
.UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE PEDAGOGIA 

AUDlOPRIMARIA: UN NUEVO INTENTO DE EDUCACION PARA 
.LAS AREAS RURALES DEL PAIS 

FACULTAD DE f ILOSOFIA 
Y LETRAS 

COLEG,o l>A-! ,Ef.> IOOGIA 
COO~eto,.. 

TESINA 
.. que para obtener el titulo de 
LICENCIADO EN PEDAGOGIA 
presenta 
ALBA GUZMAN GOMEZ 

·cd. Universitaria, D.F. julio de 1980 

' 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOIGt11 
DE MEXICO 



A Doñ~ Espe, con al~gr!a y cariño. 



"En· la escuela pr.;ilnarta rad;tca la profunda 
J?O~t,b;Uidad de_ grandeza de lo~ pueblos". 

Ricardo Flores M~g6n 



1' N D I C E 

Pág. 

1.- INTRODUCCION 3 

2.- UNA CARACTERIZACION DE LA EDUCACION PRIMARIA 4 

2~1 Insatisfacci6n de la demanda potencial. 4 

2.2 Bajo índice de retenci6n. 22 

2.3 Particularidades del servicio en las 26 
áreas rurales. 

3 •. - RADIOPRIMARIA: UNA ALTERNATIVA DE TRABAJO 3 O 
PARA _LAS AREAS RURALES. 

3:1Descripci6n del modelo 33 

3.2 La experiencia en San Luis Potosí, S.L.P. 37 

3.3 La experiencia en Poza Rica, Ver. 41 

3.4 La posibilidad de expansi6n del programa 
dentro del "Plan Nacional de Educaci6n" 45 

4.- TRANSFORMACION DE RADIOPRIMARIA DENTRO DEL 49 
PROGRAMA "EDUCACION PARA TODOS'' 

4.1 AUDIOPRIMARIA: el nuevo modelo, descrip- 58 
ci6n del proyecto. 

4.2 Obstáculos en la fase estructural 60 

4.3 Obstáculos en la fase instrumental 65 

4.4 Situaci6n actual del proyecto 66 

5.- CONCLUSIONES 68· 

BIBLIOGRAFIA 71 

A N E X O S • 



1.- INTRODUCCION. 

Entre las·muchas defínícíones que se dan del fen6meno edu 

cativo podríamos aventurar la de que la educación es una manifesta 

ción de un estilo de vida en una ~poca determinada. 

A través de todos los tiempos, las finalidades de los gr~ 

pos dominantes en todos los países han ído determinando los cambios 

de los diversos tipos de enseñanza. El fen6meno educativo pues, es

tá estrechamente vinculado a la vida polttic·a y social de los gru

pos, siendo el Estado el que generalmente orienta y dirige la ense

ñanza. 

El marco de defínicí6n de los programas de innovación edu

cativa en nuestro pats es de fndole sexenal, lo que implica conti

nuas rupturas y ausencia de continuidad en los esfuerzos educativos. 

A partir del movimiento armado de 1910 los gobiernos han presentado 

la educación como una conquista de la revoluci6n por lo que de prin

cipio elude los procesos de evaluaci6n interna haciendo que prevale~ 

can los criterios polftícos sobre los criterios académicos. 

En este trabajo se presenta una experiencia como estudio de 

caso que ilustra lo anterior. El proyecto de Radioprimaria logró re

basar la barrera del sexenio a fuerza de sufrir la metamorfosis ins

titucional. 

La implementación de la nueva versión de Radioprimaria (Au 

dioprimaria) para el ciclo escolar 1980-1981 obedece a que su moda

lidad operativa satisface los criterios cuantitativos de la políti

ca actual. El tema de la educación se ha ido convirtiendo para las 

administraciones gubernamentales en un tema de cantidad que implica 
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cifras en rojo de la demanda potencial en relaci6n a la demanda 

real satisfecha, prevaleciendo el criterio cuantitativo como en 

globador de cualidad. 

En el-caso que nos ocupa, la metamorfosis institucional 

cancel6 la posibilidad de transformaci6n substancial del proyecto 

como resultado de una evaluaci6n oportuna en el campo, de cuya ac

ci6n retroalimentadora habria podido llevarse a cabo .la reestruc-.. 
turación del modelo. A pesar de ésto, la bondad probada del mode

lo y la necesidad que de este tipo de apoyos tiene la población de 

las áreas rurales, permiten aventurar la hip6tesis de que el pro

yecto tendrá la aceptación de alumnos y maestros. La estadística 

oficial registrará la población beneficiada ·c9n la nueva cifra, 

~üc .;c:;¡:-¡,-i..1.·ci u.e.:: .1:-'uui..u Üt: curnpct.ración para la adm1.nistracion del. se-

xenio siguiente. 

2.- UNA CARACTERIZACION DE LA EDUCACION PRIMARIA. 

2.1 - Insatisfacción de la demanda potencial. 

Hablar de la escuela primaria en nuestro país carece de 

originalidad si bien no de importancia. La educación primaria se 

ha caracterizado como problema para las autoridades. encargadas de 

satisfacer la demanda potencial de los niños en edad escolar en 

las diversas épocas hist6ricas de nuestro país. 

Si nos ubicamos en el período posrevolucionario que inau

gura el acceso de las masas populares a la educaci6n, vemos que 

desd~ 1910 a la fecha los esfuerzos institucionales realizados pa

ra áar educaci6n primaria a t.oda la población en edad escolar no 

han logrado la meta propuesta, localizándose el mayor porcentaje 
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de la· demanda insatisfecha precisamente en las áreas rurales. 

La preocupaci6n de las autoridades en turno en relaci6n a 

este problema se ha hecho manifiesta al pueblo en los informes de 

gobierno de los distintos regímenes. 

Al llegar a la presidencia.el Gral. Alvaro Obreg6n, cuya 

política educativa tiende a hacer efectivo el compromiso del Esta

do de llevar la enseñanza a todos los rincones de la naci6n, el lo. 

de septiembre de 1923 informa al pueblo: "La campaña contra el anal 

fabetismo ha continuado con @xito, su adelanto es notorio, pues de 

5,542 alumnos con que contaba en el año de 1922 ascendi6 a 7,131 en 

el corriente". (1) 

Las cifras relativas acerca de la educaci6n primaria a la 

cd n11; on+-oc, • 1? 111 Q ·--_,-.. --·----· --, ... __ OC',..1,n -----
las primarias englobando las de todo tipo; particulares y oficiales, 

federales, estatales, urbanas y rurales que albergan 889,571 niños 

de la poblaci6n en edad escolar que era de 3.486,910 lo que signi~ 

ficaba que 2.597,399 niños quedaban fuera de las escuelas o sea un 

74.6% de la poblaci6n escolar. (2) La obra de Vasconcelos como Se

cretario de Educaci6n Pública durante el gobierno del Gral. Obre

g6n tuvo desde el principio el sentido de una reivindicaci6n social, 

destruyendo el privilegio de la escuela para hacer de la enseñanza 

un beneficio de todos los hombres y de todas las clases sociales. 

Su plan de enseñanza era esencialmente popular, tendía a la educa

(1) SANTIAGO Sierra, Augusto. Educaci6n y revoluci6n social en Mé-
xico. Sep-Setentas N. 113. SEP. México, 1974. p. 14. 

(2) MONROY Huitrún, Guadalupe. Política educativa de la Revoluci6n 
(1910-1940). Sep-Setentas No.203. Ed. SEP. México, 1975. p.15. 
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ci6n de multitudes, aun cuando hubiera que desatender momentánea

mente las escuelas superiores. 

Al tomar posesi6n de la presidencia de la Repablica el 

Gral. Plutarco Elías Calles, el lo. de diciembre de 1924, expresó 

a la naci6n que: "En el aspecto educativo, mi política tenderá a 

combatir el analfabetismo y a conseguir el desarrollo cultural de 

la población· campesina e indígena para incorporarlos de lleno a la 

civilización, conservando, naturalmente, los elementos valiosos de 

sus culturas como tradición y herencia para las civilizaciones mo

dernas. " (3) 

En el transcurso del régimen del Gral. Calles logran esta

blecerse 5,000 escuelas rurales, la obra del Ministerio de Educa

ción de este r@gimen, primero con Manuel Puig· Casauranc y más tarde 

con Moisés Sáinz al frente, pretende superar los planes de Vascon

celos; pero su política resulta demasiado formalista perdiéndose de 

vista la substancia misma de la educación "daba más impor.tancia .al 

cómo enseñar y no decía qué era lo que debía enseñarse" (4). Mayor 

organización pero mucha frialdad en el ambiente. La euforia de la 

época vasconceliana ha desaparecido. Por otra parte viene a agudi

zar el problema el conflicto político-religioso. Calles declaró que 

la iglesia católica es perpetua amenaza y obstáculo permanente pa

ra el progreso social mexicano. Puig Casauranc está dispuesto a no 

permitir la intromisión del clero en la educación pablica y formu

la un reglamento al que han de ajustarse los establecimientos par

ticulares, en vista de las constantes violaciones al Artículo 3o. 

(3) SANTIAGO Sierra, Ibid. p. 24. 

(4) RAMOS, Samuel, Veinte años ee educación en México. E. UNAM. 
México, 1976. p. 35. 
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de ~a Constituci6n. Las escuelas que no se sujetan a las disposi 

cienes, y en especial al Articulo So. del reglamento, son de in

mediato clausuradas. 

Al iriiciarse en 1928 el periodo presidencial del Lic. 

Emilio Portes Gil como etapa de transici6n ocasionada por el ase 

sinato del Gral. Ob~eg6n, nombra Secretario de Educaci6n al Lic. 

Ezequiel Padilla, quien manifiesta una tendencia conciliatoria en 

relación al conflicto pol1tico-religioso; Ezequiel Padilla pre~ 
. 

tende llevar a la realización planes y programas de administra-

ciones pasadas. Se pone empeño en la labor educativa campesina y 

obrera, se crea el Servicio de Higiene Infantil y la Escuela de

Puericultura. 

La admin·ístraci6n del presidente Pascual Ortíz Rubio 

registra varios Secretarios de Educación: Aar6n Sáenz, José Ma

nuel Puig Casauranc -que hab1a ya ocupado el cargo durante el 

mandato del Gral. Calles- y el Lic. Narciso Bassols. Bassols carn 

bi6 de rumbo la orientación de la enseñanza. Las luchas internas 

político-religiosas habían ocasionado el cierre de muchas escue

las. Narciso Bassols, con el deseo de arreglar ~odos los desajus 

tes emprende la obra de reformar la enseñanza. También él desea 

orientar sus planes hacia el mejoramiento de las clases populares, 

en especial del·obrero y campesino, mediante la elevación de su 

cultura y su nivel social; pero desea en especial sacar de su 

postración y miseria intelectual a los indígenas puros. Bassols 

tiene una idea diferente de lo que es el problema indigena; él 

desea "una síntesis de los valores positivos de las dos razas", 

tomando de una y otra todo aquello que fortalezca a los indios 



en sus valores y los convierta en una aut@ntica raza mexicana. 

La preocupación primordial de Bassols se encuentra en el deseo" 

de expulsar de la enseñanza cualquier vestigio reli9ioso que p~ 

diera quedar, y cerrarle al clero definitivamente las puertas pa 

ra el futuro inmediato~ 

Durante la gestión de·Bassols como Secretario de Educa 

ción P6blica se registran en t~rminos estadísticos los siguientes 
• 

avances en educación rural: en las zonas donde en 1921 no exis-

tía casi ninguna escuela rural en 1931 había 6,380 con 425,000 

alumnos. La proporción del presupuesto nacional que se dedicaba 

a la educación ascendió en ese mismo período del 4% al 13%. (5) 
. 

La obra de Bassols al frente de.la Secretaría de Educa 

=i~~ v~ d~ ~~t~b~~ ~~ 1931 ~ m~yn de 1934 y abarca parcialmente 

los períodos presidenciales de Pascual Ortíz Rubio y Abelardo Ro 

d_ríguez. 

Bajo el gobierno del Gral. Lázaro Cárd~nas ·(1934-1940) 

el prog~ama de escuelas rurales recibió un gran impulso. El Plan 

Sexenal estableció metas ambiciosas; la parte del presupuesto fe 

deral dedicada a la educación debía ser en 1934 del 15%, aumen

tando hasta el 20% en 1939; el ntlmero.de escuelas rurales federa 

les debía aumentar en 1,000 durante 1934, en 2,000 al año desde 

1935 hasta 1938 y en 3,000 en 1939; se pondría mucho mayor inte

r~s en la educación técnica y agrícola, y debían crearse cuando 

menos tres· nuevas Escuelas Regionales Campesinas al año. (6) 

(5) RUIZ Ramón, Eduardo. Nueva escuela rural mexicana. Material 
fotocopiado de la Dirección Gral. de Educación Primaria en 
los Estados. SEP. M~xico, 1979. p. 11. 

(6) SEP. Memoria, 1939, Vol. 2, M~xico. p. 73. 
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En realidad fueron metas que no se alcanzaron, pero a pesar dé to 

do fue mucho lo que se. logró. El nGmero de escuelas rurales fede 

rales creci6 de 7,531 en 1933 a 12,208 en 1939, y el crecimiento 

en el nGmero de maestros rurales fue semejante. (7) 

La Reforma Educativa de este período presidencial esta 

blece que: ''La educaci(Sn que imparta el Estado será socialista y, 

además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo 

y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus ense

ñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un 

concepto racional y exacto del universo y de la vida social.''(8) 

Tampoco durante la gesti6n dél Gral. Cárdenas logra dar 

se acceso a la educación primaria a toda la poblaci6n_mexicana 

en edad escolar;aún cuando el impulso que se dio a las escuelas 

rurales es vigoroso, para 1940 hay 16,545 escuelas primarias de 

las cuales 13,020 sostiene la federaci6n, 2,406 los Estados y 

1,189 las empresas particulares en cumplimiento de los Artículos 

3 y 123 constitucionales. El nGmero de alumnos inscritos en las 

escuelas primarias aumenta de 1.419,000 en el año de 1934 inicio 

del regimen a 1.800,000 en 1939. Y el analfabetismo del país es 

reducido del 50% en 1934, al 45% en 1940. (9) 

En el siguiente período presidencial que es el del Gral. 

Manuel Avila Camacho, se reforma el Artículo 3o. Constitucional 

despareciendo definitivamente el postulado socialista de la edu

caci6n mexicana. La poKtica educativa, por voz de su secretario 

(7) SEP. Memoria,1939, Vol. 2 M~xico. p. 73. 

(8) MONROY, Op. cit. p. 48. 

(9) Ibid., p. 49. 



el Lic. Jaime Torres Bodet, quien sucedi6 en el sexenio en di

cho puesto al Lic. Luis sanchez Pont6n, da a conocer su programa 

cuyo prop6sito era realizar con la ayuda de los maestros y de la 

naci6n, un es~uerzo educativo en favor de la unidad nacional. Se 

aument6 el presupuesto de la Secretaría de Educaci6n de 171 millo 

nes a 208, se aument6 el nwnero de p¡azas de maestros de primaria 
-,/ 

para el medio rural y urbano y se llev6 a cabo con caracter de 
• 

prioritaria la Campaña Nacional contra el Analfabetismo. De los 

796 edificios escolares proyectados para el período se construye 

ron 352. 

Durante el mandato presidencial del Lic. Miguel Ale

mán se. celebró en nuestro pa·is, en agosto de 194 7, la Segunda 

ll-~='-~b!c? ~,_,nñi::i1 ñ,=,, 1 ;:i TTNF.SCO. Los delegados de la Secretaría de 

Educaci6n presentaron una serie de demostraciones de lo realiza-

.d~ e~ México en materia educatíva,sin que pudiera presentarse en

-tre estos l~gros·ni el de la erradicación del analfabetismo ni 

el de la satisfacción de la demanda de escuela. primaria para 

todos los niños del país en edad escolar. 

En el siguiente período presidencial que es el del Lic. 

Adolfo Ruíz Cortines, se realiza un Co~greso Nacional de Educa

ci6n Primaria. Para entonces funcionabqn en toda la República 

26,800 escuelas primarias con 4.317,082 alumnos; durante este pe 

ríodo, estando al frente de la Secretaría de Educación el Lic. 

Jos~ Angel-Ceniceros, se dio una atención prioritaria a la educ~ 

ci6n urbana, especialmente a la del Distrito Federal que logró 

su integración global; sin embargo, la educación rural, a pesar 

del aumento de plazas de maestros y de escuelas, continuó en un 
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pro~eso de decaimiento. Los programas, sin contenido social y 

otros factores de direcci6n y organizaci6n, pusieron en franca 

crisis los ideales enarbolados por la escuela rural de las d~ca 

das anteriores. 

En su informe de gobierno del lo. de septiembre de 

1958, el presidente Ruiz Cortines expresó lo siguiente: "Los ni

ños en edad escolar en el pa1s suman siete millones cuatrocien-
• 

tos mil; se inscribieron en escuelas federales dos millones nove-
. 

cientos mil y un mill6n quinientos mil en establecimientos muni-

cipales y particulares. En suma, cuatro millones cuatrocientos 

mil. Tres millones de niños, incluidos los de las comunidades in

dígenas, lo informo con profunda pena, quedaron al m~rgen de la 

enseñanza". (10) 

Al tomar posesf6n de la presidencia de la República el 

Lic. Adolfo L6pez Mateas, desígn6 como Secretario de Educación 

al Lic. Jaime Torres Bodet quien por segunda vez ocupaba ese 

puesto. Durante el primer año de su. gesti6n se elaboraron los 

nuevos programas para la escuela primaria. Los maestros y las 

aulas resultaban insuficientes para dar satisfacción a la deman 

da de educaci6n primaria. La Secretarfa de Educaci6n propuso un 

plan de once años para la expansi6n y mejoramiento de la escue

la primaria, el plan fue aprobado. A partir de 1959 se creó la 

Comisi6n Nacional de Libros de Texto y Cuadernos de Trabajo Gra 

tuitos que se encarg6 de la elaboraci6n, edici6n y distribución 

de los libros y cuadernos de trabajo de casi todas las asignat~ 

(10) BARBOSA Heldt, Antonio. Cien años de la educaci6n en M€xi
co. Ed. Pax. México, 1972. p.246. 
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ras del plan de estudios. 

De 1964 a 1970, al ocupar la presidencia de la Repúbli

ca el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, nombra corno Secretario de Educa

ci6n al Lic. Agustín Yáñez. En relaci6n a la educaci6n primaria, 

en este período se registra un incremento de 7,000 profesores nor 

rnalist.as que perrni ti6 absorber a 350,000 niños de nuevo ingreso 

en las escuelas federales del país ~in considerar la expansi6n de 
I 

los sistemas estatales. En el Distrito Federal, donde>!a demanda 
1 

de inscripci6n alcanza los porcentajes más elevados, logra satis-

facerse casi en su totalidad, pero no sucede lo mismo en las áreas 

rurales. Durante esta adrninistraci6n se erogaron aproximadamente 

38 millones y medio de pesos· en educaci_ón, . lo que significa el es 

fuerzo más grande que se haya hecho en este rengl6n ha_sta enton

ces. 

