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INTRODUCCION 

Alrededor de la educación gravita tradicionalmente una preoc~ 

pacíón, la cual se pone de manifiesto en la necesidad de pre

parar educandos aptos para incorpor~rse a ~ü ~v~l~daa. Es 

por ello que la educación se ha orientado principalmente a la 

capacitación del sujeto, a quien se le brinda información y -

se le gu1a en el manejo y aplicación de la misma, para que la 

empl~e de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Más aún, 

en el período en que el alumno asiste a la escuela se procu

ra que a?quiera una serie de pautas de ccmducta, adecuadas pa 

ra desempeHarse más tarde en la sociedad. 

En una sociedad como la actual, donde la competencia es un 111.2 

do de hacer en la que se genera una lucha por obtener J.as po

cas oportunidades existentes en cualquier campo, el sujeto c~ 

rre el peligro de vivir y desarrollarse abs~raído únicamente 

en su necesidad de prepararse para tener los elementos que r~ 

quiera para su Futura supervivencia y considera éste como un 

rete pe~sonal; y si finalmente. llega a ubicarse an una edu

cación preferente dentro de la sociedad, lo interpretará, co-

mo un triunfo individual. Todo eso lo conducirá a llevar una 

existencia dedicada sólo a sus intereses y preocupaciones PªE 

ticulares, sin que le interese qué es lo que sucede a su alr~ 

dador y sin tomar en cuenta qU(• por formar parte de la socie-



2 

dad su situación está condicionada y que él juega un papel de 

interdependencia con los demás. 

Ahora bien, lo que realmente configura y define un sistema 

educativo son sus objetivos. Por este motivo resulta impre 

scindible formar una id~• ~lára de éstos, para procesar de un 

:.cdo caherent~ ~J ~Pntirlo y valor Que tiene en e1 ámbito esc2 

lar de educación media básic3 por televisión (telesecundaria) 

el instrumento de trabajo denominado guía de estudio. 

En cualquier caso es evidente que la valorización didáctica y 

educativa de una guía o texto depende fundamentalmente del 

concepto general de educación que se tome como base. A su 

vez, tal concepto se deriva de la particular perspectiva fi-

los6fica en que se situe. Puede agregarse, que en lineas ge~ 

nerales cada sociedad tiene su propia filosofía, que suele 

variar según los momentos evolutivos de dicha sociedad. 

El concepto de educación emerge del cúmulo de necesidades que 

cada sociedad presenta en las sucesivas etapas de su desarro

llo, y paralelamente varia según el tipo de hombre que se de-

sea formar. Así, por ejemplo, los objetivos que pretende la 

educación en una sociedad democrática, son distintos a los 

pretendidos en una socie1ad totalitaria; los de una sociedad 

feudalista, diferirían de los de una sociedad industrializada. 
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se quiere decir con esto, que cada época ofrece una educación 

especifica de acuerdo: 12 con las exigencias de una determina 

da filosofía, y 22 dentro de cada filosofía, con las distintas 

etapas culturales por las que atraviesa una sociedad. 

En este contexto y dentro de la reforma educativa actual, que 

d~ atrls un tipo de educación estltica que apuntaba sobre to

do a transmitir conocimientos en que el alumno jugaba un pa -

pel mis bien pasivo, en el que lo principal son los contenidos. 

Por tanto, el momento evolutivo en que se vive exige otra cla 

se de educación, que partiendo del educando atienda sobre todp, 

al cómo se aprende, más que al culnto se ha aprendido, trata~ 

do de potenciar al máximo tedas las posibilidades del alumno •. 

La Ley General de Educación habla de la "necesidad de capaci_ 

tar al individuo para afrontar con eficacia las nuevas situa

ciones que le depararl el ritmo acelerado del mundo contempo

ráneo" (Introducción); y en el Diario Oficial del 23 de enero 

de 1975. decreto 160, se anade: no es objetivo suficiente p~ 

ra la ense~anza la transmisión de conocimientos. Los progre_ 

sos de la ciencia y de la técnica los dejarán pronto rebasados. 

Por ello debe tenderse a desarrollar en los alumnos la capaci_ 

dad de aprendizaje individual ( ... ). Deben aplicarse métodos 

activos que fomenten el espíritu de iniciativa y de ensenanzas 

técnicas de trabajo intelectual . etc. 
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De esta manera, se puede ubicar a l~ telesecundariA. como un 

subsistema del Sistema Educativo Nacional y se auxilia para 

lograr sus objetivos de una gran variedad de recursos didác 

ticos, entre los cuales se encuentran las guias de estudi~ 

mecionadas anteriormente. 

En virtud del rápido desarrollo de los medios de comunicación 

masiva y del impacto que producen en los procesos educativos, 

se hace necesario revisar y actualizar permanentemente los r~ 

cursos didácticos. Esto significa, en principio, que todos 

los medios y recursos de apoyo a la educación, en este caso 

los de la telesecundaria, deben evaluarse de acuerdo a los -

objetivos para los que fueron creados. 

Es por ello. que el propósito de este trabajo, se avoca al an!. 

lisis~ evaluación de la Estructura Didáctica de los textos 

denominados "Guias de Estudios" utilizadas en telesecundaria~ 

en cuanto a su eficiencia, para lo cual, se contempla'll básic~ 

mente los siguientes elementos que se analizan en cuatro cap!_ 

tules: 

En el capítulo primero, se hace una diferencfa entre 

la televisión comercial. la televisión cultural y la 

televisión educativa de la cual se deriva la telese-

cundaria. Se describen de manera general, los ante-

cedentes y bases legales de la telesecundaria" se pa~ 
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te de la experiencia de la alfabetización por televi 

s~ón hasta llegar a la emisión oficial de los progra_ 

mas televisivos para el nivel medio básico Ctelesecu!! 

daría). se explica el funcionamiento y compon~ntes -

de este sistema y algunos obstáculos a los que se ha 

·enfrentado. 

En el segundo capítulo, se parte de la identificación 

de la teoría o corriente psicológica en la que se ba_ 

san los principios de aprendizaje manejados en las 

guías de estudio. Se describen los conceptos de 

aprendizaje, comunicación y motivación que se derivan 
• 1 

de ella; los productos que se obtienen del aprendizaje 

según R. Gagné; el reglamento de publicaciones del Co!! 

sejo Nacional Técnico de Educ<ición y finalmente se des 

cribe también, la estructura didáctica de las guías 

de estudio, y se explica cada elemento que la integra. 

En el tercer capítulo se describe el Modelo de evalu~ 

ción que facilitará la valoración de los elementos que 

que conforman la estructura didáctica de las guías de 

estudio de telesecundaria. Esto en relación con los -

programas de televisión y los elementos que dicha re_ 

lación ofrece para la enseflanza y el aprendizaje, se 

manejan para ello, indicadores y categorías para ha -

cer más viable el análisis y valoración de las guías. 



En el capitulo cuarto, se presentan los resultados 

generaies sobre los diferentes elementos (guias de e~ 

tudio, lecciones televisivas, programación), de acue~ 

do al análisis basado en la metodología establecida 

en el capítulo anterior. 

Para concluir, se plantean algunas recomendaciones pertinentes 

que van acordes a los resultados obtenidos en el capítulo , -

cuarto, se hace hincapié fundamentalmente en la estructura di 

dáctica de las guías. 

Finalmente, se agregan dos anexos; en el primero se plantean 

los objetivos de la educación media básica, mientras en el s~ 

guncio se proporcionan algunos conceptos de términos utili.zados 

a~lo largo del estudio que facilitarán su comprensión. 



CAPITULO I 

ORIGEN Y MARCO LEGAL DE LA TELESECUNDARIA EN MEXICO 

·· La telesecundaria es una modalidad educativa escolarizada que 

L: , 

estableció en ·México. con el. fin de amplicu· -la- ui\i:J.··ta Cf€: 

educación secundaria, especialmente a las zonas rurales y co_ 

m~nidades dispersas. 

En el presente estudio, se requiere comprender el por qué se 

adoptó el medio televisivo para la ensenanza media básica a 

distancia; es por ello, que se describirán dentro del aparta_ 

do "Generalidades", los di.ferentes tipos de programación tel,!! 

visada: comercial, cultural y educativa. Dentro de ésta últ! 

ma se ubicará a la telesecundaria, ya que esto permitirá con_ 

ceptuarla como una modalidad dentro del proceso educativo del 

_Estado, tomando como referencia sus antecedentes, bases legl!_ 

les. y funcionamiento. 

1.1 GENERALIDADES. 

La educación extraescolar, o más precisamente la extensión 

educativa a los medios de comunicación, se da en los paises 

capitalistas desarrollados a partir de los años sesentas. 

Aunado a ésto aparece la industria de la tecnología educativa, 



que~o• paises ricos exportan .a las naciones subdesarrolld 

das como alternativa de solución educativa y de apoyo a la 

pendencia cu1tura1; 

8 

La tecnología, como sistema de control ideológico, tiene en-

tre sus objetivos, unir la educaci6n con los medios masivos 

ta amplios sectores de la sociedad, conocimientos. valores. 

actitudes y comportamientos que se adecúen ai modelo económi

co, político y social del sistema educativo. mediante la im

portación de "programas educativos" por parte de la televisión 

comercial a 1a que paralelamente se ha venido desarrol1ando ~ .. 

na programación de entretenimiento francamente mercantilista 

diseñada por el gran capital transnacional. Esto habla por -

sí sólo del grado de dependencia cultural de la telcvi::;i6n 

con mayor auditorio. 

La televisión comercial como empresa privada, surge'como úni

ca opci6n en la actividad cuando el gobierno se autodescalif! 

ca para actuar como emisor. Con la ley que regulaba la acti

vidad radiof6nica se desarrolla la televisión privada durante 

dos décadas, haciendo del medio lo que marcan los objetivos 

empresariales. Su carácter monopólico (art. 26 const.), se 

dejó ver desde los inicios. Sin ningún obstáculo creció al 

amparo de la "benevolencia" de una burocracia gubernamental 

interesada en el desarrollismo económico; por lo que colaboró 
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y se apoy6 en el crecimiento acelerado del monopolio con el -

fin de que el aparato de difusi6n se insertara al proceso ec~ 

n6mico. 

En efecto, el contenido cultural y educativo del medio comer

cial ha estado determinado por los intereses econ6micos de los 

principales compradores del tiempo de transmisi6n; es decir, . 

teamericanas, son las que han modelado al medio como aparato 

antidemocr~tico y un tanto desorientador para el gran n<lmero 

de televidentes. 

En este contexto se requiere establecer de manera geReral las 

diferencias esenciales entre la televisi6n comercial, la tel~ 

visi6n cultural y la televisi6n educativa, presentadas a con

. tinuaci6n en este orden y delimitar así el objeto de transmi-

si6n de cada una de ellas. 

La televisi6n comercial desarrolla una amplia gama de forma-

tos, .g~neros y recursos audiovisuales para proporcionar entr~ 

tenimiento y espect&culo. El entretenimiento es la funci6n -

pivote de la industria cultural y de la difusi6n de ideolog!a 

vinculadas a las necesidades del sistema para crear un públi

co consumidor homogéneo, a través de los recursos mencionados; 

son desarrolladas para cumplir con mayor eficacia los objeti

vos no expl!citos de educaci6n que cubren sus prop~sitos de -
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diversión. Así pues, este tipo de T.V.: 

"a) Le dice al hombre de masa quién es, l.e presta una -

identidad; 

bl Le dice qué quiere ser, le da aspiraciones; 

c) Le dice cómo lograrlo, le da una técnica: 

d) Le dice cómo puede sentir que es así incluso cuando 

no lo es, le da un escape". (1) 

Los medios de difusión masiva (MDM), y de manera particular 

_la televisión, se ha convertido para grandes sectores de la 

pobl.ación, en "una primera y· preponderante c:;cuela, tanto pa-,· 
• 

rala creación de determinados tipos de conducta, la visión·~ 

que _el hombre tenga de si mismo, de la sociedad y de 

ciones como del modelo de personalidad adecuado a eÍlos". (2). 

El emisor, quien detenta los medios de producción y transmi

sión de los mensajes, actúa en el proceso de comunicación o-· 

rientado ~or un sentido de eficacia respecto de sus intereses· 

(1) c. Wright Milla. La élite del poder. p. 

(2) Enrique, Guinsberg. Los medios masivos de comunicac16n 

escuela de ~a personalidad. p.76 
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pero dado que ha quedado claramente establecido que su inten

ción es la de proporcionar al público el tipo de programas de 

diversión y entretenimiento que éste último solicite y aplau

da, se elimina todo tipo de responsabilidad del emisor respe~ 

to de los contenidos informativos y educativos que esa diver-

Por otra parte, el público ha sido ''educado" para solicitar y 

aplaudir determinado tipo de programas de entretenimiento, -

pues al mismo tiempo que se le ofrece "diversión" se le ense

na qué es "lo divertido". 

La televisión cultural es el género informativo que se ha ido 

conformando como la sucesión ágil, ininterrumpida, desestruc

turada y no jerarquizada, de aspectos fragmentados de la rea

lidad y cuyo valor esencial es mantenerse actualizada, ejem

plos de dichos aspectos son: las manifestaciones artísiticas 

de todo orden, debates sobre temas de interés permanente, el 

interés por conocer las realizaciones ejemplares que otros p~ 

íses han logrado; advertir las técnicas de producción que po

drían emplearse para obtener mejores resultados en nuestro m~ 

dio, etc. gstos se ofrecen al público en genera.l con el fin de 

difundir los aspectos culturales que el sistema predominante 

establece. 

La televisión educativa tiene características muy específicas. 



Generalmente va dirigida a un público cautivo, homogéneo en 

su nivel de escolaridad, que requiere que cada programa tenga· /.'..;~i 

objetivos precisos, secuencia lógica, explicaciones concretas,_':J11 

y un resumen. Cada programa debe representar una unidad en~.· .·,·;ii; 

si mismo aunque forma parte de una serie que corresponde a un:·'.·'.,.'.::~~ 
tópico ·determinado. . •. ~·;~[~ 

Normalmente la televisión educativa se ha utilizado como 

ayuda, como un auxiliar de la educación. Varios estudios 

respecto indican que esta práctica ha dado buenos resultados 

cuando está totalmente integrada a los programas regulares, y 

demuestra en efecto, que la imagen es muy elocuente para ilu~ 

trar procesos y fenómenos, amplificar detallesr descubrir 

secuencias, etc. 

Cabe seftalar que el género "educativo" ha circunscrito sus 

tenidos a la información para la instrucción y su formato a 

la reproducción de la exposición magisterial con una' tenden-

cia acentuada a ejemplificar el contenido, pero sin aprovechar 

del todo los recursos que el mismo medio proporciona. 

Frente a esta situación y tomando en cuenta la autodescalifi

cación del gobierno mencionado al principio de este capítulo, 

se implementa únicamente un proyecto de educación formal a -

través de la televisión a nivel nacional, que es la telesecu~ 

daría, lo que· representa un mínimo del tiempo de transmisión 
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dentro de las emisiones comerciales y las que denominan.cu!-

turales. 

Ahora bien, es necesario dejar bien establecido que en las -

tr.ansmisiones por televisión en si mismas, sin distinguir las 

privadas de las oficiales. todos los programas llevan e.impli 

can.un contenido cu1tural. Pnl" ~11t::", se requic:-c \!~Finir lctS-· 

modalidades de educación (formal, no formal e informal) que -

se utilizan en este medio. 

EDUCACION FORMAL A TRAVES DE LA TELE~ISION 

Encaminada a la extensión de planes y programas educativos del 

Estado hacia la televisión, con el propósito de difundir la ~ 

~ucaci6n escolar .i a."llplios sectores de la sociedad, te.niendo

como objetivo la capacitación masiva mediante ciertos instru

mentos (programas educativos, guías de estudio, telemaestros

etc.) y el aprovechamiento academice del programa acreditado

y avalado por el Estado. 

EDUCACION NO FORMAL A TRAVES DE LA TELEVISION 

se refiere a aquellas emisiones televisivas que pueden o no -

tener una intencion explicita de educar y que contribuyen de

manera muy especializada ~J.aenseñanza de los sujetos televide~ 

tes, al tener un plan deFinido, una sitematizacion y un pub~i 

.;. ;.:· -::',{~-. 



co., Dentro de esta categoria no existe ningun sistem~ de ev~ 

.luacion y acreditacion (progaramas de comentario, de foro, d~ 

cument.ales, noticiero, entrevistas, adaptaciones, etc.). 

EDUCACION INFORMAL A TRAVES DE LA TELEVISION 

Esta categoria engloba a todas aquellas emisiones que 

tan la vida social: habilidades, actitudes e introspecciones· 

de las experiencias cotidianas, sin una sitematizacion, sin ~ 

un plan definido, y que van dirigidas a un publico en ocasio

nes indeterminado, que carece de sistemas de 

sin tener una intencion explicita de educar, 

definidos de aprendizaje en los sujetos que se exponen a ella 

(telenovelas, series, transmisiones deportivas, dibujos 

dos, program~s de concurso, musicales y de variedad). 

Un intento mas riguroso de conceptualizacion descubriria que 

estas funciones no son exclusivas y distintas de uno y otro -

tipo, pues no es f acil establecer fronteras entre los tres -

campos de difusion que se proponen y forman parte de la trama 

educativa. 

·~ ;:_.~ .. 
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;.2 ANTECEDENTES Y BASES LEGALES DE LA TELESECUNDAR:IA 

El sistema educativo de la telesecundaria, es un servicio del 

GÓbierno de.Mexico mediante el cual se imparte la ensei'lanza -

media basica por television; nació durante la administración 

del presidente Díaz Ordaz !_ 1964-1970). Fue una época en la ....; 

cual por primera vez en nuestro país, se utilizaron los medios 

de información colectiva en la búsqueda de alternativas para

enfrentar la problemática de la educación pública. 

Por tanto, el programa de secundaria por televisión no surge 

de manera espontánea y gratuita; obedece a un cúmulo de des~

qui1ibrios al interior de la televisión nacional y a una se

rie de contradicciones y necesidades externas al fenómeno de 

.J.os. medios de información que se vinieron dando a lo largo de 

.. el. desarrollo de la televisión en Hexico. 

El sistema de telesecundaria se inscribe en un espacio de cri 

sis educativa marcada claramente por la extensa población es

·cólar, la insuficiencia creciente de la educación directa pa

ra satisfacer la demanda de la educación media básica y por

el desequilibrio de educación entre zonas urbanas y ·rurales. 

El Estado, ante esta necesidad de educación orienta sus esfue~ 

zos hacia el uso de nuevas tecnologías educativas, apoyándose 



16 

en 2os medios electrónicos de difusión, y en experien~ias an

teriores: radioprimaria, los cursos de alfabetización por te-

1evisión "Un paso m6s", el plan de bachillerato abierto real! 

zado por e1 Centro de E:studios Medios y Procedimientos Avanz.i! <: 

dos para la educación CCE:MPAE:), etc.; que fueron implantadas 

sin llegar al alcance que ha adquirido el sistema de telese-

cundaria. 

Otro de los motivos que impulsaron el sistema, corresponde al 

momento de recuperación por parte del E:stado hacia el control 

político de los medios de difusión. Las leyes y reglamentos 

creados por el E:jecutivo requerían de una aplicaion en la prás; 

tica. Toda la retórica gubernamental del uso de los medios 

de comunicación como vehículos de educación, tenía que plas 

marse en la realidad para hacer valer la ofensiva gubernamen::C 

tal por un nuevo equilibrio entre los sectores que dirigían -

la actividad comunicativa. El sistema de secundaria por tel~ 

visión podría incidir en las necesidad de educación'Formal de 

ciertas zonas rurales, llevando un sistema que no requería 

una gran inFraestructura en tirminos de administración y pla~ 

tel a nivel local, proporcionando capa~itación masiva, y cre

ando los cuadros medios que eran necesarios para la industria 

del país. 

En este contexto aparece la telesecu~daria sin muchas preten-

siones a lar~o olazo. Es m6s, se veía como un proyecto m5~-
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como u!l plan piloto de educación por televisión. 

Los primeros obstáculos que enfrentó el sistema al concebir

se en es~os términos. fueron los siguientes: careció del apo-, 

yo de gran parte de la estructura burocrática; no sólo eso, 

se impugnó interna y externamente al sistema. Las críticas 

se circunscribían a la cal.idad v al nivel d~ "º"'"'"'="i6n, a !o-

restringido de la población estudiantil, la baja preparaci6n

de los coordinadores de aula y de asegurar además su permane!!. 

cia en el medio rural; se atentaba contra el sistema en sí mis 

mo. A esto se sumó la actitud de rechazo de los maestros del 

sistema de educación directa para quienes la telesecundaria 
1
-

representaba una situación de inestabilidad, al ver en el sis 

tema posibilidad de reemplazo de la educación tradicional, y~ 

no como un proye-cto de complementación. 

Otro sector gubernamental concebía a la telesecundaria como 

un proyecto de importantes beneficios en diferentes planos. 

