 

organizada 

costosa 

pública 

rápida 

transitoria 

destinada a un público que es: 

.+ 

+ 

numerosó 

extenso 

heterogéneo 
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+ anónimo 

+ con tres objetivos fundamentales; 

+ información 

+ cultura 

+ entretenimiento. (24) 

.Por otro lado, en el caso de la televisión educativa, los 

mismos autores reconocen que se orienta hacia: 

+ un público que. está: 

+ tipificádo 

+ Preseleccionado 

+ -conocido al menos en sus caracterfsticas 

~enerales de grupo con intereses comunes 

(25). 

La.televisión educativa preseleccionada·· da congruencia~ 

fines mediante la utnización de fodices _que. se ~efinen eri -

, forma ínás o menos arbitraria •. En. la medida que estos i'ndicés de 

'preselección. tipificación y cohesión de.1 público dejan' de ser•;..· 

~rb~tr~rio~. la ~cción de la televisión educativa· se tipifica --

Garcta j;ménez, Jesús,.Gálvei y Fuentes, Alvaro. Televi-~ 
.sfón Edu¿ariv·a para América 'Latina. Illst.ftuto Latinoamer_i. 
cano. de .la Coniuni·cación ·Educativa, Or_gani.zación. de las - -

·~25} Naciones Unidas para la Educación, la Cienci~y la Cultura 
y ~ecretar{a de Educación Pública. Porrúa Hnos., S. S.~-
"léxico.: 1970. 

'1 
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hasta conformarse para y en grupos homogéneos. 

El público de la televisión educativa se reúne po:9ue: 

+ 

+ 

.+ 

es un grupo voluntario, 

originado por..el interés fundamental de aprender 

y 

su capacidad de respuesta se suma a la homogenei

dad de sus intereses de aprendizaje y asociación 

volu11taria. 

De esta manera los mensaj~s en la televisi6n educativa son 

también previamente seleccionados, planificados y ordenados con

forme a ciertos objetivos muy específicos. 

Definición. 

La televisión educativa se define como una "tecnologia mo

derna; hibrida, .que conjuga los e-n.-ctos de color. movimiento, e.!!. 

trenamient_o. instrucción y permite _satisfacer necesidades de c_a

pacitación. a través de circuitos abiertos y cerrados_. con una -

· co_bertura- superior a. la de i a educación tradi ci ona 1. asf ·como 

con una mayor economía relativa". (Z6) 

Adicionalmente, es un medio para ~utog~star su desarroilo. 

tecnol_ógico y cul.tural mediante la necesaria real fzación, inves

tigación y difusión. 

Mediante· la investigación, esposible que la televisión ed_!! 

(Z6) Op. cit. 



cativa definá y seleccione: 

+ 

+ 

+ 

+ 

su contenido 

su público 

su alcance 

su efectividad 
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Por lo anterior, podemos concluir que ~ una democracia c~ 

mo la mexicana la tel.~visión educativa debe d_esempeñar un papel 

de catalizadora del desarrollo participando en los procesos y Ci 
clos de enseñanza - aprendizaje; debe - además -, hacerlo en el 

corto plazo para que con su actuación sea mis expédito el tránsi 

to del desarrollo incipiente al desarrollo acelerado. Paralela

mente, se debe ccinsiderar como un factor importante de informa-

ción e instrucci9n que cuenta con un lenguaje propio y con dive~ 

sos procesos mixtos en cuanto a t~cnicas y m~todos, para llevar' 

a la sociedad instrumentos que le sirvan para mejorar sustancial 

mente su situación actual. Tomando .en cuenta que nuestra reco-

menda¿ión es la de darle a la televisión edu_ca·pva y comerc~al -

un claro enfoque positivista, usaremos a la ·televfsión para auxi 

liar al ·edu.caniio en ese proceso de reunir la experienciil necesa·

ria y suf~ciente para formar su conciencia individual y grupal, 

·as{. como _para detectar sus alternativas vocacionales y .para ·en--" 

~rentar los retos que la sociedad moderna impone a todos sus - -

miembros. 

&Qu~ importancia tendri entonces la producción de progra-

mas de ~elevisión educativa en M~xico? 

\-, 
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Para dár respuesta a lo anterior podemos afirmar que la ifil 

portancia que tiene el proceso de producción de los programas de 

televisión con fines educativos. se encuentra firmemente apoyada 

en la actividad de planificación educativa y en la labor que CUfil 

plirán los productores. 

La tarea arriba inscrita deberá mantener un alto sentido ~ 

so~ial ~ue exigirS de planificadores y productores la mayor atea 

ción sobre las tendencias actuales y posibles características f~ 

turas del grupo social. 

AdemSs de que la capacitación por medio de la televisión -

·educativa está cobrando un valor de uso que es indicador fiel de 

la necesidad de investigar acerca de este tipo de medios. as1 c~ 

mo so.bre el propio desarrollo de sus materiales y recursos. 

Con es.ta cónsideracfón queda explicado que el estudi_o áe -: 

las manifestaciones educativas de la televisión requie·re a las -

~ic~ic~s d~ inve,tigación tanto de Tas ciencias puras o exactasi 

¿ómo de las sociales; y dichas investigaciones. segGn sean sus ~ 

~bj~ttvos y alcances. permtitrán determinar, eritre otros elemen

tos, a l~s que.se menciona a continuación: 

(Elementos que se deben considerar para la planificación -

pr¿duccfón de programas ·de televisión educativa: 

+ 

+ 

el nivel de preparación del pGblico ·receptor 

el contenido que.debe tener la programación glo-

bal 

el tiempo de duración de la programación global 



+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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·el contenido que debe tener la programación frac

cionaria 

el tiempo de duración que debe tener la programa

ción fraccionaria 

el volúmen y alcance de la cobertura recomendable 

el centro de transmisión viable y la infraestruc

tura dispuesta. 

la disponibilidad de mano de obra calificada 

la conveniencia de los horarios de emisiones 

la selección adeéuada de actores-capacitadores y 

voces). 

Por otra ~arte, debe recomendarse metas a alcanzar, tales 

como las siguentes: 

+ 

+ 

+ 

q-ue se logre un consecuente aprendizaje funcional· 

que sea veloz, ameri-oy práctico 

que respoñda con congruencia a los objetivos señ.!_ 

lados 

que responda a· los planes y progr-amas indicados 

que incorpore mecanismos de evaluación y control~ 

En la teleiisión educativa, los mensajes de u~ capacitador 

actor que se b!!se en el apoyo que of"rece ·un ·pizarrón y en el ·re

·1ativo ma·rgen de inteligencia del escolar, pueden no ser tan efj_ 

caces como en la educación tradicional; 

~quf; tenemos_una escuela capaz de penetrar a mi11ones'de 
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estudiantes Tos que a diario tengan que transportarse a los cen

tros educativos. cubriendo distancias significativas. lo que re

presenta un determinado gasto de tiempo y energfa. mismo que se

ria superior al correspondiente desgaste y uso de electricidad 

en et caso de un. aparato de televisión normal utilizado en tos -

programas de televisión educativos. 