En el período presidencial del Lic. Luis Echeverría 

(1970-1976) se lleva a caoo una nueva Reforma Educatíva y se carn.,.. 

bian los-libros de texto gratuitos. El Ing, Víctor Bravo Ahuja al 

frente de la Secretaría de Educaci6n, señala que "Dentro de los li 

neamientos generales que guían la Reforma Educativa, la educación 

primaria se reorienta para ·que recupe!e su esencia liberadora, de 

rnocrática, .. nacionalista y popular que le confiere el Artículo 3o. 

Constitucional." (11) En lo que se refiere a la educación de los 

mexicanos de las áreas rQrales que pasan a denominarse "grupos mar 

ginados" se registra una atenci6n a 30,500 niños en 590 estableci 

mientes de concentraci6n, de poblaciones dispersas. Se hace el se 

(11) BRAVO Ahuja, Víctor y J. A. Carranza. La obra educativa. 
Sep-Setentas No, 301. Ed. SEP M@xico, 1976. p. 43. 
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ñalamiento que mientras que en 1971 egresaron de la primaria 

72 niños indígenas, en 1975 egresaron 7,300; en este sentido 

se apunta al índice de retención y no sólo a la matrícula en el 

primer grado •. 

Los indicadores del sistema educativo del sexenio re

gistran una cifra estimada de alumnos de primaria de 12.550,000 

durante el ciclo escolar 1976-1977, lo cual representa un aumen-
• 

to del 35% en relaci6n al ciclo 1970-1971. 

El lo. de septiembre de 1979 el Lic. José López Porti

llo en su tercer informe de gobierno, bajo el rubro de "Impulso 

a la educación", señala lo siguiente: "No obstante el esfuerzo 

realizado durante varias d~cadas; el abrumador aumento de nues-

t~~ ~~~l~~i6~ y 1~ ñf~r~~~i~n ñ~ ésta en casi cien mil localida-

des, han sido obstáculos dif1ciles de vencer. Padecemos por ello, 

·t?davía un serio rezago que se ha convertido en principal limi

-tante de nuestro·aesarrollo". 

·11 No podríamos continuar nuestra transformaci6n social ni 

convertir nuestro crecimiento econ6mico en bienestar general, si 

no fu~ramos capaces de corregir en breve lapso este atraso." 

"Por ello, convoqu~ el año p~sado a la nación a un es

fuerzo excepcional, para asegurar la equcación básica a todos los 

mexicanos." 

"En sólo año y medio, se ha dado acceso a la primaria a 

dos millones de niños más, y se atienden diez mil pequeñas y ale

jadas poblaciones, que antes carecían de servicio. Al iniciarse 

el pr6ximo ciclo (1979-1980) 97 de cada 100 niños en edad escolar, 



14.-

tendrán la posibilidad de recibir enseñanza primaria. Estamos, 

por fin, a punto de culminar un anhelo largamente añorado."(12) 

Cinco días despues del informe presidencial, el Secre 

tario de Educaci6n Pública, Lic. Fernando Solana (quien sucedi6 

en el sexenio al Lic. Porfirio Muñoz Ledo en diciembre de 1977) 

en coI?,ferencia de prensa -antes de partir.a Barbados· a una con-

ferencia de educaci6n organizada p~r ·la UNESCO-, dio a conocer 

lo siguiente: 

, . . . 
' .. 

"El presupuesto para el sector de educacióJ debe ser 

aumentado del 4.9% del producto interno bruto (PIB), al 6%, a fin 

d~ atender el rezago educativo. En·el pa1s hay aproximadamente 20 

millones de estudiantes -en todos los niveles- mientras que hay 6 

millones de adultos analfabetos; un millón de niños monolingues, 

13 millones que no terminaron la primaria y 6 millones que deja

ron inconclusos sus estudios secundarios." (13) 

Con los elementos presentados hasta aquí podernos concluir 

que el proceso para llevar educación a la gran masa de la pobla

ción de nuestro país se inicia en realidad en 1921 con la funda

ción de la Secretaria de Educación Pública creada por ley el 29 

de septiembre del mismo año. Este largo proceso muestra en su com 

plejidad ~l concurso de numerosas iniciativas, ensayos, proyectos, 

programas, planes, etc., que reflejan -en el ámbito educativo- la 

orientación política del. sexenio en turno. 

La falta de continuidad en los proyectos concretos, el 

(12} Tercer I11forme de Gobierno. Periódico Excelsior, 2 de Sep. 
1979. p. 15A. 

(13) UNOMASUNO, 6 Sep. 1979. p. 6. 
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predominio de los criterios pol1ticos sobre los criterios acad~

micos ha sido uno de los factores determinantes en los constantes 

altibajos del proceso referidos al aspecto técnico o acad6mico, 

ya que en términos numéricos el acceso de la poblaci6n a la e.du

caci6n primaria, ha tenido un incremento notable; la direcciona

lidad inequ!voca: metas cuantitativas que se interpretan como 

poblaci6n beneficiada que se acercan cada vez mas a la satisfac-

·ci6n de la demanda potencial. • 

Paralelamente a la sucesi~n de autoridades sexen·ales 

frente a la Secretaria de Educaci6n,advertimos una-sucesi6n de 

criterios educativos sustancializados en proyectos o modelos téc 

nicos más o menos exitosos que no llegan a conformar una expe

riencia acumulada que conforme una teoría ped~g6gica nacional. 

Las acciones educativas exitosas del punto de vista cualitativo 

quedan como aportes fragmentarios siempre susceptibles de ser re 

sucitados en una nueva modalidad acorde a la pol1tica educativa 

del momento. En este sentido nos interesa destacar algunas accio

nes de ~ste tipo realizadas con éxito en las áreas rurales que es 

el ámbito al cual se circunscribe el presente trabajo. 

La experiencia de las Misiones Culturales que se inicia 

en Zacualtipán, Hidalgo, en 1923, representa un modelo educativo 

que tiene mucho de rescatable para responder a la problemática de 

la educaci6n rural en el momento actual. 

Las Misiones Culturales se crearon con el fin de mejorar 

la preparaci6n de los maestros del campo. En un principio era un 

equipo de maestros y profesionales que se trasladaban a determina 

dos centros de poblaci6n, donde exist1an ya escuelas rurales, con 
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el prop6sito de instruir en la técnica de la educaci6n y en la 

pr~ctica de pequeñas industrias y de la agricultura a los maes

tros en ejercicio de esos centros. En Historia Comparada de la 

Educaci6n en México, Francisco Larroyo cita la siguiente descriE 

ci6n que hace un maestro de las faenas de la Misi6n Cultural: 

"Se orientaban lps trabajos docéntes del magisterio ru-

ral hacia un plapo de armon1a entre- las funciones ne~amente peda-
: • 

g6gicas y su actuaci6n social- Mejoraba la cultura pr~fesional y 
1 

académica de los maestros. Provocaba el mejoramiento de las comu-

nidades en los aspectos ~aterial, ecón6mico, social y espiritual. 

Se organizaba a los campesinos para los efectos del reparto eji

dal. Se organizaba a los obreros y campesinos en.sindicatos, como 

medio de defensa ante las iniusticias de los ~ñrrnnP.~- ~~ or~e.ni

zaban sociedades cooperativas para la explotaci6n industrial de 

las materias primas. Se daban a conocer a las masas trabajadoras 

los postulados básicos de la Revoluci6n, despertándoles la simpa

tía necesaria para que el proletario luchara por la cristalizaci6n 

de sus conquistas". 

"La Misi6n propagaba principios de higiene,prácticamente, 

para mejorar la salubridad de los poblados, enseñaba medicina case

ra, vacunaqi6n, primeros auxilios: instr~ía a las madres de fami

lia acerca de los· cuidados de los niños en las diferentes etapas de 

su vida; organizaba los hogares como entidades sociales; propagaba 

conocimientos de economía doméstica, con el prop6sito de mejorar 

la alimentaci6n, el vestido, la habitaci6n y los entretenimientos 

de las familias; despertaba en las mujeres ideales elevados, para 
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inducirlas a actuar en el campo social, tal como corresponde al 

aumento evolutivo que está viviendo el país". 

"Se enseñaban deportes, gimnasia, atletismo, bailes y 

danzas; pequeñas industrias caseras y regionales, agricultura. en 

general, horticultura, zootecnia y construcciones rurales; músi

ca y canciones regionales de caracter nacional; decoraci6n mural 

y de ar~efactos." 

"Se construían locales para escuelas, teatros al aire 

libre, jardines pablicos, salones de cultura, casa modelo para 

campesinos, monumentos y anexos de las escuelas. Se instalaban bi 

bliotecas públicas, botiquines, campos deportivos, parques infan

tiles, museos, etc." 

"Se organizaban brigadas de servicio social, clubes de

portivos, conjuntos musicales, conjuntos teatrales y varias socie 

dades infantiles." (14} 

Otras experiencias que cobraron arraigo_ en su época en

tre la poblact6n rural fueron las Escuelas Centrales Agrícolas y 

las Escuelas de Circuito. A la vista del prop6sito general de la 

educaci6n rural de desarrollar los conocimientos agrícolas y pro

pagar las técnicas modernas entre los campesinos, las Escuelas Cen 

trales Agricolas -la primera de las cu·ales fue fundada en 1925-
. 

proporcionaban tres años de preparaci6n práctica a los estudiantes 

con el compromiso de· que éstos debían regresar a sus comunidades a 

trabajar· la tierra que las autoridades les proporcionaban con la 

ayuda de los fondos que ~stas ponfan a su disposici6n. 

El sistema de Escuelas de Circuito creado en 1929 funcio 

naba pór agrupamientos de escuelas integrado por una escuela rural 

(14) LARROYO, Francisco. Histora comparada de la educaci6n en México. 
Ed. Porrúa, México, 1980. p. 408. 
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federal que servia de centro y tres o cuatro escuelas subsidia

rias -casi todas unitarías-·ubicadas en los pueblos vecinos. Las 

escuelas de circuito debían ser sostenidas por entero por los ha

bitantes del poblado. El maestro de la escuela central, que deb!a 

ser de los de mayor experiencia entre los maestros rurales, tenia 

que supervisar el trabajo de las escuelas. de circuito. En 1930 ha 

b!a 703 escuelas centrales agrfcol~s·y 2,438 escuelas de circuito. 
I . 

En diciembre de 1932 se realiza un Congres~ ae Directo-

' res de Educación, Jefes de liisiones· Culturales y otros funciona-

rios; el resultado más importante de este congreso fue la declara 

ci6n en que se establecen las bases de la educación rural según 

las cuales dicha educaci6n ~se orientar& principalmente al objeti

vo de satisfacer las necesidades econ6micas de las clases rura

les .•• , teriderá a transformar los sistemas de producción y distri 

bución de la riqueza con un propósito francamente colectivista .. " 

(.15} 

_ Los funcionarios presentes también estuvieron de acuer

do con varias reformas especificas que reflejaban el esp!ritu de 

estas declaraciones, en particular lo referente a las Misiones Cul 

turales y a las Escuelas Normales Rurales. Parece que los_ grupos 

de izquierda existentes entre los maestros consideraron que este 

congreso les dio vta libre para llevar más lejos sus propuestas re 

formistas, y en abril de 1933 la Confederación Mexicana de Maes

tros, de tendencia moderada, se declar6 en favor de ''la socializa~ 

ción de la educación primaría y rural"·. (16) En los meses siguie!!. 

(15) SEP. Memoria 1933. Vol. 1 M~xico. p. 52~ 

(16} Ibid., p. 58. 
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tes much.a.s opganizaciones· se unreron al creciente movimiento pa

ra reformar los artfculos constitucionales relativos a la educa

ción. 

Ya vimos cómo, durante el periodo presidencial del Gral. 

Lázaro Cárdenas la escuela socialista queda establecida en nues

tro pa!s por mandato constitucional. De hecho puede decirse que no 

se implanta una aut~ntica enseñanza socialista. Si se toma en cuen 

·ta la deficiente preparací6n del magisterio de la época, especial-

mente el rural, es fácil concluir la narquía que se establece en

tre quienes pretenden cumplir el Articulo 3o. por un lado, y la in 

diferencia por hacerlo de otros, en virtud de que están lejos de 

comprender qué es socialismo_ y c6mo aplicarlo en sus métodos peda

g6gicos¡ hablarle a un maestro rural de la época, de "materialismo 

dialéctico" y de "socialismo científico", resulta, prácticamente, 

hablarle en un idioma desconocido .. 

Los postulados principales de la ley son do~. ~rimero, 

combatir el fanatismo, y segundo, dar a los educandos una concep

ci6n racional y exacta del universo. El primero no es sino el conte 

nido jacobino de la vieja escuela liberal y positivista, en cuanto 

al segundo, ninguna doctrina cient!ficao filosófica es capaz de o

frecer una concepci6n "exacta" del universo. ''La ·1ey pide a la es

cuela mexicana lo que ninguna ley en el mundo se atrevería a pedir: 

que enseñe la verdad.absoluta." (17) 

~or otra parte, nadie sabe cuáles serían las materias de 

estudio, cuáles los m@todos pedag6gicos a seguir y especialmente, 

cu.áles los recursos. Solamente se habla de los fines sin medir si-

(17} RAMOS, Samuel. Op. cit. p. 70. 



20 .... 

quie~a las ppsibilidades. Y esto sucede no s6lo a los partida

rios, sino a los múltiples detractores del Artículo 3o. 

"Algunos maestros de experiencia, conocedores de la vi

da escolar, previeron las consecuencias de la educaci6n socialis

ta. La ley que consagraba una frase sin éontenido, obligaría a los 

maestros a una simulación en la escuela, para protegerse de ser 

destituidos en caso de no cumplirla. La simulaci6n era inevitable 

porque nadie sabía, ni los mismos autores, lo que era educación so 
, I' 

cialista. Se pensaba que era necesario esperar unos veinte o trein 

ta años a que un ministro descubriera que aquel sistema de enseñan 

za era un mito, así como Bassols despu@s de 70 años había averigua 

do que el laicismo no se practicaba." (.18) 

El socialismo tampoco se practicó, no había nadie capaz 

de interpretar y aclarar lo que el texto de la ley significa, lle

gándose incluso al absurdo~ "En un acto de adulaci6n y servilismo, 

que no tiene precedente en la historia, se consult6 a obreros y 

campesinos para aquel fin y nada se quiere saber de opiniones de 

gente mejor ilustrada, más prudente, o de t~cnicos en educación con 

conocimientos más reales respecto a las necesidades del país". (19) 

"La ley se convierte entonces en letra muerta ante la im 

posibilidad de cumplir una exigencia que no puede llenarse con na

da. Despues de la época de escándalos, los ánimos se van serenan

do y aquellos varios sectores que se vieron orillados por la alar

ma a retirar a sus hijos de las escuelas, por una desorientación 

fomentada por los exaltados de ambos bandos, vuelven a enviarlos, 

. 
(18) Ibid., p. 59. 

(19) Ibid. , p. 61. 
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convencidos de que en las escuelas no hay novedad y que se traba 

ja, de hecho, como si la reforma educativa no existiera." (20) 

A~n antes de que terminara el per!odo presidencial del 

Gral. Cárdenas hubo señales de retirada de la anterior política 

radical. Esto se debi6 a la necesidad de atrincheramiento y con

solidación que sigui6 a la decisión de expropiar las compañías 

' petroleras y a un resurgimiento general de las fuerzas conserva-

doras. Esto afect6 a todos los aspectos de la polítir.a ,. y la ed!!, 
' •. . 

caci6n no fue una excepci6n; las Misiones Culturales;habíansido 

abandonadas después de 1938. La necesidad práctica de economizar 

disminuy6 el ritmo de construccí6n de escuelas; se continu6 ha

blando de socialismo, pero se empezó a hablar también de "unidad 

nacional" y de "gobierno para todos", ·divisas ~el candidato ofi 

El camino hacia el desarrollo que se plantea en el país 

en este ~omento es introducido dentro de los objetivos de la edu

caci6n. Las esperanzas de desarrollo se enfocan a ia educación 

como la instituci6n social más apropiada para transformar los re

cursos humanos potenciales en recursos actuales, reales. "La edu 

caci6n se ha convertido en el ·instrumento principal para trans

formar a los mexicanos y dotarlos del entrenamiento adecuado, la 

orientaci6n, la iniciativa y todos los ~tributos necesarios en 

los recursos humanos de un pa1s para lograr el desarrollo." (21) 

En el análisis que nos ocupa vemos que en esta inten

ci6n, el interés educativo se desplaza de las áreas rurales a las 

áreas urbanas., lo que origina que los esfuerzos educativos se po 

(20) MONROY', Huitr6n. Op. cit. p. 58. 

(21) UNAM, Las humanidades en M~xico 1950 -1975. M~xico, 1978. 
p. 266. 
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laricen prtnc:i:palmente hacta la zona metropolitana y hacia algu

nas c:i:udades importantes· del pafs gue eme~gen corno focos princ.ipa 

les de desarrollo econ6rn.tco ~ De esta manera la <'.!ducación en el 

campo va viéndose cada vez más empobrecida. En la medida que el 
, 

proceso de industrializaci6n del pa1s se hace más acelerado y las 

capas medias de la población logran un mayor acceso a los centros 

de enseñanza superior, se modifica notablemente la composición de 

la pirámide educativa. En lo que se refiere al estado general de 

la 'educación en las áreas rurales, las cifras oficiales revelan 

como problema no sólo el de· la demanda potencial insatisfecha sino 

el problema grave de la deserción esC?Olar que se presenta como fe

nómeno generalizado a partir del 4o. año arrojando índices de re

tención, que en 1976 representan un 12.49 de egresados de prima

ria. 

2.2 - Bajo índice de retención. 

Para el trabajo que nos ocu~a considerarnos necesario ana 

lizar un poco más en detalle el fenómeno del bajo índice de reten 

ción que registran las escuelas primarias rurales ya que la pro

puesta de trabajo de Radioprirnaria toma como problema eje de su es 

tructuración este fenómeno. Los datos estadfsticos que se presentan 

corresponden a la etapa de estructuración e implementación del pro 

yecto que va de 1969 a 1980 .. 
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MOVIMIENTO DE ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS 

CICID 

1969' 

1970 

1971 

1972 

1973 

INSCRIPCION 
'lOrAL 

2.611.833 

2.691.217 

2.773.170 

2.858.962 

2.889.163 

INSCRIPCION 
EN ler.AAO 

URB. l. 347. 648 
RIJR. 1.267.185 

URB. 1.393~607 
RIJR. l. 297. 610 

URB. 1.437. 705 
RI.JR. l. 335. 465 

URB. 1.488.306 
RIJR. l. 370. 656 

URB. 1.511.408 
ROR. l. 377. 755 

POBIACION 
DE 6o.A.~O 

670.334 
127.509 

678.282 
14e.310 

710.848 
169.665 

720.000 
170.180 

740.000 
175.100 

APOOVECHA. APROBAOOS 
MIENTO %- EN 6o.A~O 

47.5 576.144 
10.1 111.741 

48.6 609.659 
11.5 129.307 

' . 
49.3 : ~32.105 
12. 6 141. 864. 