En el aspecto educativo tenía la posibilidad de educar masiv~ 

mente ilegando a comunidádes que la educaci6n tradicional no 

había podido cubrir; la cobertura de telesecundaria tenia fac 

tibilidad de atender al territorio nacional. 

Con el propósito de coadyuvar al sistema escolarizado en la -

satisfacción de la demanda de enseHanza secundaria se adoptó 

esta modalidad. Se consideró que sus cualidades de pene -
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tración y aparente bajo costo en relación con las escuelas 

rectas, la ·convertían en el recurso ideal para llevar este 

vel educativo a las localidades cuyas caraterísticas no perm!. 

tian •!-establecimiento de la estructura escolar trádi~ional, 

ya fuera po~ el reducido número de habitantes o bien por en

contrarse ubicado en zonas geográficas poco accesibles. 

Se creyó pertinente entonces que la telesecundaria aliviaría 

esta situación mediante los llamados telemaestros, quienes se 

encargarían de dar clase a través del aparato receptor. Lo -

anterior, permitiría contar con elementos altamente califica

dos para atender a un mayor número de alumnos. La acción del 

telemaestro sería complementada en la teleaul~ o salón de el~ 

se por un coordinador el cual supervisaría la aplicación de - • 

).ás actividades de aprend1zaje sugeridas por el tel.emaestro; 

reforzaría el proceso de ap·rendizaje y daría atención perso

nal a los alumnos. 

Los trabajos comenzaron en forma experimental en 1966 en 

cuito cerrado. Se seleccionaron los futuros telemaestros 

se.les impartió un curso sobre la producción de lecciones por· 

televisión, luego se grabaron las clases y fueron t~ansmitidas 

en circuito cerrado al Centro Experimental. La responsabili

dad de este proyecto recayó en la Dirección General de Educa

ción Audiovisual de la SE~ (DGEA). 
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Una vez evaluadas las clases y realizados los ajustes corres

pondientes, "El 2 de enero de 1968, se iniciaron las transmi

siones en circuito abierto, con 6 569 alumnos inscritos en --

304 teleaulas distribuidas en el D.F. y en los Estados de Hi-

·dalgo. México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz." 

(3) 

blica, expidió un acuerdo por el cual la telesecundaria quedó 

comprendida dentro del Sistema Educativo Nacional. 

La implantación del sistema se ajustó al régimen escolariza~ 

do, de acuerdo con los planes, programas y disposiciones vi 

gentes para la ense~anza secundaria general, cuyas bases le 

gales se describen a continuación: 

La'Ley Federal de Educación, reglamentaria del artículo 32 

Constitucional, es complemento de otros preceptos como los 

artículos 31, 73 y 123, de la misma constitución con cuyo es_ 

píri tu está en concordancia. 

La Ley Federal de Educación permite una mayor Flexibilidad y 

apertura, para que cual.quier individuo pueda acreditar estu -

• (3) Jesús, García Jiménez, Televisión Educativa para Améri 
ca Latina. p. 255. 



dios·desde nivel primarios hasta superior, si demuestrq. te 

ner conocimientos s~ficientcs. 

L~s prQceptos de l~ Ley Federal de Educació~. establecidos 

en sus artículos:!!!. 52 (fracciones I, II, IV, VI, .VT.I. X, 

XI, XII, XIII). 62 y s2. definen el concepto de educación, 

sus finalidades·, la ~strl•ctura del sistema educativo y su -'

orientación doctrinaria. Para los fines del present~ trabajo. 

es conveni_ente destacar el enroque eminentemente social y fo.r. 

ma~ivo de sus ordenamientos. Como ejemplo de ésto, se citan - · 

las siguientes fr;.cr.iones del artículo 52. 

VI. "Enriquecer la cultura con impulso creador y con 

ración de ideas y valores universales". 

X. "Vigorizar los hábitos :: n ':electua::.es que permiten el 

lisis objeti~o de la realidad". 

XIII."Fomentilr y orientar la activjdad científica y tecnológ!~ 

ca de manera que responda a las necesidades del desa -~ 

rrollo nacional independiente". 

El articulo 62 de la propia ley dispone, que la Secretaria 

de Educación Pública establezca un sistema fPderal de certi

ficación de c0nocimientos, p?r medio del cual se expidari 

cercificados de estudios, diplomas y ti~ulos que acrediten 



iogro de los objetivos. 

educaci6n es un rlerecho que comparten todos los habitan 

tes del· país. Es un proceso intencional para desarrollar 

l.a actitud crítica que lleve al co'lor:imiento de la realid;,d 

sociai y que permi.t<i comprender y participetr indivicual y -

col.ectivamente, en la reali.zación de las metas nacionales. 

L~ erlucación es un servicio púDlico que implica su reorien -

tac:L6n y actualización permar.ent•., acorde con nuestra e'!olu_ 

ción histórico-social. 

La educación permanente dehe ofre~er los medios necesarios 

para respond~r a las necesidades y aspira~iones educativas rle 

individuo acordP.s con sus capacidades permitiéndol.e de -

personalidad durante toda la vida; por medio de 

de sus actividades recreativas. 

··La. investigación y la experimentación educativas son una ta-

·. rea .. que establece el concepto de una educación permanente. 

~onsecuencia, se debe alentar la elaborución y realización 

proyer.tos para alcanzar los ohjetivos educativos que pene_ 

tren a todos los grupos sociales. 

Los preceptos de la Ley Par.ional de F.ducación para Adultos, 

en los artículo~ 22 y 4~ Cfraccicne= I, IT, rrr, IV, V, VI, y 



v:rtl>', · est~ referidos a : la definición de la educación gen!_ 

ral_ básica para .adultos y sus objetivos, respectivament:e. oe· 

estos úl..timos, son de particular interés para el presente 

bajo, los siguientes: 

·1. "Dar bases para que toda pP.rsona pueda alcanzar, como 

niAtO, el nivt:=l Ü~ l..:UUU~.i.m.i.t:u tU::> 'y ¡té1Lil-'..<l.a..1i:S ~c¡¡,¡i ;¡ii1..c'rt' 

tes al de la educación ~eneral básica, que comprendP.rA 

la pri!lla,..ia y la secundaria". 

"Favorecer la educación continua mediante la reallización 

de estudios de todo tipo y especialidades así como tam_ 

bién actividades de actuaU.zación, de capacitación en y 

para el trabajo, y de formación profesional permanente". 

,¡Fomentar el autodidactismo". 

"Desarrollar las aptitudes físicas e intel.ectual'es del.

educador, así como su capacidad de crítica y reflexión"; 

"Propiciar la formación de una conciencia de solidaridad 

social". 

Todos los preceptos mencionados tanto de la Constitución, como 

de la Ley Federal de Educación y de la Ley Nacional de Educa

ción para Adultos, dan un caracter general al sistema de tel.!! 
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· secundaria ga~antizando así un derecho para los estudiantes 

, de. este sistema. 

FUNCIONAMIENTO DE LA TELESECUNDARIA. 

23 

La. telesecundaria es una modalidad de educaci.ón formal que 

·ha integrado a la televisión como un elemento de gran impor 

tancia en el proceso de ensei'laza-aprendizaje. El plan de es_ 

·tudiós que a con~inuación se mu~stra, corresponde al program" 

aprobado por la Secretari« de Educación Pública para la secu!! 

daria directa, del cual s~ deriva el establecido para 1a tel~ 

secundaria (ver anexo 1: objetivos de la educación media bás~ 

plan de estudios vigente en la educación media básica ofr~ 

dos e·s tructuras programáticas: mientras uno integra en -

áreas atgunas de las materias, la otra está organizada por 

·asignaturas. La afinidad de ambas estriba en los objetivos 

g.enerales y en las ·materias: espai'lol, matemáticas y lenguas -

extranjeras. La diferencia está en la presentación de las 

ciencias. En la primera estructura, se encuentran las cien 

cias naturales y las sociales; y en la segunda, la física, la 

química, biología, historia, geografía y civismo. (ver figura) 
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PRllllA GRADO SEGUNDO GlllADO Tl~t:ll GftADO 

UTUDIOf'Ofl 1 UTUOIOPOfl 1 HTUOIOPOR ¡¡ E$TUDIOl'OR 1 ES'IUDIOPOl1 ; Ul\IDID POft ·- ._TVftM A"EAS ASIGNATUl'IM AllEAS ASIGllATUflM 

~ • ISl'AlllO\. • EVAR<>L • ESPAllOt. • EU'AlllOL • ISPAlllOI;· 
MATEMATICAS • -TDIATICAa • MATEMATICAS • MATEMATICM • llATl!MATICAS 4 -TEMATICAS L_..,. 3 L EXTRAN.IER~ :1 L EXTRANJERA 3 ~ EXTRANJEA• ;¡ L. EXTRANJtRA 3 L. U<TRANJERJI 

e?!?!'e! .":..9" 
•tú~"'-·" ~ o•v~"""" :: :!O!.OC!r. NATUflALH 7 FISICA 2 

CIENCIAS 1 FISICA 2 CIENCIAS 1 FISICA -nORIAY NATURALES NATURALES 
PllACTIC..-S-

QUI MICA 2 QUIMICA 2 OUIMtCA 

CIUCIAS HISTORIA :s HISTOAIA :1 HISTORIA IOCIALff 
7 GEOGRAFIA 2 CIENCIAS 7 GEOGRAFIA 2 CIENCIAS 7 QEOGRAFIA -TEORIA Y CIVISMO 2 SOCIALES CIVISMO 2 SOCIALES CIVISMO PRACTICAS-

EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EOUCACION EOUCACION 
FlllCA. 5 FISICA. 11 

FISICA, 
5 

FISICA,, 
!I 

FlilCA,, 
5 

FISICA. , . 
AllTISTICA Y ARTISTICAv ARTISTICAY ARTISTICAY ARTISTICAY ARTISTICA Y 

TECNOl.OGICA TECNOLOGICA TIECNOLOGICA TECNOLOGICA TECNOLOOICA TECNOLDGICA 

311 30 3( 3C 3C 

L.a telesecundaria, responde fundamentalmente al plan de estu_ 

dios de secundaria por áreas*, desarrolla siete módulos semes 

trales de educación tecnológica, agropecuaria, opcionales y 

acreditables: agricultura, cunicultura, avicultura. ~ruticul_ 

• E1 plan estructurado por 6reas responde a una concepci6n de 
la realidad en que todo está relacionado. Pretende dar ma
yor oportunidad de operar problemas reales en toda ~u com -
p1ejidad. Busca que el alumno aprenda procesos, trabaje con 
eatructúraa generales, plantee problemas y busque solucio -
nea. Aprender a aprender es el ejs de la concepci6n del -
aprendizaje que caracteriza eate nuevo plan, que fu6 auto 
rizado en 1974 cuando la teleeecundaria se incorpora a la 
rerorma educativa. 

1 i: '< 
• • .. 
:1 .. 
~ ,, ~~· 

2 
2 

2 
2 
2 

• 
• 
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tura. porcicul.1;ura, apicultura, piscicultura. A cada modúlo 

corresponden 80 programas de televisi6n y 80 lecciones impre_ 

sas . 

. Se trabaja a base de objetivos específicos de aprendizaje y 

se desea que el alumno tenga una mayor parte activa por lo 

cual se da una gran cantidad de actividades a realizar, como 

, .. ..,t:uras, investiqaciones, trabajos individuales y por equipo,. 

y se utilizan las técnicas de dinámica de grupos. 

Cada una de las lecciones consta de un programa televisivo de 

17 minutos, a los cuales siguen tareas diversas en la teleaut 

la coordinadas por un maestro y orientadas por las lecciones 

impresas en las guias de estudio. 

· -_En lo que respecta a los ext!menes, éstos se aplican mensual 

y semestralmente; en los primeros. los telemaestros plantean 

una serie de interrogantes que deben ser contestadas por los 

alumnos en las aulas, asesorados por el coordinador. En -

cuanto a los segundos, se realizan como en la secundaria con_ 

vencional y los alumnos reciben sus calificaciones en una bo 

1eta. 

Estas actividades en el aula son de una importancia decisiva. 

para el aprendizaje, y todas las áreas de estudio las conduce 

un mismo coordinador. se trabaja con un modelo pedag6gico 



que se rea1iza conjuntamente entre la Unidad de Telesecunda 

ria y la Dirección General de Materiales Didácticos y Cultu 

rales (DGMAD y C). 

LA UNIDAD DE TELESECUNDARIA (U de T). 

2, 

Tiene P:r'.imordialmente un caracter normativo. mientras <"!""' ·l.'!··.· 

operación de los servicios se hace a través de las de:tegacio_ 

nes generales de la SEP en cada uno de :tos Estados. con exceE 

ción de las escuelas telesecundarias de1 D.F., 1as cuales si_ 

guen bajo la Jurisdicción de la citada unidad. Las de1egaci2 

nes se responsabilizan de la construcción y equipamiento de -

1os :tocales y del manejo administrativo escolar, así como del 

contro1 de plazas del personal docente, de atender sus peti -

ciones y de canalizarlas debfdamente, con lo cual. ::;e f.::ivorece 

también el orden institucional . 

. El objetivo explícito en el reglamento de la U de T es "esta_ 

... bl.ecer las normas para la operación de la telesecundaria en 

l.os planteles federales a nivel nacional, apoyar a l.os gol>ie~ 

nos de los Estados en la expansión de estos servicios y mejo_ 

rar la calidad de este tipo de educación". 

De esta manera, la U de T asume la tarea de superar el ni 

vel académico del sistema. Con este fin y de acuerdo con el 

.apartado 19 del articulo 51 del Diario Oficial (23 de febrero 
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·de 1982}, la Unidad debía "proponer normas pedagógicas 0 con -

.tenidos, planes y programas de estudios y métodos para la te_ 

lesecundaria", la dependencia asumió el trabajo de diseno cu_ 

rricular, se incluía la elaboración de los textos o lecciones 

pedagógicas anteriormente realizadas por la DGMAD y c. 

La.metodología seguida para determinar el contenido·>df> las 

·iecciones televisivas se modificó en función de la reincorpo_ 

de las guías de estudio para los alumnos, l.as cuales 

habían desaparecido a raíz de la adopción del plan por áreas. 

Esta fue una petición muy generalizada entre los maestros -

coordinadores que frecuentemente habían insistido en la nece~ 

sidad de contar con un material de apoyo impreso para sus -:

discípulos, mediante el cual se les facilitara el seguimiento 

.de las teleclases y la reafirmación de los conocimientos. 

El. diseno de las nuevas guias de estudio fue objeto de una 

atención especial por parte de las autoridades de la U de T. 

·.13e amplió el enfoque original de l.as primeras guías, y en lu_ 

"· ... gar de apoyar simplemente el mensaje televisivo, se creó un 

documento o instrumento que ayudaba a combatir la excesiva -

dependencia de las emísiones como la fuente de conocimiento, 

fomentando por el contrario el autodidáctlsmo y el hábito de 

lectura entre los estudiantes. 

Siguiendo este p1anteamiento, el programa de te1evisión fue·-
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deter•inado por el contenido de las guias de estudio. "Asiiai.!· 

lllO se redujo el tiempo de duraci6n de 20 a 17 lllinutos, otor -

gando con ello más tiempo al trabajo en la teleaula. 

La tendencia al autoaprendizaje se refleja también en la es 

tructura de las guias en las que cada lecci6n consta de los 

siguientes e1ementos: objetivo, introducci6n, resumen de con_ 

tenido, actividades de aprendizaje y ejercicios de autoevalua 

c:i6n. 

Estas guias se elaboran en el Departamente de Actividades Ac~ 

démicas de la U de T, por un equipo de maestros egresados de 

la normal superior o "autores" que, asesorados por varios 

coordinadores de áreas, adaptan íntegramente el programa de 

estudios y lo dosifican de acuerdo al calendario escolar. 

Los. textos son ilustrados para hac<:!r más sencilla su ·asimila_ 

ción. Su publicación es mensual y cada volúmen concentra el 

Material de estudio correspondientes a todas las lecciones ~~ 

del mes, por lo que el alumno tiene oportunidad de conocer la 

pf'ogramación por anticipado. 

~l apartado del citado artículo 51 establede que también co -

rresponde a la u de T "evaluar en todo el país los servici.os 

de telesecundaria que imparta la Secretaría y proponer, con - . · 

base en los resultados obtenidos, modificaciones que tiendan 

al·. constan te mejoramiento de dicha educación". Para cumplir 
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con este cometido, se efectúan varias actividades de r·etroal!, 

mentación: primeramente, la grabación de todos los programas 

en videocinta que permite que se genere una memoria del serv!, 

cio, y con ello la posibilidad de revisar, superar y actuali

zar constantemente las lecciones televisivas. 

O~ro de los elementos de autoevaluación está constituido por 

la consulta que se hace a los usuarios del sistema. Los de

partamentos de actividades académicas y supervisión docente -

de la U de T organizan conjuntamente reuniones de trabajo in

tensivas y periódicas en los diferentes Estados de la Repúbli 

ca, llamadas reuniones académicas regionales, como un medio ~ 

para recabar el consenso de los maestros respecto al funcion~ 

miento del servicio. 

Existe además un parámetro de retroalimentación, representar.lo 

J>Or la inves:igación de las opiniones de los educandos, efec

tuado mediante la aplicación de encuestas " muestras aleato -

ri&s. Ta111bién se considera el aprovechamiento de los alumnos 

a través de los resultados de los exámenes semestrales, como 

parte del diagnóstico que determina el grado de eficiencia con 

que opera esta modalidad educativa. Se toman en cuenta las r~ 

comendaciones y los datos obtenido~ por estas vias, se disefta 

el plan de trabajo del siguiente ano escolar, con el objeto -

de incre111entar la calidad del sistema. El desarrollo y resu! 

tacto de l~s proyectos SQn supervisad~s por el Departamento dP. 



Planeaci6n y Eva1uaci6n de la propia U de T. Este tiepe t.a-. 

bién a su cargo la organi;i:aci6n y operación de uri banco de 9!. · .. 

moria el cual recoge tanto el material i•preso como el traba

jo que se considera aprobado, poniéndolo a disposici6n del e~ 

quipo de autores ~e textos y de productores de progra•as con 

lo que se cierra el ciclo de retroalimentaci6n del sistema. 

t - • 

A. fin de satisfacer 1os requerimientos cte .La fracción ;¡¡ <>6.¡ 

articulo 51 se asigna a 1a U de T la responsabilidad " dise-

ftar y desarrollar de acuerdo a los 1ineamientos aprobados,

programas para la superaci6n académica del personal docente 

de la Secretaria que imparta esta educaci6n", se ofrecen cur.,;. 

sos de capacitaci6n y actualización magisterial diseftados por 

el Departamento de Superaci6n Docente. Este es un servicio -

permanente de apoyo a las entidades estatales que asi lo sol! .. 

citen lo que significa que no se trata de una medida obligat2 

ria para todo el sistema. 

LA DIRECCION DE TELEVISION EDUCATIVA 

A principios de 1980 la Direcc:i.6n General de Materiale!" DidáE. 

ticos y Cult~ralP.s, adscrita a la Subsecretaria de Cultura y 

Recreación, r.oncent.r6 todas las activida.,e!! relativas a la te 
~ .. 

levisión en una Direcci6n de Televisi6n Educativa'(DTE). Asi

pues, la realización y transmisión de .los programas televisi-_ 

vos de la telesecundaria quedó bajo la responsabilidad de di-
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cha Dirección. 

El primer paso seguido en la DTE consiste en la adaptación de 

los textos proporcionados por la U de T a guJones televisivns. 

Estos se elaboran tomando en cuenta las características ta~

.t:o de:!. pú!:>l.ico al que va dirigiño el mensaje comn l;is del me

.dio televisivo.en si. Se b11sca, por lo tanto, que el conten!_ 

do de l.os guiones tenga una presentación didáctica óptima. 

La información se dosifica en función de un patrón que racio-

_ nal.iza el ritmo de las lecciones, para ello se categoriza la 

importancia de cada uno de los aspectos del. tema a tratar pa

ra facilitar al máximo su asimilación por parte de los estu-1 

di antes. 

Una ve-~ concluida la redi'lcción de los guiones, se lleva a ca

bo una junta dP. preproducción en la que se discute principal.

mente la selección de l.os recursos audiovisuales más adecua

.dos para la ilustración del programa en cuestión y los probl.~ 

mas implícitos en su realización. 

La siguiente etapa es la producción o montaje de los guiones, 

para lo cua~ se utilizan los servicios de un grupo de produc

tores profesional.es de televisión. La D.T.E. dispone entre ~ 

tras cosas, de un Departamento de Diseno de Material Gráfico 

y de un archivo de imágenes fotográficas y fil.micas. Median-

te un contrato establecido con la empresa de Enciclopedia ~r!_ 
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tán~ca, se alimentó la biblioteca de la D.T.E. con películas 

didácticas de gran utilidad, en especial para apoyar las lec

ciones del área de Ciencias Naturales. 