Vista la esencia d~ ta tecnología que se requerirla contar 

para ta televisión ed
0

Üca·tiva de una sociedad con tas caracterfs

ticas de México a través de diferentes estu~ios, es posible suga_ 

rir la necesaria preparación magisterial de su personal docente, 

el cualdeberá encontrarse liberado de errores y fallas. pues se

rá resguardatario de una grave responsabilidad que hemos mencio

nado .repetidamente a to largo del presente trabajo. 

Una consideración extra serfa que"las propiedades prima- -

rias de ta televisióri educativa se encuentran relacionadas con -

un factor demasi~do complejo que •s et psicológico ae la poblj-

ción. - Y si bien es diffcil promediar el cuadro psicológico._ lo 

es también prescindir en cualquier momento de ~a opacidad que la 

define • 

. Ya se dijo .. páginas atrás que la opacidad de la televisión 

es una cualidad insustitufble que coadyuva en ta realización de 

"los procesos dinámicos que caracterizan su existencia. 

·Por otra ·parte. la televi_sión didáctic_a y la televisión C.Q. 

~erciat de divertiménto son ~istinta~ porque a ta primera se le. 

da una menor potencia, un menor impacto y_ una tambfén menor pen~ 
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tración; sin embargo, también es versátil y dinámica, y caben en 

eita tantas formas de entretenimiento como en t~ segunda~ 

Quizás to que sucede es que son muy escasas las series 

educativas y abundan las que no lo son. A~emás el tiempo desti

nado en la televisión. a ta educación es muhco menor del 12.5 por 

ciento del tiempo correspondiente al Estado en ella. 

Las propiedades de la televisión educativa corresponden a 

las propiedades de la comercial y de entretenimiento; de allf 

que también sean correspondientes en lo que se refiere a los co~ 

tos por millar, en rapidez y ecÓnomia de operació_n; sin embargo, 

la televisión educativa tefidrá desventajas tales como las si

__ guientes: 

.. 
( Desventajas de la televisión educativa: 

I. Que no logra cubrir la totalidad y la complejidad de 

~os problemas.que preten~e resolver, entre los cuales 

se encuentran: 

I.A. Psicológicos, 

I.B. Culturales, 

I.C. Sociales ). 

Otras corres~ondenctas que hemos descubierto en ambas cla

ses de televistón responden a las interrogantes. respecto al pD-

blico, por ejemplo, que en el ca~o de la televisión edtic~tiva s~ 

·ria: 
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* grande 

* heterogéneo 

* anónimo. 

Y si bien se caracteriza por su ·organización, su caráct~r 

pQblico abierto, velocidad y transitoriedad, sus objetivos son: 

Objetivos de la televisión educativa: 

* enseñar 

* informar 

* capacitar 

* entretener 

* evaluar_ ) . 

ASf mismo, cíe. acuerdo a su na tura 1 eZ.a educ.aci ona:l ~ e 1 pú---:· 

de este tipo de emisiones deberá ser: 

* 

* 

tipificado 

preseleccionado 

·conocido (al menos prir sus caracterfsticas de gru 

po con intereses .comunes). 

L~ tele~isión educativa preselecciona y da congruencia' a\.-
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sus contenidos a través de la aplicación de criterios y normas -

más o menos arbitrarios, y en la medida en que estos criterios 
.· 

de preselección dejen de ser arbitrarios, la educación por tele

visión podrá tipificarse y ser dirigida a grupos más homogéneos.· 

Algunas veces la televisión educativa se caracterizará po~ 

que el televidente responderá ~ su naturaleza comunicativa en bA 

se a su propia capacidad de respuesta. 

Las el ases· de. r"espues tas que se obtendrán del público sur

_gi rán a merced de su propia voluntad de interesarse en el apren

dizaje y autoevaluación. 

Lo antes expuesto eviden~ia un principio fundamental de la 

~ televisión educacional, en el cual los mensajes confor~en el prg 

ceso de COMUNICACION = EOUCACION ordenado y planificado. 

Damos ~rir concluidas las consider~cioneL generales ~ a con 

tiríuación sugerimos una definición al concepto de televisión ed.!:!_ 

cativa. 

-( Definición del concepto Televisión Educativa: 

TELEVISION EDUCATIVA TECNOLOGIA HIBRIDA QUE CONJUGA LOS 

EFECTOS DE IMAGEN, COLOR, SONIDO, 

MOVIMIE.NTO, INFORMACION. INSTRUC

CION, ENTRETENIMIENTO l EVALUA- -

CION~ QUE DA UNA SATISFACC16N A -

DETERMINADAS NECESIDADES DE CAPA

CITACI6N POR MEDIO DE SEÑALES AU

DIOVISUALEi TELEVISIVAS. ~EDI~NTE 
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CIRCUITOS - ABIERTOS O CERRADOS - •. 

CON MAYOR COBERTURA Y MAYOR ECON~ · 

MIA, EN RELACION A LA EDUCACION -

TRADICIONAL. 

En cuanto a que la televisión educativa se define como una· 

tecnologla hf~rida, su carácter tecnológico la convierte en de-

pendiente de la investigación·y el desarrollo de nuevas tecnolo

,gfas. lo cual garantiza su mismo desarrollo t~cnico y docente~ 

Y la inve.stigación se mante.n<lrá atenta del desarroll.o a f.!!, 

-turo en cuanto a: 

* 

* 

..... 

* 

* 

*· 

* 

contenido 

públj co 

alcance y cobertura 

duración de- los prog~amas 

capa¿idad de respuesta del püblico 

resultados y .~arámetros arrojad~s por la 

evaluación sistemáti¿a 

nuevos program_as 

·La· televfsión educativa· es pues una. teconólog'ía híbrida -

una n~eva puerta pa~a r~forzar ~ la e~u¿ación-trad~c~~~:· 
y. brinda a nuestra sociedad o a cualquier otra·. instrumento~ 

p~r~ atacar· al-subdesarrollo imperante. 
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La televisión educativa nos brinda actualmente posibilida

des para implementar una nueva educación moderna acerca de como 
.. 

actuar y basada en acciones concretas para mejorar el sistema 

presente y lograr el desarrollo integral de la sociedad. 

Todo lo anterior se traduce en el desarrollo consecuente y 

lógico de las capacidades fisicas y psfquicas para ser Gtil y -

pensante dentro de una comunidad organizada. Ello perm.ite, al -

paso del tiempo, adq01rir una pericia para formar una conciencia 

social de cooperación y descubrir nuevas alternativas vocaciona

les. 

La orientación que se imprima en los programas deber¡ ser 

résponsabilidad de los profesionales de planeación y producción 

dentro ~e la materia de la televisi5n educativa, y tendr¡ por~ 

f~erza un alto sentido social que ser¡ creciente a medida que 1~ 

televisión educativa cobre mayores dimensiones y desarrolle nue

vas y mejo~es t~cnologias' 

Bas~dos en el considerando hipot~tico d~ que ~uestra soci~ 

dad .p.resente adolece de un programa nacional congruente de tele

visión. educativa, cuyas"metas subalternas s~an: 

( Esquema por objetivos para un programa nacionald e tele"'·· 

visión educativa: 
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FINANCIAMIENTO 

PRODUCCION 

RENTABI L:I OAD 

INVESTIGACION 

EVALUACIOÑ 

NORMATIVIDAD 

COORDINACION 

SUPERVISION 

CONTROL 

DESARROLLO 

DIRECCI0N 

:1 N N 

V V V 

E E E 

L L L 

F E I 

E s N .. 

o T T 

E A E 

R T ·R 

A A M 

l. L E 

o 
I 

o 

·A manera de.explicaCión ·-sóbre _el esquema arriba impreso. 

contemplan las normas (objetivos) que debe contener el de~oini 

·.nado por ·nose>tr'os Plan Rector. las cuales aparecen en columna.- .... 