48.8 636.308 
12.5 150.60 

49.0 660.200 
12.7 154.300 

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento de los Recursos Humanos para la Industria. 
secretar~a cte Industria y carercto. 

Desglosando la información de los datos anteriores para circunscri 

birla al ámbito rural, nos arroja las siguientes cifras· .totales: 

INSCRIPCION EN 
PRlMER AI10 

6.648.671 

POBLACICN DE 
S~AAO 

790.832 

APROVECHAMIBN'IO 
PJO.mDIO (%) 

11.8 

APROBADOS EN 
6o. AAO 

687.373 

Amlx>s cuadros nos revelan que el indice de retención de 

los alurnnos'en su tránsito por la escuela primaria rural es muy b~ 

jo. En el cuadro siguiente podernos observar los distintos momen

tos en que este bajo 1ndice de retención se va configurando en las 

distintas Entidades Federativas del pa1s. 
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Ml\mIOJIA DE ~ZA PRIMARIA DE CDN'IID.L FEDERAL Y F.STATAL POR 
ENTIDADF.S FEDERATIVAS Y GRAOOS • .197S.-1976. 

FEDERAL ESTATAL FEDERAL F.STATAL FEDERAL F.STATAL 
lo. lo. 4o. 4o. 6o. 6o. 

AGSC. 20.053 .11 .. 017 7.708 
B.C.NORI'E 26.057 18.427 .18.62S 14.400 15.188 11.687 
B.C.SUR 8.708 5.086 3.775 
CAMPEOIE 20.753 8.238 5.874 
~IIA 44.259 16.457 28.634 12.276 21.834 10.399 
CDLIMA 14.120 1.654 7.126 1.248 5.026 • 1.132 
OIIAPAS 105.773 20.037 26.593 7.628 14.348 
CHIHUAHUA 57.322 35.160 30.756 23.103 21.291 
DIST. FEO. 272.097 207. 936 173.774 
DURANGO 39,700 21.585 21.191 11.626 14.014 
GUANAJUA'ID 90.515 42.013 32.969 24.950 19.135 
GUERRERO 87.532 46.645 36.462 15.251 25.552 
HIDAiro 84.857 36.609 25.262 
JALISCD 103. 026 95.448 . 42. 915 52.456 28.177 
MEXICD 147.349 126.607 86.493 68.225 60.392 
MICHOACAN 164.814 62.421 -39.990 
ivjji"u:.u)S 35.533 21.B.25 16.461 
NAYARIT 32.316 3.737 15.842 2.674 10.974 
NUEVO LEON 27.912 59.017 18.786 46.302 13.594 
OAXACA 141.834 59.249 35.429 
PUEBIA 100.235 45.690 40.705 25.765 25.259 
QUERETARO 29.683 14.612 9.006 
Q.RCX),,1. 9.690 3.897 . 2.554 
S.L.POIOSI- 65.386 11.841 31.001 7.490 18.139 
SINAI.DA . 46.167 43.571 21'.598 24.011 14.509 
SCNORA 35.042 24.423 19.164 19.283 13.485 
TABASCD 62.731 21. 763 12.668 
TAMAULIPAS 76.912 48.758 37.347 
TI.AXCAIA 17.810 8.577 10.446 4.198 7.940 
VERACRUZ 117.114 125.446 44.714 55.652 29.254 
YUCATAN 41.580 16.434 13.757 ·6. 766 8.079 
ZACATEX::AS 50.665 9.915 21.936 5.495 12.775 

FUENTE: Estadística B!sica del Sistema Educativo Nacional 

1970-71/1975-76 SEP. 

5.212 
18.602 

8.322 
18.045 

9.904 

39.068 
50.713 

3.583 
37.643 

19.163 

5.922 
18.439 
15.660 

3.138 
38.525 
5.129 
4.599 
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A la vista de los datos presentados hasta aqu! pode

mos aseverar que el indice de retenci6n en la escuela rural de

crece notablemente a partir del 4o __ grado y se agudiza en el 60. 
' 

año, segQn se desprende de la proporci6n del cuadro anterior. 

El d~scenso por grados del nivel de retenci6n en los 

sectores urbano y rural en 1970 se presenta así: 

ARO 

1970 

GRADOS 

primero 

segundo 

tercero 

cuarto 

quinto 

sexto 

TOTAL 
s. URBANO 

1.-393, 607 

1.055,477 

992,649 

900~553 

797,961 
678,282 

: • 
E S 

. 
1 

s. RURAL 

1.297,610 

757,669 

543,918 

345,349 

215,773 

148,378 

FUENTE: Anuario Estadístico Compendiado de la Direcci6n General 

d~ Estadística. S.I.C. 

-Reducídás a porcentajes las cifras anteriores nos dan 

los siguientes resultados: 

A;RO GRADOS p O R C E N TA J E S 

s. PRBANO s. RURAL 

1970 segundo 75.7 58.2 

tercero 71.2 41.9 

cuarto 64.6 26.6 

quinto 57.4 16.6 

sexto 48.8 11.4 
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La, grSftca que nos resulta del porcentaje anterior es 

la sj.9u:í:ente: 

INDICE DE RETENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

% 

100 

90 
,. 

80 • 

70 

60 

so 

40 

30 

20 

1 10 

GRADOS lo. 2o. 3o~ 4o. So, 60. 

2~3 ... Particularidades del servicio en las áreas rurales. 

Las características de la escuela rural en México es

t!n determinadas en buena medida por los factores demográficos 

que configuran los centros de poblaci6n de nuestro país de la 

siguiente manera: 

MEDIO URBANO 

poblaciones de más 
de 2,500 habitantes 6,412 



MEDIO RURAL 

poblaciones de menos 
de 2,500 habitantes 

total de poblaciones: 

91,178 

97,580 

FUENTE: Direcci6n General de Estadistica S.E.C, 1975. 
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El fen6meno de poblaci6n dispersa que muestran estos 

datos, hace muy difícil el funcion~iento de las escµelas en las 

área rurales. El modelo que más ha proliferado es el:de la es-

' cuela unitaria en el cual un maestro atiende a un grupo formado 

por alumnos de diferentes grados, en su. gran mayoría de lo. a 

3o. y en contadas ocasiones hasta 60. En 1975 las escuelas uni

tarias que funcionaban en el· pafs eran. 20 ,.353 de los sistemas 

s;i.guientes: 

ESCUELAS UNITARIAS 

Sistema Federal ••••••••.•• ~....... 15,968 

Sistema Estatal .•••••••••••••• _... 2·, 985 

Federalizadas Art. 123.~··•·~···· 

CONAFE .........•..•.......•...... 

1,000 

950 

AÚlas Rurales M6viles............ 400 

TOTAL: 21,303 

FUENTE: Di.recci6n General de Estadistica. S.I.C. (Anuario 1975). 

· Las cifras anteri:ores están comprendidas en el total 

de escuelas primarias que tiene el pa!s cuyos datos en 1975 son 

los siguientes: 



ESCUELAS PRI'MARIAS 

Sistema Federal 

Sistema Estatal 

. . . . . . . . . . . . . . 

.............•. 
36,76~ 

10,721 

Particulares ••••••••• ;........ 2,623 

CONAFE •••••• , •••• ~ ~ • • • • • • • • • • • 9 5 O* 

TOTAL: 51,059. 

28~~ 

FUENTE: Estadística Básica del Sistema Educativo Nacid'nal S.E.P. 

Del total de escuelas primarias oficiales, cuentan con 

los 6 grados el 91.6 de las urbanas y el 20.4 de las rurales¡ 

el resto son unitarias o pluridocentes de organizaci6n incompleta 

o de concentración. 

del funcionamiento de la escuela unitaria atendiendo a sus limi

~ac~ones y a las posibles alternativas de solución a dichas limi 

taciones, no es ·ese el propósito del presente trabajo. El ·crite

rio ofiqial considera a la escuela primaria como una escuela pl~ 

ridocente de organización completa, y dentro de esta concepción, 

la escuela unitaria es s6lo un modelo de transición¡ modelo de 

transición -que dicho sea de paso- subsiste desde los primeros 

intentos de esducación popular iniciad~s a raíz de los aconteci

mientos políticos de 1910. 

Las causas que producen el fen6meno del bajo índice de 

retención en la escuela primaria son diversas y complejas~ La más 

(*) ·Consejo Nacional de Fomento Educativo, cuyo programa de maes 
tros comunitarios est~ en franca expansión. 



evidente es la de la incorporaci6n temprana de la mano de obra 

infantil a los trabajos del campo que generalmente ocurre a par 

tir de los 8 o 9 años, cuando los niños cursan el tercer grado. 

Sin embargo, este hecho concreto admite otras reflexiones que 

ser1an, entre otras, el extrañamiento que provoca en los padres 

y alumnos la educac¡6n actual de las escuelas rurales cuyos pro 

gramas son los mismos que se llevan en las zonas urbanas. El con 
• 

senso de las reuniones de maestros unitarios asistentes a los ta 

lleres pedag6gicos llevados a cabo en el ciclo escolar 1976-1977 

por la Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magiste 

rio, en la implementaci6n de su programa de Mejoramiento de la 

Escuela Unitaria, fue en el sentido de que los padres campesinos 

consideran que lo que se aprende en la escuela sirve oara ir a 

la ciudad. Por eso, cuando los niños ya saben leer, escribir y 

hacer cuentas, los padres consideran que ya han adquirido las he 

rramientas necesarias para sus contactos con la ciudad, relacio 

nades básicamente con las transacciones mercantiles que llevan 

a cabo y deciden que a partir de entonces, es más provechoso que 

el niño se incorpore al trabajo a que siga yendo a la escuela. 

Otra de las causas que fortalecen esta decisión de los padres es 

el ausentismo magisterial que impera en buena parte de las comu

nidades rurales. Los maestros, por diversas razones que justifi~ 

can de distinta manera, se ausentan de las comunidades muy fre

cuentemente; ante esta situaci6n, enviar a los niños a la escue

la a la cual falta el maestro, representa para muchos padres una 

p~rdida de tiempo y esfuerzo. 
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~ lo anterior caoe añadir las dificultades del propio 

maestro unitario para trabajar con un buen nivel de rendimiento 

con un_ grupo de niños de distintos grados. Las técnicas de la es 

cuela unitaria no forman parte del programa de Educaci6n Normal, 

por lo que el maestro cuando se interesa verdaderamente en sacar 

a~elante al_ grupo multígrad0, tiene que improvisar recursos y téc 

nicas que no siempre resultan exitosas para los alumn-'_>s de los . . 
grados superiores, y-a que la mayor parte del tiempo li. dedica el 

1 • 

maestro a la atención de los alumnos de lo. y 2o. que están en la 

adquisici6n de la lecto~escritura. 

3.- RADIOPRIMARIA: UNA ALTERNATIVA DE TMBAJO PARA LAS AREAS 
RURALES. 

El.contexto presentado hasta ahora permite delimitar 

claramente el problema del bajo índice de retención en la escue

la primaria de las áreas rurales que se genera a partir del 2o. 

grado, se.acentúa·en el 3o •. y del 4o~ en adelante se agudiza des 

cendiente hasta mostrar una p~rdida del 88.6% en 60~ grado, como 

sucedió con los alumnos que egresaron en 1970 según muestran las 

e$tadfsttcas de la p~gina 25. 

Como una alternativa de trabajo encaminada a generar 

acciones que permitan elevar el índice de retenci6n en la prima

ria de las áreas rurales a partir del 4o. grado, se planeó en 

agosto de 1969 el proyecto Radíoprimaria. Fue un proyecto conjun 

to del Departamento T~cnico de Educación Primaria y la Dirección 

General de Educación Audiovisual y Divulgaci6n, concebido como 

proyecto piloto. 
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El modelo de Radioprimaria se fue integrando_con lec

ciones·radiof6nicas de las áreas de Español, Matemáticas, Cien

cias Socia~es y Ciencias Naturales para los grados de 4o., So. 

y 60. de primaria. Las lecciones tienen una duraci6n aproximada 

de 15 minutos y están planeadas para que después de escucharlas 

los alumnos continúen trabajando sobre el terna que trata la lec-
' 

ci6n cuarenta minutos más¡ auxiliándose con los libros de texto 

y cqn el rnateríal de apoyo del modelo contenido en Ú~a·publica-. - . . 
ci6n quincenal llamada "Correo de Radioprimaria". El;rnodelo·está 

diseñado para operar en el sistema escol.arizado. 

Los argumentos de apoyo al modelo en relaci6n al uso 

del medio radiofónico se basan en lo siguiente: la posibilidad de 

dar un servicio masivo a bajo costo, la posibilidad de tratar 

Cü.alyu.i.~.:;: c0ni..c::::11:i.d.o t::u ¡u.1.md. üi.uámlca ufreciencio espacios sonoros 

para condicionar la participaci6n del oyente, la libertad del ra

dioescucha para elaborar personalmente la imagen que_ sugieren los 

contenidos propiciando un trabajo creativo; la continuidad del 
.. 

trabajo de aula con la lecci6n radiofónica que no se interrumpe 

por la ausencia del maestro; la vinculaci6n entre la transrnisi6n 

a. través de un radio y la forma de aprendizaje por transmisión 

oral que es patrón común en las áreas· rurales~ Otra ventaja la 

constituye el bajo costo del aparato de ·radio y la modalidad del 

uso de transistores que lo libera de su dependencia de la insta.

laci6n eléctrica. 

El proyecto contiene el manejo de todas las áreas del 

programa de primaria para los grados señalados en su totalidad, 

lo cua.l permite enriquecer sensiblemente el trabajo del aula .-es 
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pecialmente la unitaria- donde el maestro dedica casi la tota

lidad de su tiempo en el manejo de las áreas que considera bási· 

casque son Español y Matemáticas. Los aportes del desa!rollo de 

los programas de las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Natu

rales, ofrece nuevas posibilidades de trábajo para los alumnos 

que ya han adquirido el dominio de la lecto-escritura en los tres 

primeros-grados. 

El proyecto Radioprimaria que se describe má~ adelante 

se· experimentó por primera vez en 1970 en la ciudad de San Luis 

Potosi, S.L.P. Es un modelo diseñado para operarse masivamente 

y su acción se orienta específicamente a. la población escolar de 

primaria en las áreas rurales con el prop6sito de brindar una al 

ternativa de cursar. la primaria completa, fortaleciendo el traba 

jo docente a partir del 4o. grado. Paradójicamente esta experien 

ciase lleva a cabo por primera vez en un medio urbano ya que la 

escasa cobertura de la radiodifusora que realizaba las transmi

siones no llegaba a las áreas rurales; a pesar de ésto, los re

sultados registraron un aumento del 6% en el índice de retención 

del 60. grado en las escuelas de la periferia de la ciudad ins

critas en el proyecto. 

En 1976, el al experimentar:se el programa en Poza Ri

ca, Ver., pudo comprobarse la bondad del modelo; al llegar la 

emisión a las áreas rurales con s6lo dos lecciones de 15 minutos 

a la semana del área de Ciencias Sociales, los maestros se inte

resaron en el proyecto y promovieron la transmisión del programa 

completo obteniendo 5 horas de tiempo ra.diofónico comercial a la 

semana. 
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Dentro del ''Plan Nac;tonal de Educací6n", en 1·977 se 

amplía la experiencia en Poza Rica y· se proyecta la expansi6n 

del modelo a otras Entidades. El cambio de las autoridades de 

1·a S.E .. J?. en d.íciembre de 1977, reubica el proyecto y lo trans

forma en Audioprimaria dentro del pr~grama ''Educación para to

dos" ~omo parte del sub-programa de PrimaJ::ia para todos los ni

ños. El modelo Audioprimaria comenz~rá a operar en 2,000 escue-, . 
las rurales y 20 radiodifusoras del pafs en el ciclo ~~colar 

1980-1981 .. 

3.1 - Descripción del modelo. 

El proyecto de Radioprimaria ofrece la alternativa de 

que las escuelas enriquezcan su trabaj~ de aula con lecciones ra 

diof6nica·s gue responden a! contenido programatico de! nivel ele 

mental, el libro de texto que llega a manos de todos los niños 

de las primarias del país, amplía sus posibilidades de uso al 

entrar en interacción con el mensaje que provoca el estímulo ra

diofónico en los alumnos. 

Las t~ansmísiones comenzaron en el año escolar 1970-

1971. Se proyectó esta fase como un experimento para ser evalua

do en va~ias áreas rurales y en a~gunas escuelas suburbanas del 

Distrito Federal. Sin embargo, los 1:inicos lugares en que el pro

grama pudo funcionar fueron el área en torno a la ciudad de San 

Luis Potosí y· un aula en.el Centro Experimental de Educación en 

la ciudad de México. El impedimento lo constituyó la carencia de 

tiempo radiofónico durante el horario de funcionamiento de las

escuelas. Sólo la estaci6n XEXQ Radio-Universidad de San Luis Po-
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tos!, S.L.P., ofreci6 en forma_ gratuita el tiempo requerido, 

raz6n por la cual -a pesar de ser una radiodifusora de escasa 

cobertura (250 watts)- se implement6 ahí el modelo. 

En junio de 1974, cuando ya el proyecto había avanza 

do en su fase _experimental y se consolidaba en su estructura 

fui invitada por la Directora del mismo a colaborar'en él ha

ciéndome responsable del trabajo d~l · área de Ciencia,s Sociales • 
. 

La modalidad de los programas había pasado por difer~ntes fa-. . .. 
1 

ses, desde la versión primera del maestro "dando clase" hasta 

las lecciones más bien orientadas a divertir en vez de susci-

tar el proceso enseñanza-aprendizaje. El modelo que propuse en 

la serie de Ciencias Sociale-s recog.!a mi e.xperiencia directa 

en aula en escuelas activas, estaba encaminado a propiciar la 

reflexión d·el escucha y su participación valiéndose de interro 

gantes presentadas en forma efectista y buscando involucrar a 

los oyentes en el desarrollo del terna. Ya en esta fase del mo

delo las lecciones radiofónicas eran grabadas por actores pro-

1 

.....J 
fesionales. 

De mi·experiencia de trabajo en esta etapa, realicé 

el siguiente esquema que muestra el P!Oceso de elaboración de 

las lecciones radiofónicas. (Esquema 1). 

Desde el inicio de mis actividades en el programa, 

realicé las diferentes fases del proceso de producción de mate 

riales, es decir, planeaci6n, guión de contenido, gui6n radio

f6nico y material de apoyo para el "Correo''; asist.! a las gra

baciones y a las sesiones de presentación del programa a los 
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maestros en San Luis Potosi, S.L.P., para explicarles el funcio 

namiento general del área y la estructura de las series radio

f6nicas. 