Se cuenta además con una unidad móvil de grabación que permi

te la captación de exteriores y de las imagenés en su ámbito 

.natural. Dependiendo de la índole de las lecciones, se recu-

i>re t:Amhi lap ~ ! a;~;- ::!!"'.:::.:.!:iZü.CiUút:::~ .iu Lerpretacias por actores ·..; 

prof'esionales y al· teatro guiiiol. 

,Después de haber seleccionado los recursos a utilizar, se pr2_ 

ceda a la grabación de los programas. En ella interviene el 

personal técnico de cámaras, productor, jefe de piso, camaró

graf'os, escenógraf'os, etc., los actores, si es el caso, y el 

presentador de la lección. En5eguida viene el trab~jo de 

·.ci6n GUe orgc.niza la :;e~u.,nc:ia de las imagenes, grabadas d~·',c 

acuerdo a1· guión original. 

Finalmente se procede a la transmisión del programa, la cual 

se lleva a cabo de la siguiente forma: la seiial emitida por 

la D.T.E. se enlaza con el transmisor de canal 4 de Televisa 

y el de la torre de Telecomunicaciones, que corresponde a la 

denominada Televisión de la República Mexicana (TRM), de don-· 

de se difunde a gran parte del país. 

La programación consta de 18 lecciones diarias de lunes a --



viernes con una duración de 17 ~inutos cada una. 

de transmisión es de las 8:00 a las 14:00 horas. 
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El horario 

Dado que la 

jornada de trabajo se interrumpe de las 11:24 a 12:00 a.m. p~ 

.ra conceder un descanso a los alumnos y maestros, se decidió 

.aprovechar ese intervalo para ofrecer algún tipo de informa

ción relativa a la telesecundaria. 

Estos espacios se han denominado "barras cultuarles" e inclu

yen reportajes especiales como el Noticiero de telesecundaria 

"Albricias", que promueve la comunicación entre las distintas 

teleaulas del país, o bien programas de temas varios, como 

técnicas de estudio para apoyar el aprendizaje, consejos de ~ 

·orientación vocacional, información de apoyo para el área de 

- -, : Edúcación tecnológica, etc. 

Ahora bien, los lineamientos generales sobre los programas de 

aprendizaje seftalan la posibilidad de realizar modificaciones 

mediánte un proceso permanente de evaluación . Sin embargo, 

se. puede decir que la desvinculación entre el plan y .los pro

gramas de estudio, y las caracterísitcas tan diversas de las 

regiones es un problema que aún existe actualmente. Aderr.ás,

se puede observar que todavía la educación media básica con-

tinú_a siendo -altamente informa ti va, preocupada por transmitir 

conocimientos y se descuida su función formativa. Hay un pr~ 

dominio de las actividades curriculares desarrolladas en el-' 

interior del aula, 



Los •organismos éncargados de la telesecundaria, reconocen· que 

los elementos que la integran (telemaestro, estudiante, p~ 

mación de TV y guia de estudio) son perfectibles y declaran 

.·s~ ··intención de someterlos a un proceso de superación perma_. 

nente. Estos elementos, se rigen por principios psicopeda 

g6gicos que serán descritos en el capitulo siguiente. 



CAPITULO II 

PRINCIPIOS PSICOPEDAGOGICOS DEL APRENDIZAJE 

EN LOS QUE SE BASA LA TELESECUNDARIA 

Uno de los aspectos más significativos para establecer la es_ 

trategia que permita analizar y organizar una guía de estudio 

-_de _telesecundaria en cuanto a su estructura didáctica (a la -

cuai se -hará referencia posteriormente), es identificar cual 

es la teoría psicológica en la cual .se basan los principios -

de aprendizaje de la mencionada guía. 

2._1 CONCEPTO DE APRENDIZAJE, COMUNICACION Y MOTIVACION. 

_,,Respecto a este punto puede decirse que la corriente psicoló_ 

gica que adopta el Sistema Nacional de Telesecundaria es el -

Conductismo, dado que maneja los conceptos de aprendizaje, co 

municación y motivación de la siguiente manera: 

Para los teóricos conductistas, el aprendizaje es un cambio 

conductual, es un proceso mediante el cual se modifican las 

conductas en formas más o menos permanentes, y que dicho pro_ 

ceso es manipulable y controlable mediante el condicionamien_ 

to (aplicación de estímulos). Por tanto, se puede obtener -

- cualquier respuesta que sea capaz de emitir un alumno, asocia 



.da a- cua1quier situación a 1a que sea sensib1e. (Watso.n, 1920) 

Los estímu1os son agentes ambienta1es que actúan sobre un or~ 

- .. ganismo, ya sea para 1ograr que responda o para incrementar -

las probabilidades de que emita una respuesta de un tipo da_ 

do. La respuesta (efectos) son las reacciones típicas de un 

En cuanto a comunicación se refiere, los conductistas consid~ 

ran que este· proceso ocurre cuando, al e1aborar el mensaje, 

la fuente tiene como objetivo cambiar el comportamiento del 

receptor. La interacción del mensaje con éste debe llevar al 

aprendizaje de a1guna cosa. Pero después de que el receptor 

désci.fra el mensaje, para que la .fuente "sepa" si ocurrió e1 -

aprendizaje, es necesario que alguna información proveniente. 

del receptor regrese a la .fuente (retroalimentación). 

Para Schramn ( 1954, p. 17), "por retroalimentación se desig_ 

nan a las informaciones que van del receptor al emisor y que 

le indican lo que le está sucediendo". La retroalimentación 

posibilita a la fuente saber si el mensaje está siendo ínter 

pretado correctamente. 

De acuerdo a lo anterior, pueden hacerse las siguientes con_ 

sideraciones: 
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a) Al elaborar el mensaje, la fuente debe tener en mente los 

objetivos que pretende alcanzar; eso significa que debe -

determinar previamente la respuesta que el receptor debe 

dar, a través de la cual se puede inferir si hubo o no 

aprendizaje. 

'-~~- ei e!:ci 6:: q:..:c :;e u ti l.i.. "-cu·d en· la transmisión del. mensa-

je debe hacerse en función de diversos factores, entre 

los cuales se tiene: la eficiencia de la comunicación a 

través de determinado canal en función del cambio del 

comportamiento deseado; el número de personas que serán ~ 

consideradas por el mensaje y su localización; probleniasl · 

de costo . 

. se debe dar tiempo necesario para que el receptor pueda 

·descifrar el mensaje y dar su respuesta. 

El mensaje debe contener informaciones y solicitar res -

··puestas del receptor. 

Después de descifrar el mensaje enviado por el receptor, 

la fuente debe compararlo con el mensaje previamente es 

pecificado. 

f) »La respuesta que se desea del. receptor debe ser compensa_ 

dora para él o de l.o contrario no será aprendida. 
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g) ~ualquier interferencia en la producción, transmis~ón o 

recepción de un mensaje que lleva a una limitación en su 

eficiencia se denomina "ruido". Los ruidos en la comuni_ 

cación deben por lo tanto. ser evitados o deducidos. Un 

ejemplo de ruido es el .bajo nivel motivacional. 

Para la corriente psicológica que se ha venido considerandCi, 

·1a. conducta, deseable o indeseable, no sucede por casualidad; 

ocurre en respuesta a cierta forma de estimu1aci6n y es d:i.ri_ .. 

gida hacia la consecución de una meta. A esta forma se le de 

nomina motivación. 

Esta no es directamente observable. La fuerza de la motiva_ 

ción del individuo debe ser inferida de sus actividade.s, es 

decir, de la extensión con que se esfuerza para satisfacer 

un~ pretendida privación o alcanzar una meta determinada. 

·cuando.el mensaje es eficiente, cuando se caracteriza por pe~ 

.:sistencia y parece que da por resultado satisfacción' por el 

.. logro de la meta, se supone. la presencia de la motivación. 

En la medida en que la motivación promueve una actividad vig.2 

rosa y variable, aumenta la probabilidad de que cierto campo_ 

nente adecuado de la conducta del organismo sea aprendido y, 

además, estabiliza este aprendizaje una vez producido, elimi_ 

nando de la situación al aprendiz. 



· ia re1aci6n en.tre motiv<1ci6n y aprendizaje no es senci11a ni 

inequívoca. Un a1to nivel de motivación, ea-odecir, ansiedad, 

puede inferir rea1mente en e1 aprendizaje de una tarea compl~ 

de múltip1es alternativas reduciendo la variedad de indi 

que e1 individuo puede utilizar eficazmente. El punto -

de que la conducta es intenciona1, y no accidental, 

la suficiencia, y ha demostrado ser produ~ 

de la conducta humana y anima1 por igual. 

·Tomando en consideración los conceptos de comunicación y mo -

tivación anteriormente descritos, según los conductistas del 1 

aprendizaje se obtienen productos que Robert M. Gagné clasif! 

ca dentro de cinco categorías, que son: información verbal o 

conocimientos; destrezas intelectua1es; estrategias cognosci_ 

tivas; actitudes y destrezas motrices. 

XNFORHACION VERBAL O CONOCIMIENTOS. Se desarrolla esta capac! 

cuando. el individuo puede enunciar en forma proporcional 

nombres, hechos y generalizaciones que ha adquirido. Co_ 

· mo han sostenido varios teóricos, las unidades de información 

con frecuencia se incluyen o se relacionan con una colección 

mayor de información, almacenada en 1a memoria a largo alean_ 

La información puede ser útil al individuo en su aprend! 

posterior; puede ser1e de utilidad práctica en la vida 

diaria y puede tener valor como vehículo de pensamiento, 
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Gran·parte de lo que aprenden los alumnos, en varias materias, 

puede clasificarse como información. 

DESTREZAS INTELECTUALES. Son las capacidades que el estudian_ 

te desarrolla y que lo capacitan para manejar símbolicamente 

el ambiente. Fundamentalmente, los símbolos que usa son los 

del. lenguaje y las matemáticas. Por ejemplo. un ~studi~nte -

ae química adquiere la destreza de encontrar la normálidad de 

las soluciones: un·estudiante de un idioma nativo aprende a -

construir párrafos descriptivos; un alumno de ciencias socia_ 

les adquiere la destreza de tabular datos. 

ESTRATEGIAS COGNOSCITIVAS. Estas son las destrezas de autoge,!!. 

ti6n que adquiere el alumno, presumiblemente en un periodo de 

varios aftos, para dirigir sus propios procesos de atender, 

aprender y pensar. Por medio dP. la adquisición y perfeccio -

namiento de tales estrategias, el alumno llega a ser un hábil 

pensador y aprendiz independiente. 

ACTITUDES. Estas se refieren al "dominio afectivo" (Krat ·-

wholhl., Bl.oom .. y Masía, 1 964). Como disposiciones apr:endidas, 

modifican la conducta del individuo hacia clases de cosas, 

personas o eventos. En este sentido, afectan las elecciones 

que el individuo haga de sus propias acciones personales ha 

cia estos "objetos". La modificación de las actitudes de los 

estudiantes puede ocurrir, en cualquiera de las asignaturas 



.de un área. 

·DESTREZAS MOTRICES. La adquisición y perfección de las destr~ 

·zas motrices es también parte de lo que aprende el estudiante, 

ejemplo, en los deportes y la educación física. Sin em -

hay otr.~s instancias de destrezas motoras que ocurren 

en las materias académicas. Como ejemplo están la manipula 

ci6n de instrum~ntos en ciencias y la pronunciación de soni 

dos en un idioma extranjero. 

La reducción de una vasta cantidad de objetivos de aprendiza

je específicos a estas cinco clases •s importante para los •T 

conductistas, ya que ello posibilita el pensamiento sistemáti 

·.· ;:co ·sobre el proceso. Son significativas porque tienen carac_ 

t:.t!risticas propias. Esto implica que la enseflanza, para cada 

~uóa de esta• clases de productos de aprendizaje, tiene dife.

rencias f'!icilmente distinguibles. No •e disefla, por ejemplo, 

.uó·modelo de enseflanza para las destrezas motrices del mismo 

·,.modo .. que. se disefla para las actitudes; asimismo, el modelo P.!! 

,ra·.1·a información verbal no es el mismo para las destrezas i!l 

t:e1ectua1.es. 

2.2 PRINCIPIOS PSICOPEDAGOGICOS DEL APRENDIZAJE. 

De la teoría de aprendizaje manejada hasta este momento, se 

:derivan factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, 



se apoya 1a acción educativa de telesecundaria. -. 
Se conocen como Principios Psicopedag6gicos. Los cuales son: 

1. Aprendizaje sistematizado. ¡;;1 aprendizaje debe ser 

planeado, eso signifjca que debe organizar, analizar, 

el todo y las partes que lo integran para establecer 

relacic~~= antr~ ~~Ld~ Úitimas, dándole as! un cara~ 

ter científico. 

2. Unión entre 1a teoría y la práctica en el aprendiza_ 

je. Este principio sostiene que los conocimientos 

teóricos deben complementarse, reForzarse y retroa1! 

mentarse con actividades prácticas. 

J. T~abajo consciente y creador • se reFiere a los est,! . 

. mulos externos: programa te1evisivo, prácticas de 

campo, etc., quP. deben motivar al educando mediante 

recursos didácticos adecuados para desarroliar cier 

tas habilidades o conocimientos. 

4. Conocimiento gradual. Esto signiFica que se deben t2 

mar· en cuenta las capacidades, habilidades y conoci

mientos de los educandos para determinar los conteni 

dos que se quieran enseñar. De lo contrario se co -

rre el riesgo de saturarlo de inFormación y no lo -

grar el objetivo propuesto. 
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Hasta aquí se ha descrito de manera general la teoría de 

áprendizaje que adopta la te.lesecundaria para su funcionamie!!. 

to, pero es necesario también, antes de describir la estruct~ 

didáctica propia de las guías de estudio que se utilizan 

este sistema, mencionar los requisitos que el Consejo Na 

Técnico de Educación a través de sus Direcciones Gene_ 

Planeación y de Publicaciones y Bibliotecas ha estab1~ 

·cido, para elaborar obras: libros, cuadernos de trabajo, guías 

estudio, etc., dirigidos a la educación media básica. ca_ 

seftalar, que dichos requisitos están inmersos dentro de 

toda la teoría anteriormente considerada. 

REGL,\HENTO DE PUBLICACIONES. 

texto y dP. consulta de 1a educación media bási_ 

' ,'. ca .deberán: 

Apegarse a los principios establecidos en el ar.ticu-" 

lo 32 Constitucional y a las orientaciones sefta1adas 

en la Ley Federal de Educación. 

Atender los aspectos cívico, ético.y estético de la 

formación del alumno, además de la función informa -

ti va. 

Proporcionar información integrada y establecer las 
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co.rrelaciones pertinentes entre las asignaturas o 

las áreas de cada grado escolar, la secuencia de gr~ 

do a grado y la continuidad de nivel a nivel. 

Organizar su contenido por área o por asignatura, d~ 

sarrollándolo satisractoriamente, según los objeti - · 

vos enunciados en los programas de estudio vigentes. 

Proporcionar una inrormaci6n científica y actualiza-

da. 

Redactarse correctamente, con un lenguaje comprensi 

ble para los alumnos del grado a que se destine, e 

incluir los glosarios que se necesiten. 

Presentar el contenido en Forma graduada y dosirica

da, de acuerdo con el nivel de comprensión del alum_ 

no y la naturaleza del área o asignatura. Además 

propiciar la participación activa del educando en .. el 

proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Sugerir ejercicios, problemas, cuestionarios o expe_ 

.. rimentos en cada Unidad que correspondan a· los obje_ 

tivos sefialados en el programa, con instrucciones 

claras y precisa~ que sean viables en diferentes co~ 

diciones y ambientes escolares. En caso de que en 
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el texto de la obra no se incluyan las respuestas, 

éstas deben presentarse por separado. gn ambos ca 

sos servirán para revisión y análisis del Co.nsejo. 

Incluir ilustraciones adecuadas al cont.enido, con -

pie de grabado, título de explicación, cuando sean 

necesarios • 

. gnunciar las fuentes relativas a las citas de textos 

y datos estadísticos. 

Tener una estructura tipográfica que permita cumplir 

los objetivos didácticos con un número adecuado de -

páginas. 

Emplear como mínimo un tipo de letra de 10-12-puntos 

para los textos y 8-10 puntos para las citas, en los 

libros d' secundaria. La letra será fácilmente leg! 

ble, cualquiera que sea el color de la tinta. 

Facilitar por su encuadernación y tipo de papel, el 

manejo y la lectura. Además, garantizar una razona_ 

ble. duración. 

Como puede observarse en los requisitos planteados, los prin_ 

cipios que constituyen la base de la teoría de aprendizaje 
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conductista, influyen d~ manera determinante en la elabora 

ci6n de las guias de estudio utilizadas en telesecundaria o 

cualquier otro material escrito con fines educativo&. Extien_ 

den su influencia a otros medios como: la radio, el cine, la 

te1evisión, etc.; ya que no hacen distinción entre un medio y 

otro y se aplican tanto a la palabra impresa como a las gra 

baCiOnes sonoras. a las pe.liculcs.s r ..i.jo.s y .:¡, l~:; pcli-=ul~s 

animadas con caracter educativo. 

Lo anterior se une al avance constante de la investigación 

científica, y esto permite el desarrollo de técnicas y proce_ 

dimientos didácticos que intentan hacer más eficaz la ensenan 

al perfeccionar la estructura de los materiales de apoyo. 

ESTRUCTURA DIDACTICA DE LAS GUIAS DE ESTUDIO. 

Así pues, la guía de estudio de telesecundaria (texto impre -

. ··so que .sirve de apoyo a los estudiantes de telesecundaria. c~ 

yo contenido y ejercicios de autoevaluación van acordes con 

los programas televisivos) cuenta con la siguiente estructura 

didáctica: 

INDICE 

PRESENTACION GENERAL 

LECCIONES INTRODUCTORIAS 
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- UNIOAD(es), cada una de ellas contiene: 

& LECCION(es) 

1 ) OBJETIVO(s) 

2) CONTENIDO 

3) ACTIVIDADES 

4) AUTOEVALUACION 

·e' """¿,.""c. JI 

.. SINTESXS 

.. EXAMEN DE LA UNIDAD 

A continuac¡ión se hace, una descripción de lo que contiene ca.da 

enlistan las Unidades tratadas en la guia, y se pro_ 

.. porciona una idea general de los contenidos (lecciones) con · 

un orden de páginas. 

PRESENTACION GENERAL 

ManiFiesta la importancia del contenido de la guia en rela 

ción con el objetivo general del área a la cual se haga re 

· Ee.rencia. Proporciona además, una visión panorámica de la 
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secuencia y.enfoque de los contenidos (Unidades - Lecc~ones). 

Conte•pla la explicación de referencias de antecedentes, da -

tos generales, importancia, hechos, etc. del contenido de la

guia, con el fin de ubicar al estudiante en un marco general. 

LECCIONES INTRODUCTORIAS 

En éste.ámbito escolar, la lección tiene fundamentalmente dos 

acepciones: a) el conjunto de conocimientos que pueden ens~fta~ 

se en una sesión corta de clase, b) cada una de las Unidades· 

que componen una guia de estudio. 

Asi pues, las lecciones introductorias de las guias permiten

conocer la situación real en cada una de las áreas; saber cu! 

les son los objetivos que deberá lograr el alumno en el curso~ 

- asi c01110, el tipo de activida~s que necesita realizar para 

subsanar deficiencias y alcanzar los objetivos del grado. 

U•IDAD DE APRENDIZAJE 

Se manifiesta como un conjunto organizado de objetivos y es~

trategias que coadyuva a dar sentido unitario y eficaz al ac

to didáctico mediante la consideración integrada, secuencial

y estructurada de los contenidos (lecciones), metodología, r~ 

cursos didácticos y actividades. Selecciona también fórmulas 

evaluadoras que permiten revisar el rendtmiento del proceso. 
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Unidad presenta una idea central para la interrelación-

'los aspectos • En la primera Unidad de Español, por ejem

todo gira alrededor de la integración del grupo al prin-

curso; por eso se titula "Avancemos unidos". 

objetivos, el programa de los tres grados 

·;telesecundaria se estructura en ocho unidades integradas 

de acue.rdo c_on los objetivos propuestos en cada uno de los a~ 

·•,. ,pectos del área. Cada Unidad se desarrolla en veinte leccio

:-:; .•.•. :'nes aproximadamente. Además se incluyen, en cada Unidad, te

~edicados por ejemplo al programa básico de vocabulario y 

ortografía, mediante el cual se pretende que el estudiante ªr 
firme, aciertos y supere deficiencias en el campo tratado. 

·C< •• (L 
-··•·;~~.Los. tres :!!lementos que se describen a continuación, pertenecen 

~~::-.,;·· ·.·~~· --.1~> _Unidad _que has_ta aqui sé ha explicado: 

•· Leé:ci6n (es) 

de las lecciones, los aspectos se interrela

alrededor de una discusión, una lectura, un comentario~ 

·Por ejemplo: un~ lectura.genera comentarios orales y -

escritos, análisis del contenido y de la formulación de enun 

En la vida real, sucede algo similar¡ un mismo hecho 

provoca conversaciones, articulas periodísticos, comentarios 

a través de la radio o la televisión. 
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En ~lgunos títulos de lecciones Cse puede comprobar en el in

dice) se advierte la relación con la idea central: Hablar con 

todos. Mensajes para ser leídos, Leer para los demás, Comuni

permanente, Intercambio de impresiones. Sin embargo,

en ·ocasiones no expresa ninguna relación cori el objetivo, P!t 

ro intentan despertar el interés de los estudiantes en e1 es-

t:•.tdi~ del cc::tc::ii::!a. 