· . .'De.manera ad.iéional a estas normas •. ·se puede súgerir.que la··n·or"' 

niatividad general del plan cubra tres niveles oper.a"tivos básicos. 

co~respondientes al entorno federal {1º nivel), al campo.estatal 

(2° nivel) y aT ter.reno de intermedios (3º nivel) en previsión -

una completa-~fectividad al ponerlo en funcioriamiento. 
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Cons~derando que en te)evisi6n educativa hah de utilizarse 

di s t·i ntas técnicas de enseñan za, des de el maestro que emplea el 

apoyo de un.pizarrón, hasta el instructor que adaptará escenas -

en vivo y grabaciones, audiovisuales, filminas o videocassettes, 

asl como un Qtil. enfoque periodfstico de los temas que se impar

tirán. El recurso periodístico constituye la novedad, y es nece 

sari~. que recomen~emos su práctica, dado que bajo esta 6ptica -

particular las nocion·es cobrarán actualidad e interés, ta_l como 

sucede con el periodismo cientffico. 

¿ Qué se entiende por periodismo científico ? 

Segün la definición que el périodista sudamericano Manuel 

Calvo Hernando did en el Congreso Internacional de Periodismo 

~i entífi co organiza do. por la Universidad Nací ona l Autónoma de Mi 

xico,en 1979 y 1980, el concepto antes citado significa:

"PERIODISMO CIENTIFICO: LA ESPECIALIZACION INFORMATIVI\ 

QUE TIENE POR OBJETO DIFUNDIR LOS 

AVANCES DE LA CIENCIA Y DE'LA TE~ 

NOLOGIA; INSTRUIR ACERCA DE LOS ~ 

CENTROS DE INVESTIGACION; APROXI

MAR AL-LECTOR O TELEVIDENTE A LA 

PERSONALlDAD·DE LOS HOMBRES DE -

CIENCIA Y CREAR UN CLiMA_DE INTE

RES PARA LA CIENCIA.Y PARA EL PA

PEL QUE ESTA DESEMPERA tN E( ~ESA 

RR6LLO DEL.MUNriOcACTUAL•. 
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De allf la importancii de este novedoso enfoque que reco-- •. 

. mendamos para la televisión educativa, conjugando los efectos de 

la comunicación, la educación, ;1 desarrollo y la difusión peri! 

dica de la ciencia. 

Obvio que ~ecesitarlamos redactar un libro aparte si de-

seáramos profundizar en los aspectos legales, económicos admini~ 

trativos y directivos de la televisión educativa, pero en su di

.mensión real, nuestra"tesis no pretende llegar a ello. 

Por otro lado, creemos firmemente que la televisión educa

tiva deberá ser capaz de captar, a lm-acenar y operar simultánea-

mente un banco de información, una filmoteca y upa videoteca, -

así como de coordinar talleres de audio y edición, estudios, CO.!l 

trol ma~stro, redacción, arte y servicios operativos y de mante~ 

ni miento. 

Este tipo de despachos existen en la totalid.ad de las est!_ 

ciories de televisión mexicarias pero con distintas dimensiones, -

proporciones y capacidad operacional. 

Dado que tod~ el acontecer histórico nut'e a la televisión 

educativa, dicho en términos pedagógi.cos, y la hace aún más int_!t 

r~sante, tinemos que ésta es sin duda alguna un eficaz elemento 

d~ apoyo de la educación. 

Según el reconocido profesor universitario de Teoría de la 

Comi.micación, Jaime Goded, "todas las técnicas de televisión ed.!!. 

· ~cativas son resultado de la creación cultural, la producción, la 

reproducción, el intercambio yel consumo, que se generan bajo -
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formas, funciones y significaciones variables dentro de una so--

ci edad". 

Seftalado este enfoque particular ~ueda claro cómo los mét2 

dos.y materiales audiovisuales para la televisión educativa tie

nen la capacidad paramotivar ~iertos cambios de conducta de -

acuerdo a la calidad, cantidad y oportunidad con que se empleen. 

En la televisión educatjva un receptor puede leer mientras 

va escuchando los mensajes que se transmiten; puede decirse que 

es un paso de comunicación resultado de haberse industrializado 

·1a capacidád de producir efectos psfquicos mediante imágenes y 

sonid~s. ·lo cual brinda a ~a informaciSn un creciente carácter -

masivo. 

Debido a que en el párrafo anterior nos referimos al con-

cepto. de la información, será menester ofrecer algunas defini;i2 

nes probab.les d;· su significado. 

( Definición del concepto información: 

a) Para l¿s··técnicos en electrónica norteamerican-os. la· 

información.son los ·modelos matemáticos de modulación, 

semiologla, ruido, sintonfa y predicitones. 

,b) ~ara el Ing. Claude E. Shannon, que encaja entre los 

técnicos. anteriores• en sentido restringido; el térmi 

nQ se refiere a la teoría de la información, la cual 

asume la forma de un modelo matemá~ico aplicado en tQ 

dos lps sistemas de comunicación. 

~) SegOn la Enciclopedia ~ollier's, es la concepción re~ 
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tringida de la teoría de la información como el estu

dio de los canales, su capacidad de codificación y su· 

interrelación, lo mfsmo en un~ representación matemá

tica abstracta que en su relación hacia los fenómenos 

físicos y cognoscitivos que se producen de manera co

tidiana. 

d) Para el destacado maestro universitario Hugo Gutiérrez 

Vega, no es otra que la calidad y cantidad de los_men 

sajes emitidos, recibidos, entendidos y capturados -

que sirven para realizar·funciones internas y exter-

nas, asf como el registro adecuado de los transmiso-

res y agentes. 

e) En términos muy simples, la información es un conjun

to de emisores y receptores, hilos conductores a canA 

les y filtros que conforman la comunicación. 

f) O bien, cierto cfimulo de d3tos cifrados preciso que.

en la comunicación sensorial forman parte del compo~

tamiento humano en la cual los objetos· y las imágenes 

se encuentran asociados con las_ partes sensitivas y ~ 

la consciencia de~ hombre que por medio de códigos y 

seffales es ~apaz de entender significado~ y deri~ados 

haci~ nuevos r~zonamientos . 

. g) Por Gltimo, información es la relación ciirada, pautA 

da y ordenada de los datos que describen un aconteci

miento. 
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Volvamos al punto de referencia que es la televisión educ!. 

ti.va para señalar ahora que el control de la información !!s aquí 

fundamental si se piensa en garantizar la adecuada enseñanza, es 

decir con resultados positivos. 