Como puede verse en el esquema No. l., el proceso se 

inicia con la adaptación del Programa de cada grado y los libros 

de texto a lo que será los. contenidos radiof6nicos y' el conteni

do del material .de apoyo de cada le.cc.i6n. Este proce!;,o de planea 
. . -. 

ci6n se lleva a cabo por los especialistas de área q~i;nes, ~ la 
1 

vista del calendario escolar, planean las clases radiofónicas de 

su área para todo el año~ Esto da como resultado el guión de 

contenido para cada lecci6n y los apoyos impresos,tanto los refe 

ridos al libro de texto como· los espec~ficos de la lección radío 

fónica que lleqan a los maestros a través de la publicación del 

"Correo de Radioprimaria". Este material mimeografiado se publi

ca quincenalmente y contiene en relaci6n a cada lección radiofó

nica, los siguientes datos: 

·--Horario"de las transmisiones por área y por_ grado. 

- Objetivo especifico de cada lección. 

- Sintesis del contenido. 

- Indicaciones del material didáctico a utilizarse 

ep cada emisión y referencias al libro de texto 

de cada una. 

- Actividades a realizar antes, durante y después 

de la emisi6n. 

- Reactivos de evaluaci6n e indicaciones para el 

trabajo de casa. 
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A partir_del gui6n de contenido elaborado por los 

maestros, los guionistas radiof6nicos realizan la lecci6n radio

f6nica que debe responder a los objetivos y procedimientos didác 

tices especificados por los maestros. Elaborada la lecci6n radio 

f6nica, se revisa con los maestros, se le hacen las correcciones 

que resulten necesar~as y se pasa a producci6n donde se graba. 

La grabadi6n es revisada por los maestros . responsabl.es de área 
,. . 

que dan su visto bueno para la distribuci6n del material. 

3.2 - La experiencia en San Luis Potes!, S.L~P. 

La planeaci6n del modelo Radioprirnaria corno proyecto 

piloto, comenzó en agosto de 1969. Como ya se dijo, fue un pro

yecto conjunto del Departamento Técnico de Educaci6n Primaria y 

la Dirección General de Educaci6n Audiovisual y Divulgaci6n. Se 

señalaron corno metas del proyecto las s~guientes: 

1.- Que los niños de edad escolar que viven en comu

nidades rurales y concurren a escuelas de menos 

de seis grados, sean capaces de completar su edu

caci6n primaria en el periodo regular de seis años. 

2 ..... Que,como una extensi6n de este proyecto, se ofrez

ca la oportunidad a mayores de quince años que por 

cuqlquier causa no hubieran terminado su educación 

primaria, de terminar sus estudios corno estudian~ 

tes "libres". 

La idea básica de introducir el radio en estas escue

las fue la de superar 1a·falta de dinero· necesario para contratar 

suficientes maestros que pudieran ocuparse del segundo o tercer 
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ciclo, transformando paulatinamente la escuela unitaria en escue 

la pluridocente de 3 ciclos. (22) 

Se proyect6 como un experimento para ser evaluado en 

varias áreas rurales y en algunas escuelas suburbanas del Distri

to Federal. Pero, por problemas de organización, quedaron única

mente el área en torno a la ciudad·de San Luis Potosí, S.L.P. y 

un centro experimental en la ciudad de México .. 

,. Se.limitó el número de escuelas a 46 con ei qbjeto de 

obt~ner ventajas en términos de posibilidades .de experimentación 

y evaluación. Se considero que las transmisiones podrían ser una 

ayuda suplementaria para las escuelas urbanas con dotación comple 

ta de maestros. Esto no ha sido expresado como meta específica, 

pero así operó en la ciudad de San Luis Potos1 y en el Distrito 

T"l-!1- ... ~ , ..... -~ 
J: CU.CJ.c&.L • l.L.)} 

El proyecto de Rad±oprimaria nunca fue evaluado por la 

S.E.P. En junio de 1972, Peter Spain del Institute for Comunica

tion Research de la Universidad de Stanford (becario de la O.E.A.) 

realizó una investigación del -modelo para su trabajo de tesis de 

posgrado. Del informe que r±ndi6 a la Dirección General de Educa

ci6n Audiovisual y Divu~gación en relación al trabajo realizado, 

se transcribe lo siguiente: 

"La puesta en práctica de Radioprimaria ha sido dejada 

en manos de los mismos maestros, y muchos elementos del sistema 

no funcionan. Menos de la mitad de·las radioescuelas, el día que 

fueron visitadas, ten1an un radio que funcionaba y era audible. 

(22}D.G.E.A.D. Proyecto Radioprimaria. Material mimeografiado. 
M~xico, 1969. p. 4 •. 

(23) !bid.,º· 13. 
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En 9eneral eran los mismos maestros los que prove1an el radio. 

No es muy organizado. Es necesaria una mejor organizaci6n para 

caue el sistema de Radioprí:maría opere como fue planeado." 

"La enseñanza primaria no parece tener mayor valor 

practico en las áreas rurales pese a que la gente qel campo cree 

que la educación conduce a los empleos de la ciudad, hay mucha 
' 

más gente instruida que empleos disponibles según deciaraciones , 
,· 

de empleadores en S.L.P.". 

''La mayor parte de los programas han sido los mismos 

en los tres años. que existe Radioprimaria. O sea que un niño que 

estaba en cuarto grado en ~97071, está escuchando por tercera 

vez los mismos programas en 72-73." 

-"En la ciudad de México las lecciones son sintoniza

das y usadas por escuelas y maestros que no están formalmente 

participando del programa. No se ha realizado ninguna evalua

ción." 

"Los receptores de radio necesitan mejor control de 

calidad. Se requieren inversiones de la S.E,P, Sin ellas, Radio 

primaria no puede continuar funcionando en las áreas rurales. 

No ha habido ningún esfuerzo sostenido para orientar el progra

ma hacia las escuelas incompletas." (24) 

En cuanto a las implicaciones de evaluación que pre

tende contener el trabajo que realizó Spain en San Luis Potosí, 

cabe decir que carece de elementos de retroalimentación en el 

(24} S~AIN, Peter D. Informe de Radioprimaria. Universidad de 
Stanford u.s.A. Material mimeografiado. pp. 7 a 22. 
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aspecto t~cnico, referido al logro de objetivos a través de la 

lecci6n radiof6nica, al impacto de la comunicaci6n, a la acepta 

ci6n o rechazo por parte de los alumnos de los personajes que 

intervienen en las series de las distintas áreas, a·1 aprovecha

miento de los libros de texto, etc., etc. 

Evidentemente, falt6 un diseño del plan de evaluaci6n 

en el cual se tomaran en cuenta los criterios de las personas que 

· trabajaron en el programa, a fin de que los resultados.hubieran 

permitido realmente hacer ajustes o cambios en la programaci6n. 

Un factor determinante en la experiencia-de San Luis 

Potosi fue la escasa cobertura que tiene la radiodifusora que -

trasmitía los programas, ya que su potencia apenas si rebasa los 

limites de la ciudad. Este factor desvirtúa· el prop6sito funda

mental del pr~grama que está destinado prioritariamente a las 

áreas rurales. Para el maestro urbano que tiene un grupo de alum

nos del mismo grado, el programa le representa u~ apo~o ~n cuanto 

a los aspectos cualitativos del tratamiento de los temas se refie 

re. En las escuelas unitarias, en cambio, la lecci6n radiofónica 

representa una ayuda real, ya que el maestro comparte su trabajo 

de grupo multigrado con los· maestros que le auxilian por radio. 

Desgraciadamente este ·campo de'operaci6n no pudo·trabajarse duran 
. 

te la experiencia de San Luis Potos.t. A pesa·r de estas limitacio 

nes, en el periodo de 1970 a 1977 se registraron 13,400 alumnos 

en el programa de Radioprirnaria en esa Entidad. 

En relaci6n a la repetici6n de los programas para los 

tres· grados que señala Spain en su informe, éstos corresponden a 

las Sreas de Español y Matemáticas que tienen programas comunes 
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para los tres. grados a11n cuando en el "Correo" las actividades 

que se presentan son diferentes para cada grado ya que se rela 

cionan con los textos respectivos. Las áreas de Ciencias Socia 

les y Ciencias Naturales presentan progr~mas distintos para ca 

da grado a los cuales Spaín no hace referencia. 

En su trabajo, Spain trampoco hace ninguna referencia 

cuantitativa o cualitativa a la función que desempeña "El co-
• 

rreo de Radioprimaria" corno apoyo impreso indispensable para ca 

da una de las lecciones radiofónicas y auxiliar para el maestro 

en el desarrollo del avance programático. 

3.3 - La experiencia en Poza Rica. 

Para el ciclo escolar 1976-1977 se consigui6 tiPm~n r~ 

diofónico en una emisora comercial de buena cobertura (X.E.X.K. 

de 2,500 watts). Se díspon1a 11nicamente de 30 minutos a la serna 

na. Se escogió la serie de Ciencias Sociales de cuarto. grado pa

ra iniciar el experimento. La promoción del programa comprendió 

las siguientes etapas: 

1) Transmisión de spots. grabados anunciando el progra

ma y presentando trozos de lecciones. 

2) Invitación (a través de la emisora) abierta a los 

maestros de la región, señalando la fecha y el lu

gar en que se harta la presentación del Programa. 

3) Presentación del Pr~grama en el lugar y fecha seña 

lados. 

4) R~gistro voluntario de maestros como suscriptores 

del Programa, lo cual les daba derecho a recibir 
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quincenaltnente el "Correo de Radioprimaria" y les 

planteaba el compromiso de seguir las emisiones ra 

diof6nicas trabajando los contenidos de las mismas 

en clase despu€s de la emisi6n. 

5) Coordinaci6n con organismos locales de apoyo. En 

este caso con el representante del sistema educati

vo estatal y el municipio. 
• 

Se calendarizaron tres visitas de asesoría del perso

nal del Programa con los maestros suscriptores del mismo. 

Al realizarse la reuni6n de presentaci6n del Programa 

asistieron 93 maestros de ·1os cuales se registraron 82 cuyos gru 

pos totalizan 3,292 alumnos de 4o, So. y 60. grados. La respues-

en el programa y se organizaron para tener una reuni6n de "in

tercambio de experiencias" al cabo de dos meses de seguir la pro 

-gramaci6n. 

La respuesta al cabo de 4 meses de estar "en el aire" 

el programa, la recogi6 la maestra encargada del programa en la 

localidad, en una encuesta realizada a 500 personas tomadas al 

azar. La frecuencia de las opiniones r~vel6 que en general se e~ 

cuchaba el programa como radionovela y.les parecía "muy educati

vo", "cultural", "bueno para niños y adultos"~ 

Al finalizar el ciclo escolar 1976-1977 se detect6 que 

muchos maestros seguían el programa aún sin tener el material de 

apoy_o de "El Correo". Los mismos maestros suscriptores y 22 mae~ 

tres más, se organizaron para solicitar a través de las autorida 
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ge~ educatt.vas estatales y federales la transmisi6n del progra

Jlla. COIIlpleto¡ se consigui6 el tiempo radiofónico en otras tres 

em;isoras para que en el ciclo escolar se trasmitieran las 4 áreas 

para los tres_ grados. 

3 ,·4 - La pos;ibilidad d~ expansi6n del ·programa dentro 
del "Plan Nacional de Educación". · 

Pinalizando el ciclo escolar 1976-1977, en :a~osto se 

present6 a la nación desde la residencia presidenciar de Los Pi 

·nos, el "Plan Nacional de Educación". El Lic. Porfirio Muñoz Le 

do, Secretario de Educación Pdblica, al presentar ·dicho plan en 

relación al nivel de educaci6n básica expresó; 

"Pese a los esfuerzos innegables que ha hecho el Esta 

do por extender la educación primaria, el rez~go histórico, el 

acelerado incremento demográfico y las carencias económicas y 

sociales que afectan a los. grupos mayoritarios de la· población, 

han impedido alcanzar la aspiración de dar a to?o mexicano acce 

so completo a este nivel. Un millón de niños entre los seis y 

los catorce año·s, se encuentran aún fuera del sistema educativo 

y· la mitad de la población mayor de quince años no ha termina

do o iniciado este nivel formativo." 

"La escuela primaría no ha logrado mejorar sustancial 

mente su capacidad para_promover con éxito a los alumnos en el 

s;istema~ La deserción y los bajos niveles de aprovechamiento son 

aan problemas generalizados, que afectan más agudamente a los 

grupos de población menos favorecidos por el desarrollo, part'i

cularmente a ·1as áreas rurales en las que sólo el 12% de quie

nes inic-ian la primaria pueden terminarla." 
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"J?ero ~:i: b;i:en la retencíOn y el rendimiento de escola

res están condicionados por factores sociales, econ6mioos y cul

turales, las insuficiencías de organizaci6n y funci~namiento del 

propio sistema contribuyen a reforzar los efectos educativos dis

criminatorios de una sociedad des~gual." (25) 

En relací6n al subprograma .2 del :Plan cuya denominaci6n 

;r;eg;i:stra "Incremento de la capacidad de retenci6n del sistema" 
• 

(siempre referido al nivel de educaci6n básica) el Secretario de 

Educaci6n expuso lo siguiente: 

"Objetivo: Elevar significativamente los índices de 
retención, abatiendo los de reprobaci6n y 
ausentismo escolar actuando sobre aquellos 
factores que inciden en una baja eficien
cia terminal". 

este objetivo están 1ntimamente ligadas, por una parte, al esta 

blecimiento de las redes de servicios de edücaci6n básica que 

.permitirían dar continuidad a un número considerable de escuelas 

incompletas y unitarias·, y· por otra parte, a todos aquellos as

pectos relacionados con el desarrollo del curriculum, planteados 

en el programa de mejoramiento de la calidad." 

"E11tre otras. _medidas, debería determinarse una estrate

gia de aplicaci6n diferenciada de planes, programas, m~todos auxi 

liares didácticos, que siendo básicamente equivalentes en sus as

pectos esenciales, pueda ser diversificado en sus aspectos esen

ciales, pueda ser diversificado en atenci6n a las características 

socioecon6micas, geográficas y culturales de la poblaci6n, así co . . . -
mo realizarse estudios tendientes a la aplicaci6n de calendarios 

(251 SEP, Plan Nacional de Educaci6n, Vol. III, pp. 14-16. 
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y:-:horar,ios escolares flexil5les·, que entre otros efectos positi

vos, pudieran minimizar la deserci6n escolar estacional del edu

cando del área rural y el ausentísmo del maestro.'' (26) 

Los señalamientos del Plan Nacional de Educaci6n en re· 

laci6n al problema del bajo indice de retenci6n de los alumnos de 

pl;'iitlaria en las áreas rurales:, resultaren muy favorables al pro

yecto de. Radioprimaria. En ese entonces se cre6 una Coordinaci6n 

de Medios Audiovisuales a la cual pas6 a int~grarse la.Direcci6n 

General de Educaci6n Audiovisual. El Departamento T~cnico de di= 

cha Coordinación se encargó de hacer una valoraci6n del proyecto 

Radioprimaria a fin de dísponer de elementos de juicio que permi 

tieran decidir acerca de su posible implementación en mayor esca 

l=.. 1:1, ; ,i-Fn,.,,,,,=,, '1t1e Be rfnd H5 R 1 respecto fue favorable al Proqra

ma. A la vista de la experiencia en Poza Rica, las autoridades 

en tllrno decidieron ampliar la experiencia a entidades municipa

les de Chiapas y Michoacán para realizar una evaluación del mode

lo en operación. 

El 26 de septiembre se me encomendó la coordinación del 

Programa para su implementaci6n en las entidades seleccionadas. 

De inmediato se procedió a consolidar el trabajo de Poza Rica que 

ya transmitía las lecciones de las cuatro áreas para los tres gra 

dos y tenia un registro de 9,650 alumnos. Se estableció la coor~ 

dinación con la Direcci6n General de Educación Primaria en los Es 

tados y se promovió una reuni6n para presentar el programa a los 

representantes de las cuatro Direcciones Federales en que se ha

b!a organizado el servicio de primaria en los Estados, Estas Di

recciones tenían su sede en las ciudades de Monterrey, Guadalajara 

(26) SEP Plan ••• , op. cit. p. 17. 
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Méxi.co y Villahermosa •. El 17 de octubre logr6 realizarse la reu

ni6n en la ciudad de M@xico con la asistencia del Director Gene

ral, los Directores Federales· y los representantes del Cuerpo 

Técnico de cada una de las Direcciones. 

La presentación consistió en una explicaci6n general 

del frograma, la audición de algunas.lecciones que se trabajaron 

con el apo~o del material de "El Correo" y los libros de texto~ 
. 

Los Directores se mostraron muy interesados en el proyecto y 

plantearon la necesidad de darlo a conocer a nivel nacional. Pa

ra implementar esta acci6n se presentó a la Dirección General de 

Educación Audiovisual un plan que en su primera etapa de difu

sión daría a conocer el Programa en las ciudades sede de las cua 

tro Direcciones, e iría detectando las posibilidades concretas 

de operación del mismo en entidades específicas. 

Se propuso elaborar un audiovisual para ser exhibido 

junto con la demostración práctíca _del Programa. ta presentación 

contemplaba dos niveles: el primero en las ciudades sede de las 

Direcciones Federales con la asistencia de los supervisores y el 

segundo en localidades determinadas por ellos mismos, donde se 

har!a la presentación a los maestros de escuelas unitarias y de 

organización incompleta. El plan fue aprobado y se me encomendó 

la realización del audiovisual con apoyo del Departamento Técni

co de la Coordinación General de Medios Audiovisuales. 

E~ audiovisual se elaboró mostrando la estructura del 

Programa, sus objetivos, su funcionamiento, la experiencia de Po

za Rica y las opiniones vertidas al respecto por el Director de 

Educaci6n Primaria en los Estados; se vinculó el desarrollo a los 
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señalamientos del Plan Nacional de Educaci6n en relaci6n a las 

acciones educativas para las áreas rurales. 

La presentaci6n en el primer nivel se realiz6 casi si-

multáneamente en tres de las sedes de las Direcciones Federales 

(M~xico, D.F., Guadalajara y Monterrey), ·1a última presentaci6n 

se realiz6 en Villahermosa el 9 de diciembre de 1977. Al día si

guiente la prensa dio a conocer la renuncia del Lic. Porfirio Mu 

ñoz Ledo,. como Secretario de Educaci6n. • 

4.- TRANSFORMACION DE RADIOPRIMARI'A DEN':r'RO DEL PROGRAMA 
"EDUCACION PARA TODOS" 

Las nuevas autorídades reestructuraron la Secretaría de 

Educaci6n. Entre los cambios que afectaron al modelo Radioprima

ria cuenta la ctesaparíción de la Coordinaci6n General de Hedios 

Audiovisuales. En lo que respecta a las nuevas autoridades de la 

Direcci6n General de Educaci6n Audiovisual congelaron·práctica

mente el proyecto Radioprimaria desconociendo las acciones ini

ciadas para su implementaci6n en otras entidades_y su difusi6n a 

nivel nacional, argumentando que era necesario detener la opera

ci6n del programa a fin de realizar una evaluaci6n minuciosa del 

proyecto. Se retir6 el apoyo a Poza Rica indicando que la expe

riencia se daría por terminada al finalizar el año escolar en ju 

nio de 1978. 