Cada una de las 1e.cciones está estructurada de la siguiente -

manera: 

1) Objetivo e~peciEico. 

Se m"rca la 111eta que e1 estudiante debe l.ograr en cada l.ección. 

A·veces apar~cen dos o más objetivos que se reiacionan y que

l.e perwiiten al alumno real.izar diversas actividades para des~ 

_rrollar habil.idades en los _diversos aspectos del á'rea. 

2) Contenido. 

Se maniEiesta como un conjunto de conocimientos y/o habilida

des presentado en Eorma lógica y ordenada, que el estudiante 

.debe adquirir y dominar por medio del proceso enseHanza-apren 

dizaje. Utiliza reEorzadores de aprendizaje y se divide en -

tres partes: 
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a) INTRODUCCION.- se inicia con una serie de preguntas 

acerca del objetivo que se pretenrle lograr, con la 

_finalidad de propi-::iar la participación y reflexión 

del estudiante; así como, de activar su mente des

de el inicio de la lección impresa. 

Enseguida, se le presenta al estudiante una serie 

. de" vp._;.iones para que elija junto con su maestro, la· 

más adecuada para logr~~ el objetivo. Se le indica 

que pueden combinarse ias opciones y que lo impor _ 

tante es la participación de él. en la elección para 

acrecentar su interés en alcanzar el objetivo. 

b) DESARROLLO.- responde a las l.nterrogantes plantea

das al principio. Injcia con una experiencia, una 

anécdota o un texto. Luego, se precisan conceptos· 

·y:se invita a la reflexión para relacionar l.o pre-· 

sentado con J.as experiencias personales·. Posterio_!'. 

mente, las ref~exiones y los conceptos se reducen- a 

un esquema o proceso que permite la aplicación a o

tras situaciones similares. 

c) COHCLUSION.- se presenta una síntesis del contenido 

de la lección. 



52 

3) A.ctividades. 

s.on las ejercí taciones que forman parte de la programación e!_ 

colar de telesecundaria y que tienen por finalidad proporcio

. nar a los estudiantes la oportunidad de vivenciar y experime~ 

tar hechos o comportamientos tales como pensar, adquirir co-

·nu~¡ffii€ntc=. ~es~rl"Ollar actitudes sociales, integrar un es-

quema de· valores e ideales y conseguir determinadas destrezas 

y habilidades espe.cíficas. 

Por otro lado, las actividades aseguran la asimilación de. los 

conceptos y conducen a su aplicación en la solución de proble 

mas interesantes. Las encerradas en un marco son opcionales 

y se pueden realizar en la clase o en casa, según se conside

re conveniente. 

La selección del tipo de actividad y su organización, a fin -

de conferirle una cierta continuidad, progresión e integración, 

constituye una tarea primordial de la programación (leccioneSY 

Areae>. tarea que se realiza en base a la previa definición de 

los objetivos a alcanzar. 

En las guías de estudio, se manejan diversos tipos de activi

dades: 

a) A partir de las áreas de aprendizaje. 
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Actividades verbales: expresión oral(contestación 

a pregunta~ descripción y narración, diálogo, ex

posición de deseos, etc.). 

Comprensión escrita (lectura como pasatiempo, como 

medio de información, como medio de aprendizaje, -

critica, etc. ) 

Expresión escrita (copia, diversos tipos de compo

sición, redacción de documentos, etc.). 

- Expresión matemática (contar, medir, ordenar y el~ 

sificar, opera y calcular, etc.). 

Expresión plástica (copia, croquis, disefto, mapas, 

pintura, dibujo, .ornamentación, manualidades, etc.) 

Expresión dinámica (canto, juegos,. danza, deportes, 

socorrismo, música_, etc. l. 

Expresi6P compleja (proyectos, dramatizaciones, e]! 

perimentos, informes, etc.). 

b) Por los objetivos inmediatos que se preteriden lograr. 

Actividades que desarrollan la capacidad de observ~ 

,ción, actividades para adquirir infor•aciones, act! 



vidades para desarrollar técnicas de estudiq y de 

trabajo. 

c) Por las aptitudes implicadas,. actividades sensoria-: 

les, motoras, manipulativas; actividades mentales,

creativas; actividades mnemotécnicas. 

d) Según el grado de libertad de elección: actividades 

espontárM?as y de libre elección; actividades optat!. 

vas, actividades a elegir entre varias oFrecidas; 

actividades obligatorias o determinadas; activida 

des sugeridas o recomendadas. 

e) Por el grado de autonomía en la realización: acti

vidades dirigidas, semidirigidas y autónomas; 

F) Según la vía didáctica utilizada predominantemente: 

actividades verbales; intuitivas y de observación;..;.. 

actividades operativas y de realización concreta; 

g) Según la situación de aprendizaje en orden a la so

cialización: actividades individuales, individuali~ 

zadas, y grupales (pequefto grupo o equip~mediano 

o coloquia~ grande). 
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- 4) Autoevaluación. 

r;:sta supone el reconocimiento de las capacidades de. los est-u-' 

diantes. _para diagnosticar sus posibilidades respecto de .. la 'e 

consecución de determinados objetivos. Su función pretende ~ 

ser de reforzamiento del aprendizaje, e intenta lograr que el · J~ 

estudiante repase lo fundamental de la lección. Permite cÓm-· 

probar si el estudiante ha asimilado el contenido y si es ca-

paz de aplicar lo aprendido. 

Esta int:egrada generalmente por ejercicios de expresión verbal· 

· o escrita y preguntas que admiten diversas respuestas. 

La autoevaluaci6n no es para determinar una calificación 

. _batoria o reprobatoria, sino para descubrir 

res .o solicitar ayuda cuando sP.a necesario. 

5) clave. 

OlCiertos y 

En ella se encuentran posibles respuestas a las preguntas que 

'::se plantean en la autoevaluación. Se indica al estudiante, -

que pueden ser consultadas como punto de comparación para ve

rif'icar su respvesta al término de los ejercicios. 



NOTA: Al final de cada lección a partir de la 

* Síntesis. 

ocho aproximadamente, se encuentra 

lleva por titulo cápsula; en él,un 

tegrado por actividades que se sugieren en 

casa, permite aplicar y reafirmár o ampliar 

conocimientos obtenidos. Por ejemplo: "Espal'lol 

{no olvides lo importante que es realizar los.e

jercicios de la cápsula para mejorar 

fía y aumentar el vocabulario)." (1) 

Su objeto es ofrecer una visión en conjunto de lo estudiado -

en cada Unidad e instir en los puntos más relevantes de cada

una, dé las lecciones tratadas. 

* Examen de la Unidad 

Como su nombre lo indica, es una actividad:de evaluación.qµe. 

··.permite verificar si los objetivos de la ensel'lanza fueron a1-·
1

',. 

canzados y de cuya continuidad depende el proceso 

ci6n de.estudios. 

(1) Gu{a de Estudio de teleaecundaria. 
p. 26. 

Primer Grado. Espaftol 



57 

··Al ser la. evaluación un proceso con tlnuo, es decir, despu¿s 

de cada Uní.dad, permite valorar constantemente los cambios 

que se realizan en la personalidad dei alumno: actitudes·, 

capacidades, habilidades, hábitos, destrezas e información, 

demostrados a través de las actividades de aprendizaje. 

de un Pl.an de acción o Modelo que facilite l.a evaluaci6n·•de 

la misma, en las guías de estudio Motivo por el cual, se 

analizará el modelo seleccionado para este estudio, en el si

g~iente ¿apítuio. 



CAPITULO II 1 

ESTRATEGIA DE ANALISIS (MODELO EVALUATIVO) 

Para abordar el problema de la investigación, se hizo indis 

pensab1e 1a se1ección de un Modelo que facilitará la evalua 

é:ión de los elementos que conionuan ::. .. Estru".'t:ura Didáctica: 

de las guias de estudio utilizadas en el Sistema Nacional de. 

Telesecundaria, en relación con sus programas de 

los elementos que ésta relación ofrece para la ensei'\anza y e1" 

aprendizaje. 

3.1 CARACTERISTICAS DEL MODELO. 

El modelo de Armando Morles S.* se caracteri¡,a, primero.por. 

estar fundamentalmente dirigido hacia el diagnóstico de ·1as 

deficiencias que pueda presentar un material escrito• (Guia de :.. · 

estudio)¡ segundo, por orientarse hacia la búsqueda de infor_ 

maci6n para superar las posibles deficiencias encontradas y, 

tercero, por no requerir necesariamente de la constit~ci6n 

• Modelo para la evaluacl6n de libroa de texto. Trabajo pro 
11entado en la Primera Reuni6n Regional Latinoamericana ~e : 
la Internatlonal ALsociatlon Cor Educational Aese~ament~ ce 
lebrAdo en Guste•ala en septiembre de'1901, e11 parte de -
otro •6• extenso preparado para la Editorial Teduca, d~ V~_ 
nezuela .. 



·:de un E!quipo preciso para su aplicacibn •. 

. - . . 

se creyó pertinente el.egir este rrodel.o porque, adeimás. de considerar l.os ..:.: 

aspectos tradicional.es de la evaluación•·. (accien sistenatica. que recoge. - · 

información objetiva y util. para l.a toma de dec:lsiones racio~. 

nales, sobre el grado en que las guias logran los objetivos -

portancia a la adecuacion del contenido, a la comprension y a 

l.a presentacion del. lenguaje usado, l.os cual.es son muy raras 

veces considerados en la eval.uación de l.ibros de texto o 

rial escrito. 

Se considera que el _model.o puede permitir la obtención de re

sultados altamente val.idos porque su apl.icacion requiere que

l.os eval.uadores sean expertos .en l.ct materia o en :ios aspect<)s: 

que están anal.izando. Es decir, es necesario que l.os evalua,.,.: .,. ,··, . 

dores·estén suficientemente capacitados en sus áreas y tengan' 

suficiente competencia derivada de la experienci·a profesi~n.ai. 

Los resul.tados pueden· ll.egar a ser al.tamente. confiabl.es, n.Ó -

s6l.o porque l.a eval.uaci6n contempl.a l.os lineamientos genera-.. · 

les sino ,porque J.as instrucciones específicas son el.aras, se!! 

•Conocimiento• adquiridos; f"onnaa de conducta observable en Cunci6n. de· _ _. 
los objetivos previamente establecidos; reeponaabilidad, h6bitos de tra 
bajo; creatividad, iniciativa; ajuste social, conCianza en s{ mismo; -
etc. 
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cil~as y precisas, además, porque se insiste en que .todas 

cllas sean entendidas satisfactoriamente antes de· iniciar el- .. 

trabajo. 

El modelo es práctico porque los procedimientos de evaluación 

son intencionalemente flexibles. 

·:::.".::. po~ibili".la<l ..,.,. trazar sus propias estrategias especificas.·; 

Permite utilizar personal en servicio y por periodos cort'os'. 

3.2 DESCRIPCION DEL MODELO. 

El modelo se basa en el análisis del mayor número 

·aspectos que, sin hacer innecesariamente laborioso el proce·.:.. 

dimiento de evaluación, garantice validez y confiabilidad en 

los resul'ta<los. 

En este.sentido los aspectos que el modelo considera se 

den agrupar en cuatro áreas: Contenido, Lenguaje usaao, 

tos técnico-gráficos y Anexos. (ver figura 1). 

. .·.•, 
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TAXONOlllA DE LDI ASPECTOS A EVl\l.UM 

MEA ASPRTDI A EVM.UM lllUE ANM.IZllll EN CftllA AsPuTD 

... C.Wlll .. lo 01'i•n\oddft - hJu•t.• • lo Cons\itucl6n ' 
- FUo.6iico · l•••• d• lo nación r o las 
- PedaQl>Qlo principios P1'Cl>ios do lo 

pll'CIGIDV1• y •• la ••l•n•~UPO 
r•a.p.ct.1va. 

2o Calidad Ci•nt.l,lco - llJu•t.e • p1Kt.uladas 
cl•nt.ltlcos r•sp•ct.lvos. 

3o Ad•cuaclOn - llJust.1t si 
S Caroct•rlst.lcos d1tl l•c\oro 
• DbJ1t\lvos del proe1'a•a 
S Culturo nacionol Cvolor••• 

costuab ... a y ~l"GdiclonR•>• 

"'º OreonlzaclOn - Exlst.encla apropiado d• 
swcu.ncla y grodocl6nt 
cont.lnuldod, coll•1'9ncio • 
lnt.e1racldn •n al contitnldoo 

1, L•1u-.i1t •-da lo C09pl'Dnslbllldod - lldecuacldn o co~ocldad lrct.oro. 

2• Pl'Dsetocl6n - Fldalldod "" apllc.ci6n d• 
- llnt4ds patrones aln\lct.lcaa r 
- Vacobularla aditeuacl_!Sn d•l voc•loularlao 

Ci .... ltCtft lo Fonat.a .- AJust• a nol'9Gs ·••t•bliteldH 
· TKnlco-tl'6flcos 2. DlatroHción por or9an1...,. t.tcnlcas 

3o Tipo dlt lat.ra arlclalltS Y por CDnYltftClOllltS 
4o llaat.rocl- 11aclonal1tS • l11t.amec:lonale• 
5o Tul•• r 11'6llco• cDlldn .. n~• acept.ed••• 
'º bcu•d•l'll•clón 
7o C .... lltrt.a 
80 Papel .......... P•l'D 1tl ••t.udlant.el - Su colldod, pert.ln..,cl• r 
lo Actividades r •Jerclcia• c""•l•teclo con napect.o a 
2o Litet.uros caapl1tD1tnt.arl•• los abJet.lv..., contenido r 
~º 111ou ..... ,.. 1tat.ra\1t1l•H de lnst.rac:d6n 
4o Glosarlo ...,.uc1t.as o lapUdt.a•º 
5o Tola d• cont.enidas • lndlc1t 
'º Libra d• aJerclcios 

P•N al docitnt.al 
1 ...... _ 

FllUM l 



EL CONTENIDO 

Se analiza a través de cuatro características: orientaci6n, -

adecuación, calidad científica y organización. 

En cuanto a l.a orientación filosófica, se busca determinar ---> 

·hasta· ·dónde el contenicio cie la gula u~ t:::.LuU.iv J.~·ti:~¡:..úttdl'.;: a· ·10~ 

postulados establecidos por la Constitución y a las normas -"'-

que reglame J?.,tariamente se establ.ezcan en la Ley General de 

Educación. Asimismo a l.os requisitos que plantea el Consejo 

Nacional Técnico de Educación, mencionado en el capitulo II 

(p. 43). 

Por orientación pedagógica habrá que ent.ender el conjunto de 

'conocimientos, técnicas, métodos y materiales de trabajo; 

permiten proporcionar l.a información y los instrumentos meto"'"

doiógicos que ayudan al. educando a obtener, con el menor es 

fuerzo, el mejor aprovechamiento posible de l.as oportunidades· 

de aprendizaje que se encuentran a su disposición. Por tanto~ 

el rendimiento escolar se establece en función del. aprendiza_ 

je de los alumnos. 

En lo GUe se refiere a este tipo de orientación se busca de .:.. 

terminar hasta dónde la guía de estudio se ajusta a los prin_ 

cipios en los que debe basarse, en relación con las estrate 

gias de instrucción, el estilo literario y l.as característi 
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cas propias del área respectiva. 

Al analizar la calidad científica del contenido se busca de -

.terminar hasta dónde ésta se ajusta a los postulados de la 

teoría conductista a que se refiere la guia y cuán fielmente 

refleja los progresos alcanzados por la ciencia y la tecnolo 

gia respectiva de la televisión. 

La adecuación del contenido se considera, a su vez, en rela -

ción con: 

1. Las características del educando (elección del contenido)¡ 

.2. La determinación de los objetivos (guía de estudio y pro~

grama televisado). 

3. La cultura nacional (valores, costumbres, tradiciones). 

Se necesita determinar hasta dónde el contenido de la guia se 

adecua a las características del estudiante de telesecundaria; 

esto es, si las capacidades de los alumnos a quienes va ·diri_ 

gida la guia son suficientes para comprender su contenido; si 

la materia desarrollada es suficientemente atractiva (formato 

-didáctica) y si responde a sus intereses. En síntesis, se· 

requiere determinar si la manera como ha sido presentada l.a 

·materia de estudio, se adecua al grado evolutivo y a los in 



tereses propios de la edad de los alumnos a quienes es·tá di· 

rigida la guía. De esto habla la Ley General de Edµcación, 

cuando dice: "Los contenidos han de establecerse en cada ni 

vel teniendo en cuenta la evolución psicológica de los alum 

nos" (Art. 92). 

En la adecuación al programa se busca sei'lalar hasta dónde hay 

correspondencia armónica entre contenido y los objetivos del 

programa del grado. respectivo y la guia de estudio. 

Para la adecuación a la cultura nacional es necesario 

qué tratamiento se hace a las guías de e~tudio de las tradi -

ciones y los valores nacionales. Es decir, si los reFuerza, 

resalta y estimula, o si por el contrario, l?s menosprecia, 

contradice, Falsea o simplemente, si los ignora. 

Si el sistema educativo pretende la Formación de los estudian 

tes y no su mera instrucción; si "el desarrollo es de las _-.:_ 

personas y no de las cosas"; los valores, el sistema axiológ! 

co que sustenta el conocimiento, tienen una Función medular. 

Es ahí donde se apoyan los criterios para juzgar y transFor 

mar la realidad. 

Cabe sef'ialar, que la Política Educativa Nacional está orient~ 

da hacia: 
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La toma de conciencia, 1a comprensión: de1 ser en la 

historia y en e1 mundo; del poder de1 hombre sobre 

1a natura1eza; de sus posibi1idades de transformar 

el entorno social. 

La superación del individualismo en 1a construcción 

de la democracia. 

La unidad naciona1, 1a afirmación de 1a soberanía y 

la preservación de 1a unidad cultural. 

- El sentido de solidaridad social. 

- El desarrollo de la capacidad de organización. 

La productividad en el sentido de ld. capacitcición en 

y para el trabajo. 

La formación, en fin, de personas criticas, respon -

Sébles y creadoras. 

"Estas.orientaciones básicas no pueden divorciarse del proce -

'so de enseilanza-aprendizaje, pues son el fundamento y el sen_ 

tido del conocimiento, tampoco deben ser simplemente enuncia_ 

-dás al •argen del desarrollo de los contenidos; es necesario 

mostrar su vincÚlación orgánica con el conocimiento y su _tra_ 



ducci.6n concreta en noraas y modelos de conducta. 

Con respecto a la organización del contenido conviene conocer 

si ia •anera como éste se presenta es la •ás indicada. Es d~ 

cir. si la gradación de las distintas partes de la materia 

la secuencia existente entre ella son apropiadas en cuantoª' 

orden lÓgico y de dificultad: si facilitan P.1 a~~~"~i~eje o 

si por el contrario. lo entorpecen o lo hacen i•posible; si 

·hay coherencia ent:re los temas y si la organizaci6n propicia. 

l.a integración de la información y permite la continuidad en_ 

tre las partes de la guía de estudio y de la serie a·lacual 

·pertenece. 

LEllGUA,JE OSADO 

Muchas veces el contenido de una guía puede ser adecuado y e~ 

tar presentado en el mejor orden y la mejor for111a y, sin em -

bargo. estar escrito en un lenguaje compl.ejo y poco ~tractivo 

para J.os estudiantes a quienes esta dirigido. Para llegar a. 

un conocimiento preciso de esta situaci6n hay que comenzar 

por dete1'91inar los niveles de co•prensión que alcanzan los e~ 

tudiantes al leer los •ateriales y qué porcentajes de ellos 

al.canza J.os criterios de rendiaiento considerados óptimos. 

Además. hay que estudiar la aanera como está presentado el -

lenguaje. concretamente, en cuanto al. uso de los patrones sin 
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tácticos a la adecuaci6n del vocabulario. Aunque la presen -

taci6n'de1 lenguaje influye obviamente en su comprensibilidad 

y al evaluar 6sta, ya se está evaluando aquélla, para lograr 

una evaluación más completa del lenguaje se considera necesa~ 

~io analizar separadamente la presentaci6n. En conclusión, 

del análisis del lenguaje se pretende determinar si éste es 

causa de dificultades en la comprensi6n de las. Quías de e,;t:t•· 

'<ti.o.y .si la sintáxis y el vocabulario del misrr.o afectan a la 

calidad de su presentación. 

ASPECTOS TECNICO~GRAFICOS 

Entre ellos se incluyen formato, diagramaci6n, ilustraciones, 

tablas. gráficas. encuadernación. papel. tipos de letras .•. etc ... 