Este control de la info~mación no sólo debe entenderse en 

relación con:los mensajes, sino más bien con el enfoque microscQ 

pico (por así decirlo) que· vig.ile a los fonemas (culturemas) que 

serán a su vez las premisas de la cultura y la técnica, suficien 

temente claros ~ racionalmente empelados, conforme lo indique la 

planificaci~n preliminar del cit~do control. 

En cuanto al volúmen de la información, éste no deberá re

basar la capacidad de los canales, por lo tanto~ deberá contarse 

con una carta de prioridad que será interpretada responsablemen~ 

te por los programadores. 

Por otro lado, la capacidad de entendimiento del público -

crecerá si se. raciona a 1 vo 1 íimen de i nformaci_ón que se transmita 

po~ los canales de la comunicación; deberá -ade•ás~. recibir una 

orientaci~n'paralela sob~e cóm¿ efeétuar el ~eguimiento adecuado 

de.los p~ogramas. 

El 'manajo de la información, finalmente, exige_ no _solo cap!_ 

cida·d y aptitud, sino también capital e infraestructura, ade_más 

de ]a irreempl~zable capacitación hacia los prog~amadores y pro

ductores y una supervisión permariente, que fomente la corisc~en-

cia crít:'ica del educador y hacer énfasis desde la alfabetización 

·hasta el, análisis de la realidad sociopolíti.ca actual. éon sus_ -
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antecedentes y predicciones diversas. 

Considerando ~ue hemos desarrollado suficientemente el i - -

apartado to~nte a la importancia de la televisión educativa. -

nos ocuparemos ahora de referir algunos as~ectos impdrtantes ~o~· 

bre la televisión dominante én México: la televisión comercial y 

de entretenimiento. 
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II.3 LA TELÉVISION COMERCIAL. (ASPECTOS) 

Antes de iniciar nuestra exposici6n de este capitulo es -

preciso efectuar un alto para explicar que sin la televisión co

mercial, origen de este novedoso recurso, no serfa posible haber 

accedido a la etapa presente en que nos encontramos desarrollan

do planes .para incorporar un nuevo sistema educativo que utilice 

en gran medida el poderoso instrumento tecnológico que es la te-

1evisi6n. 

Después de esta breve pero necesaria aclaración, iniciare

mos con una referencia a las primeras pruebas experimentales de 

la televtsi6n en México, las cuales fueron desarrolladas con éx.!. 

to por Don Rómulo O'Farril, du~ño de Novedade~ y promotor de la 

comunicación, en 1938. El mismo comenzó las transmision.es conti. 

nuas en el canal 4 durante el año de 1950. Don Emilio Azcárrag~ 

Vidaurreta l•nzó al canal 2 al año siguiente. En 1952 inició -

también sus·tra~smisiones el canal 5 bajo la dirección deT desa

~arecidO Ing. ~uillermo González Camarena. 

Surge así' 1 a tele vis 1ón en México con tres cana 1 es 11ue fun. 

ctonaron bajo'un régimen de competencia comercial, mismo que fue 

abandon•do tres años m&s tarde, al fusionarse y originar a Tele

·~1stem¡ Mexicano. S.A.~ al ve~se obligados por la deb~lidad eco~ 
n6mica d~t mer~ado al que se diri~lan. 

El año de 1968 marca profundos cambi'os en el panorama tec

nol 6gico e~ ocasión de la XIX Olimpiada. Telesistema Mexicano -

inició sus transmisiones continuas a colores y en vivo con.1as ·~ 
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imágenes de los eventos especiales deportivos a través de una a~ 

plisima red internacional. El canal 8 salió al aire el lº de 

septiembre de ese año. 

Televisa, S.A. se funda el 8 de enero de 1973, como un co~ 

sarcia formado por cuatro canales en coordinación: 2, 4, 5 y a, 

que constituyen las 2/3 partes de la televisión en la ciudad de 

México, pues el Estado opera a los canales 11 y 13. 

Durante el mes de Julio de 1972, el entonces Presidente de 

la República, Lic. Luis Echeverria Alvarez convocó a una sesión 

de trabajo destinada a detener el proceso de la degradación to-

nal de la telev~sión oficial y comercial (detectado por los crf

ticos), y se concluye entonces que la función social de la tele

visió~ es divertir, informar y educar. ~n un justo equilibrio a 

la población. A fin de lograrlo. los canales deberán operar ~é. 

_común acuerd~. estableciendo cada uno de ellos un código que les 

permita cumplir con diversas funciones dentro del proceso de co

municación nacional~ en esta forma no ·se·excluye a ningún ¿anal 

~ sector, según lo planea el pleno de esa importante re~nión. 

El resultado ofrecido es la llamada fórmula mexicana 

de la televisión, la cual tratará de mantener la pluralidad· de -

sus códigos de comunic~ción para contar con un ex~edito slstema 

-de vasos comunicantes capaz de transmitir cualquier tipo de men

sajes a cualquier parte del pafs. 

Luego, la tele~isión en México busca decodificar y codifi

car los circuitos de la comunicación masiva. con la f{naltdad~e 
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elevar el nivel cultural, coadyuvar en el proceso económico na-

cional, unir y fortalecer a la población y dar ayuda a grupos m~ 

yoritarios para facilitar su sintonía y expresión. 

Por otra parte, la fórmula mexicana ofrecería la ventaja -

de que en ella el gobierno tiene necesidad de comunicarse con t.Q. 

dos los sectores de la población, tarea imposible si se utiliza

ra solamente un código, por ejemplo el del canal 13, debido a la 

pluralidad y compl~jf~ad de códigos reconocidos en el país. 

Una vez esbozado (aunque no a fondo) el panorama prelimi

nar de la televf~ión mexicana, podemos pasar a d~scribir por sus 

funciones los diversos códigos en que la televisión opera, al m!!. 

nos en el Distrito F~deral. 

Televisió~ Rural Alternativa de comunicación con la pobl~ 

ción rural e intermedia. 

El simple .vistazo de los distintos códigos evidencia un d!!_ 

Jeq~ilibrado poder integrador ~n cuanto a la televisión actual, 

la -cu.al sin. duda pued~ y debe armonizar con la. forma en que se -

distribuye 1a población a lo largo y ancho del pafs. 

Queda solamente una interrogación: 

¿ Cómo dar paso a las nuevas formas de televisión que ha-

_brán de sustituir en el futuro a las que actualmente operan? 

Cr~emos, que algunos elementos de esta te~is ser~~-tomados 

en cuepta al resolver es~a cuestión. 
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Códigos y canales de· comunicación en el D:F. y sus fun--

Funciones 

Su función principal es fortificar la unidad na-

cional y la integración de la familia. 

Su función es establecer un código urbano que in

cremen.J;e la comunicación e intercomunicación en-

tre los sectores populares y urbanos del área me

tro~ol i tana del Vall~de Mlxico. 

La función del canal 5 es lograr la comunicación 

con los secotres jóvenes de la sociedad urbana. 

Nace en 1985, forma parte de IMEVISION. 

Nació como un fórmula comercial, pero modificó·-~ 

s4s estructuras en el primer semestre de 1983, Pi 

ra convertirse en un nuevo código cultural dirigi 

do a los sectores jóvenes y adultos de la .socie--

dad. 