En marzo de 1978 por iniciativa propia hice la presen

taci6n del Programa al Direc"tor de la Direcci6n General de Publi

caciones y Bibliotecas, quien se interes6 en el mismo gestionando 

que una comisi6n integrada por elementos técnicos de las Subsecre~ 
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tar1aa de Educaci6n B4s±ca y flaneaci6n Educativa, hiciera un 

estudio del proyecto Radioprimaría. El estudio presentado por di 

cha Comisi6n fue el siguiente: 

I~- Justificación. 

La educaci6n pri,naria en M~xico es una obligaci6n de 

los ciudadanos y del Estado y es un derecho de los niños de 6 a 

14 afias. A pesar de los esfuerzos re~lizados por la S~cretar1a 

de Educaci6n Pública, a6n no son atendidos todos los n¡ños en 

edad escolar. 

La eficiencia terminal del sistema de educación prima

ria es baja, pues s6lo el 43% de ¡os niños que iniciaron sus es

tudios en los años 70-71 y 11~12 lograron concluirlos. 

En las áreas rurales el problema es más agudo, pues las 

14: cinn ':'$C'..!el~= =-~~.:..lé.; ¡·10 c:tLi.t:mden en su mayoría a los alumnos 

de los grados 4o., So. y 60. 

Podemos decir que el sistema escolarizado de educación 

primaria no tiene la capacidad en recursos materiales, humanos y 

tecnol~gi~os para que los niños de las comunidades rurales conti 

n6en y concluyan sus estudios de educaci6n primaria. 

La Direcci6n General de Educación Primaria en los Esta 

--~º~ tiene los prop6sitos de aumentar la· capacidad -de retenci6n 

del sistema ampliando las oportunidades ae que los. niños de las 

escuelas rurales concluyan sus estudios; para ello ha tenido a -

la vista los materiales elaborados por la Direcci6n General de 

Educación Audiovisual, los cuales· se han experimentado con ~xito 

en San Luis Potos1 y Veracruz. 
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Esos materiales forman un conjunto denominado Radiopri 

maria cuya programaci6n es altamente técnica y cuya producci6n 

enriquece extraordinariamente las posibilidades de la educaci6n 

primaria y de la comunicaci6n radiofónica. 

El uso de la radio como vehículo de educación ofrece 

varias ventajas como la de poder llegar con sus mensajes a gran

des nucleos de poblaci6n dado su carácter de medio de comunica

ci6n masivo, además se unifican los mensajes que se ve~ comple

mentados mediante las indicaciones del material de apoyo y el uso 

de los libros de texto. 

La incorporaci6n de la Radíoprimaría en las escuelas 

rurales podría incrementar el cumplimiento del objetivo constitu 

cional de proporcionar la educaci6n primaria· a los niños de las 

comunidades máG alejadas y dispersas del país, meta que se ha fi

jado la Secretaria de Educaci6n Pública a travás del Programa 

"Educaci6n para todos". 

II.- Objetivos generales. 

1.- Los niños de educación primaria, especialmente 

de escuelas rurales, contarán con un apoyo didác 

tico que les permita continuar y concluir sus es 

tudios de educaci6n primaria, 

2.- Los maestros de educación primaria contarán con 

modelos que esti'mulen su capacidad para crear pro 

cedimientos didácticos adecuados a las caracterís 

ticas r~gionales. 
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Objetivo colateral. 

1.- Ofrecer a los padres de familia y pablico en_ gene

ral, informaci6n sacre los nuevos enfoques de los 

programas de estudio con que están trabajando los 

niños de las escuelas primarias del país. 

XI;I.- tietas: 

Primera opción. • 

Ofrecer este apoyo didáctico a las escuelas prim~ 

rías de dos Entidades del pais en el año escolar 

1978-79 y cuñrír la totalidad del territorio na

cional para el año escolar 1981~82. 

S~gunda opci6n. 

Ofrecer la Radioprímaria a ocho Estados en el año 

escolar 1978-79. 

Tercera opci6n. 

Comenzar en septiemñre de 1978 con dos Entidades 

y evaluar meticulosamente hasta fin de año para 

incorporar en diciembre a otros seis Estados. 

IV.-.Estrateg~~$. 

A fin de logiar que Radiop~imaria sea un efectivo ap~ 

yo t~cnico, pedag6gico y didáctico al Plan de Aten

ct6n Integrada a la Educación Rural, se requiere el 

establecimiento de las siguientes estrategias: 

1a.- La coordinación interinstitucional entre varias 

dependencias que de manera directa o indirecta 
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se relacionan con el proyecto, a fin de que 

se delimiten las funciones y se asignen las 

responsabilidades. (Estas instituciones y sus 

funciones serán descritas posteriormente). 

2a .... Iniciar el proyecto en el año escolar 1978-79 

en_forma experimental en las entidades en que 

haya la posibilidad de transmisión y cobertu

ra a las entidades más necesitadas del país en 

materia de educación primaria completa; en los 

años posteriores se irán abarcando más entida

des hasta cubrir todo el país. 

3a,- Someter el proyecto a una evaluación rigurosa 

y cientifica a fin de validar los contenidos, 

procedimientos, materiales y demás componen

tes del proyecto. La retroalimentación obteni 

da ayudará a reorientar las acciones. 

4a.- Orientar el contenido de la programación de 

Radioprimaria primordialmente hacia las nece 

sidades de las áreas rurales a fin de que re 

conozcan su realidad y promuevan sus propias 

soluciones. 

Sa.· ... Utilizar la metodología conocida como "enfo-

que de sistemas" para optimizar todas y cada 

una de las etapas del proyecto a fin de iden-

tificar los distintos componentes no en forma 

aislada sino como interdependientes mantenien 

do siempre una coherencia entre los medios y 

los fines. 
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6a.- Ofrecer la doble posibilidad de recibir los 

mensajes a trav~s de radiodifusoras cultura 

les y comerciales o por medio de fonograba

ciones en cassette. 

v.- Descripci6n del proyecto radiof6nico. 

Se trata de un programa elaborado por la Direcci6n Ge

neral de Educaci6n Audiovisual, como apoyo~ la educa 

ci6n primaria. Se difunde durante el calendario esco

lar y consiste actualmente en 600 lecciones en cintas 

magnetof6nicas que responden íntegramente al conteni

do programático establecido por la S.E.P. Abarca los 

grados de 4o., So. y 60. (etapa en la que se produce 

la mayor deserci6n escolar). 

Las lecciones radiof6nicas se apoyan en los li

bros de texto gratuitos y se cuenta con un manual im

preso llamado "El Correo de Radioprimaria" que se ha

ce llegar a los maestros suscriptores del programa. 

Las lecciones se reciben en el aula a la hora normal 

de clases. 

VI.-Actividades (Mecanismos operativos) 

Se requiere de inmediato la creaci6n de una Comisi6n 

Interinstitucional que se aboque al estudio y soluci6n 

de cada uno de los aspectos de este anteproyecto. Se 

propone la participaci6n de las siguientes institucio 

nes: 
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1l Programaci6n y planeaci6n de contenidos.- En forma 

conjunta a cargo de la Direcci6n General de Educa

ci6n Primaria en los Estados y de la Direcci6n Ge

neral de Educaci6n Audiovisual. 

2) Producci6n del material (prototipos y matrices de 

las lecciones radiof6nicas y los auxiliares de apo-

yo impreso): Direcci6n General de Educaci6n Audiovi 

sual. 
'· . . . 

3) Multiplicaci6n del material: El financiamiento par

cial.de la producci6n y de. la edici6n, estará bajo la 

responsabilidad del CONAFE.* 

4) Difusi6n o distribuci6n del material: En el caso de 

las fonograbaciones, la Direcci6n General de Publica 

c~ones y Bibliotecas utilizará la infraestructura ad

ministrativa con que cuenta la Direcci6n General de 

Educaci6n Primaria en los Estados. 

Para la transmisi6n en las radioemisoras a nivel na

cional se contará con la colaboraci6n de Radio Educa 

ci6n, ·quien coordinara los tiempos de emisi6n por co~ 

dueto de la Direcci6n General de Radio, Televisi6n y 

Cinematograf1a de la Secretaría de Gobernaci6n. 

5) Capacitaci6n y orientaci6n al personal que utilizará 

la Radioprimaria: Direcci6n General de Mejoramiento 

Profesional del Magisterio a través de sus recursos de 

provincia. 

6) Dotaci6n de receptores Y. grabadoras: Estar§ apoyada por 

la Direcci6n General de Educaci6n Primaria y Gobiernos 

*Consejo.Nacional de Fomento Educativo. 
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de lo$ Estado$. El mantenimiento de los recepto

res correrá a ca~go de las comunidades. 

7} Aplicaci6n y utilizaci6n del material; Direcci6n 

General de Educaci6n Primaria en los Estados en 

coordinac!ón con los Del~gados Estatales y las 

autoridades de los Gobiernos de las Entidades Fe 

derativas. 

8} Evaluación; Direcci6n General de Acreditación y 

Certificaci6n. Es importante señalar que par~ que 

la evaluaci6n se lleve a cabo se requ~ere la cola 

boraci6n de ·todas las dependencias involucradas, 

quienes ayudarán a planear las actividades evalua 

tivas y quienes recibirán la· ~etroalimentación 

que les ayudará a reorientar las labu~~s. 

VII.~·Programación. 

Corto plazo. 

1) Se revisará cu.idadosamente cada una de las 

grabaciones para que una vez aprobadas se pro

ceda a su multiplicación. Se regrabarán aque

llas lecciones en que el análisis así lo deter 

21 Evaluación del funcionamiento de la Radio

primaria en los Estados de San Luis Potosí y 

Veracruz .. 

3) Preparaci6n de los originales del "Correo 

de Radioprimaria" en un s6lo volumen que sea 

la_ gufa o manual del maestro utilizador de las 

lecciones. 
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4) En la expansi6n de la cobertura del proyecto de 

Radioprimaria se proponen las siguientes opcio

nes para el año escolar 1978-1979: 

a) Comenzar a difundir las 4 áreas en las leccio 

nes especificas para cáda grado en dos Entidades 

del país a trav@s de radioemisoras y cassettes 

(la selecci6n de los Estados estará supeditada a 

las facilidades de transmisión y a 1~ mayor ur-

gencia de apoyo a la educaci6n rural). 

b) Comenzar el programa en los Estados de Michoa 

cán, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Durango, Sina

loa, Zacatecas y Chihuahua, trasmitiendo la se

r.ie como se encuentra actualmente, es decir, con 

lecciones comunes para 4o., So. y 60. en Español 

y Matemáticas y lecciones específicas de Cien

cias Naturales y Ciencias Sociales. 

c} Comenzar en septiembre de 1978 en 2 Estados 

(transmitiendo sólo.Ciencias Naturales y Cien

cias Sociales} y de acuerdo con los resultados 

de la evaluací6n, abarcar 6 Entidades más ha

cia diciembre de este ·año. 

d} Tener todas las opciones anteriores en plan 

exper±mental en diferentes Estados y de acuerdo 

con la evaluación aplicar en el futuro aquella(s) 

modalidad(.es) que resulten más efectivas. 

Mediano Plazo. 

1) Evaluación del funcionamiento de la Radioprima

ria en las Entidades en que haya sido aplicado 
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2} Expansi:On del programa a todos los- Estados de 

la Rep1iblica .. 

3} Evaluací6n de los alcances del proyecto. (27) 

El documento anteríor marca una nueva etapa en la azaro 

sa vida del Programa. Ahora. Radioprimaría deja de ser un proyecto 

de la Direcci6n General de Educación· Audiovisual y pa(a a ser un pro . . 
yecto de acci6n coordinada de varías instituciones. ' 

4.1 AUDIOPRIMARI'A: el nuevo modelo,. descripción del pro 

yecto. 

En mayo de 1978 se integra·un ·equipo de diez maes-

tros (incluyendo~ ,~ ;:ini-i rT,,,,, --;¡-- n.;· ..... ~c ... ,...-.._ ,::,_, T"l-..::J.:----~-----.:,.., ... - -
- -- - --- - ...,..._..._ .1."""""""J.V,t'.L ..L.&.UQ.~ J..Q J I U.l!Cl Cl::i=-

sora nombrada por la Dirección General de Publicaciones y Bibliote

cas, dos secretarias y y.o como coordinadora del equipo. Nuestro tra 

bajo concreto era la reestructuración del modelo de Radioprimariñ 

para elaborar un manual utilizando el material de "El Correo" y re 

visar las lecciones grabadas para armonizarlas con el manual y ero 

nometrarlas para ser grabadas en cassettes. 

Se pidi6 la evaluaci6n que habfa realizado la Di

rección General de Educaci6n Audiovisual de cada una de las leccio

nes y a pa~tir del dia lo. de julio de 1978 el equipo se instaló en 

las oficinas de CONAFE para elaborar el modelo del nuevo programa 

que se llamar1a AUDIOPRIMARIA. 

Cabe aqui señalar que a nivel técnico, mi conoci~ 

miento en relaci6n a contenidos y tratamiento didáctico de las lec.-

(27) SEP, Subsecretaria de Educación Básica y Subsecretaria de Pla
neación Educativa, Material mimeografiado, 1978. 
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cienes, se centraba en las del área de Ciencias Sociales que eran 

las que yo había elaborado tanto como responsable del área en re

laci6n al gui6n del contenido, as! como guionista radiof6nica para 

elaborar la lección incluyendo la supervisión en estudio durante 

la grabaci6n. Como esta área es parte del modelo total, era de su

poner que las otras tres áreas estaban trabajadas en la misma for

_ma, ya que con la directora se proced!a a la lectura del_ guión de 

contenido para su discusión y posteriormente se leía en.equipo el 

gui6n radiofónico, antes de autorizar su grabaci6n. La certeza de 

que todas las áreas estaban trabajadas como la de Ciencias Socia

les, me llevó a proponer el rescate del programa a la Dirección Ge 

neral de Publicaciones y Bibliotecas. Por otra parte, aún· cuando no 

se había realizado una evaluación con indicadores precisos de as

pectos técnicos, la aceptací6n del programa en el caso de Poza Ri

ca era evidente. 

Lo anterior viene al caso en relaci6n a la situación con 

creta que se explica más adelante. 

La evaluación de las lecciones entregada por la Direc~ 

ci6n General de Educación Audivisual constaba de una cédula por le~ 

ci6n con indicadores en relación a objetivo, contenido programático, 

·-procedimiento didáctico, tratamiento radiofónico, etc. Esta evalua-
. 

ci6n la realizó personal del Departamento Técnico de la misma Direc 

ci6n, sin embargo se advirtió -posteriormente- que la evaluación 

del área de Español había sido hecha por los mismos maestros res

ponsables del área que habían elaborado los guiones de contenido 

y buena parte de las lecciones radiofónicas. 
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4.2 Obstáculos en la. f.ase estructu;ral. 

El desarrollo del trabajo result6 mucho más laborio

so de lo que suponía "adaptar" el material de "El Correo" para ela

borar el manual.De hecho hubo que reestructurar todo el material a 

fin de responder a los nuevos requerimientos de calidad señalados 
1 

por la·s nuevas autoridades. encargadas del ·mismo. En el proceso de 

reestructurací6n-, al profundizar en· los contenidos p?ra. organizarlos . 
' . 

de acuerdo a los lineamientos establecidos para la el;aboración del 

manual, se detectaron_ graves errores en el área de Español. Alerta

dos al respecto por la asesora, se centró la actividad en esta área 

descubri~ndose que no sólo los contenidos estaban presentados erró 

neamente en muchos casos, sino que la m-isma estructura del área que 

cienes. 

nn~ .. --

La situación lleg6 a ser escandalosa dado que había una 

evaluación de la cual se había partido para proceder a la estructu

ración del nuevo programa. Antes de que se procediera a fincar res

ponsabilidades al respecto, los responsables del área de Español re 

nunciaron a sus plazas en la Dirección General de Educación Audio

visual y se trasladaron a provincia; además, el hecho coincidió con 

que nuevamente cambiaron las autoridades.de dicha Dirección e inclu 

sola proP,ia Dirección, que había sido transferida a la Subsecreta

ría de Planeación, volvió a depender de la Subsecretaría de Cultu

ra y Recreación. 

El problema era grave, representaba un atraso consi~era-· 

ble ya que se tom6 la decisión de reestructurar totalmente el área 

ante la convicción de que no era posible hacer arreglos ni adapta~ 



61.""" 

cienes en el material grabado. En virtud de que no se contaba 

ya con responsables de área se pidi6 la asesoría de la Coordi 

naci6n de los libros de texto. gratuitos del área de Español y 

se les p~esent6 una planeaci6n tentativa de las lecciones que 

int~grarían la nueva serie. La secuencia de las lecciones se 

discuti6 ~on ellos hasta llegar a la selecci6n de objetivos co 

munes para 4o., So. y 60., con diverso nivel de compleji.dad de 

terminado por las actividades que tendrían que realizar los 

alumnos de cada. grupo. 

Lo anterior nos llevó a determinar un contenido bá

sico para elaborar 70 lecciones que de acuerdo a la compleji

dad del tema, presentan secuencias.más o menos p~o1on~~ñ~~. ñ~ 

actividades de aprendizaje. Se trat6 de profundizar en estos 

contenidos básicos y de reducir la extensi6n de los contenidos 

programáticos planteando un modelo de lecci6n que presenta el 

tema a un nivel de generalidad tal, que por fuerza requiere ac . -
tividades sucesivas para el logro del objetivo en cada grado; 

las actividades no pueden realizarse en una sola sesi6n de tra

bajo por lo cual, las lecciones que presentaban esta peculiari

dad tenían que trabajarse en varias jornadas, lo que implicaba 

varias audiciones ·de la misma lecci6n. Tomando en cuenta estos 

criterios, la serie de Español qued~ integrada de la siguiente 

manera: 
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ESPAAOL 
Lecciones grabadas É~1sión-clase -

/ la. 2,,, Ja, 4a. Tot4'1 
1 • EXPilESION ORAL Y ESCRITA 

1 la lengua como sistema x x 
2 .Hablando y escrJbiendo 
3 Dime cómo e~ .... 
4 Qué te ha sucedido 

· S Causo y efecto 
6 Buscando información 
7 E I resun,en 
8 Real e imaginarlo 
9 Nuestro l~xlco 
10 l.:i hl storl.~ta 
11 Refranes 
12 la entrevista 
13 Co111un i cae l ón 

X 
X X 
X X 
X 
X X 
x.· 
X X 
)C X 
X 
X• 
X 
X 

I I 
2 • ORTOGRAFIA Y FOHOLOGIA 

11\ Grafra y fonema x 
15 la "k" y lo "s" ,e 
16 Una nuez, dos nueces x 
17 La "g" y la "J 11 x 
18 Con "J" X 
19 Ere y erre x 
20 Be y uve X 
21 Verbos con "b11 X 
22 A,nab I e, ari,ab 111 déld X 
23 Lil "y" y la 11 11 11 x 
24 Divlsl6n stl~blca x 
2 i ,,c...cu i. uci(.: 6í1 

26 Caza y casa 
27 La 11 h11 

28 Empezando con hue 
29 Con mayúscula 
30 Los signos de puntuación 

'( 

X 
X 
X 
X 
X 

• • • I 

X 

X 

X 

. .3 • NOCIONES DE LINGUISTICA 

31 Quién y qué X X 
32 Diferentes enunciados X X 
33 Núcleo del sujeto X 

• 34 Núcleo del gredlcsdo X 
35 Tiempos ver ,:,les simples X X X 
36 Pronombres X X 

22 

· 17 

Em, s, ón e I a se 
lecciones arabadas la, 2a, 3a, 4a,Total 

37 lexcmélS y gramemas del 
sustantivo x x 

38 Lexen,~s y gramcmu del verbo x x 
39 Construcción nomlMI x x x -· 
40 Modificadores del sustantivo x x 
41 Modificadores del sustantivo x x 
lt2 Estructura del predicado· x x x 
ltJ Complemento circunstanci.:il x x 
44 La concordancia entre el nú• 

cleo del sujeto y del predi•, 
cado x x 

r.s Conjunción y preposición • :X x. 
t,6 Tiempos compuestos x x x 
t,7 los verboldes ~ 
t,S Los vcrboidcs· x 
49 C,:,mpos scm.:lntlcos x X 
50 Apl icc1ndo lo aprendido X x 40 

4•LECTURA 

S 1 Lá·· lectura . . 1 
~ 

52 las portes de los libros X 
53 El diccionario X X X 
54 ldc~s principales y dcta• ~ 

lles específicos . , X X 
. S5 Relaciones de causa y efecto x x· X 

56 La comprensión de la lectura x x X 
57 L.:is fuentes de información X X· X 
S8 le1endo dibuJos X X A 
~9 Ut !izando nuestro libro de 

lectura X X X 
/ . 