•se pretende determinar hasta dónde las !JUias de estudio se 

.. aproximan a lo que se ha considerado óptimo con relacion a e!. ... 
. tos. aspectos • 

. ·ANEXOS 

Llamados así por zenger, 1973. Entre ellos se incluyen los 

que son de uso más frecuente por parte del alumno: activida 

des y ejercicios, lecturas complementarias, glosarios, tabla 

d.e contenidos, bibliografía, etc., y el programa para el do_ 

cente. Su evaluación consiste en detel'minar, primero, si és_ 

tos se consideran, y segundo, si se ajustan a las normas y 



•.criterios estab1ecidos en 1a materia de estudios .• 
•··.· 

.. 3 .•. ;3 OPERATIVIDAD DEL MODELO. 

La eva1uaci6n de 1as guías de estudio (1ibros .de texto) 

. ·1·l·_~Vrn"q~ ;:it-_ ~;thn "'~"; ;itn9=_~ · l '-' -:'')nd•..?'=ci6n de _$Ofii:_tic~do~ 

mentos, usando comp1icados disenos, o mediante, e1 uso 

f'inadas·técnicas de medici6n o de observación. 

recientemente se Qbserva una marcada tendencia, sobre 

- 1a evaluaci6n de material.es de instrucción, a va1er.se cada 

día más de 1a consu1 ta a expertos ( Leide; 1976, p ~ 1 84) • 

ello no es de extraftarse que el mode1o de evaluación que 

se presenta base su.efectividad en 1a validez de los 

se. hac·e necesario consultar al alumno cuando se prec!i.sa 

una infor•ación que s610 él puede suministrar eficientemente. 

Tal sucede cuando se busca determinar cuán comprensible es 

lenguaje usado en la guía de estudio. 

La opinión del docente es consid~rada necesaria sobre todo·si 

se toma en cuenta su papel intermediario entre ra guia y el ~ 

'alumno, por 10 que él es consultado sobre cada área a evaluar; 
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requiere la opinión del especialista, el model:o pr~: ... 

éste proceda de acuerdo a los siguientes pasos gene_ 

analizar el aspecto de la guia cuya evaluación le. 

i•ct ::..i.<lo asignada.· Para ·ello se contrastan 1ds .::a 

ra•::terísticas de la guia con los criterios de exce_ 

lencia* considerados aceptables dentro de su espe 

cialidad y referidos al aspecto que él está anali 

zando. 

aislar los aspectos o rasgos de la guia que no sa·r 

tisfagan los·'criterios de excelencia, considerarlos· 

de manera exhaustiva para hacer evidente las-·defi, -

ciencias o discrepancias e informar sobre elias 

zonadamente y por escrito. 

' ' . 
suministar, por escrito, sugerencias concretas p~ra0~ 

superar las deficiencias o discrepancias encentra '-

das. 

cuando se requiere consultar al alUllÍno, el modelo contempla 

• Un ¿riterio de excelencia expresa lo que debe considerarse 
co•o ~pti~o en cuanto a un rasgo deter•inado de la gula de 
eatudio. Ea ea~ablecido por el eapecialiata tomando en -
cu~~ta su propia experiencia proreaional y la coneulta de 
ruen.tea bibliogrilricae y de otros eapeci.aliataa en el &rea. 

. "~: .. -· 

. .. ;_.·_·¡· ,, 
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la.elaboraci6n y aplicaci6n de pruebas para evaluar la coni 

prensibilidad de los materiales y de cuestionarios escritos:: 

para conocer su opinión sot?re algunos aspectos de la guia. · 

·cuandó se requiere consultar .al docente, el modelo contempla 

·.la conducci6n de entrevistas guiadas por un cuestion'ario. En 

ellas se le pide su opinión sobre determinados aspectos de la 

guia.de estúdio. 

3.4 PROCEDIMIENTOS.DE EVALUACION. 

. ' ~ 

En esta secci6n se describen los procedimientos generales y.·-·· 

específicos q·ue han de seguirse en la aplicaci6n del me.delo . 

. como procedimiento general se debe 

de un coordinador o responsable del. proyecto, solici ta.r ayud'a: 

de·. u·na secretáriá, de· apl.icadores de pruebas para· la condu .:·_. ',"':· 

cc;i.6n .de la consulta al alumno,. y de entre.vistadores 

consulta al docente. 

·El :próximo paso general consiste en la formulación del plan .:..:_.:., 
'\·~ 

del proyecto. Este debe contener, por lo meños, lo siguiente:· .. 
-· .. I 

la introducción, los objetivos de la evaluación, el volumen:.::.·:.:>) 

d~l ~rabajo y sus características generales, y las e~trategia~.~ 

de acción. En estas últimas se describirán los recursos fi -

nancieros y humanos con que se cuenta y la manera c6mo se va 

a distribuir el trabajo en el tiempo y de acuerdo a los recu~ 

.sos. Finalmente, en ·cuanto a estrategias, se describirá cómo. 
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se van a seguir los lineamientos del modelo, en cuanto a los 

procedimientos de análisis referidos a cada tipo de consulta 

y-a cada área incluida en la evaaluación. 

Los procedimientos específicos se describen para dar una ·idea 

concr.eta sobre la manera como opera el modelo; sin embargo·, -

los evaluadores pueden adaptarlos a sus diversas formas de as 

tuar, tomando en consideración los criterios y experiencias -

·de profesionales y los recursos con que cuentan. De cualquie.r 

manera algú:-i cambio de estos procedimientos deberá hacer.se te 

niendo siempre presentes los propósitos de la evaluación y 

l_os li.neamitmtos generales del modelo. 

Procedimientos específicos • 

. . 1, Relacion:!dos con CONTENIDO. 

Para la evaluación de esta área el. trabajo se distribuye_en -

: dos . partes: una. ctue abarque el análisis del Con tenido_ en cuan 

·to a orientación, calidad científica, adecuación al programa 

y a la cultura nacional, y otra que corresponde al análisis 

de la adecuación de este contenido a las características del 

estudiante .Y a las necesidades que se da atención • 

Para la primera parte se asigna a profesionales especialistas 

en contenido. Estos comienzan por establecer los criterios 
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de excelencia que deben satisfacer las guías de estudio en 

_cada uno de los aspectos que corresponde analizar. A partir 

de ellos elaboran una escala de estimación que permite, me -

diante tres valores literales (A, By C), calificar las uni-:

dades. o partes de la guia con respecto a cada <letal.le del as~ 

pecto que es objeto de análisis. Si el material escrito mer~ 

que es porque presenta discrepancias significativas con res 

pecto a este detal.le. En tal caso el especialista debe info~ 

mar sobre las fallas encontradas, razonarlas y suministra~ 

sugerencias concretas para superarlas. 

La segunda parte incl.uye un sinnúmero de necesidades del alll!!!.· 

no a las que debe atender tanto la programación televisiva 

co= las guias de estudio, entre las principales se encuentran::.: 

l.as· siguientes: 

Información 

Formación 

Motivación 

Reforzamiento 

Recreación 

Vinculación con la realidad nacional (especialmente 

con la de las áreas rurales) 

Integración de los conocimientos 

Ejercitación e identificación 
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Sin embargo, por razones prácticas de factibilidad y de par 

.simonía, el .modelo corisidera suficiente analizar hasta aquí 

la adecuación sólo en función del desarrollo intelectual del 

estudiante. Para este análisis se prepara también una escala . 

de estimación de tres valores literarios (A, B y C) , como se 

·explicó en la primera parte. Esta vez la escala contempla 

el alumno llegue a dominar mediante el uso de la guía, y los 

procesos mediante los cuales se intenta lograr e.se dominio. 

En la escala se incluirán los rasgos o detalles que definen 

los criterios de excelencia para los dos aspectos anteriores 

y ~n base a la consideración de estos datos, se procede a an~ 

lizar el contenido y asignar calificaciones. Si en algunos 

rasgos las calificaciones fuesen B o e, se anotan las defi --

.cicnci.:u; o discrepancias que las determinaron, ·se 

mismas y se suministran sugerencias concretas para superarias •. 

La figura 2 muestra una escala de estimación preparada para -

tal fin. 



ESCAL;. DE ESTIHACION PARA EL ~NALISIS DE LA 
ADBCUAC10N AL DESARROLLO INTELECTUAL DEL ALUMNO 

D. E 1 T R E Z ~ 1 

1.~ E•ti8Nle •1 desorrollo d•l l9fl9uaJ• orol 

2.- lncr ... nte •l h6blto d• •scuchor 

3.-' Fevorece lo cepocidod de otencldn 

· ••-' Inicio· lo hobUldod poro obtener 
l11foraoC:idn oral y esocrita, 

s.- FOllento le obsel'llocidn (percibir los 
carceterfsttcas ••~cioles) •. 

60- Fev0rec• :~ ~!~~~••tnaci6n vtsuol 
<••rcepctdn H bcas• o ••U•ulos · .,,¡;;u~l~::n 
o> for.o 
b) \G11t11\'o 

j c) color 
d> posición 
it> dlr•ccl6n · 
f> inte9rocidn de grofl!llos en uno polobro 

. 7.- Fovorece lo discrl•inocldn oudltivo <percepción 
distintivo en bese o estfaulos auditivos>. 

•·~ Propicio lo idRn\ificoci6n de: 
o> ol'Qclones y fros•s 
11» polobNs 
e> :Uebos d) ,,., __ 

•·~ Fevórece lo C09Prenst6n del 
O) ·pololtffs 
ft) ~~ses y oroctones 
C) plrrefos 
d> t'elo\os 

· 10.- Estl•ulo lo estructutoctdn correcto de 
· fltNfos " lo converaoct6n. 

11.- Fomento le ottonizocidn de relotos. 

i2.- FocUUo le cad4uisicldn de lo t.Hpol'Gl 

13.- FodU\o lo •dcuhicl6n de lo reloct6n couso-ef•cto 

14.- Peralte lo ld11n\tftcoctdn del 
o) petsonoJes 
bt lllfOl'ft 
d ••todu d• dni110 

••• -. ... 2 

A a 
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1.- Favorece el proceso de 9labolizocidn 

2.- Realizo el ondlisis y lo sfntesis 

3~- Si9ue una 5ecuencio ld9ico en el proceso 
lecciOn-9lo.bolizoci6n-on6lisis-sintesis • 

. 4.7·Si9u• ún criterio pedogdgica en el ordeh 
de presentocidn de los 9rofe•o11o 

5.-·Si9ue un criterio pedogdgico en el orden 
de presentocidn de los •OY6sculas. 

6,-IPresenta secuencia ldgica en el estudio 
de lo silabo directo trabado •ixto, 

7,- Favorece lo generoltzacidn 

e.- Favorece el proceso ense"onzo-oprendiZOJ• Q 

través de un adecuado uso de lo repetic~6n. 

9.- Estl•ulo lo discriminocidnl 

o> auditivo 
11> visucil 

FlguN 2 CCDntinuocidn> 

2. Relacionados con LENGUAJE USADO. 

75 

• 

La evaluación del Lenguaje usado en la guía de estudio com -

prende dos partes: la evaluación de la comprensibilidad y el 

análisis de su presentación. Como para la primera parte se -

precisa consultar al alumno, todo lo relacionado con ella se 

~resenta en la sección respectiva (Consulta al Estudiante). 



EI análisis de la presentación del lenguaje se basa en! 

a) La comparación del uso dado a la sintáxis en las guias 

estudio con los patrones gramaticales correspondientes· 

tos constituyen, para los efectos del presente modelo 

evaluación, los llamados criterios de excelencia). 

b) El estudio del vocabulario, considerado en cuanto a fre 

cuencia de uso,·adecuación al contexto y precisión. 

El análisis de la presentación del lenguaje lo realizan 

cialistas* en la materia: lingUistas, profesores de lenguaje 

o profesionales afines, y se complementa con las consultas 

alumno y al maestro. Lo relacionado con estas dos Últimas 

consultas se describe en las :::ccciones COl'.i:'espondientes. 

El trabajo de los especialistas relacionado con la sintáxi~ 

consiste.en estudiar el lenguaje usado, en cuanto a Íos si -

guientes aspectos gramaticales**: 

•El especialista es un pro1'eeional que posee un dom~nto a•· 
plio, tanto en la teorla como en la prActtca, del aspecto 
da la aula de estudio que se le ha encomendado analizar. 
No ea necesariamente un evaluador. Sin embarao, hab~A_ que 
proveeraele da la 1n1'ormacion necesaria qua le permita com_ 
prender el proposito de la evaluacion y la manera como se 
a~pira a que ~l actOe en la actividad propuesta. DeberA -
con1'orme a lo establecido en el modelo, analizar la aula en 
las cuatro Areas que cubre la evaluacion, a aaber: Conteni
do, Lenauaje, Aspectos t~cnico-grA1'1cos y Anexos. 



a. concordancia inter o intra oracional. 

b. Expansión o establecimiento de relaciones. 

c. Uso de~ "que". 

d, Uso del gerundio. 

e. uso de las. preposiciones. 

f. Determinación. 

g. cc~~r~r.cia ~u ~1 uso dei modo de 1os tiempos verbá-

les. 

h. Precisión del lenguaje. 

i. Estructura del párrafo. 

j. uso de los símbolos gráficos. 

k. Expresividad. 

l. Adecuación. 

E~ estudio de la sintáxis comprende varias etapas. En la pr! 

mera, el especialista establece los rasgos que definen cada 

uno de los aspectos mencionados; es decir, los criterios de 

excelencia que debe alcanzar el lenguaje en cada uno de 

Én la segunda, contrasta el lenguaje usado en las guias de 

estudio con las exigencias impuestas por estos criterios. En 

la tercera, hace evidente las discrepancias entre ambos (los 

criterios y el lenguaje usado), subrayando en la guia las pa~ 

1.os ~spectoe gramaticales. fYeron cons~deradoa relevantes 
para el uso apropiado del lenguaje escrito por loa proCe
sores Susana de Febres, Oswaldo Febr~s y Nelly Pinto. 



tes ~el texto que presentan las mismas. En la cuarta,. da 

gerencias para superar las deficiencias encontradas 

en los márgenes y/o en los espacios entre líneas la 

mo sugiere que podría ser escrita la guía. En la etapa fina1, 

el especi.alista prepara un informe sobre el texto evaluado •. -

En él presenta, de una manera global y resumida, las deficie!! 

cias o discrepancias encontradas y un razonamiento sohr~ las 

mismas y agrega la guía subrayada. 

Para el estudio del vocabulario el especialista analiza: la 

frecuencia de usos de las palabras empleadas, su adecuación 

la materia tratada y al contexto en el cual aparecen, y su -

precisión. 

A Fin de determinar la frecuencia de uso di?' vocabulario, el ~ •. : 

especialista se vale de las llamadas listas de frecuencias de 

pálabras. Mediante ellas se puede, establecer 

mente es usada una palabra por el individuo promedio'. En 

caso, los evaluadores hacen uso de ellas para determinar 

frecuentemente es usada por los estudiantes a los cuales va· 

dirigida la guia de estudio cada palabra que aparece; en élla. 

De esta manera se determina hasta dónde el vocabulario usado 

en la guia es conocido por los educandos. 

El análisis de la frecuencia de uso de palabras tropieza en 

nuestro medio con dos dificultades. En primer lugar, en Mé 



xico no se cuenta con listas apropiadas. Lo ideal seria con_ 

tar con listas adaptadas a cada país, y, aún mejor, a cada r~ 

gión geográFica del mismo.• En segundo lugar, debido a la 

inexistencia de estudios publicad_os y realizados para el idi,2 

ma espa~ol, en nuestro medio tampoco se cuenta con criterios 

que establezcan cuáles palabras usan normalmente los estudian 

.tes en los diferentes niveles de edad y grado. 

Como se hace necesario superar ambos problemas, para los efes 

tos del presente modelo se sugiere, el uso de la lista de fre 

cuencia de palabras Rodríguez Bou, 1952. Sin emb'argo, se re-

comienda al especialista que evalúa el vocabulario que use r 

con discreción tanto la lista de palabras como el criterio 

expuesto anteriormente. El especialista puede manejar ambas 

situaciones actuando según su criterio profesional y. según su 

conocimiento de nuestro medio. 

Para el análisis de la frecuencia de las palabras se debería 

chequear, en la lista de Frecuencia, cada una de las palabras 

contenidas en la guía; sin embargo, dado lo laborioso que es 

• La lista de palabras más conocida• en el idioma cspaftol es 
la de Rodr!auez Bou (1952), pero existen otras talea c?mn 
las ~e García Hoz (1956) y Duboie (1979). Sin embargo, es 
necesario señalar que la de Rodríguez Bou está basada an al 
vocabulario usado. rundarnentalment~. en Puerto Rico; la de 
Garcfa Hoz s6lo incluye vocabulario usado en España y la ~e 
Dubois se base en una muestra un tanto reducida y s6lo Pn -
un v?cabulario usado en el Estado de M~rida, Venezuela. 



'º 
to reo;ultaría, se recomienda para ello que el. especi.al.i.sta 

considere sólo aquellas que, de acuerdo a su criterio, apare: 

can como raras o poco frecuentes. 

Con respecto al análisis de la adecuación y precisión del voca 

bulario, por ser casi imposible normar en detalle sobre tal.es 

aspectos, es el especialista quien establece los criterios a 

usar en r.ada caso. Sin embargo, con respecto a la adecuaci6n • .:.·:· 

conviene hacer notar que en este caso se busca substituir por 

otras más apropiadas, las palabras que expresen coloquialis -

rr.os, regionalismos, extranjerismos, inelegancias, inadecuaci2 

nes a la materia o asiganatura en la cual se están usando y -

discordancias con respecto al lenguaje académico o de la cien 

cia a que se refieren. Con respecto a precisión conviene, --

igualmente, puntualizar que se busca substituir por otras más. 

apropiadas las palabras que propicien ambigüedad o variadas ~· 

interpretaciones. 

En general, la m:mera P.n que opera el especialista al analizar 

el vocabulario se reduce a tres acciones. La primera consis_ 

te en subrayar en la propia guia las palabras sobre las cua -

les tenga alguna objeción. Esta podría e~tar referida a cua! 

quiera de los tres aspectos que se consideran (frecuencia de 

uso, adecuación y precisión), Se recomienda que el subrayado 

se haga de col.ores diferentes, según el aspecto. La segunda 

acción consiste es escribir al lado de la palabra objetada o 
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en el margen de la página, la palabra que se sugiere. 

Finalmente, si el especialista lo considera necesario, prepa_ 

ra un informe general que oriente a quien vaya a trabajar en 

el mejoramiento de la guía sobre les aspectos relacionados ~ 

con el vocabulario. Si no lo considerase necesario, la· guía 

"subrayada" constituye dicho informe. 

J. relacionados con ASPECTOS TECNICO-GRAFICOS. 

La evaluación en esta área se basa en el análisis de los si 

guientes a~pcctos: formato, diagramaci6n, tipo de letra, ilu~ 

traciones, tablas, gráficas, encuadernación, cubierta y tipo 

de papel. Al igual que como se procede en las áreas anterio_ 

res, el especialista que lleva a cabo la evaluación de.ésta -

(un disenador gráfico o profesional afinJ, conduce su trabajo 

en las mismas etapas. 

El análisis de los aspectos incluidos en esta área responde a 

criterios técnicos bastante precisos. Sin embargo, en el ca_ 

so .de ilustraciones, la situación es algo diferente. Este 

aspecto se analiza en función de criterios un tanto objetivos 

que se refieren a las siguientes carácteristicas: 

a) Calidad científica y pictórica. 



. b) Adecuación al contexto, al estudiante y a la 

nacional. 

e) Fidelidad con que se refleja el propósito de la in 

clusión en la guia de estudio. 

En este caso, el especialisca elabora la escala de 

basándose en estas tres características y, para la 

de calificaciones,.hace valer su criterio y 

sional. Para la evaluación de los aspectos técnico-gráficos,· 

también se consulta al alumno y al docente. La forma 

conducen estas consultas se describe en las secciones corres_ 

pendientes. 

4. Relacionados con ANEXOS. 

La evaluación de los anexos en la guía de estudio se 

en dos pa.rtes; una referida a los aspectos que están.más fre_ 

.cuentemente vinculados al alumno (actividades y ejercicios~~~ 

. l.ecturas complementarias, etc. J y la otra referida al progra_ .. 

•a. 

En la primera parte, quien conduce la evaluació!"l - •.in 

lista en contenido , además de constatar si tale5 aspectos 

han sido incluidos Pn la guia, dedica su esfuerzo al análisis 

dé la calidad de ésta. Para esto se procede de la misma man~ 
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ra que se ha descrito anteriormente: a diagnosticar fallas, -

formular sugerencias para superarlas y preparar el informe s~ 

.bre la guía de estudio evaluada. En ésta parte, el trabajo -

se centra, fundamentalmente, en el análisis de las caracterí~ 

ticas de las actividades. y ejercicios. Para su análisis se _ 

deben elaborar escalas de estimación. 