Cumple funciones de divulgaci~n.educativa y cultK 

·ral para la población jóven y adulta. 

Opera u~ código cultural que brinda·facilidad· de 

pjrticipar a los sectores crftico e i~teleciual -

de México. 
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III. LA PLANEACION SISTEMATIZADA 

En el campo de la.televisión educativa toda actividad dir~ 

gida a la producción deberá responder_a un objetivo predetermi

nado. 

Preveer un objetivo para cada ac.ción t"acilitará su produc~ 

ción. 

El productor, igual que el maestro, sabrá que su t"unción -

.es vital en la misión de conducir al estudiante hacia el aprendi 

zaje. 

En su papel de organizador, el productor sabrá que de él -

depende .en gra medida que el sistema ~de televisión educativa op.!1_ 

. re con ~esuitados satis~actorios • 

El dar a las cosas un enf"oque sistemático permitirá su me

jor entendimiento y sobre todo respond~r con acciones razonadas . 

ante cualquier objetivo que se desee alcanzar. 

El camino de la planeación atraviesa varias etapas que son: 

i) análisis 

2) preparación 

3) re ali zaci ón 

4) emisión 

5) ·evaluación 

:s¡ é.orrección. 
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Luego entonces, se precisa determinar con precisión las n~ 

cesidades para operar los planes con·la congruencia·que la educ.!!_ 

ción requiere en todo momento. 

Para que un sistema de producción cumpla con su cometido, 

deberá realizar-las operaciones básicas para alcanzar un objetiv~· 

Oichas operaciones son las siguientes: 

Operaciones ~ásicas para alcanzar un objetivo: 

Planear 

programar 

presupuestar 

o_rganizar 

dirigir). 

Además, el.prodüctor deberá conocer la. tec~ol¿gfa del 

. _djo de comüncación y_ estar actualizado ace-rca. de los· p.lanes 

enseílanza que se pretende cumplir. 

Debe ~onecer sus limitaciones y los al carices que su 

ción tendrá en diverso~ campos. 

Conocerá previamente el perfil del estudiante hacia el -~~ 

que se dirigirá cada programa. 

Recibi~á fcimactón pedagógica acerca de cómo enseílar deter" 

minados coricept~s. 
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Por último, requerirá capacidad de decisión y liderazgo en 

eT ·trabajo de ~ui~o que le permita evaluarse a_~f mismo. 
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III.I LA PLANEACION POR OBJETIVOS 

Para un mejor aprovechamiento se recomienda· trabajar en b~ 

se a objetivos conductuales, cuyo valor principalmente se dará -

por su claridad e importancia. 

Enunciados conductualmente, los objetivos aparecerán con la 

claridad necesaria para elegir las experiencias de aprendiz~je; 

para comunicarse con ~fectividad con los estudiantes y para eva

luar la ejecución de ellos. 

Para que un objetivo sea importante, deberá además contri

.buír al logro de Ta meta general de la educación. 

·El productor deberá manejar, además de la nomenclatura pr~ 

pia de l.a producción ( de la cual no nos ocuparemos ) , objetivos 

generales como los que a continuación ponemos de ejemplo:. 

Relación de objetivos de la educación: 

Conocimientos.-

Comprensión.-

Es lo comOnmente llamado "apren 

dizaje de memoria". El· es.tu- -

diante reproduce una res~uesta 

en la misma forma en que s~ le 

presentó ·a Ei'l una noci_ón. 

En este renglón, el objetivo -

exige que el est_udiante vuelva 

a enunci~r o identifique nue- -

vos enunciados sob~e informa~ -

ción qué se le presentó en cla-
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3) Aplicación.-

4) Análisis;-

_ 5 )_ _S _ínte sis. -

se; incluye la paráfrasis, re!_ 

ponder en términos simples so

bre información explícita con-

tenida en un texto; resumir un 

enunciado o traducir de un le~ 

guaje a otro. 

Aplicar se puede confundir con 

comprender, pues el alumno de

berá resolver problemas qu_e se 

parecerán a otros de. lso que -

ha visto con anterioridad. 

En un· objetivo de análisis el. 

alumno identifica las partes -

componentes de un todo o la e~ 

t'ructura de éste. 

La si'ntesis comprende. aquello·s 

objetivos en que el estudiante 

combinará varios ele~~~td~ pa~a 

reconstruir un producto d~j~t~

nal. 

Para saber qué medio _de enseñanza se deberá ~ti 1 izar en. c.2_ 

.ciso, se nec~sitará especificar los obj~tivos con .anti~{pa- ~ · 

ción,.déscr·ibir. claramente qué es lo que el estudiante.hará aJ -'-

,".· L 
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término del ciclo de enseñanza. 

En el diseño de los objetivos se recomienda no utilizar --

verbos en infinitivo vomo "comprender, conocer o aprender•, lo -

cual es muy vago y no dice claramente lo que el alumno debe ha-

cer. 

A continuación desarrollaremos un par de ejemplos que nos 

permitirán comparar los diseños de un mismo objetivo enunciado -

en dos formas diferentes: 

Objetivo A. 

Objetivo B. 

El estudiante aprenderá teoria de siste-

mas. 

El estudiante aplicará la teoría de sis

temas en la planificación de un centro -

de recursos µara el aprendizaje. 

En el caso A tenemos que no es muy explicito el enunciado, 

mientras-que en el caso B se obtiene una idea más clara de .cuál 

será el re~ultado del aprencizaje del alumno. 

Para tel~visión educativa la pregunta clave de los objetf~ 

vos sería la siguiente: 

l.- ¿ Qué imágenes necesito para desarrollar mis objeti--: 

vos? 

2.- l Será nece~ario que el estudiante controle el pas~ ~ 

del material que debe aprender ? 

Esto es necesario si la experiencia educativa del alumno.

es distint~ a la de sus compañeros de grupo. 

3.- ¿Es ne~es~r~o el ~ovimiento para lograr los_objeti-~ 
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vos? 

Cierto tipo de movimientos pueden realizarse por medio de 

la "congelación" de imágenes. Frecuenteme;ite el congelado y el 

movimiento en las imágenes son indispensables. 

4.- ¿ Deben ser a color las imágenes ? 

El .color es importante;"puede llegar a ser crucial para -

identificar las características físicas de los objetivos y/o su

jetos en estudio. 

Muchas otras preguntas clave como éstas pueden y deben ser 

respondiddas antes de dar .inicio a un programa de televisión ed~ 

• cativa,. 

Lo~ materiales audiovisuales son los canales por los ~ue -

se le presenta el contenido (estimulo) al estudiante. 
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1II. 2 El Estimulo Didáctico en el Aprendizaje. 

Para seleccionar su material didáctico. el productor de 

estar familiarizado con los diferentes tipos de medios disponi

ble·s y conocer los diversos factores y cara.cteres a su alcance. 

Un factor importante es la flexibilidad del medio; para -

explicarlo. utilizamos el siguiente ejemplo: 

Si el estudiante no pu~de emplear el medio en su casa. en 

una bilbioteca o en un transporte. muy posiblemente se deberá a 

la faltad~ un formato bastante.flexible. 