5 • INICIACIO~ A LA LITERATURA 

60 Nuestra lengua 
61 Lenguaje literario 
62 ·¿Oc qué se tr~t~? 
63 Narración y descripción· 
64 El cstl lo 
6S Verso~ prosa 

· 66 Len9u.:i1e poético 
67 Otra clase de rima 

68 En voz alta 
69 Ora,11Jt I Z.lndo 
70 Nuestras obras 

X 
x 
?< 
X X X 
)e 

X X 
X 
X 

X 
X 
x· 

X 

X 
A 

X 27 

14 
Total emlslones-cla"se: 120 



63.-

Se ;resolvit3 as! el problema que había presentado el área de Es.

pañol, pero ten1arros ya llll retraso de dos meses en la entrega de los mate

riales. se haMa calculado que a más tardar en n0\7.íembre se r~ían los 

equipos a dos ~l escuelas de las distintas Entidades Federativas, pero es

ta.barcos a mediados de ese tres y· apenas babiarros sal vado el obstáculo de la 

reestructuración del área de Español. 

Quiero señalar que todo el equipo trabaj6 a marchas forzadas lo 
. 

cual originó una depuraci6n natural del misrro; para esta fecha -segunda quin 

cena de n0\7ianbre de 1978- el equipo se había reducido a cuatro elanentos: 

dos maestros, la asesora yyo .. Ia ex..-dírectora del programa que naninalmente 

pennanecia en el equipo, se le consider6 más id6nea para ocuparse de super

visar el proceso de grabaci6n en·la nueva serie de Español en los estudios de 

Superados los escollos de mdole técnica por una parte y del tr~ 

bajo mecanográfico por la otra-ya que el área de matemáticas presenta una di..

ficul tad especifica !X)r la abundancia de. cifras y dihljos que incluye su con

tenido-, logranns finalmente tenninar el original del rnanual,. la planilla de 

material didáctico y las propuestas de trabajo para integrar el paquete que 

ser.ta presentado a las autoridades correspondientes el 6 de dicianbre. El tra 

~jo realizado mereció la aproba.ci6n de las ~utQridades coordinadas en el pro 

yecto dándoserre enseguida el encargo de Procesler de irnnediato a trabajar la 

fase siguiente o sea la inpresión del manual con su planilla de material di

dáctico y propuestas de trabajo, la reproducción de las lecciones graba.das en 

cassettes y.la coordinación directa con la Direcci6n de Acreditación y Certi

ficación para colaborar con ellos en el plan de evaluación del proyecto. 

El nuevo programa de AUDIOPRl11ARIA que as.f. conclufa su fase estruc

tural, se descril::e en el a~ce tal caro se presenta en el manual y en fonna. 

s;i.nt@t;i.ca se presenta en su generalidad, en el siguiente esquana: 



PROGRAMA AUDIOPRIMARIA 

para 

40., 50.y 60. 

Programa s E P 

Libros de TExto Gratuitos 

Leccior1es 
grabada-.s 

Manual 

,1 

dida.ctj .co 

Propue ~'. tas 

de 

traba~o 

-

70 de español 
1 serie 

120 de matema.ticas .. 
1 serie 

120 de cienéias sociales 
3 series 

11 O de ciencias naturale 
1 ri 

Presentaciones: general y 
por área. 

Sugerencias didácticas: 
por lecci6n. 

Indices, ilustraciones 

Colectivo: para el maestre 

Individual:para el alumno 
(2· pliegos) 

se ue cas 
para es9uela$ ~nitarias.· 
secuencias d1dact1cas -
para maestros po~ grado• 
m6dulo de ~alendario es
colar para distribuir 
las propuestas. 

--.~ .. 
• 

tocacintas con ocinas 
07 cassettes 

Equipo de,___, maleta estuche 
maleta archivo 
instructivo impreso audici6n 

-
. 

4 2 o 
lecciones 

4 8 O 
lecciones 

16 lAmina~ 

26 ilustra 
cienes 

3 

3 

1 

-

4 8 O 
lecciones 

instructivos grabados ____ _._ _____ _ 
y/ 

O\ • • 
1 
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4.3 Obst!culos en la fa~e ~nstrwnental, 

Estaba pues todo l.ísto para la reproducci6n de ma

teriales. El formato del manual presentaña algunas dificultades 

dado que las lecciones vartan en extensi~n y presentación_ gráfi

ca, lo cual planteaña la necesidad·de componer tipográficamente 

cada págtna en forma· artesanal •. Entre varias propuestas de solu

ción se 'elígi6 un diseño que era funcional y llenaba los requis! 
• 

tos,de presentación acomodando dos lecciones por página como re

gla_ general. En cuanto a las matrices de las lecciones grabadas~ 

hab!an sido verificadas minuciosamente y cronometradas a un tiem 

pode 15 minutos en su_ generalidad y·excepcionalmente a 16 minu~ 

tos como máximo, incluyendo la presentaci6n y el tema de salida. 

Los arr~glos con la comparlI.a que s·e enca!gaL1d. uc .1.·cpr..:,au.:i.~ l.::::: 

cassettes estaban hechos y se hab!a presentado ya la prueba de 

calidad. Era factible que el material saliera al campo a más taE_ 

dar en el mes de febrero de 1979, sin perjuicio del avance del 

año escolar, ya que dada la estructura del material, puede comen 

zarse en la parte del programa que se desee. 

En este clima de trabajo sucediéS que las autoridades 

de CONAFE cambiaron a finales de 1979. Precisamente la persona 

que hab1a propuesto el nuevo modelo y hab!a organizado el plan de 

financiamiento, dej6 la Direcci6n del Consejo, Las acciones que

daron detenidas y en abril de 1979 el programa volvi6 físicamen

te a la Direcci6n General de Educaci6n Audiovisual. La Dirección 

de esta instftuci6n (distinta de la que hab!a autorizado la salida 

del programa para CONAFEl demostró un desconoci'I?liento total de 
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los alcances del Pr~grama,. lo cual se tradujo en una obstaculi

zación permanente al desarrollo de la etapa operacional en que 

ya nos encontr!bamos .. Esta act±tud de la Direcci6n canceló lapo . -
sibil±dad de.entregar losntateriales a los maestros en la fecha 

propuesta, transfiri~ndose la fecha de entr~ga para el inicio del 

año escolar 1979/1980. 

4.4 Situaci6n actual del proyecto. • 

El dos de septíembre dió comienzo el presente ciclo 

escolar 1979/1980 y los materíales de AUDIOPRHL~RIA a1in no están 

listos para entregarse a los maestros rurales~ El forcejeo por 

sacar adelante el pr~grama logr6 avances muy lentos en ia impre

sión del manual y ni siquíera inició la rep.roducción de casset

tes, ya que se obstaculizó toda la parte del financiamiento. 

En noviembre de 1979 se nombró nuevo Director de Edu 

cación Audiovisual. Se retomó el trabajo de impresión. del manual 

y de maquila de las lecciones en cassettes. Se contin1ia trabajan

do a ritmo muy lento en el modelo de evaluación propuesto en el 

mismo Programa (hay dos lecciones dedicadas a este propósito). La 

Dirección General de Acreditación y Evaluaci6n tiene asignado pre 

supuesto para evaluar la experiencia piloto en dos mil escuelas 

del pa1s. La fecha propuesta para que el programa llegue a los 

maestros ahora es el ciclo escolar 1980/1981. Dadas las experie~ 

cías anteriores ésto no puede asegurarse. 

A nivel de hip6tesis podr!amos decir que de mante

nerse las autoridades actuales en la Direcci6n de Educación Audio 

visual (.que tiene en su poder el Programa} durante el año fiscal 
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1980, el material de AUDIOrRIJ1A~IA ~odria lleg~r a probarse 

en las dos mil escuelas rurales que contempla su etapa ini

cial y que de mantenerse el plan de evaluaci6n propuesto, 

en enero de 1981 se presentarfa un informe para decidir cam

bios en la estructura del programa que se realizarían para 

irnplerqentar la nueva edici6n del Manual y de los cassettes 

para el ·ciclo escolar 1981/1982. 

• 
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5.-Los planteamientos inciales del presente trabajo y la ex

periencia concreta vivida a través del desarrollo del proye~ 

to, me llevan a formular las siguientes conclusiones: 

1.- El presente caso muestra -y no es excepci6n- la 

influencia determinante que las.acciones pol!ticas ejercen so 

bre los proyectos·educativos. 

~ 2.- También muestra -y tampoco es excepci6ri- las con-. 
secuencias graves que ocasionan las deficiencias que en mate

ria de evaluación se padecen en el sistema educativo nacional. 

3.- El pr~grama AUDTOPRIMARIA es un modelo sustancial

mente distinto del origínal.Raqioprirnaria. La reestructuraci6n 

del programa trajo corno consecuencia una considerable eleva

ci6n del nivel técnico en todos los elementos que lo forman. 

4.- AUDIOPRIMARIA representa una alternativa que puede 

resultar muy útil para el trabajo docente de las ~reas rurales, 

especialmente en los grupos unitarios para los cuales el maes

tro nunca dispone del tiempo suficiente para la preparación de 

materiales. 

S • .- El programa posibilita el logro de un objetivo para 

lelo de "mejoramiento profesional" de los ·maestros quienes, al 

escuchar y trabajar las lecciones grabadas, asisten .-por decir 

lo as!- a "prácticas modelo" de las cuatro &reas que .,.vistas 

desde esta perspectiva- representan de hecho cursos sobre las 

didácticas especiale~ de cada una de_ ellas. 

6.- El problema de la fugacidad que ímpli~a la transmi-



~t6n r~d;i:ofónica se ha ~oluc±onado con la presentaci6n de 

la$ lecc;i:ones en cassettes¡ stn ernl:>a:C"go, considero indispe!!_ 

$acle mantener el mensaje radíof6nico corno elemento integra 

dor de la comunidad al traoajo de la escuela. 

7.- La cornercializací6n ae las lecciones en cassettes 

1;>ara las áreas urbanas puede llegar a ser una fuenté importan 

te del financiamiento del programa. Esto es muy factible ya 

que el material puede ofrecerse a los maestros en paquete, 

J?Or área, por. grado o por aspecto. 

a ..... Considero que en relaci6n a las áreas de Español y 

Matemáticas, deben elaborarse lecciones específicas que susti 

gran estas áreas, ya que en la lección por grado pueden traba

jarse los contenidos atendiendo a la especificidad tanto del 

objetivo planteado corno a la de los alumnos que pretenden lo

grarlo~ 

9 ..... Considero indispensable que el programa sea eva-

luado integralmente, tomando en cuenta indicadores en relación 

·a la estructura de las lecciones, al·desarrollo de las mismas, 

al manejo del medio y los recursos, a la incidencia de la ac

ct6n en el proceso.de enseñanza-apiendizaje, etc., a fin de 

que los resultados obtenidos determinen la torna de decisiones 

en relacfón a la estructura misma del programa y a su operati

vidad. 
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10.- Un punto que hace al programa muy vulnerable es 

su extrema dependencia de los libros de texto, lo cual oca

siona que al sufrir ~stos cualquier cambio o modificaci6n inu 

tiliza la parte del material del progi;-ama que resulta afecta

da. Este es un problema de diffcil soluci6n dado que los ni

ños trabajan siempre con el libro de texto gratuito. Quizá lo 

que pqdr1a contemplarse como posible soluci6n para neutrali-
• 

zar esta dependencia del líbro de texto seria elaborar las lec 

cienes sobre temas generales basados en el Programa de Educa

ci6n Primaria, pero sin apegarse literalmente a los contenidos 

de los textos. A este efecto podrfan elaborarse apoyos impre

sos especificas de las lecciones que pudieran servirse de los 

lib:::~s ce te:::to vigentes 12:x~lus.ivdluent~ como comp.Lemento. 
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7.2 Presentaci6n 

EL PROGRAMA 

SE PROPONE ••• 

Brindar a los alumnos de las áreas rurales una mayor opor· 

tunid~d para que terminen su educaci6n primaria. 

Ofrecer a los maestros de escuelas unitarias y de organi

zaci6n· incompleta, una alternativa de trabajo que _haga más fruc 
• tíferos sus esfuerzos en el aula. 

SE BASA EN ••• 

Audioprimaria se base en los contenidos programáticos de 

la enseñanza primaria para 4o., So.· y 60. grados. Estos conte

nidos se encuentran en los libros de texto_ gratuitos, por tan-

ra mae.stros y alumnos, elabora la Secretaría de Educación Públi 

ca. En otras palabras, Audioprimaria toma sus contenidos del 

programa oficial y usa los libros de la SEP como instrumentos 

de trabajo. 

SE COMPONE DE .•• 

El Programa está constituido por: 

-lecciones grabadas (en cassettes} 

-sugerencias didácticas para cada lecci6n (en estema-
. .nual} 

-material didáctico, individual y colectivo (en hojas 
aparte). 

-propuesta de trabajo o cronograma (en este manual y 
en hoja aparte}. 
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USO DEL MANUAL 

(área, n~mero,y tftulo J 

.~ e objetivo,,,,) 

CS-206 COMIENZA LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA 

Explicar la historia de la lucha Insurgente por la Independencia 

Huertos en la lucha Hidalgo y Allende, emerge la figura de un nuevo I fder: 
Horelos, quien se apodera del sur del pafs,f_n 1e14, a Instancias der cau• 
dillo, se instala el Congreso de Chilpanclngo y se promulga nuestra prime
ra ConstltuciOn, en ravor de la soberania del pueblo y de la democracia, 

.. ~or,. 1 C1c f·!f asesinado y la lucha tuvo que prosegdr, Surge entonces Vlcen• 
te \>ut:rrero. 

( sfntesis J 

Lámina 9· 
LM Pc19s7""Sn 58 

MC 19 
LA J 3g's.'12 y 13 1 05 a 1 07 
LC Fágs. 12, 140 y. 141 (material ~-~Hdáctico J 

Encerrar desde ••• "More los querra q·ue"••• hasta ... " a sus gobernantes", 
págs. 106 y 107. 

-Examinar lll si tuaclón del pafs después de la muerte d! More los, 

Localizar en el mapa los lugares que se mencionan en la licclón, 

L~~, los acontecimientos y blografras que se Indican.en las pa'glnas del I! 
bro·de consulta, • 

Cuadro: La lucha por la lndependt"ncla,pág. 57 dd ·LH 

• 

... -----=•=--,..,....,,ue•••.mst _____ .,.... .--.:.,rvrnw,:::n:r«we:-wam:::w: rmJZD rnmc, _______ ,J 

MC: 
U4: 

[actividades ) LA: 
LC: 
A: 

DU: 
D: 
- : 

mater I a 1 comp 1 ementa r to 
·1 ibro del maestro 
1 i b ro d·~ 1 a 1 umno 
libro de consulta 
antes 
durante 
despu~s 
guía de discusión • w 



7 ... 4 Descripción de las ser;tes grabadas 

Las lecciones grabadas han sído diseñadas por un equipo 

de especialistas entre los cuales· destacan maestros de ense

ñanza primaria¡ ellos fueron quienes elaboraron los guiones 

de contenido, la secuencia didactica y las actividades. Guio

nistas radiof6nicos, actores, productores y técnicos profesio 

nales,. son los responsables de la interpretación y_ grabaci6n 
• 

de las lecciones, s·iempre bajo la supervisión de los maestros. 

El resultado de este trabajo son las 420 grabaciones que 

usted tiene en sus manos. En ellas desfilan diferentes perso

najes, niños y adultos que ocupan diversos escenarios en el 

tiempo y en el espacio. Sus diálogos se extienden cuando, usa~ 

A; .Po,,..o,..,+-oc- ,..º,...",.,,.("l~C" ;. """' .... ;, ........ ""' . -- ........... _.,_ ; ,. ; ...... .., ..... ..,, ..... ., __ ....., .. - r------r-- - , ,....,.. "' .... ""',... ..... ",,.. --- -.J.-·- --- . ------·---- ______ ...,_,_ 

La acción de los personajes está reforzada por efectos sonoros, 

los puentes musicales facilitan la participación d_e niños y 

maestros, y tintineos, acordes o percusiones de distintos ins

trumentos "subrayan'' algún momento de interés especial. De 

acuerdo con los contenidos programáticos de 4o., So. y 60. gra 

dos, las lecciones grabadas se han agrupado en las siguientes 

series: 

ESPJillOL 
Serie:· "La clase de español" (para 4o., So. y 60.) 

Personajes: Tere, Ana, Toño y su maestra. 
Lugar y tiempo en el que· transcurre la acción: Los ni

ños se encuentran.en un salón de clase, en la época ac 

tual y junto con su maestra trabajan los contenidos del 
área. 
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Serie: "Viaje por el mundo de las matem!ticas" (para 4o., 
So. y 60 .. _ gradosl. 

Personajes: Alicia y Carlos, niños de primaria y Rarn6n, 
su amigo, alumno de secundaria. 

Lugar y tiempo en que transcurre la acci6n: La acci6n se 

sttúa en la época actual; transcurre en muy diversos esce 

narios y los niños que la protagonizan, dialogan y consu! 
. . ... , 
tah ocasionalmente, con adultos que les explic~n. ·algunos 

temas. 

CIENCIAS SOCIALES 

Serie: .La República Mexicana" (para 4o. grado) 

Personajes: La República Mexicana~ personaje central, Ci

tlali y José, alumnos de 4o. grado, y Emil.iano, su maes

tro~ 

Lugar. y tiempo en que transcurre la acci6n: Un sal6n de 
clases y nuestra época sirven de marco a los interrogan

tes que plantean los diferentes temas del grado a los cua 

les responde el personaje central. 