,.... En la segunda parte, se considera que el programa incluye co_ 
múnmente, tres aspectos principales relacionados con las guías 

de estudio: los objetivos, la descripción de organización de

esta y las estratcg;as generales y específicas para conducir -

el aprendizaje al utilizar la guía. Debido a que los dos Pn! 

meros aspectos se analizan en el área referida al CONTENIDO, 

en esta oportunidad el especialista dirige su acción hacia la 

evaluación del tercer aspecto. 

informe. 

CONSULTA AL ESTUDIANTE. 

Culminada ésta, presenta un -

No obstante ser posible consultar al estudiante sobre las cua 

tro áreas que contempla el modelo, se considera que sólo en -

algunos aspectos de estas áreas la información podría ser su 

ficientemente válida, confiable, obtenible a ur. costo ~azona_ 

ble y factible de ser usada en el mejoramiento de la calidad 

de las gulas de estudio. 
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2. 

3. 

Estos aspectos son: adecuación de las lecturas a los intere·...;· 

ses de los alumnos, comprensibilidad del lenguaje usado y al_ 

gunos aspectos técnico-g~áficos (formato, tipo de letra, 

traciones, cubierta y tipo de papel). En la figura 3 se 

den observar los aspectos que se consideran en la consulta ai: 
estudiante y el tipo de consulta que se realiza en cada caso. 

lf'IRElf'IS ASPECTOS l'I EVl'ILUl'IR TIPO DE CON8ut..TA-

Cent.en ido - l'ldecuación de las Direct.a 
lect.urGs 

Lenc;auaJe usado - Co111prensibilidad Jndirect.a 

ftspect.os t.l&cnico- - Format.o Direct.a 
9rdf'ico - Tipo de let.ra - Ilustraciones - Cubiert.a - fapel 

Procedimientos Especificas. 

La Consulta al Estudiante se realiza de dos formas: Directa e 

Indirecta. Directa, pidiendo al alumno suopini6n sobre ca 

racteristicas de la guia de estudio, e Indirecta,' tomando 

muestras de su a~tuaci6n referida a características de la 

guia. 

La consulta directa se lleva a cabo con dos propósitos: 

a) Para saber si las lecturas contenidas en la guia de 

·.· 

·-·c··-:::-:V 
·' .. ~I 



estudio se adecuan a los intereses lectores del alu~ 

no. 

b) .Para conocer su opinión sobre algunos aspectos técni 

co-gráficos de la guia de estudio. 

~a~a ii~var a cabo esta consulta, primero se prepara un cues 

tionario de preguntas cerradas y de opción múltiple, y des 

pués, se aplica, en tres ocasiones durante el ailo escolar, a. 

una muestra representativa de los alumnos a los cuales está -

dirigida la guía y que la están utilizando sistemáticamente.~ 

Por tanto, la consulta directa requiere de todo un ano escol~r 

(se debe buscar que estas aplicaciones coincidan con las opo.!: 

tunidades en que, igualmente, se consulta a los maestros de -

aula). Por esta razón ella se conduce sólo cuando se cuenta 

con tiempo suficiente, ya que es necesario disponer de todo ~ 

.ese tiempo debido a que en cada administración se pretende re 

cabar información sobre la parte de la guía cubierta hasta 

ese momento. 

El informe sobre la consul.ta directa al estudiante se prepara 

al final del ~Ho escolar. En él se presenta en forma resumi 

da·la información recabada en las tres administraciones del -

cuestionario. 

La consulta indirecta toma mucho menos tiempo que la directa 
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y se.realiza con el propósito de conocer cuán comprensible es 

el lenguaje en que está escrita la guía de estudio para los -

alumnos a quienes va dirigida. Para el logro de este prop6s!_ 

to se elaboran y aplican a una muestra representativa de es -

tos alumnos. una pruebas de comprensibilidad muy sencillas 11~ 

madas CLOZE. Los procedimientos para elaborar, aplicar y co_ 

rregir estas pruebas, y la manera cómo se procesan o interpr~· 

Las pruebas Cloze, son aplicadas a una muestra representativa 

de los alumnos del grado al cual está dirigida la guía de es 

tudio. Luego son corregidas y sus resultados procesados, ana 

lizados e interpretados. Finalmente, se prepara un informe -

que describa los resultados y explique cómo fue el rendimien 

to de los alumnos. Por ejemplo, si se trata de evaluar una -

colección de guías que comprenden varias áreas, el informe d~.. /:e;, 

be describir el rendimiento de los alumnos - es decir, el ni 

vel de comprensibilidad de las guías de acuerdo a cada área, 

g~ado, nivel socioeconómico, región del país, etc. 

CONSULTA AL DOCENTE. 

La información recogida en la consulta docente es muy impor 

tante ·para la evaluación de la guía de estudio. Ella va a 

complementar la que 5e obtenga del especialista y del alumno; 

sin embargo, siguiendo al modelo. la que ~qui se recaba es --
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sólo aspectos en los cuales se considera que el docente es 

quien puede dar la más apropiada y conf'iable .• Se debe hacer 

notar que la consulta al docente, aunque muy valiosa, puede -

llegar a ser la más laboriosa y la que requiere de más tiempo. 

Al igual que la consulta directa al estudiante, en ésta es ne 

cesario disponer de todo un ano escolar. Mediante ella se so 

licita la opinión del docen~e sobre aspectos cooresponrlien~e~ 

· a cada una de las cuatro áreas que considera el modelo y a m~ 

dida que la guía va siendo utilizada en el transcurso del afto 

escolar. En la Figura 4 se pueden observar los aspectos que 

se consideran en esta consulta y los responsables de su con 

ducción. 

NIEl'IS l'ISPECTOS 111 E\IM.UM 

- f.dWC\hlCÍÚh 

. co ... ct..rtst.icas 
d•l lKt.OI' 

• Cult.uro Nocional 

• Dr9onizoci6t! 

2. Len9u0Je.Usodo - \/ocobulorio 

3. fti.1tet.os t.1teno- - Diagro11Gcidn 
9r6f'icos 

- llustrocion•• 

- Tablas y 9r6f'icos 

4. ftnexos - l'lct.ividod•s y 
EJ•rdcios 

- Libro d• EJercicios 

- Gul• Did6ct.ico 

FitUN 4. 

RE8PONs111aLE8 

Lo consult.o ol docRnt• •st.4· a 
cargo d• 9ftt.revtst.ador••• qu• 

. son otroa doc•nt•a o nt.udlont.•• ovonzodos d• •ducec14n 
superior, en carr•ros of'in•••~ 
d .. id•-t• enbúodos • 
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Procedimientos Específicos. 

La consulta se realiza mediante entrevistas a una muestra re

presentativa de los docentes del grado o ano escolar al cuái 

está dirigida la guía de estudio. Esta muestra, debe contener 

sólo docentes encargados de secciones o aulas en las cuales se 

us.e .la guia a evaluar. Tales entrevistas se llevan a cabo 

tres veces durante el ano escolar. Quien conduce las entre 

vistas debe seguir·un cuestionario que le permita conocer la 

opinión de los docentes sobre este material escrito utilizado, 

a medida que transcurre el afto escolar. 

El cuestionario mencionado debe contener las instrucciones s2 

bre la manera como se conducirá la entrevista, las preguntas 

que se formularán a los docentes, los.criterios para valorar 

las respuestas dadas por éstos, espacios para registrar las 

respuestas cuando éstas reflejen una discrepancia relevante 

entre las características de la guía de ·estudio y la'opiniÓn 

de los docentes y espacios para registrar la ubicación preci

sa de la parte de la guía que presenta cada discrepancia con

siderada relevante. 

Es recomendable que una entrevista no dure más de treinta mi

nutos y que sea conducida por otros docentes o estudiantes c~ 

pacitados de educación superior. Después ~e cada periódo de 

entrevistas se prepara un informe que resuma todas las reali-

:~,:, :- ' 
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. zadas er. e!:e peri6do; y, al. final del ai'lo escol.ar y, por tan_ 

to, al. compl.etar los tres peri6dos de entrevistas, se prepara 

el· informe final. En el se resumen las opiniones dadas por -

los docentes sobre la guía objeto de eva1uaci6n. 

3.5 PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE.LA INFORMACION OBTENIDA. 

Una vez recopilados todos l.os informes sobre la eva1uaci6n de 

una guía de estudio, a través de todos los aspectos previstos, 

se procede a organizar la información, de acuerdo a las si --

· guientes etapas:• 

1. Clasificar la informaci6n según l.a parte de la guía 

de estudio a la cual. se refiere y al tipo de consu~ 

ta utilizada para obtenerla. 

2~ Separar la parte del. material que se relaciona con 

las deficiencias encontradas. 

3. Seleccionar las deficiencias más relevantes. 

4. Preparar un informe final que contenga: 

* Lo m'• apropiado aerla que en esta ~aae de la evaluac16n -
participen loa eapecialiataa que van a trabajar en el redi
aafto o •eJoraaiento de la aula. 

,',,j 
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a) Las deficiencias más relevantes, acompaftac;las'_de 

-su fundamentación y clasificadas de acuerd~ .a la __ 

parte de la guía de estudio a la cual se ref'iere 

y al tipo de consulta utilizada para obtenerla, 

b) Las sugerencias suministradas por los espcciali!_ 

relevantes. 

c) Copias de todos los informes parciales de los -

cuales se extrajo la información requerida para 

este informe final. 

Para lograr un trabajo más efectivo en el desarrollo de la --

,etapa tres conviene ::;uministrar una descripción más completa· •. 

de sus alcances. La selección de las deficiencias relevantes 

y, por tanto, las que se toman en cuenta para el redis~n-o o ...:.:. 

mejoramiento de la guía, debe orientarse por criteriós que 

-pretende que sean aplicados por especialistas en las áreas 

respectivas, tales como: maestro, pedagogo, psicólogo educat! 

vo, diseftador gráfico, corrector de estilo, sociólogo, etc. 

De acuerdo a estos criterios, una deficiencia se considera r~ 

levante: 

- Cuando se refiere a un aspecto de una área crítica de 
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1a guía de estudio (para 1os efectos de1 mode1o, se 

consideran áreas críticas e1 CONTENIDO y el LENGUA_ 

JE USADO). 

Cuando, referidas a aspectos TECNICO-GRAFICOS o AN~ 

XOS, implican insatisfacción de criterios o normas 

estab1ecidas por organismos técnicos oficiales o -

convenciones nacionales o internacionales sobre la 

materia. 

cuando su relevancia es puesta en evidencia, ya sea 

por e1 peso de los argumentos presentados en su fu! 

damentación o razonamiento, o por su punto de coin

cidencia para varios especialistas o tipos de con -

su1ta. 

Aunque ya se ha expresado que cualquier falla referida a las 

áreas críticas es considerada relevante, se delimitan unas -

condiciones que deben ser tomadas en cuenta en 1a selección. 

En cuanto a adecuación del contenido una deficiencia sólo es 

considerada relevante: 

Si al remitirse al desarrollo psicológico ella im

plica una habilidad que se pretende lograr y el pr2 

ceso para lograrla pudiera no permitir que se corri 

ja la deficiencia encontrada; o si al tratarse de 



un proceso, la deficiencia imposibilita el ~ogro 

la habilidad en cuesti6n. 

Si al referirse a la cultura nacional, ella implica .· 

menosprecio, contradicción o falseamiento de las 

costumbres, tradiciones o valores nacionales. 

Si al referirise a objetivos del.programa, ella im

plica omisi6n de algún objetivo y en la guia no 

otro que lo incluya. 

En cuanto a organizaci6n de contenido, una deficiencia es co~. 

siderada relevante sólo si ella dificulta innecesariamente el 

aprendizaje o si lo imposibilita definitivamente • 

. Finalmente, en referencia a la comprensibilidad del lenguaje, 

su deficiencia se considera relevante sólo si más del 25lC de 

.la poblaci6n, a la cual está dirigida la guía de estúdio, CO!_!! 

prende menos del 44% del material, determinado mediante una 

prueba CLOZE. Conviene hacer notar que de acuerdo con la ma:.. 

nera propuesta en este modelo para preparar las pruebas Cl.oze, 

la comprensibilidad se refiere a toda la guia de est~dio como 

una unidad y no a sus partes. 

El interés por evaluar todos los elementos que conforma este 

modelo no va dirigido a considerarlos aisladamente, sino que 
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cada uno cobra valor por su relación con los otros. Con el 

objeto de recuperar esta relación para el análisis, se ha -

abierto espacio en la carta de registro para hacer comentarios 

en el capítulo IV sobre: 

a) El cumplimiento de los objetivos. La forma como to 

dos los elementos que se han consignado se conjugan 

en la guía de estudio y programa para facilitar u 

obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de 

una forma estructurada. 

b) La producción. Esto es, la calidad técnico pedagór 

gica del programa, si la realización técnica faci-

lita la solución del proceso pedagógico. 

c) Observaciones generales. Aquí se resumirá la eva -

luación de las guías de estudio, desde una perspec

tiva global en relación con los aspectos que conte~ 

pla el modelo. 



CAPITULO IV 

ANALISIS DE LAS GUIAS DE ESTUDIO UTILIZADAS EN TELESECUNDARIA 

La telesecunddria es una al terna ti va para propaoar· l f)S ·!::c:-vi_ 

c'.ios educativos de ensel'lanza media básica; la constante eva -

luación de su Funcionamiento es una necesidad evidente. 

Para tal Fin, el propósito de realizar un análisis evaluativo 

hizo que se le diera más importancia a los criterios cualita_ 

tivos que a los cuantitativos, tanto en la selección de ins 

trumentos metodológicos, como en la integración del "cuerpo 

de análisis". 

4.1 SELECCION DEL CUERPO DE ANALISIS. 

La extensión del cuerpo se determinó con la intenci8n de pro_ 

fundizar e~ el análisis, esto es, tener oportunidad de apli -

car el modelo propuesto en el capítulo anterior, así como 

abarcar una serie de criterios que se consideraron fundamen_ 

tales, entre los que destacan: 

Incluir programas dirigidos a cada uno de los tres 

grados de telesecundaria; 
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Incluir programas que cubrieran los contenidos de c~ 

da una de las materias; 

Tomar como unidad de análisis, tres lecciones seria_ 

das a fin de no aislar la lección de su antecedente 

y consecuente inmediato. 

'"'En base a estos criterios se seleccionaron tres programas de 

cada grado escolar, de cada una de las materias básicas <Es

Fai'lol, Matemáticas, e iencias sociales, e iencias Naturales J, y 

tres P,rogramas seriados del resto de las materias: Inglés, 

Educación Física, Educación Estética y Educación Tecnológic~ . 

. Además, se incluyeron tres programas del noticiero "Albricias". 

Por otra parte, se tomaron veintiún programas elaborados con 

l·os anteriores criterios de selección, que se compararon con 

nuevos para analizar el sentido de dichas modificaciones. 

cuerpo de programas selectivos y sus guias respectivas qu~ 

dó integrado de la siguiente manera: 
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·Materias básicas I Grado u Grado III Grado 

ant.-nuevos ant.-nuevos ant.-nuevos 

ESPAAOL 3 3 3 

HATEHATICAS 3 3 3 

c. SOCIALES 3 3 3 3 3 3 

c. NATURALES 3 3 3 3 3 3 

6 12 6 12 6 12 

Otras materias 

Ingiés, tres program¿,s· elaborados con l.os .criterios anteriores.· 

.Y tres producidos con los nuevos criterios. Educación física, 

tres programas; Educación artística, tres programas; Educaci6n 

tecno16gica, tres programas; Noticiero "Albricias", tres pro;:

gramas. En total se estudiaron setenta y dos programas. 

Ahora bien, la valoración de este estudio, es el resultado del 

trabajo de un equipo interdisciplinario, ya que exig:i.ó la Pª!: 

ticipación de especialistas en teoría y práctica d~ la televi

sión y la educación. Los juicios emitidos, se presentan a -

continuación. 
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4~2 RESULTADOS DEL ANALISIS DE LAS GUIAS DE ESTUDIO. 

En las guias de Ciencias Sociales correspondientes a los pro

gramas televisados números 173, 174 y 175 del tercer grado de 

telesecundaria, no se localizan en los textos, por tal motivo 

no fue posible realizar el análisis de esa serie. El cuerpo-

estudiado, en este caso, se reduce sólo a seis programas, que 

corresponden a primero y segundo grado. 

Los textos relativos a las lecciones de primer grado no dan ~ 

lementos para que el estudiante alcanze los objetivos, pues 

es pobre la estructura didáctica que sustenta la gran cantidad 

de datos que se ofrecen. La falta de j~rarquización, de con-

texfualización, de vinculación con la realidad y de integra

ción de los conocimientos hacen inoperantes estos textos para 

los objetivos particulares de las lecciones y para los gener~ 

les de Ciencias Sociales. 

De las guías de segundo afto, sólo hay una adecuada en su pre

sentación al objetivo que persigue; las otras dos sólo cumplen 

su cometido parcial y superficialmente. 

En dos lecciones no se sugieren actividades complementarias 1-

y en otra las actividades propuestas son memoristas. En una-

más no se dan herramientas metodológicas, y en la quinta las-
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sugerencias no son adecuadas al interés de los estudia~tes. 

Sólo en una las actividades son pertinentes al objetivo, pues 

consis~e en una práctica de investigación en la propia com~ 

·nidad del estudiante. 

En una ~~ las ·1cccion~s no se ofrece ninguna forma de autoev~ 

luación; en el resto, ésta se centra en la retención mecánica 

de datos. 

En el área de Ciencias Sociales la recapitulaci~n puede ser -

un elemento de análisis y confrontación importante; de estos-

seis programas, únicamente en dos se utiliza. La guia de es-

tudio, que hubiera servido para señalar un sen~ido de integr~ 

ción de los datos, e;;ta ausente en C\Jatro lecciones. 

_Como excepción, en un sólo caso se se~ala bibliografia. 

Hay una notoria pobreza en la utilización de los recursos pa-

ra la exposición. En cuatro casos es ineficaz la explicación, 

y en otra más tanto el análisis como la ejemplificación y el

énfasis resultan inadecuados. 

Como ya se ha mencionado, el contenido fundamental de estos -

textos esta dado por una gran profusión de datos desarticula

dos que pierden relevancia por la ausencia de contextualiza. -
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ción. 

No hay definición de conceptos en grado suficiente; el único

caso en que se intenta el análisis, no se realiza adecuadamen 

·, j:e. y la pobreza de valores es notable. 

,.~ .... ,,_ ~, ··-~- .......... --~- ............. '"'-""- ,., ... , .... .- ,...,."" ......... ~ ................................... ___ ....... , -
-._.~""" ....... ~ .. ___ ......... _ .......... .__ J ........................ _ ....... _....,_ ... - .... ,.. ... .._~ ...................... """r-"...,,,~ .. .J..-. ..-. ..... -

texto resultan inadecuados en dos de las cuatro guías que ha-

ceri uso de ellos, debido probablemente al escaso cuidado con 

que se realiza la edición. 

Además de los problemas propiamente pedagógicos de estructur~· 

ción de contenido, hay errores conceptuales como la distinción 

entre "cultura material" y "cultura espiritual" . 

. . ·La fa!. ta de contextualización y de vinculación con la realidad 

·.se:hace evidente en los textos que se refieren a los Mayas, en 

donde no se utiliza ningun recurso de identificación con nues 

'tra cultura. Es decir, se habla indistintamente de los Mayas, 

de·los Fenicios o los Caldeos. 

Por otra parte, hay errores de puntuación y redacción, y en 

dos· e.ases se usan adecuadamente las mayúsculas. un acierto 

de estas guías, en relación con otras materias, es que en un 

caso si se proporciona bibliografía. 
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La presentación de 1os contenidos en las lecciones de Activi

dades_ Tecnológicas es elemental, por lo que sólo en un caso~

se da la información que el objetivo requiere. Como se ofre

cen criterios el estudiante queda sujeto a seguir instruccio

nes, pero su posibilidad de aplicación es muy pobre. 

Le!. inf"ormación de la que e1 estudiant~ rli c:;pt)Y"'!-:a ::? t!"a"..réz· :!e l.:::' 

~uia no es suficiente para llevar a cabo las actividades que

se sugieren. 

En estos temas debiera sugerirse la experimentación, y no la 

dependencia del técnico agropecuario, como el único capacita

do para tomar decisiones. 

_La forma de autoevaluación que ::e propone .;,s La orientada a' 1a 
-·''-· memorización de instrucciones. Debiera· promoverse que el 'es

tudiante investigue con los trabajadores del campo de su re -

~ión las condiciones locales. 

En·1os tres casos el texto esta estructurado de la misma for-

ma: objetivos, desarrollo del tema y tareas. No se incluye -

ningún otro elemento. Sólo se utiliza la explicacióh, la a-

claración y la ejemplificación en un caso y estos recursos r~ 

sultan suficientes para la exposición de la información requ~ 

rida por el objetivo. 



La única pretensión de estos textos es la de. informar pero C9_ 

mo por razones que ya se han sei'lal.ado, sólamente en un caso -

-es adecuada la información. 