Mientras más flexible sea el medio, mayor·será la oportuni 

dad de que el alumno se encuentre motivado a usarlo. 

En la tabla que aparecerá en la página siguiente se descrl 

ben un poco más en detalle las posibilidades de ciertos materia-

les d·idácticos p.ropios para la enseftanza por televisión~ 

Como puede observarse por el. orden que .hemos seguido. en -

primer término se fijaron los objetivos consid.erando·al alumno. 

lo cual permite avanzar en la qrganización del contenido de.los 

program.as de conformidad con sus objeti·vos. Asi. en lo suce.sivo, 

se podrán elegir los materiales audiovisuales especificas para ~1 

f.in propuesto. 

Únicamente después de establecer lo qu..? se d·esea comunicar 

se está en cap~cidad de elegir el cana1 o medio más apropiado pa~ 

ra obtener ·1as respuestas que lleven hacia la realización de los 

objeti VOS. 
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En virtud de qüe el método de la planeaci6n se fundamenta 

en la totalidad de lo que se piensa realizar, entendemos que el -

método es el seguimiento ordenado y sistemático de un proceso di

rigido a analizar las necesidades, asl como el conocimiento, a -

fin de orientar la acci6n hacia su mayor rendimiento. 

La planeación se enriquece con el conocimiento preciso de 

las necesidades, y según el grado de desarrollo, permite progra-

mar las acciones con u"n mejor aprovechamiento individual y colec

tivo. 

Siempre que se realiza una labor de planeación, se d~be t~ 

mar en cuenta a las operaciones básicas señaladas al inicio de e~ 

te capítulo: planear, programar, presupuestar, organizar y dfrf-

gi r. 

De esta manera se sabrá que se pretende, hacia d6nde se .d!t 

sea ir, el tiempo en que se piensa llegar, la relación entre cos

to y beneficio, Y.quiénes y de qué forma deben hacerlo •. 

Dichos elementos son parte de cualquier empresa productiva 

y tienen su origen en las disciplinas admistrativas, más ésto no 

es obt~culo para que en una actividad como la ae la televisión ~

educativa se les relegue o soslaye. 

La parte planificadora de la televisión educativa debe ma~ 

t~nerse con conocimientos debidamente actualizados sobre todo 

fuente de información pública, conservar ·la congruencia en r.ela-

ci6n al conte,xto general del problema educativo y contar con el -

.mecanis~o de retroalimentaci6n que, - por agi decirla~. "lubri--· 
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que• al mecanismo su producción, distribución y mejoramiento. 

Este trabajo permitirá ~laborar otros informes relativos 

a la organización; esta •técnica, como ya apuntábamos anteriormen 

te, permitirá fijar los objetivos y las metas parciales de la -

educación por TV. 

En el caso de la televisión educativa además debe susten~ 

tarse en la normatividad adecuada, es decir, una especie de re-

glamentación al proceso productivo - distributivo que admita las 

d~ficiencias encontradas en los actuales sistemas y que se pro-

ponga hallar soluciones equitativas y funcionales ~ara benefici~ 

social. 
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III.3 LA SELECCION DE LOS MEDIOS 

Dentro de este apartado nos referimos de modo des~r~ptivo 

a algunos de los materiales que se utilizarán en la televisión -

educativa. 

Ya en la página hemos citado los principales; de todos 

ellos, las películas constituyen el material más complicado y -

costoso. l Por qué ? 

R.- Ya sea un material de formato 8, super 8 o 16 milí-

metros, la- producción requiere mucho tiempo, dinero, equipo y se.!: 

vicio. 

El formato 8 milimetos sólo resulta aceptable para- ser pr~ 

yectado a grupos pequeños y presenta pr_ob lemas de acop 1 ami en-to en 

las máquinas de video, 

La pelicula formato super 8 logra una calidad muy semejad

t• al~ de video; algunos educadores ~~stienen qtie el super B·ge-, 

nerará una revolución eri. el-cine sólo comparable a la que-: produjo 

el uso del flapel en· la impresión del 1 ibro. A juicio nuestro •. e!_ 

to ya se está cumplidn.llo como lo predicen algunos de los autores 
- . 
consultados. 

La p•licula formato super 8 d~berá utilizarse siempre con __ 

grupos ~umerosos y en aulas amplias. 

Por ot~~ parte, la maner~ clási~a de realizar películas 

educativas ha sido eri el formato de 16 milímetros; pero con el dJt 

:sarrollo __ de proyectore_s silenciosos y sonar-os de formato 8,mHi'mJ!t: 

tros, nació una nueva era de producción de ~elículas económicas,_ 
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Las películas no requieren ser demasiado form.ales ni lar-

gas; para ciertos fines bastará únicamente con secuencias muy br~ 

ves (de pocos minutos o segundos), para tratar un sólo concepto, 

una si~uación o una habilidad X que debe ser aprendida por el es

tudiante. 

Si se cuenta con el equipo apropiado .. La película se pue~ 

de enrollar como una banda continua y pasarse una vez a continua

.éión de otra sin necesidad de reernbobinar el pro·yector cada vez -

que se use. 

Para su utilización respecto a la televisión educatt~a. r~ 

cornendarnos únicamente las películas de formato de 16 o 35 milíme

tros. 

Otros apoyos materiales que co~únmente utilizamos en la ~

.realización de pr.ograrnas de televisión educativa son _los siguien:

tes: 

* láminas 

* fotografías 

* di aposi ti vas 

* filminas 

* retrotranspare~cias 

* ·rotafol ios 

* tableros. 

Entre los tableros se inc"luye a los franeológi:afos, piza-

rrones ·magnéticos y cualquier forma de páneles para exhibiCiÓ_n, -· 

·aSí conló los materiales apropiados para_ adherirse. a cada el.ase de. 
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tablero. 

Todos ellos se caracterizan porque puedén constru~rse por 

partes y permiten cambios en su presentación, facilitando un uso 

activo con la participación de_ los alumnos·, los cuales pueden ir 

acomodando o seleccionando los elementos que componen la presen-

tación total. 

En un programa de televisión educativa se deberá utilizar 

una combinación racional de materiales visuales; el éxito que la 

TV ha alcanzado en materia de enseñanza radica quizás en la sele~ 

ción inteligente de las mejores-aportaciones de los materiales y 

de su adecuado uso. 

La diferencia entre los materiales utilizados para la tel.![ 

visión educativa y todos los_ materiales·· de su misma clase radica 

en que los primeros no son un producto terminado en st mismo, si

no una parte de la presentación total a través de la televisión. 

Su eficacia. debe ser medida .por la apórtación _que presten 

al f_in·de la presentac_ión televisiva total. 

La elección de este tipo de materiales visuales depende· no 

sólo de la función que llene cada uno,.sino de la forma en que se, 

usarán y exhibirán dentro del programa. 

La manera de emplearlos determinará cuándri uria información 

deberá presentarse mediante la proyección de una diapositiva o cg 

locando una lámina frente a alguna de las cámaras. 

El grado de dificultad de uso, el tiempo, los materiales 

disponibles y los cost"os serán otros factores que_ influyan en la. 
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elección. 