Serie: "La humanidad ante nosotros" (para So._ grado) 

Personajes: Macaría y Felipe, niños¡ Antonia, una maestra 
y Lorenzo, un científico. 
Lugar y tiempo en que transcurre la acci6n: Alumnos y maes 
tra, ·en una escuela actual, tienen acceso a la "máquina 

del tiempo" que construy6 Lorenzo •. En ella "ven y oyen" 
acontecimientos del pasado. 

Serie: "El taller de ciencias sociales" (para 60. grado) 

Personajes: Luisa e Ignacio, maestros, Adela y Rafael, 
alumnos. 

Lugar y tiempo en que transcurre la acci~n: 1978. Luisa 
conduce el taller a.l que asisten como alumnos Adela y Ra-
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' 
fael, Ignacio, compafier·o de Luisa, ha tenido oportunidad 

de trecuentar diversos amb;tentes, tiene acceso a diversas 

fuentes de ínformac±6n y colabora en el taller con Luisa 

y los muchachos. 

CIENCIAS NATURALES 

Serie: "Observando la naturaleza" (en.tres partes, una pa 

ra cada_ grado}. 

Personajes: Licha, Toño, Alberto y Patricia, alumnos. Ma

rio, maestro. Don Panchito, viejo amigo del grupo.· 

Lugar y tiempo en que se desarrolla la acci6n: La serie 

transcurre en nuestros dtas y los personajes actúan en 

~uy diversos escenarios urbanos y rurales. 

Las lecciones grabadas duran un promedio de 15 minutos.Su 

gina las siguientes modalidades: en Español y Matemáticas, las 

lecciones son comunes a los tres grados y están organizadas 

por aspectos; en Ciencias Sociales y Naturales, hay una serie 

para 9ada_ grado y los contenidos se agrupan ·de acuerdo a los 

temas que en estas áreas señala el programa oficial. 

Sugerencias didácticas 

En este manual.enco~trará usted una gu1a para desarrollar 

cada lecci6n. Después del número y el titulo de la clase se in 

cluye el objetivo específico y una síntesis del tema. A conti

nuaci6n aparece la menci6n al material didáctico necesario en 

cada caso y las referencias bibliográficas que remiten al maes 

troy al niño, ·a sus libros de texto respectivos. Las activida

des a realizar se encuentran agrupadas en tres momentos que se 

determinan as1: ntes 

)la audici6n ~---- urante 
espul\s 
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7,5 El material didáctico 

Para apoyar las clases se ha disenado este material que 

usted recibirá en hojas aparte y consta de láminas para usar en 

la pared o en el pizarr6n y una hoja que contiene las ilustra

ciones para que el niño recorte y trabaje. 

La clasificací6n del material es la siguiente: 

L&m;ina 
(de uso colectivo} 

1. El sistema de la lengua 
2. Los que hablamos español 
3. Simetría 
4. Cuantificadores 
5. Falso y verdadero 
6. Cuantificadores 
7. Proposiciones verdaderas o falsas 
8. El ajedrez 
9. Rep.Mexicana, dívísiOn política 
10. Rep.Mexicana,orografía,hídrografía 
11. Continente Amer±cano · 
12. Planisferio mudo 
13. Línea del tiempo 
14. Planisferio, divisi6n polfttca 
15. Propuesta de trabajo 

Material Complementario 
(de uso individual) 

1. Multiplicaci6n de fracciones 
·2. Simetría 
3. Simetría 
4. Simetr.f.a 
5. Angulas 
6. Area de polígonos 
7. Plano cartesiano 
8. Plano cartesiano 
~. Plano cartesiano 
10.Plano cartesiano 
11.Escalas 
12.Escalas 
13.-Volúmenes 
14.Pirámides y conos 
15.Probabilidad y azar 
16 •. Gráfica 
17.La probabilidad y azar 
18.El ajedrez 
19.La Rep"G.blica Mexicana 
20.Continente Americano 
21.Planisferio mudo 
22.Planisferio c/divisi6n po-

lítica. 
23.El calor 
24.C6mo clasificamos las cosas 
25.Los animales 
26.La Tierra cambia 
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7.6 La propuesta de traDajo 

Esta propuesta consiste en una secuencia didSctica 

y cronol~gica para trabajar el programa, y se ha elabora

do teniendo -en cuenta el nivel de complejidad que ofrecen 

los. objetivos de cada lecci6n. En ella se propon~ un plan 

de trabajo diario para desarroll~r-480 clases. 
I 

' . . . 
1 

En la propuesta sugeriinos dos o tres sesiones dia-

rias, lo cual hace un total de 35-semanas o sea 175 días. 

Si consideramos los 188 días laDorables que señala el ca

lendario escolar, veremos·que este P!ograma, que incluye 

repasos y evaluaciones, brinda al maestro cierto margen:. 

para reforzar, segan su criterio, algunos temas. 

La propuesta de trabajo que aparece en la página 

27 de-este manual, la encontrara tambi@n formulada en una 

lámina que deberá conservarse en uno de los muros del sa-

16n de clases a fin de que el grupo señale en ella las 

lecciones trabajadas. Este registro será para el maestro 

un valioso y confiable indicador desµ avance programáti~ 

co. 
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7.7 SE TRABAJA.~. 

La sesiones de trabajo diario se planean de 

acuerdo a la propuesta. Una vez localizadas las leccio

nes en los cassettes y en el manual 1 se desarrolla el 

traba·jo. Para un mejor funcionamiento del Prc:,grama es 

necesario leer previamente lo que se indica en cada·ca~ 

7.7 

'so respecto al objetivo especifico de la lecci6n, la sín 

tesis del contenido, el material didáctico necesario, la 

bibliografía de los libros de texto y las actividades a 

realizar antes, durante y despu~s de la emisi6n. Convie

ne localizar en-los libros el tema a que se refiere la le~ 

ci6n, ya que la paginación. que aparece en la referencias 

bibliográficas se ha tomado de la edición 1978 y puede no 

coincidir con los ejemplares que poseen los alumnos. 

Las lecciones_ grabadas en cassettes ofrecen mu 

chas oportunidades a la creatividad del maestro: se pue~ 

den repetir para reafirmar los conocimientos, aclarar du

das, poner al corriente a los niños que faltan, etc., •• 

Pensando en estas posibilidades, dejamos que usted decida 

cuánto tiempo durará la sesiOn de trabajo. 

, 
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7 ~ 8 SE EV1\LUA:- ... 

La evaluaciOn del trabajo relativo a cada lec

ci6n se puede hacer seg11n el objetivo señalado en la mis .... 

~a~ Se recomienda la pr!cttca de la evaluaci6n formativa 

para que favorezca en el alumno _el ejercicio de la auto

evaluaci6n~ Descubrir las defíciencias y señalar~as para 

corregirlas, debe set una práctica constante en et traba~ 

jo del aula. La revisi6n sistemática de las tareas rea

lizadas por los alumnos es indispensable: las notas de es 

t1mulo que el maestro ese-riñe en ellas, beneficia con ere 

ces el proceso de enseflanza-aprendizaje. 

La evaluación_ general del Programa se hará con 

la informaci6n que proporcionen los maestros. En estema

nual usted encontrará (pág. 531} una hoja en donde puede 
. - . . 

registrar sus observaciones y sugerencias después de ha

ber trabajado este Programa. 

Partiendo de la opini6n de los maestros que 

usen AUDIOPRIMARIA, podremos mejorar·este material de mo

do que responda cada vez más, a las necesidades concretas 

del trabajo docente. 
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7~9 Introducci6n a las lecciones grabadas 
de cada una de las áreas. 

7.9 

-: 

E S P A Ñ O L 

Las lecciones de español r~sponden a los objetivos generales del ~fea que 
podemos sintetizar así: 

Desarrollar en los alumnos Ja habil;idad de hab.lar y es
cribir de manera clara y precisa. 

--------------------------------.-..J/• 
. . 

Las lecciones están elaboradas de acuerdo a· ius üujeti·v~·-e5pc(:rfL::v:; .::¡ ... ~ 
cada aspecto pr~senta, pero la p~op~esta de trabajo ~- .. :-:s· 1as relaciones peJ 
manentes que existen entre l~s d1st1ntqs aspectos para alcanzar el objetivo ge-
neral, Lograr esta meta equivale a desarrollar en los alumnos la claridad y pr, 
cisión del pens~miento. Cuando un niño expermJ.Jenta, observa, disti"ngue y expl r 
ca su mundo social y natural, está usando la lengua a través de preguntas y res
puestas. El lenguaje pone al servicio del pensamiento una técnica para organi-· 
zar las percepciones, para dirigir el comport~mi.ento, para .comprender el mundo ~ 
y actuar en él. · · 

1 • 

·De lo anterior se deduce la necesidad de que los alumnos descubran la importan 
.:ia que tiene la lengua que ya manejan,y que se interesen en conocer su estruc 
tura y funcionamiento. En los diferentes aspectos se ha optado por elaborar~ 
lecciones que permitan la realización de m6ltiples ejercicios para que, median 
te esa práctica, el alumno asimile gradualmente la estructura y el funcionamien 
to de ese instrumento del cual se sirve diariamente y al que le ir~ descubt'ien
do,clase a clase, nuevos· usos y aplicaciones. Para lograr este enfoque del -
~rea habrá que tener en cuenta algunas caracterfsticas del trabajo en tlaseJr 

La creación de los alumnos 

Necesaria en todo momento del proceso Je enseñanza-aprendizaje se vuelve indis
pensable en los aspectos de,expresi6n oral y escrita, lectura e iniciación a la 
literatura. En estas 1ecci6nes·se invita permanentemente a los alumnos a contar 
su experiencia, describir lo que ven e imaginan, inventur cuentos, narruciones, 
poesías, obras de teatro etc. La lengua como ins_trumento para recrear. el mundo, 
la lengua como llave para abrirse paso en el goce y la belleza de la 1 ate
ratura, podrá usarse sól~ si los niílos tienen oportunidad de hablar y ser ofdos, 
de leer y ~er lefdos. 
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.as audiciones 

El tratamiento que se ha dado a las lecciones posibilita rlealizar la amplia gama 
Je eJercicios que, para alcanzar cada objetivo, traen los 1 ibros del alumno. La 
'ecc16n .grabada se escucha en varias audicfones y.en cada ocasión el alumno iden 
tifica distintas funciones o establece nuevas relaciones dk los elementos presen 
tes en las actividades que realiza. ?ara facilitar la comprensión se han dis--=
tribuido los ejercicios de una misma lección en varias sesiones de trabajo* en 
las que se desarrollan ,las actividades siguiendo una secuencia gradual de comple 
j idad para lograr un mismo objetivo. · -' -

La lectura 

~ntes, durante· y después de las audiciones se señalan lecturas que los niños de
Jen hacer para participar en la clase. Estos textos se seílalan en el manual y -
conviene que. los niños s~ organicen, antes de la emisión, a 7in de que los ejcm
elares del libro indicado se distribuyan equitativamente ent:·e· los tres grados. 
:sto en cuanto a las clases,ya que la lectura por placer, obJetivo importantfsi
mo de lograr, se hará en forma individual dejando al niño la selección de los -
textos. En este sentido las lecciones estimulan a los alumnos mostrando las -
enormes posibilidades que ofrece la lectura oara enriauecer su visión de 1~ vida 
y del mundo al entrar en contacto con lo que han escrito los seres numanu::,, 
!esde muy diversos lugares y a través de todas las. épocas, pero siempre hacien-
1o un arte del uso de la lengua. 

~onsultar fuentes de información-

rara desarrollar esta destreza, básica para cualquier actividad cotidiana o es
colar, las lecciones del ~rea proponen diversos ejercicios. Estos se ocupan de 
local izar la información, de señalar lo más importante separando detalles espe
;íficos y de interpretarla para, finalmente, organizar y registrar los datos -
obten.idos. Conviene que el maestro refuerce esta práctica en las actividades 
jalas otras áreas. 

Los registros 

Durante el curso los alumnos elaborarán fichas bibliográficas, un diccionario· 
ilustrado, cartas, telegtamas, resamenes,textos: real izarán entrevistas, inves
tigaciones y otros trabajos que se pre3entarán por escrito. Todos estos regis
tros representan un val loso material que, organizado de acuerdo a _las necesid~ 
des del grupo, pued~ resultar de gran utilidad para consultar en caso de repaso 
o evaluaciones. · . . i • , . • 
Se recomienda que los alumnos tengan un cuaderno. rayaqo, hoJas de papel 11so y 
lápices de colores para real izar los trabajos del área. Resulta muy convenientE 
fomentar en los a~umnos el gusto por ilustrar sus-textos, tomando en cuenta las
consideraciones que, acerca del dibujo, se hacen en la presentación del área de 
ciencias sociales. · 
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I 
MA TEMA TI CAS 

En.el área de .matemát_icas pretendemos qúe el educando experimente por sí 
mismo la interacción de las matemáticas con su mundo externo, ya como una he
rramienta o como un lenguaje que 1e permite cuestionar las cos~s, buscar y 
:aptar la información adecuada, aplicar sus conocimientos a situaciones con
cretas y llevarlos a 1a práctica en 1a vida diaria. 

i'ar·a cumplir estos propósitos quisiéramos hacer algunas sugerencias generales: . . . 

GAntes de iniciar una lección es conveniente; motivar al alumno por medio. 
de u~~ di~cusión abierta en 1a clase. Recuérdese que una discusión no es una 
secuencia de afirmaciones y negaciones colectivas de los niños, coralmente 
conducidas por su maestro. Una discusión debe de ser un verdadero debate a~ 
bierto entre los niños en el cual el maestro debe figurar como guía, promotor 
.. ,. ~r'"':.e--- p~-,..,. : ... '""'~- .,...,....,...,""' ~·•+-n ... irl'!:lrl . . 1 ... IJ ... ' .., , ~' .., • J ......... w ..,._,.,_ .;. - - - •• -- - • 

0 Durante la clase deben discutirse los elementos del problema,· las dudas 
que presenten los niños y resolverse las cuestiones que presenta la lección . 

. @ Se debe evitar adelantar las respuestas y dejar, en Jo p~si~le, que los 
alumnos lleguen a ellas.· 



7.9 

e Si en cualquier momento los niños manifiestan interés por aspectos cola
teral~s de un problema, conviene seguir esos caminos y explotarlos al máximo. 
El interés espontáneo de los educandos vule mil veces más, como factor pedagó 
gico, que una explicación t~jante de la clase tratada. -

O En la medida en que exi·sta entusiasmo por p~rte de los,niRos, deben rea
lizarse las actividades oue se proponen en el manual, o bien otras que seco~ 
sideren adecuadas. 

'· ' 
O las actividades suge~idas para trabajarse después de 1~ tección, están 

diseñadas con el fin de reforzar el conocimiento transmitid~. 
. . 

Hasta aqur las recomendaciones genera~es: veamos ~lgunas específicas: 

O Los elementos indispensables par~ realizar el trabajo de esta área son: 
un cuaderno cuadriculado, una regla y lápices o crayolas de colores. Este mD
terial se· solicita en todas las clases, además, en algunas se piden objetos 
fáciles de conseguir como hojas de papel, corchol~tas, hilo, ramitas, céni-
cas, etc. · 

,. 
O El mate, iai co111¡..,i~111~11i.driu c.ie 111c1i~111ái:ica~ ::;t! deberá entregar ai niño pa

ra que se haga res~onsable de él, lo tenga a la mano antes de la audición que 
to solicita; y, ya utilizado, lo conserve junto con el resto de sus trabajos 
a fin de consultarlo posteriormente. 

O-Al final de cada lección grabada se plantea un problemi ~1 que se antep2 
ne una orden: PIENSA. Los ~iños deberán meditar, discutir y, finalmente, for
mular la solución. En este manual aparecen las soluciones que el maestro debe 
rá reservar solo; para cot~jar con las que den los niílos y no formularla an
tes de que ellos hayan recorrido su propio camino. 
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• 

. .. 

CIENCIAS SOCIALES 
1 

• 

En la elaboración de las lecciones del área, el punto de partida está 
d~terminado por el objeto específico que indican; sin embarg0;en el desarrollo 
de cada lección, el. objetivo específico está vinculado al objetivo general del 
área: 

Introducir al nifio en el;conocimiento de Ja sociedad. 
en la que vive., c_omprendi-éndola como producto del pasado, 
para que participe en la transformación de su medio social. 

Este objetivo debe tenerse presente en todo momento como orientación 
general del trabajo~ El tratamiento didáctico del área vuelve imprescindible 
algun~s actividades, tal es el caso.de las lecturas previas, las localizacio
nes, lps comentarios posteriores, la consulta, el dibuJ~, los registros. Vea 
mes como desarrollar estas actividades. · 

La lectura previa a la emisión 

Las lecciones están concebidas como instrumento para trabajar una información 
que ya ·se posee, dándose como· fuente principal de la misma, los libros de 
texto. De alIT que la lectura de los textos que se indican antes de la audi
ción sea indispensable, de lo contrario los ·alumnos carecerán de la informa-
ci6n necesaria que les pennitirá intervenir oportunamente en el desarrollo de 
la emisión-clase. 

Localizaciones en el mapa 

En los tres grados se realizan frecuentemente localizaciones en ma
pas, tanto de los 1 ibros como del· material co!nplementario. El punto de parti
da de toda localización debe ser la comunidad donde se encuentra la escue
la, esta seAal se hace en las primeras lecciones de cada grado y debe relaci2 
narse con todos los lugares que·se local icen. 
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El comentario después de la emisi6n 

Resulta ·indispensable valorar sistemdticamente qué es lo que captan los niAos 
del material de la emisión, c6mo lo relacionan con sus lecturas, y en qué me
~ida lo confrontan con su realidad, ¿e aquí que los comentarios después de la 
emisión deben constituirse en el final lógico de la clase grabada. Podríamos 
decir que des-pués de haber coment_ado la clase en- grupo, de 'haber discutido, -
manifestado los puntos de vista personales, aclarado las dudas que surjan, s6 
lo entonces podemos ini.ciar ~as actividades ·de la lección.~ -

Generalmente se seíl~Ja· una gura de discusión que puede amplfa~se o modificarse 
de acuerdo a lps intereses que despierte la emisi6n 0 Es indispensable penni-
tir que los alumnos expresen sus ideas libremente,con sus propias palabrns, -
y estimularlos a que aporten experiencias conocidas para relacionarlas cqn ·]os 
temas ·tratados. Conviene hacer un breve resumen oral de las conclusiones a -
que se haya llegado en el comentario, o bien de las ideas que a juicio del -
grupo·se~n más importantes. 