Las ilustraciones y esquemas, no se utilizan. 

Los contenidos bá~i~o= da ¡ds lecciones de Actividades Tecno-

lógicas son los dat:os y las instrucciones. Los datos reque -

rían· un trabajo de organización para dar cuenta de los proce".'" 

sos y las clasificaciones que se proponen en los objetivos. y 

las instrucciones para ser eficaces debieran apoyarse en cri-

terios. 

como se puede ver en el punto anterior, el defecto de estas

omisiones de información determinante para el -

· cumpÜmiento de los objetivos, lo que convierte al contenido

en datos superficiales e instrucciones poco eficaces. 

Las ·i·lustraciones hubieran sido un elemento muy importante, -

sobre todo si se toman en cuenta las carencias que en este -

sentido tienen los programas de T.V. de esta área. 

En las lecciones de Actividades Tecnológicas no hay refer-eri -

cia a valores, pero en el texto y en las actividades sugeridas 

se encuentra implícita la connotación de que es el técnico a-
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gropecuario el que posee los criterios que permiten to~ar de

cisiones adecuadas en este campo. 

~n los tres casos, se seffala el objetivo; la presentación y -

la guía de estudio se conjugan en la lección; en uno solamen-

te hay recapitulación. 

Dado el objetivo, todo se construye sobre la base de la ejer

~itación. Este recurso es pertiente en _las tres lecciones de 

Actividades Tecnológicas pero eficaz sólo en uno, que esta a

decuadamente_ apoyado por ilustraciones, y en el que los ejer

cicios propuestos van realmente dirigidos a la comprensión·-

del texto. 

Sólo hay un programa que atiende oportunamente las necesidade~ 

del estudiante en cuanto a información, motivación, reforza -

miento, vinculación con la realidad, ejercitación, formación 

e identificación. Los otros dos son ineficaces, por'las ra -

zones ya seftaladas al tratar el punto de los objetivos. 

Las ilustraciones son fundamentales en esta serie, pero sólo 

en un caso resultan adecuadas y suficientes para apoyar la i-

lustración del nuevo vocabualrio. En general la calidad de -

los dibujos es pobre, y en un caso no permite identificar las 

situaciones que pretendía ilustrar. 



103 

En Inglés, el objetivo de las tres lecciones es la comprensión 

de las lecturas. E~ el primer caso, el desarrollo y las ilu~ 

traciones estan pedagógicamente organizadas para lograr el ºE 
jetivo: en el segundo texto 110 se dan elementos suficientes -

para que el estudiante comprenda el vocabulario nuevo y en el 

tercero la orientación social del texto es inadecuado. 

En esta serie no se sugieren actividades. Hubiera sido o¡.>o<·

tuno sefialar atgunas que implicaran el uso del diccionario p~ 

ra la traducción. 

La autoevaluación es muy clara y esta bien graduada para que' 

el propio alumno vea cuál es su. nivel de comprensión de la --

l.ectura. Esta adecuación no se lográ en los otros dos progr~ 

.mas. En uno se presentan ejercicios que requieren más de la 

memorización que de la comprensión de la lectura; en el otro, 

las ilustraciones en l.as que debieran basarse l.as respuestas 

son tan pobres que dificul.tan l.a tarea. 

En l.os tres casos, sobre l.a base de .un texto y,l.a ejecución 

se introducen los contenidos: Terminología (nuevo yocabula 

rio) y la contextualización de .su uso a partir de campos se 

mánticos derivados de distintas profesiones. Esto está l.ogr~ 

do en un caso. En los dos restantes no se ofrece el apoyo -

visual o }ª necesaria contextualización de los términos nuevos 

para facilitar el objetivo. 



Es un acierto indudable el que los textos aludan a la ~ida co 

tidiana en las áreas rurales del país, lo que contribuye a la 

vinculación con la realidad y la identificación. Sin embargo, 

el tratamiento de algunos valores le dan .. al texto una orienta· 

ción social inadecuada. 

· r:r. la vr·.i ''''"'et lección se introducen, la manera natural en el-

diálogo, alusiones a la capacitación y el trabajo de la mujer. 

El segundo texto narra la introducción de la medicina social

en un área rural a través de una anécdota sobre un caso de r~ 

bia, la concepción de desarrollo, que se propone de una mane- . >: 

ra superficial, es exógena, y acentúa demasiado la importancia 

de los profesionales y la ignorancia de la gente del pueblo.-

El tercer texto se ref'iere a la construcción ·de caminos y pue!!.· · 

tes, atribuyéndosele a éstos una función meramente turísitica. 

Cabe aclarar, que el primer elemento que obstaculiza el cumpl! 

miento de los objetivos de los programas, son los objetivos -

mismos. Estos no estan especificados en veintisiete casos por 

lo que se tuvo que recurrir para la evaluación, a los que se 

seftalan en la guía. 

Otra dificultad es la poca precisión en su formulación y la -

falta de coherencia lógica pedagógica. Entendiéndose por és

ta la aparición de los contenidos y conceptos en un orden de 
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menor a mayor complejidad y de acuerdo con una organización 

de objet"ivos (actividades) coherentemente programados. 

Las áreas que ofrecen más elementos para el cumplimiento de -

los objetivos que proponen son: 

Matemáticas (seis guías), en los que hay un bu•m fliv.,¡ J., -

estructuración para la explicación y la problematización de 

los recursos de la TV. En estos programas se aprovechan 

adecuadamente y aún cuando falta espacio para la ejercita -

ción, todos los elementos están ordenados hacia el objetivo. 

Los tres programas que no cumplen con lo propuesto tienen un 

ritmo muy rápido y la explicación y ejemplificación no son s~ 

ficientes para la comprensión de los conceptos claros. 

Ciencias Naturales (seis guías). De los programas de esta 

área, cuatro cumplen muy bien los objetivos y logran además 

propiciar el razonamiento y la actividad analítica. 

Ciencias Sociales, sólo un programa da cumplimiento al obj~ 

tivo. El resto de los programas ofrece una gran cantidad -

de información descontextualizada y no cumplen el objetivo 

implícito pero primordial en esta área: de ofrecer elementos 

para la comprensión de la realidad nacional. 
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Espafto1. Sus programas no cumplen los objetivos, en primer 

término. debido a la falta de investigación de los temas •. 

Hay errores de contenido. Entre otras cosas se presentan 

muchos cartones con faltas de ortogra!'!a (en Inglés no hay·-

un solo error de este tipo). 

~laramente la falta de planeación pedagógica sobre la base 

de una producción rudimentaria. Hay tres programas bien· 

tructurados en esta área que cumplen .su objetivo, uno de 

ellos lo rebasa y ofrece más elementos que la guía. 

Actividades Artísticas. El programa sobre música es exce 

lente pero los dos restantes no cumplen los objetivos: e1 

de arte dramático propone un ejemplo contt•aproducente por 

rudimentario; el de danza ofrece los elementos básicos de e~ 

ta forma de expresión pero no su estructura, que es el re 

querimiento establecido. 

otro de los programas puede considerarse que cubre ei objetivo 

aunque la jerarquización no está suficientemente enfatizada. 

En otro caso, es la simplificación del objetivo lo que 

su cumplimiento. 

Los programas que se consideraron ineficaces, lo son debido a 

la falta de estructuración y a la superficialidad de los con_ 

tenidos. 
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Educación Física (tres guías). Los programas analizados 

cumplen con los objetivos propuestos en las guías, ·que son 

muy simples. En el caso de esta materia, el medio debiera 

aprovecharse para motivar a los estudiantes a través de en 

trevistas con deportistas sobre su disciplina, ofrecer ele_ 

mentos de identificación y reporte de actividades deporti -

vas de los estudiantes de telesecundaria. 

Inglés (tres Guías). Los tres programas de esta serie es -

tán bien estructurados y emplean recursos que los hacen am~ 

nos. Sin embargo, cabe la duda de si estan adecuados al ni 

~el de dominio del idioma de los estudiantes. 

Respecto a las áreas restantes, los programas son muy pobres 

en cuanto al desarrollo estructurado del tema y los recursos 

.del· medio más que ayudar. entorpecen. Un ejt:mpl.o evidente 

son los programas de Educación Tecnológica, donde la imagen 

(grabada en ocasiones pero sin planes de producción) no se re 

fiere a lo que se explica y distrae o confunde. 

En general, los programas se proponen como algo que el estu -

diante debe "ver" y no como material que debe trabajar duran

te la transmisión. Se excluyen los elementos que inviten a 

la participación activa de los estudiantes. 

Para concluir lo anterior, se puede decir que solamente en 



veinxe de las cuarenta y dos guías analizadas se dan los 

mentos que el estudiante requiere para cumplir con los 

vos asignados. En dos ocasiones, la extrema 

objetivo es la que permite su cumplimiento. La mayor 

de los textos no facilitan la tarea propuesta, tienen 

ciones en cuanto al nivel de los contenidos para 

!le de ., -- ·----..i..v~ L.COU;i.-,.., UlJ t::XC~!:iO de 

~esarticulada, y es ese punto donde la falta de estructura 

·dáctica se constituye en un obstácul.o. 

En veintitrés casos l.as actividades sugeridas no son 

tes debido a que, en la mayoría de l.as veces, la 

de l.a guía de estudio no l.e ofrece al estudiante 

tos necesarios para l.levarl.as a cabo. 

Sin embargo, estas actividades frecuentemente están orienta 

das adecuadamente a l.os objetivos, como es el. caso de las 

cias social.es. 

En veintitrés de las l.ecciones de autoeval.uación, ésta no re

sulta adecuada. En l.os Textos de Ciencias Social.es, Acti.vid_!! · 

des Tecnol.ógicas y en dos l.ecciones de Inglés, l.a evaluación 

que se propone mide solamente la retención mecánica de l.os d_!! 

tos. 

Las guías de estudio de Educación Artística, presentan cues -
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tionarios que requieren para su solución de una lógica eleme~ 

tal má.s que de conocimientos especi fices. 

Las de Educación Científica resultan improcedentes porque ·pr~ 

tenden medir aspectos "teóricos" muy elementales. 

gr.uentes con el contenido; dos que siendo adecuadas no· ofre 

cen criterios para la evaluación, y sólo una resulta acertada. 

Las de.Matemáticas y Ciencias Naturales son las que permiten 

la revisión, tanto de los conocimientos teóricos como de la 1 

~jercitación requerida para el cumplimiento de los objetivos. 

Todas las guías de estudio se inician con la presentación de 

objetivos. se aclara.que el objetivo se cumplirá como "resu! 

tado del programa de televisión y del manejo de la guia", pero 

no se especifican los objetivos particulares de cada uno·de'

medios. 

Sólo en ocho de las lecciones se encontraron elementos para 

centrar la atención del estudiante. En algunos textos se ut! 

lizaron."ganchos" atractivos consistentes en preguntas estim.':!, 

lar.tes derivadas de la propia temática a desarrollar. Debe 
• 

ria buscarse la aplicación más frecuente de·este tipo de re 

curso que resulta un buen elemento de motivación. 

· .. :·· 



Asimismo, veintinueve de los textos no hacen referenci¡¡ 

:.ántecedentes conceptuales del tema. Desde luego que el 

110 

cío.no permite una recapitulación amplia, que además no 

cesaría tratandose de un texto en el que el estudiante pue.de 

~olver atrás o consultar sus dudas. Seria conveniente, sirr ~· 

embargo, que se usaran notas a pie de página para dar la ref~ 

rencia que les permita localizar los conceptos f"undamen1:a.ies··· · 

en textos anteriores. 

El desarrollo del tema solamente se presenta acompaftado de 

> tividades de aprendizaje en veintitrés .lecciones. 

Se asignan tareas o se sugieren actividades en treinta y dos 

.casos, pero no todas las propuestas de trabajo 'son adecuadas. 

El recurso básico de exposición es la explicación; la cual 

es suficiente en diecinueve casos, debido a las limitaciones 

de la. información. 

La aclaración, la reiteración y el énfasis se usan poco. 

Último seria muy fácil de lograr si se aprovecharan para ello 

los recursos tipográficos. 

La problematización no se da sino en doce lecciones y solame~ 

te es. adecuada en seis. 
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. La. expli_cación se apoya, en veintiseis casos, en ejemplos _que_, 

• . ' - . i . . . 

es pertinent<?, la ejercitación. 

contribuyen a la comprensión de los 

que se pretende aclarar a través de ellos. 

·-_La_ preocupación por of'recer información y ejercitación al 

diant:e- parece· ser -1a Función primordial' 

_·.de estudio. 

El. grado de eficaciá con que esto se realiza es muy pobre. 

motivación, la recreación, la identif'icaci6n y la 

--· , 'ciÓn -no se a tienden a través de los textos. 

Nb·hay,· más que en catorce leccicmes, ref'eréncias a la 

SJt ·" di:id haé:ional. ·se debe seftalar que en Ciencias sociales 56io 

-.¡c~n ~~xto v:incula adecuadamente sus contenidos a la pr_oblemát.!_: 
:}'_ 

. , ca ci~l. país. Por e1 contrario, en las tres lecciones·.·de. 'In --

· '::::.SÍ1és. anÍllizadas, es'to si se hace aunque no resulta pe1'tinente 

· :er·:~ntoque. social que se presenta en esa serie. 

i.os elementos formativos, en el .sentido de la explicación de 

vaior'es;·también resultan pobres. 

En' las guias de estudio se le da importancia a los datos, te.!: 

minología, definición .de.conceptos, la descripción, el análi-



.sis y las instrucciones. Pero todos estos asp.,ctos en. dos 

sos resultan ineficaces en un cincuenta por ciento. 

Las carencias más significativas se dan en el renglón de la 

.:. contextualización, el análisis y el razonamiento; se ofrece 

adecuadamente en doce guías pero era indispensable en cinco. 

más. 

No hay criterios metodológicos, ni aplicación de los mismos 

en ninguno de los textos. En ocho casos, los criterios eran 

un requisito para fundamentar las instrucciones, y en cuatro 

de las lecciones de Espaftol hizo falta la aplicación de la m~ 

todologia; análisis literario que se presupone en las activi

dades requeridas. 

,,·_:• .. -,.-:·':'. 
_ . .,-.; 

Hay una marcada ineficiencia en el planteamiento de lo .que d~ .. A'. 
bieran ser experiencias estéticas (acción vivida éiirectaínen-te :~ .. 

relacionada con el disfrute de las bellas artes) y experien -

- .cías afectivas (acción vivida - asi sea precariamente - en la 

cual, o con ocasión de la cual se promueve una respuesta emo_ 

ti va). 

Se presentan ilustraciones y esquemas como apoyo a los textos 

en veinte .de las lecciones estudiadas; y en casi todas resul_ 

tan adecuadas. En el área de Ciencias Naturales las flustra_ 

cienes son adecuadas, aunque en dos casos son insuficientes. 
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se consideró ia'éalidad adecuada en catorce lecciones y pobre· 

en seis; esto con un criterio básicamente Fundado en la util! 

dad didáctica, pc~que desde el punto de vista de la adecuación 

del diseílo, todas parecen improvisadas. 

Las 9r~h~r5on~s h~ch~= fuGra u~1 estudío denotan Falta -de ex 

periencia en la realización, y la ausencia de un plan de pro_ 

ducción que tome en cuenta los requerimientos pedagógicos de 

la lección. 

Se han seBaiado los aciertos de algunas guias de estudio en -

cuanto a la claridad en la organización del material, la uti~ 

lización de los recursos de motivación y la pertinencia de -

ilus~raciones. estos aciertos sin embargo, no están general! 

zadÓs en las guias. 

Una de estas guías que sobresale por sus aciertos son de los 

textos de Inglis, cuya virtud indudables son sus alusiones a 

la.vida cotidiana; elemento que está ausente en las otras 

áreas. 

Entre los errores que debieran evitarse de manera primordial, 

están los conceptuales, además de las imprecisiones y omisio_ 

nes en el contenido, que son producto de una investigación s~ 

perFicial de los temas. 

·.-~. 



_Ahora bien, en cuanto al uso de ilustraciones, Formato. y ti. 

pografía~ para apoyar la Función pedagógica, estos no se· 
utilizado con propiedad. El formato en todas las guías de 

tudio_ es plano. No se usa para separar y distinguir las par':.' 

tes del texto; no hay subtítulos ni se reccurre a _los disti:n~ 

"tos· el.e~e~to.s de la tipografía para destacar o enfatizar los 

conceptos básicos. 

En algunas guías de estudio hay errores de redacción que ha" ..;. .: 

cen difícil la lectura, así como también errores tipográf'icos · 

y cuando aparecen en las fórmulas o en las claves de res.pues

ta de las evaluaciones, _desvirtúan el contenido de la 

·oentr.o de la_ programación se encontró que las referencias 'a 

-. valores son muy escasas y que éstas se dan a un nivel 

te enunciativo. 

La carencia de vinculación con la realidad nacional 'y explÍ

ci tamente de valores es un hecho generalizado en el m·aterial 

que se analizó. Por ejemplo, en el área de Ciencias Naturales 

y en la de Matemáticas no hay un solo aspecto valorativo. Es 

verdad que la temática analizada en estas dos materias es muy. 

técnica, pero si se hubiera vinculado con la cotidianidad, a 

través de ejemplos, quizá se hubiera dado cabida a alguna re

flexión sobre la responsabilidad social en la conservación 

del ambiente. En los otros temas no procedía la vinculación 
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.con valores. 

Én Ciencias Sociales la carencia de una problemática de ia· 

realidad nacional hace que en el único enunciado vaforativo 

·se. haga reEerencia a "la extraordinaria civilización maya". 

En Educación Física y en Educación Artística se subraya la i~ 

portancia de la disciplina, y en el programa sobre danza se 

resalta el·valor del talento. 

La dis.ciplina es un aspecto que se retoma en los programas de 

Espaftol. Es en esta área donde se encuentra un mayor número' 

de enunciados valorativos, aunque en ningún caso se desarro -

f1án •. sonsimples menciones o alusiones. 

El amor .a la literatura, la importancia de la capacidad crí 

tica ~ la de "saludar" a los demás, la "conciencia social", -

ia.utilidad del est:udio como medio de resolver situaciones c.2_ 

tidianas·y de "ser mejor", así como la de prepararse para ser 

útiles al ~ais "en el Futuro", son algunas reEerencias que 

aparecen fuera del contexto nacional. 

- No se utilizan reportajes, enirevistas, diálogos, encuestas, 

mesas redondas, etc. que podrían contribuir eficazmente a agi 

lizar las lecciones, a vincular los contenidos expuestos con 

aspectos de la realidad nacional, y a problematizar los con -



teni"dos. 

Las lecciones de Inglés, como se mencionó, tienen la 

,de· ofrecer narr¿¡ciones simples referidas a la vida· 

Sin .embargo, esto es adecuado solamente en el .prime.r• 

que se refiere brevemente a la capacitación y al trabajo 

la.mujer. 

En la lección que "trata de la medicina se propone una 

ción del desarrollo como exógeno a la comunidad, y se 

la importancia del pro.fesional frente a la ignorancia 

blo. 

Es importante que la presentación, discusión de valores, 

·los 'y normas•. se vea como una par~e esencial . (no 

de los·contenidos, y que se muestren situaciones· 

las .. que los valores enunciados cumplan una· función. 

Finalmente, cabe seftalar que del análisis comparativo entre .~· 

las guias de estudio y los programas correspondientes a cada 

lección, se encontró que solamente en la mitad de la~ leccio_ 

nes estudiadas se logra una relación complementaria en función 

~de l.os elementos que cada medio--ofrece para. el cumplimiento ,.. 

de los objetivos. 

En algunas lecciones no hay relación, ni aún temá.tica, entre 
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guias y programas. En otros casos, el programa es una repro_. 

·'ducción idéntica del contenido, y aún de los ejemplos repre -

s_entados en las guias de estudio. 

aquí se presentaron los resultados del anilisis ~e las 

utilfzadas en telesecundaria. c¡u" <:-".'!!?C' ~:.:.::::di= úu»erva.rsé 

mayoría una gran deFiciencia en cuanto a su estructura 

i"a cual hace necesaria una reestructuración de. las 



CONCLUSIONES 

La expansión del. Sistema Nacional. de Tel.esecundaria en l.os úb 

timos anos, como resultado del apoyo de diversas instancias -

ficativo desde varios puntos de vista. A través de e.ste sis

tema escol.arizado existe la posibil.idad de ofrecer educación 

media básica al gr-an número de comunidades rural.es pequeftas y 

dispersas. 

El. crecimiento cuantitativo de la telesecundaria también ~be-

dece a que esta modalidad, de acuerdo con l.o que indican 

dios realizados al. respecto, puede ofrecer servicios educati-. 

vos de calidad similar a los de l.a enseftanza directa. 