Los requerimientos técnicos de la televisión educativa 

(formato,. prop.orción, tamaño, color, contraste, ritmo y otras li

mitantes) se deben tomar en cuenta al preparar o elegir los mate

riales. 

Cuando un sólo material visual sirve para real izar una fu!!_ 

ci~n, se recomienda evitar usar dos o mis sólo por lo novedoso -

~el procedimiento; pero si la combinación se emplea ya sea simul

tánea o sucesivamente en un programa con un fin concreto suele -

ser efectiva. 

Así como en una película el sonido y la narración comple-

mentan las imágenes, el uso de diapositivas o de una filmina que 

desarrollen un proceso concreto, exhibidos inmediatamente despuis 

de una pellcula, complementan el estudio o ejemplifican lo~ prin~ 

cipios generales presentados en la película. 

Una cinta grabada pued~ proporcionarnos información compl~ 

~entari~, Proponer temas par~ un estudio individual, etc. 

Algunas pantallas colocadas al lado de otra e~. la ~úe se~ 

proyecta una pellcula pueden servir para present~r esquemas o di~ 

medio de diapositivas o retrotransparencias que simul

ex~liqueri d~talles o ilustren aplicaciones de lo qúe -

muestra en la película~ 

Una proyecci~n al lado d~ otra facilita las comparaciones! 

relaciones, los distintos puntos de vista o perspectivas. 

También una ~royecci~n al lado de otra proporciona mQlti,-_ 
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ples ejemplos. 

Así, también la televisión se puede combinar con o~ros me

dios, por ejemplo, cuando en una transparencia se muestra el es

quema o guión del programa que esta· pasando en la pantalla del -

.televisor. 

Siempre que se requiera dar una ilustración inmediata de 

un principio general, el uso combinado de los medios tendrá úti

les aplicaciones. 

El diagrama que se muestra en la siguiente página tiene 

por finalidad explicar de una manera gráfica las funciones. que -

cada uno de los medios en dstudio tiene. 

Al comparar los elementos similares de las tablas· presen

tadas, se encuentran diferencias que pueden ser debidas a las -

distintas interp!etaciones de las funciones de los medios y tam

bién a la existencia de todavía más opiniones que principios evi 

dentes en miteria de elección d~ estímulos que produzcan respuei 

.. tas determinadas en el aprendizaje humano. 

Los materiales aüdiovisuales estudiados antes, tienen di

ferente~ requisitos .de planeaclón y también diferentes grados de 

.dtficültad para su producción y utilización. 

Otros exigen un proceso sistemático riguroso para su pro

~ucción, y otr6s ~Is se pueden realizar con relativa facilidad -

sin tener que ceñirse a un sistema riguroso. 

El cuadro que presentaremos en la sig~iente página consti 

tuye un resumen de las características de los mater-iales audicivj_ 

suales. 
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Huchas veces al seleccionar los medios que vamos a emplear 

para cumplir un objetivo educativo lo hacemos sobre la b~se de -

que resulte más agradable y fácil para el usuario; pero la formj 

correcta de hacerlo dependerá de la manera· en que el medio desa--

- rrolle los objetivos y los contenidos temáticos de un programa. 

El autor del cuadro presentado en la página anterior seña

la con claridad las posibilidades didácticas de cada medio. 

En la siguiente gráfica explicaremos las relaciones de los 

esttmulos d~dácticos y los objetivos del aprendizaje. 

En ;sta gráfica, William·H. Allen presenta en resumen sus 

jportaciones al campo de 1·~ investigaci6n sobre nue~os medios au

diovisuales de enseñanza. 
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III.4 LA EVALUACION V SU IMPORTANCIA. 

En el capitulo III hemos ··intentado analizar la función de 

la planeación y comprendemos objeti~os y planes a corto, mediino 

y largo plazo, ademis de que inventariamos algunas de las activ! 

dades e indentificamos la naturaleza de los mecanismos necesarios 

para evaluar. 

L• tarea de la.ftvaluación debe captar y sintetizar mensa~

jes sobre los conocimientos adquiridos y llegar a conclusiones s~ 

bre la efectividad del programa. 

Una vez señalados los objetivos del aprendizaje, entra en 

el juego la evaluación; proporciona al maestro la información so

bre el desarrollo de los objetivos .. y le permite tomar decisiones. 

La evaluación jugará un papel muy importante en distintas 

fo.rmas, sin embargo, cualquiera que sea la forma de evaluar se d~ 

berá incluir la valoración, la descripción y la calificación de -

·_los aspectos de i"a conducta del alumno. 

La evaluación del rendimiento escol~r s~·puede dividir de 

la siguiente forma: diagnóstica, que determina, describe, ~xplica 

. y valora aquenos aspectos de la conducta inicial del estudiante 
. . 

qu~se estiman pertinen~e~. con el fin de tomar decisiones que --

co~trolen y aseguren la ocurrencii del aprendizaje. 

La evaluación formati.va: es la efectuada dura~te el proce

so de. ins'trucc i ón, con el prqpósi to de asegurar su eficacia¡ por 

.to tanto, de controlar' mejorar el aprendizaje del ~lumno. 
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La eval.uáción sumaria: es la que valora, determina, descri .. 

be y califica algún aspecto de 1~ conducta final del estudiante -

con el propósito de asignarle una calificación. 

( Función de la evaluación: 

Si atendemos a la función veremos que la evaluación diag-

nóstica juega dos papeles principales -dentro del proceso de ense

ñanza aprendizaje: 

l. Ubicar al estudiante respecto de la unidad de apre~ 

diz~je, previamente a la instrucción. 

2. Descubrir las causas subyacentes de las dificulta-

des en el aprendizaje del alumno. 

La evaluación que se hace antes de la instrucción tiene 

·por objeto principal situar al alumrio para determinar si pdsee o 

no.c{ertas conductas o habilidades que son requisito para al~an-~ 

.:zar los .. objetivos.del curso que se va a impartir. 

La eva-luación formativa determinará si el alumno va .domi--" 

riándo cada paso de .la enseñanza, necesari.o ·para lograr. los objet_i 
·:.: . . . 

vos del .. curso. ·su ~unción es brindar retroalimentación tantci al 

~lumno ~orno al maestro. 

En la info~mación que se da al educando acerca de la cali~ 

'dad ·de SU respues.ta y de SU dominio de la Unfdad, éste puede Uti. 

lizar.~u~ respuestas correctás como un inventario de lo que. ha 

ápre~dido y las incorrectas como un indicador de lo que debé - -

· - aprender. 
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Al maestro, por otra parte, le permite prestar atención a 

lá jerarquía de los pasos necesarios para el dominio de_ijn tema 

y localizar las deficiencias del aprendizaje durante la informa

ción, lo cual le sirve de base apara prescribir modos alternati

vos de enseñanza que con"duzcan a los alumnos a un dominio del t~ 

ma en cuestión. 

La e~aluación sumaria se em~lea para determinar e1 logro 

de los objetivos de un-a unidad de _aprendizaje o de un curso, una 

ve~ que.estos s~ han impartido. 