El dibujo 

El dibujo c0111ü 1éngüüj.:, ~~~~ ::-:~-:!!':) ~'=' exr,r-Pé:iñn; P.S utilizado permanentemente 
en el manejo del ~rea, ya que cumple la función específica de facilitar la in
terpretación de la información por parte de los alumnos que generalmente tienden 
a repetirla cuando utilizan únicamente la palabra. El hecho de recurrir al dl 
bujo para ejemp1 ificar situaciones de diversa índol~ rios da casi siempre un -
resultado muy personal, de ahf que debemos evitar los juicfos de valor de 1'feo~ 
o 11bonito" en relación a los dibujos que real izan nuestros muchachos. Debemos 
estimular la capacidad creativa tje los alumnos evitando valoraciones subjetivas 

Se pre~e~de gue los mucha~hos se ~jerc!ten y recurran al dib~jo como un.ele
~ento ut!l, inagotable, ~1empre d1spon1ble par~ ayudarles a interpretar la -
1nformac16n, a plantear interrogantes, a "expl 1car 11 posibles alternativas de 
solución a problema~ planteados, a ejemplificar situaciones concretas. Un -
breve texto al pie de los dibujos puede redondear el mensaje que los mucha-
chos quieren comunicar. En este caso el dibujo se despoja de su uso meramen 
te ornamental, para desempeñar una función eminentemente interpretativa. ~ 
Queda fuera de toda consideración en este caso_,. la valoración estética, lo -
que interesa es que estos dibuj_os digan algo y que ese algo contenga los ele 
mentas informativos que se manejan,y manifieste el ejercicio de reflexión a
que se somete dicha información. 'Es preferible ilustrar los trabajos con di 
bujos en vez de estampas compradas, ya que éstas limitan las posibilidades~ 

·de interpretación. 
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• 

La consu 1 ta 

Los alumnos deben recurrir a las fuentes de información de que disponen cuan 
tas veces lo consideren necesario; no se trata de que 11 recuerden 11 o 11adivi--= 
nen" datos, sino de que los verifiquen y hagan sus interpr~taciones, de ahí 
que se recomiende que para realizar sus trabajos consulten sus libros de cien 
cias sociales,como ~sr también los de las otras áreasipara ampliar el tema y
establecer correlaciones. No debe confundirse e] manejo de la información -
con la repetición de la misma, los alumnos elaborarán su~ síntesis o fesamenes 
con sus propias pa 1 abras, in ter pre tan do situaciones, recreándolas en base a 
su experiencia personal, manifestando su aprobación o desacuerdo}evitando en 
todo.momento ]a repetición mamorfstica de la información. Se hace hincapié -
an el uso del vocabulario que aparece al final de los libros del alumno •. Es -
necesario que ellos adquieran el hábito de buscar el significado de las pala
bras que no entiendan,· ya sea allí o en un diccionario. Otra valiosa fuente 
de consulta la con~tituyen los propios trabajos que los niños elaboraron en -
clases anteriores,de allí la necesidad de conservar, ordenados y completos, -

... sus cuadernos. 

El registro 

tos a 1 umnos deben disponer de un cu_aderno 1 i so de forma ita 1 i ana- pa 
ra registrar sus trabajos del área. Ya hablamos· ~e las posibilidades que 
ofrece. el dibujo como forma de expresar e interpretar experiencias y conteni-

"do:;, :;610 1"é(.v1·dá11:111u:::i cH.¡uÍ ::,u i11q;uri.dncia como una áe ias formas cie registro 
más adecuadas a las caracterfsticas del niño. Otra la constituyen los cuadros, 
listas, esquemas en cuya elaboración se rumple un objetivo doble: por ~ma par_ 
te sirven para reafir~ar conocimiento~ v por la otra, llevan a sistematizar · 
:los datos-~. facilitar su postérior consulta. . . . 
·Para trabajar el material del área, se recurre permanentemente .al maneJO de 
cuadro~ y esquemas e !nve~ti¡acion~s pr0~ue~t~s en el l ib~o del maestro; en 
estos casos, el material 1ndrcado aebe escr1b1rse en ~_l p1zarr6f1 para 9ue los 
.alumnos lo copien~en la inteligencia de que para resolverlos deben revisar 
su texto las veces que·sea necesa'.io. 
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CIENCIAS NATURALES 

. Las lecciones de ciencias naturales introducen al niño en la obser-
vación ~istemática de la_ naturaleza, haciéndolo ~ornar conciencia de que for~a 
parte de ella, pero que en ~se universo de elementos que lo rodean, él es un 
fenómeno singular: un ser social) un ser de relación. La singularidad consiste 
e.1 que el ser h-umano no sólo se relaciona con su.medio ambiente sino que lo 
comina, lo transforma o lo destruye. En efecto, ~i bien el· se.r humano, gra
cias a su ~apacidad de adaptación al medio ha logrado sobrevivir desde su ap~ 
rición en el planeta a diferencia de otras especies desaparecidas, ha llegado 
a ejercer un gran dominio sobre la naturaleza) lo cual le ha permitido crear.!:! 
na cultura, alcanzar un alto grado de civilización y desarrollo científico y· 
tecnológico, también es la especie humana la que en la época actual ejerce 
las acciones más nocivas sobre la naturaleza y cuenta con los medios para pr,2 
piciar su destrucci6n. · · 

Lá relación del hombre con el medio está presente en el objetivo g~ 
nera 1 de 1 área: 

l·Que el alumno.sea capaz de aprovecha~ y conservar los re
cursos naturales, en beneficio de la humanidad. 

Este objetivo general incluye a la vez, los siguientes: 

f Aplicar el método científico en la observación, an~lisis y registro de 
los fenómenos naturales; en 1-a generalización de ley~s y la formulación y · 
comprobación de hipótesis, para llegar a la posibilidad de explicar cientí-
ficamente la naturaleza. ·i · 

eReat izar la~experimentadi6n y la evaluación, en forma sistem~tica. 

•Entender y apreciar la i'nterdependencia del hombre con el ambiente, pa
ra preservar el equilibrio ecológico en beneficio de la humanidad. 

El logro de tales objetivos implica une acción formativa que debe realizarse 
paulatinamente en clase,orientando las reflexiones de esta disciplina a los 
problemas que en relación a ella confronta nuestro país, tales como Ja canta 
~inación ambiental, el uso inadecuado de los recursos no renovables, la ex-
ptosión demográfica, etc. De ~qur que result~ indispensable vincular permanen 
temente el trabajo del área con su objetivo general de modo que al analizar -
los contenidos se-reconozcan como parte de la población que vive los proble
mas y 1 al descubrir su vinculación.con ellos, asuman una actitud de responsa 
~il idad en acciones concretas. -
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Sugerencias para desarrollar el trabajo. 

o Los· conocimientos científicos se n1odifican constantemente con Tos resuf
tados que los hombres de ciencia obtie~en de sus investiqaciones en todo el 
m~ndo. En cambio, loi métodos bj~icqs pbra descubrir cualquier conocimiento 
c1entJfico, se mantienen. Si querernos que los niAos aprendan los procedimien
tos que llevan a la adquisición de estos métodos es necesario que participen 
en la ·realización de investigaciones y experimentos y en la discusión de s~s 
resultados, propici~ndo siempre que lleguen a una conclusión: 

o Los experimentos e investigaciones est~n planteados para realizarse ccn 
los elementos de que se disponga en la localidad. Lo fundamental es formar 
en el niño una actitud interrogante hacia el mundo que lo rodea, una actit~d 
que lo centre cada vez más dentro d~ una concepción científica del universo. 

o las indicaciones que se dan tanto en la 1ecci6n grabada corno en el ma
nual, fomentan. las habiJ idades que nos interesa .desarrollar en los rnuchacr.cs: 
obs:rvar, distinguir, explicar, experimentar, comprobar, enuncia\, consult2r, 
-e .... ',...,....,...,.,. ' .... ::, . .., -...... 

a Las actividades propuestas en cada lección requieren de un nuevo ccnce~
to de orden en el salón de clase que deber~ basarse en:el establecimiento ¿e 
mejores .métodos de trabajo. Estos de~en f~vorecer la actividad, la colabora
ción en equipo, la discusión, etc. Es necesario que lo~ alumnos asuman actit_!! 
des de responsabi 1 idad respecto al trabajo que real izan y que ·descubran pcr 
si mismos la conveniencia de organizarse para llevarlo a cabo ordenadamente. 

o El registro es la culminación de la rnayorra-de los trabajos, ya_sea de 
investigqci6n experimentación o consulta. Los alumnos.harán sus reg1str?s 
en un cuadern~ con dibujos, gráficas, diseño de experimentos y textos 11-
bres con las c~nclusiones obtenidas. El material ,que elaboren en el cu~der
no se presta también para hacer exp?s!ciones ?rale~ al grupo GOn el obJeto 
de intercambiar experiencias y prop1c1ar la d1scus1ón, en estos casos se 11~ 
gará a una conclusión de grupo que también s~·anotará junto con los traba-
jos individuales. 
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7.10 Una lecci6n de cada área 

En la selecci6n al azar que se hizo de una lec-

ci6n por área para ilustrar el presente trabajo, ,resulta--

ron las siguientes: 
I 
j 

• . . 
• .. 

ESP~OL: No. 54. Las ideas principales 1 y detalles 

específicos. 

MATEMATICAS: No. 190. Las poleas. 

CIENCIAS SOCIALES: No. 296. Respuesta Americana a 

la crisis del capitalismo. 60. 

Grado. 

CIENCIAS NATURALES: No. 357. Los seres vivos y el 

medio. So. Grado. 
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. , 
LAS IDEAS PRINCIPALES Y DETALLES ESPECIFICOS, 

Reconocerá las ideas principales y los·detalles específicos de un 
texto. 

La lectura es un proceso continuo y gradual, que implica el desarrollo 
ordenado de las habilidades del pensamiento .. El ejercicio de la lectura 
b~sica pretende lograr que los alumnos adquieran el domjnio del nivel de 
la lectura críticaJcuyo proceso consiste en examinar objetivamente los 
materiales escritos, anal izarlos y dar sobre ellos un juici-0; el recono
cimiento de las ideas principales en un texto es indispensable para el 
logro de este propósito. 

4o. 
LM págs. 107-108 

Leer EnLonce~ yu~ t • - • 
~111::,1.c, 

So. 
63, 64, ~9, 66-68 
_116-118, 154-158. 

,_L, __ 

pa~:i. t:.(.... f.,-, '/1 
Vv VI ._,, 

60. 
46-47, 67-69-

1·4 7- 148 , 1 5 O- 1 5 1 
96-100, 59-63 

DU Leer El escondite, pág. 68 LA So! 

D la. audición 

4·0. So. 60. 

2a. audición 

4o. So. 60~ 
60. 

3a. audición 

4o. y So. 
60. 

4a. audición 

4o. y só. 
60. 

págs. 66 a 68 y 116· a 118 LA So. 

págs. 63-64-79 LA 4o. 
págs. 46-47 LA 60. 

págs. 67 a 69 de 60. 
págs. 14 7- 148, 150-151 de 60-•. 

págs. 59 a 63 LA 60. 
págs. 96 a 100 LA 60. 
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M- 190 POLEAS,(para 60. grad¿) 

Aplitará el.~~ncepto ~e razón y propo~ción en .las poleas~ 

Al aplicar las_propo~cion~s se deduce qµe: El producto de los medios es 
igual·al producto de los extremos. El producto de los medios entre el 
extremo conocido es igual al extremo desconocido. El producto de .los 
extremos entre el m-edio conocido .es· igual al medio desconocido. 

L~ de· 60. págs. 19-20 
LA de 60. págs. 111-113·~-· 

• 
.•' 

f i g. 1 
9000 

H -

9000 vueltas 

X vuelta 

fig.3 

125 vueltas . 500 vue 1 tas 

OU Realizar las operaciones que se indican. 

o Resolver: 2 a 4 = X a 8 . 10 a 1000 = X a 100 
X a 20 = 4 a 15 
7 a X = 12 a 19 
3 a 6 =:= X a 24. 

PIENSA: Para aumentar la velocidad de una máquina se necesita instalar una 
polea, ¿cómo debe ser ésta?, ¿más chica o más grande que la que tie
ne e 1 mo t o.r? 

Solución: más chica, 
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CS-296 RESPUESTA AMERICANA A LA CRISIS DEL CAPITALISMO, 

Afirmar el conocimiento de que ciertas situaciones econ6micas y·so 
ciales pueden producir.diversas respuestas polfticás y sociales.~ 
T,omar conciencia crítica ante los gobiernos. que violun ·los derechos 
humanos. · 

Franklin'Roosevelt emprendi6 una serie de reformas sociales y econ6micas qué 
fueron de gran utilidad para los Estados Unidos. De tal manera, este país 
fue saliendo poco a poco de la .depresión .. En México, Cárdenas real izó una 
amplia y profunda reforma agraria, nacionalizó la industria petrolera e in~ 
taló un régimen de respeto a las libertades polfticas. Pero, en otras PªL 
tes de América la crisis del capitalismo trajo nuevas dictaduras·, como la -
de Vargas en Brasil y la de Per6n en Argentina. 

· · · Lám i na 11. 
,LM pág. 79 

MC 20 
LA págs. 129 a 133 y 222 
• . . 

Encerrar desde ••• 11Los pafses Latinoamericanos" ••• hasta •• <"nada de· esa .riqu~ 
za~, p~gs. 129 ~ 130. 

-Los problemas principales de Latinoamérica.; 
-Las· diferentes ·respuestas latinoamericanas a :,la crisis. 

Señalar en el mapa los territorios de Brasil, Argentina y_México. 

Elaborar un resumen desarrollarido los siguientes puntos: 

¿Cuál era la condici6n d~ l~s latinoamericanos durante la crisi~·econ6mica 
de 1929? ¿Cuáles fueron las ·di~erenc,ias entre los gobiernos de "Getul io 
Vargas en Brasil y el. de Lázaro Cárdenas en México? 

.... 

·! . 
: . 
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CN-357 LOS SERES VIVOS.Y EL MEDIO. 

ldeniificar en una cadena alimenticia a los productores y consu
midores primélrios, secundarios y terciurios. Explicar Ja función 
de los microbios del suelo en la déscon,posición de plantas y ani 
males muertos. 

Los vegetales verdes, por elaborar alimentos a partir de materia inorgá· 
nica, se llaman. productores. Los animales herbívoros .. son consumidores 
primarios, los carnívoros que se nutren de animales· herbívoros son con.s~ 
midores secundurios y los cnrnívoros que se nutren de otros carnívoros 
son consumidores terciarios. Los ~esintegradores son microbios que des
componen a los animales y plantas muertos, transformándolos en substan
cias que enriquecen el suelo; 

. 
Por equipo: frascos con alcohol, hojas verdei y frescai de plan~ 
tas y cualquier instrumento para machacarlas. 
L~ µjg~. 53 D 6? LA págs. 42 a 45 

Copiar el párrafo de la pág. 43 ~el LA referente a los desintegradores. 

A la derecha de estos 
consumidor secundario 

alfalfa 
hongos 
gusano 
.. 

nombres, escribir: productor, consumidor 
o ·des integrador, según correspond?: ,. 

ga 11 i na 
mohos 

p~imario, 



7,11 Esquema de la distrrDucíón de las 

·1ecciones en cassettes. 

7 ~11 

En la Oltima página del manual aparece la dis-

tribuci6n de las lecciones en los·cassettes. La primera -

parte del cassette 1 señalada con una P, corresponde a la - . 
grabaci6n de la presentaci6n del Programa. La primera par 

te del cassette No. 79, marcada con una E, corresponde a 

la informaci6n que se da sobre-las propuestas de trabajo y 

la evaluación. 
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C. SOCIALES~ .. C •. NATURALES 
. --·E 

el91-192 9251-252 0 31Í-.i12 0373-37~ 193-194 253-254 375 .. 376 
€)313-314 

9195-196 0255-256 3'15-316 ~77.37S 
197-198 _ 257~258 79-380 

€)317-318 
0199-200 ®259 .. 260 319-320 ~Rl-382 

201-20~ 261-262· 83-38ij 
®321-322 

G203-204 €)263-264 323 .. 324 ®ª5·386 2-05-206 . 265-266 
€)325-326 

87-388 

@207-208 ~67-268 327-328 089-390 209-210 69-270 
®329-330 

91 .. 392 

. Q11-212 €)71-272 331 .. 332 093.39¡ s4 213-214 73-274 95-396 

0 75 .. 2 76 
0333-334 

Q15-216 335 .. 336 9397.39a 1 7-218 ~277-278 
~ ""'""-, 41"1 ... n 

399-400 
~.:>.:>1-.:>.:>0 

®219-220 0279-280 339 .. 340 9!01-402 221-222 281 -282_ · 403-40~ 
®341-342 

€)?3·224 0283-284 343-344_ ~05-40, 
25-226 285-286 407-408 

®345-346 
@z21-228 @87-288 347-348 ~09-410 

29-230 289-290 11-411 
@349-350 

@31-232 091-292 351-352 @:13-411 
33-234 93-294 15-410 

®35-236 @95-296 
0353-354 

9:17-418 355-356 
37-238 97-298 419-420 

0357-358 
@39-240 @9~-300 359-360 I 

41-242 · 01-302 
0361-362 

@43-244 003-304 363-364 
115-246 05 .. 306 

@07-308 
0365-366 

Q47-248 367-368 
119-250 ~09-310 

_cs.;,,;=, .• 3Q,~ ®369-370 CN = 28 371-372 
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~ 1 :2 f:;\ 63-64 
\:.!J ~65-66 0 3-4 

. 5-6 C61-6s 
· cy69-70 0 ~:7o 

r.'l 11--12 
\.:113-14 

0 15-16 
. 17-18 

0 19-20 
21:22 

·r.:\7 23-24 
\.:.J 25-26 

(;'\ 2 7 - 23 
'J 29-30 

0 3·1-32 
. 33-34 

e 35-36 
-~ 37-38 

r:-';\, 39-40 
\:..:,,/ 4.1-42 

a 43-44 
\;.;',/ 45-46 

r.:\ 47-48 
\:J,/ 49-50 

:/':':\ 51-52 
:\!:, s3-s4 

¡~ 55-56 
~ 57-58 

®~t~~ 
• 1 E= 18 

7,11 

MA TEMA T I CAS - •· 

~ 71 72 ~ 131-132 
~ 73:74 \:,;I 133-134. 

.t;;:\ 75-76 ~ 135-136 
·~77-78 e,137-138 

, €)1 79-80 J:7\139~140 
81-82 ~1141-142 

f:':'\s3 .. a4 
\;!/85-86 

.t;;\87-88 
~89-90 

1:7\91-92 
~93-94 

C\ 95~96 
~97-98 

A 99-100 
-~01-102 

(':;;\103-1 OL~ 
~105-106 

~107-108 
009-110 

~111-112 
0113-114 

~J15-116 
Oi1-11a 
t::'¡19-120 
~21-122 

,t;\1 23-1 24 
\":::J125-126 

~127-128 
\::.::1129-130 

' . 

~143-~44 
~ 145-;46 

C\ 147-148 
~149-150 

t:\.151-152 
~153-154 

C15s-1.s6 
~157-158 

Jt.:\159-160 
~161-162 

tC\163-164 
'c't 65-1_66 

~167-168 
~169"'170 

r,:';\1 71-1 72 
Cli73-174 

C\175-176 
C,177-178 

tr::.'\1 79-180 
~81-182 

C\183-184 
~185-186 

~187~188 
e,t89-190 

M = 30 
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