Por tanto, antes de planear algunas recomendaciones derivadas 

.del análisis que deben contribuir al futuro desempeftó de la -

telesecundaria, cabe hacer notar lo siguiente: 

• La producción de l.as guías de estudio para los eSt!!_ 
: 

di antes es-sin duda uno de l.OS mayores aciertos _de 

l.a tel.esecundaria. Este apoyo didáctico tiene bases 

importantes para el. desarroll.o académico. Su el.abo 

ración, producción y distribución han requerido ~n 

gran esfuerzo, no obstante que éstas son aún susce~ 



tibles de ser mejoradas. 

• A pesar de que existen todavía algunas J.imitaciones. 

se va consolidando cada vez más ün modelo pedag6~;:~ 

co global pa~~ la ~el.esecundaria. El.l.o supone ir -

integrando de manera sistemática l.a contribución de 

las guias de estudio, los programas televisivos y 

la labor docente de los maestros coordinadores en 

el aprendizaje y la formación de los estudiantes. 

Rec?mendaciones respecto al Sistema Nacional de Telesecunda 

ria.yGuias de Estudio. 

• Es muy importante que la telesecundaria se propague 

bajo lineamientos de cuidadosa planeación que tomen 

en cuenta no solamente las demandas sociales por 

servicios educativos, sino que también consideren 

las necesidades de desarrollo económico, social. y 

político del país y de sus diferentes rP.giones; la 

consolidación de un modelo pedagógico que integre a 

todos los componentes del sistema; la necesidad no 

sólo de preparar mano de obra calificada sino tam 

bién de formar ciudadanos conscientes, críticos y 

participantes, así como de tomar en consideración 

otras inf'luencias culturales adversas, entre las -

que puede seftalarse la televisión comercial. 



Respecto al plan de estudios y su adaptación en 

lecciones, se hacen las siguientes recomendaciones: 

a) Dar a los objetivos un mayor alcance, que 

ple las necesidades de f'ormación integral 

sujetos y no haga énfasis sólo en la adqiiisición 

de inf'ormación. 

b) Las guías de estudio y los programas 

tienen algunos errores de contenido, los cuales 

deben ser corregidos antes de su difusión. 

c) Cada una de las lecciones tiene un objetivo par-.. 

ticular, el cual en ocasiones no es 

bien seftala actividades a realizar, es 

va que no puede alcanzarse en.una sola 

lo cual se recomienda la reestructuración de 

objetivos y las lecciones correspondien~es. 

d) La evaluación no debe hacer sólo énf'asis en la ~ 

memorización de inf'ormación, sino abarcar aspee-·. 

tos de f'ormación del sentido critico, de la 

tividad y la reflexión personal. 

e) Teleclases y guias requieren la reelaboración en 

f'unci6n de su nivel de dif'icul tad y de relevanci·a· 
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para los alumnos. El trabajo grupal entre doce!! 

tes, pedagogos, psic61ogos educativos, coniunic6-

logos. etc. seria povechoso en éste sentido •. 

f) El uso de buenas guías de estudio facilita el 

tribución eficiente de éstas, de tal manera que 

no s6lo lleguen a todos los alumnos del sistema, 

sino que también esto se efectúe a tiempo para -

su óptima utilización. 

Una de las actividades prioritarias para la teleser 

cundaria es la toma de decisiones generales y pattf 

'culares respecto de la estrategia de medios que. se:·

há de proponer. Cada medio de información (televi.,-· 

sión, guia, maestro coordinador) debe ubicarse en 

su papel más pertinente, siendo también muy impor 

tant~ la función de interelaci6n entre éstos. 

estrategia debe tener en cuenta las cualidades.pedagógi_

cas de cada medio y la posibilidad que_ of'recen para. trans.mi tir 

distinto tipo de experiencias edu'cativas. As!, el aspecto de 

información puede quedar en las guias de estudio, en· tanto que 

la televisión puede contribuir de· manera significativa a mos~ 

,- ·trar. procesos, analizar f'en6menos, ofrecer .testimonios de -di-

·versa índole, aprovechando ·-sus cualidades _4.!! ____ aedio audiovisual:· •. 
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Esta.estrategia permitirá establecer politicas generales de·

producci6n de programas televisivos y guias de estudio en fu~ 

ci6n dé criterios pedag6gicos, .por lo cual debe tomar en con

sideración: 

1. Los objetivos de formación que se pretende lograr; 

2. La estrategia para la mejor comprensión del problema, pr2 

ceso, hecho o ~xperiencia; 

3. La cantidad de información a incluir en cada uno de los 

medios: 

4~ Las ci\racteristicas del lenguaje televisivo y el lenguaje 

escrito en su re1ación i::on determinadas operaciones (v~gr;; 

aiializar, explicar, razonar, reiterar, Émfatizar,. etc.). 

• Los diversos contenidos del pian .de estudicás de.ben 

ser tratados de manera intencional, tanto en. las 

guias de estudio como en 1os programas televisivos, 

como vehículos de formaci6n e integraci6n de 1.a na_ 

cionalidad. Tanto los estudiantes ·como loé maes _.:_ 

tres de la telesecundaria se ven expuestos al impá~ 

to desnacionalizante de la televisión comercial, el 

cual debería ser contrarrestado por el sistema edu 

cativo. 
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En. los. programas de. televisión de la telesecundaria se compr~· · :· 

·bó una ausencia ·en la· mani.fes tación de valores nacionales. No 

est.án totalmente ausentes, pero su presencia se queda f"recue!i 

temente a nivel de enunciación. 

.. En cuanto al aprovechamiento de los recursos se re_ 

quiere de un pedagogo, un disei'lador y un formador -

que oriente l.a presentación de las guias de estudio 

con un criterio pedagógico. Un dibujante especial!_ 

zado en la ilustración didáctica podría aportar el~: 

mentes para hacer más atractivas y más eficaces,--· 

desde el punto de vista pedagógico, las ilustracioL 

nes y esquemas que se incluyen en las guías de. es -

tudio. 

se. rec.omienda que los disefladores de las guías como de los -

P~ogramas consideren las necesidades y caracterí'sticas de· los 

... 'estudiantes con la misma jerarquía que l.os contenidos, y que 

los objetivos conjuguen ambos aspectos. 

.··· .. 

• El. proceso de planeación debe incl.uir l.a ref"lexión 

sobre la importancia de rebasar los propósitos in 

f"ormativos, y ll.egar a niveles formativos que den a 

los estudiantes elementos para comprender y trans 

formar su realidad. Se debe tomar en consideración 

el hecho de que l.a mayoría de los estudiantes de t~· 
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,lesecundaria son hijos de campesinos, obreros,y em_ 

pleados. 

• La tipografía ofrece múltiples posibilidades que no, 

se aprovechan para establecer orden, jerarquía y é!!, ,':,,,,' , 
·.~,·.-, '· 

,f"asis en los contenidos. 

contribuye, a hacer más Eácil la lectura de los tex.:._ 

tos. 

* Los elementos y recursos que se utilicen.para cén

trar la atenci6n del estudiante, deben ser. prefe

rentemente. un estimulo o un problema que interese, 

al alumno en la temática a desarroliar. 

• Las tareas más qué la asignación de trabajo, 

• 

rían ser un estímulo que motive a los estudiantes 

a ampliar sus conocimientos sobre el tema, a inves_ 
, " ~ . - . ~ 

tigar las modalidades de un determinado fenómeno en',, 

su propia comunidad, etc. 

Es conveniente que el presentador o telemaTstro ha

ga explicito el objetivo y el tipo de información 

que el alumno deberá extraer del programa y de la 

guía. 

• El resumen o síntesis es importante para fÍ:jar la 
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estructúra de .reiación de los contenidos; . esto' pue_ 

de lograrse de manera eficaz y breve a través de e~ 

quemas, grAEicas o de recapitulación visual. 

* Sería importante que se realizaran reuniones pedag~ 

gicas previas a la producción de una serie de pro -· 

gramas y guías de estudio, en la que a través de las 

cuales todos los participantes en la misma (esto es, 

no s6lo el telemae'stro sino los principales miembros· 

d"!l equipo técnico), pudieran interiorizarse con los 

contenidos y objetivos, esto les dará criterios para 

poner el medio al servicio de los fines pedag6gicof 

propuestos. Deberán conocer, asimismo, los objeti-

vos generales de las distintas áreas, lo que les --· 

permitirá acentuar en el tratamiento los propósitos· 

inherentes al área de estudio de que se trate. 

¡_,_ 
• La secuencia de desarrollo debe responder al tema y 

.objetivos particulares de cada lección, pero de ma

nera general podría recomendarse que la identifica

ción del programa debe incluir siempre: a) materia, 

b) grado al que va dirigido, c) unidad de aprendiz~ 

je a la que.corresponde, d) número y t1tulo de la 

lección, e) objetivos generales de la lección y Pª! 

ticulares del programa. 



• Sería conveniente plantear la posibilidad de refor_ 

zar el papel del coordinador de aula ( insusti tuibie · 

e'n la tarea educativa de la telesecundaria>.· a tra 

vés de una guía expresamente diseftada para él, en 

la que se le ofreciera información complementaria y· 

sugerencias didácticas. 

Este apoyo es de gran importancia para elevar la C.!!_ 

lidad de la enseftanza en todas las áreas. En el c.!!_ 

so de las matemáticas, la ejercitación promovida 

por el maestro coordinador es indispensable para el 

logro de los objetivos, particularmente en primero 

y segundo grados. Además, los maestros coordinado

res no son especialistas en todas las disciplinas, 

por lo que est:a guía vendría a enriquecer sus J?OSi_;;,_, .__._ 

bilidades docentes. 

Una tarea fundamental para la telesecundaria es propiciar la· 

superación de los códigos de la televisión espectácuÚ> (pro -· 

píos de la televisión comercial), y el. fomento, en camlJ.c.:l, de, 

códigos televisivos que rompan con la recepción pasiva de los -

mensajes y se conviertan en un estimulo a la reflexión y tran~ 

formación de la realidad. 

Esta concepción de la televisión educativa no debe negar la 

calidad de la producción. Esta debe pro1:ioverse, aunque s.i.n 
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valoración excesiva de los recursos técnicos y de 

que excluya la intencionalidad educativa. Sería -

conveniente combinar la exposici.Sn de los temas con acotacio

y sugerencias a los estudiantes, y la utilización de to-

las formas posibles de participaci~n que involucren a los 

estudiantes en los procesos d~ razonamiento• en las valol'."aci,2_" 

nes estéticas, o c!lculos racionales, lo cual implicd i•· m~<> 

,allá de l.a mera apot-taci~n de datos, hechos o resul.tados. 

"La telcvisi~n educativa debe serlo en el. sentido amplio de la 

palabra, por lo que no debe utilizarse ~nicamente para la 

-ransmisión de la información sino también para propiciar la ¡ 

fonnacilSn general de los sujetos. 
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ANEXO 1~ 

OBJETIVOS DE LA EDUCACION MEDIA BASICA 

1. Propiciar que se cumplan las finalidades de la educaci6n, 

de acuerdo con la filosofía social derivada de nuestra --

Const:ituci6n y cíe .l.a Ley Federal de Educación. 

2. Proseguir la labor de la educaci6n primaria en relación -

con la formación del carácter, el desenvolvimiento de la 

personalidad cr!tica y creadora, y el fortalecimiento de 

actitudes de solidaridad y justicia social.. 

3. Estimular el conocimiento de la realidad del pa~s para que 

el. educando, al valorarla, est~ en condiciones.de partici

par en forma consciente y constructiva en su transformación• 

,. •. Inculcar en el. educando el. amor y el. respeto al. patrimonio 

material. y espiritual de l.a naci~n, capacit~ndolo para que 

l.o aproveche en forma racional y justa. 

S. Lograr una formación human!stica, cientffica, tl;cnica y ª!:" 
t!stica que permita al. educando afrontar las situaciones .;. 

de la.vida con espontaneidad, seguridad en sí mismo y eco

nómia de esfuerzo. 



6. ~roporcionar una s?lida formaci~n moral q~e propicie el 

sentido de responsabilidad y de servicio, y el respeto a 

otras manifestaciones culturales, a los derechos de los d~ 

m!s y a la dignidad humana. 

7 •. ·Promover las actividades encaminadas a la formaci6n de h&

bitos y actitudes deseables, respecto a la conservaci~n de 

la vida y la salud física y mental del educando, 

8. Proporcionar al educando las bases de una educaci6n sexua.1 

orientada hacia la paternidad responsable y l.a planeaci~n 

familiar, con respecto a la dignidad humana y sin menosc!!_ 

bo de la libertad. 

s. Ofrecer los fundamentos de una formaci~n general de prein~ 

greso al trabajo y para el acceso al nivel inmediato supe

rior. 

10. Profundizar en el conocimiento y el seguimiento del edu - · 

cando en cuanto a su desarrol.l.o integral. y a su adapta --: 

ci6n al. ambiente famil.iar, escolar y social, .p~ra orien

tar sus capacidades, intereses e inclinaciones y ayudarlo 

a lograr su plena realizaci6n. 

11. Intensificar la formaci6n del. ~ducando, en cuanto a la sig 

nificaci6n aut~ntica de los problemas demogr&ficos, a la 
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urgente necesidad de contribuir a mantener el equi1ibrio -

ecol6gico. 

'riesarrollar en el educando la capacidad de aprender para 

que est~ én posibilidad de participar mejor en su propia 

formaci6n, considerada ésta como un proceso permanente a 

FUENTE: SEP 0 1971t:"17 

:--.·· 



ANEXO 2. 

CONCEPTOS OPERATIVOS 

APLICACIOH DE HETODOLOGIA: 

ASIGNATURA: 

CONDUCTA: 

Conjunto de m~todos rác;io!l!i:l:E!s~·:2\ 

y sistemáticos que permiten ---

neo del objeto de estudio. 

Forma didáctica particular que._ -

una ''materia" adquiere. Presu:

pone una amplitud espec~fica y 

especializada y singula~. Es. 

decir·, es el cuerpo sis-t;emati~

zado de contenidos-y activÍda:

des referido a un ~rea espeé~:..; 

ca del conocimiento.' 

Conjunto interelacionado de 

acciones ps~quicas, ffsiéaa y 

sociales que el ser humano P.2-

ne en juego para la soluci~n 

de los problemas. Es un modo 

de reaccionar y de ser. Mani-

festaci6n totalizada de la -• 
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persona1idad; comportamiento 

_comp1ejo interno-externo que se 

puede observar y va1orár direc-

ta o indirectamente. Actividad 

observab1e desp1egada por e1 o~ 

ganismo. 

identifica con 1a materia obj~ 

to de una asignatura o ~rea de 

formaci~n, un nive1 o grado d~· 

terminado de te1esecundaria. 1-

Es e1 contenido cient!f ico or

ganizado en forma 1ógica y si~ 

tematizada con fines.de ser e~ 

p1eado en e1 proceso de enseña!!. 

za-aprendizaje. 

Estab1ecer dentro de qu~ orden 

de re1aciones se· da un fenómeno. 

Reg1a o norma en 1a que se basa 

e1 disceX'Jlimiento y 1a evalu_a 

ción. 
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Valores significativos ,secund_!!. 

ríos de una palabra o mensaje, 

de acuerdo con un determinado~ 

sistema de valores, que se al'í!!_' 

den a 1os val.ores significati·.::; 

vos. primarios Csignificado .. es-, 

tricto) o denotaci6n. 

Los val.ores secundarios depen.::; 

den de diversos aspectos¡ con-

texto, intencionalidad del. em_!. 

sor, ambiente cultural, etc. 

T~rmino cuan-titativo que 

fiare al conocimiento de las 

acciones que produce!\ un 

minado efecto, forma parte 

la evaluaci6n (cantidlld de . . 

ti.vidades realizadas)'. 

El nC!mero de activida~es progr.!_ 

madas se relaciona co~ el n~e

ro efectiv~ente realizadas~ 

Los objetivos del programa se 

alcanzar4n solamente si las 
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tividades se han ejecutado en 

1a cantidad y ca1idad program.~: 

das. 

Es 1a capacidad de producir •1 

m~ximo de 1os resu1tados con -

eJ.. n1Lui¡¡.c c::!~c:rzo; . .... 11na .re1a 

ci6n entre va1or de 1a produ --
ccH3n y e1 coste de 1a misma. 

La eficiencia se mide en fun •

ci6n de1 grado de uti1izaci~n 1 -

rea1 y efectiva de los recursos, 

en re1aci6n con 1a uti1izaci6n 

programada. Es .dec¡r, 1~s acti~ 

vidades se 11evar~n a cabó sSlo 

si los recursos se han utiliza

do efectivamente en la forma 

programada. 

Accic'.in de1 te1emaestro, .coordi

nador de aula, con relaci~n a 

la conducci~n del aprendizaje -

de 1os educandos y de la forma 

de promover su reacci~n ante -- . 

ciertos est~ulos, a fin de que 
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se, 1ogren los objetivos; propue.!,<.:.. -

tos~ Es la faci1itaci6n de1 

aprendizaje. 

Interacci6n del educando con el 
medio ambiente o cualquiel" "''."'"'." 

dio de ensefianz:a, inte:racci~n

que :refuerza o modifica su con

ducta. Dentro de las experien~ 

cias escolares se encuentran ~: 

las situaciones seleccionadas-

y conocidas por e1 maestro para_ 

alcanzar objetivos de aprendi

zaje propuesto&. 

':", .'.: .... 
Solicitud dirigida a una pers2.,:.: 

na• con poder dec_isorio en de

manda de la concesi6n' o resol_!!' 

ci6n de un hecho, para 1o cu.al_: , 

se exponen los motivos justif! 

cativos que, a juicio del irit,!. 

resado, deben ser tomados en -

considerac;i..Sn. 

Patr~n. camino general consti

tu!do por una serie _de activi-
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dades debidamente secuenciales 

y que implican la aplicaci6n de 

varios criterios básicos y el 

empleo de dos o más t~cnicas. 

Estructuras amplias y dinámicas, 

en continua interacciSn entre -

las fuerzas pol~ticas, sociales 

y econ~icas, para la formaci~n 

de seres humanos con capacidad 

de vivir productivamente en un 

medio social. En este tipo det

estructura la toma de decisiones 

l.as real.izan diversos organismos, 

para resolver. problemas y situ~ 

ciones locales o regionales. 

Seg~n el Consejo Nacional T~cn! 

co de Educaci~n, es el conjunto 

de Sreas o asignaturas que se -

incluyen en un nivel determinado , 

de aprendizaje. El plan de est~ 

dios.·correspondiente a cada ni

vel educativo est~ estructurado 

tomando en cuenta los criterios 

de adaptabilidad intelectual, -



,:~~ · .. 

POLI~lCA ~DUCA'l'lVA: 

·. í 

uz. ¡. 

emocional y del individ~o, a la 

comunidad nacional, regional y 

universai; estructura interd:Í.s-·· 

ciplinaria de las ~reas y uriid~ 

des program~ticas, continuidad 

de los contenidos que va de lo 

sencillo a lo dif~cil, para pr2 

fundizar y afianzar las estruc~ 

turas y procesos cient!ficos 

que el individuo adquiere en la 

escuela; graduaci~n de acuerdo 

con los niveles de maduraci~n -

del educando; educaci~n arm~ni

ca y capacidad cred.<lora; pan:;.:.-. 

miento objetivo; educaci~n dem2 

cr~tica¡ preservaci~n de valo -

res nacionales; solidaridad in

ternacional¡ educac!~n.permanen 

te, conciencia de situaci~ri hi~ 

t~rica¡ ~nfasis en e1,aprendiz~ 

je m~s que en la enseftanza y 

preparaci~n para el· cambio •. 

Parte de la pol~tica general del 

Estado referida a la educaci~n, 

¡ 
t 
! 
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por tanto, sus metas son congr.!!_ 

entes con 1a dela pol~tica ge

nera1 y su ~bito de acción es

t~ determinado por la tarea que 

1e ha asignado 1a sociedad. 

Ideas, principios y acciones que 

inspiran, orientan y determinan 

1a actividad educativa de1 Est~

do. 

Descripci~n secuencial de 1os L 
objetivos que deben rea1izarse 

para la ensefianza de cada mate-

ria o asignatura• 

Hecho que indica que para casi 

todo tipo de aprendizaje, el e~ 

tudiante debe tener presentes -

ciertas habi1idades y conocimie!! 

tos que ha aprendido anteriorme!! 

te para enfrentarse a la nueva -

tarea. 

Estructura amp1ia y din&nica, en 
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cont{nua interac6i6n entre las 

fuerzas pol~ticas •.sociales y 

econ~micas • para· 1a formaci~n ·de·. 

individuo~ con capacidad de vi\rÍ.r~. 

productivamente con .. su medÍ,o. so-· 

cia1. 'todos los elementos del.Si.! 
. . 

tema soc;i.al deb4!n de e!3tar inte ,;. . 

grados a trav4is de los' subsiste .~ 

mas de administraci~n, planl!!aci~n0 

Ccurr~culwn) planes y programils;

instrucci~n y personalidades~· ·C.!_ 

da uno de ellos son unidades in-

tegrales. 

Cualidades humanas y.· socialés 

<"- .··:·-

se proponen como .norma. de . l()s ,'jú.f::::·,; · 
c:ios y acciones. 
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