La función pr.incip-al de Ía evaluación sumaria es la de Ce.r_ 

tificar: e-1· aprendizaje del" "alumno después de que la enseñanza ha 

tenido lugar, es. decir~· hacer un juicio acerca de la calidad de -

la enseñanza o de un pr6grama de estudi6. 

Otra de las funciones que tienen las evaluaciones sumaria~ 

la de predecir el éxito d~l estudiante en cursos futuros. 

Ftecuentemente lo~ alumnos obtienen calificaciones :altas.-

1 as pruebas s u·ma ri as cuando han obtenido marcas á lt.as tainbi én 

en las pruebas diagriósticas 1 formativas, o bien en otras áreas .;. 

de estudio. 

( Tiempo : 

~a seguqda ~aracterfstica que dtsttng~e a las formas de -

~valuar. es el tiempo, es decir, el momento de la en~eñanza e~ que 

se aplican las· pruebas. 

P~r ~o. arites se~alado, se deduc• que·la evaluación diagnó& · 
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tica se lleva a cabo antes de iniciar unidad o semestre, ya que -

su función principal es la de situar a los alumnos. 

No obstante, en ciertas ocasiones se pueden efectuar eva-

.luaciones diagnósticas durante la instrucción, cuando algún alum

no manifieste problemas constantes de aprendizaje. 

Las evaluaciones formativas se deben efectuar durante el 

proceso _de ensefianza - aprendizaje. Esa prueba mide el proceso -

paso a paso y al mismo tiempo ayuda al alumno a preparar su se- -

cuencia de aprendizaje, mientras que· al maestro le permite local! 

zar las dificultades del aprendizaje. 

Finalmente, la evaluación sumaria, debe realizarse al fi-

nal del ciclo, de la unidad de aprendizaje, semestre o afio esco-

lar, ya que su función es determinar el logro de varias habilida~ 

des o conceptos adquiridos. 

De esta manera tenemos un cuadro global informativo sobre 

el rendimiento del alumno y las prioridades del maestro. 

·Lamentablemente, en materia de tel~visión educativá, al ·no· 

existir un programa establecido ni un proyecto piloto en etapa de 

prueba~. en Mlxico·lo que se ha realizado no·a1canza a cubrir la 

fase de la evaluación. 

Quizás debamos s~gerir se experimente un programa _a nivel 

-de investigación, y en 11 se pongan •n práctica distintos mecani~ 

mos pára evaluar. De su lxito o· fracaso depen~erá en ~ran medid~ 

el que -una televisión educativa formal· empiece a operar en este· 

·pats con un programa completo. 
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Modelo de una televisión e~ucativa mexicana. 

Res pues.tas 

EMISOR Evaluación RECEPTOR 

El esquema más simplificado de ta televisión educativa s~ 

rfa un~ de las formas esquemáticas correspondientes a la comuni• 

·éaCión humana. 

T~l es et caso del anterior. en. el cual no se·requiere.~

efectuar una mayor explicación dado la .simpleza del cuadro. Si 

bien ·en él enco~-tramos a los perso~ajes da ·1a comunfcación {Emi

. s~r -· Re~eptor) y el ctc~o que debe cerrar queda completo al in

,, -··-~-·-~-.··co~por~.~~.e- un pr·oc·edimieritO de evclluaci6n •. entonces hemo·s aclar.a· 

. : .. _do qúe .. la evaluación será un sensor indispensable para lograr. el 

·cierre· del diagrama; 
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IV. CONCLUSIONES 

AGn cuando el t~ma desarro~lado es muy extenso y complejo 

.de entender, lo abordamos con la mayor profundidad a nuestro al

·cance y a conciencia, buscando cubrir los objetivos requeridos -

para el estudio. 

Dada la naturaleza del trabajo, pusimos nuestro empeño en 

dar a la Universidad nuestra ~umilde aportación académica con un 

solo fin: ayudar a la acertada solución de los problemas del país. 

Queda pues, esta tesis en manos de nuestros maestros y com 

pañeros universitarios, con las"siguientes conclusiones: 

l. En México, para poder hablar de una televisión educa-

tiva real, se deben realizar cambios estructurales en el sistema 

educacional para descentralizar de un solo órgano rector (SEP). la 

producción y la difusión de los programas educativos. 

2. La televisión educativa deberá ser sólida institución 

que· conjugue los aspectos de sus necesidades tecnológicas y el -:

financiamiento adecuado a sus objetivos. 

3. En su momento, la televisión educativa constituirá.la 

·.base de una nueva escuela capaz de penetrar a millones de hogare·s 

mexicanos. 

4. La ex·celencia en la coordinación y la f.uerza en el --'-

compromiso entre las instituciones que dirigirán a este ~istema -

quedará garantiiada cabalmente, sf cuent~ con los recursos. huma-

nos, :materiales Y. financieros que se deriven de las .necesidades y 

objetivos señalados err su fase de planeación. 
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s: Solo mediante un preciso conocimiento d• los inventa

rios físicos y un adecuado control de las entidades que serán co

rresponsables de la televisión educativá, se podrá distribuir su

ficientemente bien el volúmen de trabajo y la responsabilidad de 

cada órgano. 

6. La televisión educativa mexicana será un sistema int~ 

gral de canales de comunicación nuevos que cubrirá tanto a los h2 

gares potenciales como-a las escuelas de cualquier n~vel, aten- -

diendo a sus rangos y a las prioridades que existan. conforme a -

los estudios de factibilidad y al desarrollo socio-económico na-

ci.onai. 

7. El presupuesto que requerirá la televisión educativa 

mexican~ se deberá calcular considerando para ello la paralela -

elevación de los niveles de vida de la población que será objeto. 

de su impacto. 

8. Las Secretarias de Estado, instituciones que regirían 

a la televisión educativa mexicana. deberfan iniciar el o los pr2 

cesas legislativos que conduzcan a una reforma ;·modernización -

del texto del articulo Tercero constitucional mexicano, con fund~ 

mento en los resultados de consultas a especialistas en la mate:..~ 

ria. que ·deberían reali:tar~e en una form.a democráti.ca a nivel na

c.ional. 

9. Mediante una concertación de fuerzas y conforme a di~ 

támenes emitidos con antedoridad, vigilando la ap.licación de una 

correcta planeación presupuestaria. se deberá incrementar .el núm!l_ 
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ro de los recürsos humanos en capacitación, tantd docentes como -

técnicos y productores, tanto en instituciones nacionales como e~ 

tranjeras, en donde se impartan este tipo de ·carreras. 

10. -Se deberá estimular la investigación de nuevos proye~ 

tos y para ello .~erá _necesario hacer los preparativos que conduz~ 

can a la disponibilidad oportuna de los recursos económicos. En 

esta fase de concertación se estarían formando ya los nuevos in-

vestigadores. 

11. Un renglón muy importante es la transferencia de la -

tecnolog1a más necesaria, en tanto el país no se independice en 

esta m_ateri a. En este.punto particular no creemos que podamos --

ser-muy optimistas. 

12. Poco probable que México alcance plena autonomia dado 

que carece de los' dólares que podría aplicar a ese objetiv~, pue~ 

to que en la actualidad el pais se encuentra inmerso en una seve

ra crisis económica contraída por innumerables factores en dóla-

·. res· y ._mone.das extranjeras •. 
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