
/f-
UNIVEHSIDAO NACIONAL AUTONOMA DE MEXIC0

2 
r _ 

I 
FACUL TAO DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

EL EMPLEO DE LA TBLEVISION EN LA 
ENSENAN ZA 

T E s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADA EN PERIODISMO 
Y COMUNICACION COLECTIVA 
PRESENTA 

LUCILA MARTINEZ LOPEZ 

MEXICO, D. F. 1987 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE. 

I N T Ro D u c c I o N. 

l. LA TELEV:J:SION y, SU UB.ICACION HI.S'I'.ORICO SOCIAL 

l.. l.. c6nd;~pt65 Y:·ae:fií{ic:Í.o~es ~ . : •. • ...• 1.0 
L 2. ·p{u;''(:fürie~~~ciétb_k;t.eiie{,ji~'ii:fi{~ ;·;. . .. ---··---

~. ---· -. -· .-- -~ 

i. 3; Histc>i-·¿}a.~h.;~-~~1evi~i6ri ./L :~:~~.~ ~-:~:/ ~~ :_,~-~·::-::.-~ .. ·~~:~: -- , . . 
l. 4. La é.feievisi6i:i' en eJ. .campo de ia eduC:~b:i.ón.· 

. : 21. 

: ~·· • ...... ::27 
':·.:. 

l. 5. La teJ.evisióri educativa • • • 

J.. 5 ~l. ;enf;,,_j ~~ en eJ. uso de J.a 

educación. 

l..'5~2. Desventajas de J.a apJ.icación de J.a 

visión en J.a educación •.• 

J.. 5 • 3. Campos principales de la apJ.icacióri ,de·· 

la televisión en el sistema educativo~ 

1.5.4. Niveles en el uso de la televisión. en 

la educación. --~ '. ·'. , .. ,, 

1.5·.s. características de la televisi6r(:'corn6 

medio de enseñanza. 

l. 5. 6. Planeación del uso de la teJ.evisión~ 

l.5.7. Real.izaci6n de programas 

1.5.B. Eval.uación deJ. medio •• 

2. LA TELEVISION Y SU PERSPECTIVA EDUCATIVA EN MEXICO 

2.1. Algunas características de la escuela en el 

sistema capitalista •. 

2.2. El proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

2.2.1. El papel del aJ.umno . 

2.2.2. El papel del maestro •• 

2.2.3. Los medios didácticos . 

48 

49 

51 

52 

55 

63 

64 

70 

79 



2.2.3.l. Clasificaci6n de los apoyos 

didácticos. . 

l) Los medios visuales, gráfi-
83 

cos o fotográficos. 83 
2) Los medios audiovisuales. 84 
3) Los medios impresos 86 

2.3. Panorámica dela televisi6n educativa y didác'-
tica en México. . . · .• ·•' : 87 

_,..-,-.-·: 

2.4. ¿Qué es T~lesecundaria? 
2.4.i~ Definici6n, 

• .. • : 1.09 
'' .. ., ~-

•· -.- ·~-"5--º.-:;~:~-_'--_;.·: •. -• . _-, . 
2.4.2. Causas y objetivos 

2.4.3. Origen . 

2.4.4. Evoluci6n .• 

2.4.4.l. 

. . 
'·-·"· ... :- ·º 

y econ6micos.. ;,.;:.~-: •·. 

2. 4. 4. 2. Telesecundariá y'.1a'íieiforin~ 
Educativa~ 

2. 4. 4. 3. ¿C6mo funciona ~t~i~~éC:U.ri.d~:-
ria? •. .--.. -.-

2.4.4.4. ¿Quién es el estudiante de 

Telesecundaria?. 

2.4.4.5. Evaluaci6n. 

2.4.4.6. Situaci6n actual • 

3. EL USO DE LA TELEVISION EN LA MICROENSE~ANZA 

3.l.. La microenseñanza: una práctica de 1.a 1.abor 

: 
--~. :. 

•.•., 

'<t09 

·1.09 
··iio 
1.1. l. 

l. l. l. 

l.1.3 

1.26 

1.32 

1.56 

1.64 

docente. • . 1.67 

3.l..1.. Algunas experiencias de microenseñanza . l.67 

3.1..l.l. La experiencia del Centro In

terdisciplinario de Investiga

ci6n y Docencia en Educaci6n 

Técnica (CIIDET) . 1. 70 

l.) El.ernentos humanos del. mé-
todo. . 1.70 

2) Interpretaci6n de l.a cornu-
nicaci6n didáctica. 1.72 

3) Procedimientos. • • l. 75 



3.1.1.2. Taller de Microenseñanza del 

Centro de IniJestigaciones y Servi

cios Educativos éle la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (CTSE-Ul\S) • 

3.2. Anteproyecto del taller de microenseñanza .. 

3. 2 .1:_, Organización del taller. . 

~:),cConcepto de microenseñanza. 

'.?r- Finalidad de la microenseñanza. 

-3),,' 0c6mponentes didácticos 

3. 2. '2: Procedimiento . • 

l) _;Elementos humanos 

3. 2. 3. 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

HEMEROGRAFIA 

2) Etapas del 

Etapa de 

Etapa de 

dades •. 

Evaluación 

APENDICE DEL CAPITULO l (componente de 

ANEXO l. (Programa básico del CIIDET). ._ '• -

ANEXO 2 (Programa CISE-UAS). 

ANEXO 3 (Microenseñanza) •' 

ANEXO 4 (Evaluación de Alcances• y Es~e~tél'r:f~él,-~jé~ 

PAG. 

175 

181 

182 

182 

183 

183 

191 

191 

191 

191 

192 

193 

194 

195 

211 

218 

221 

230 

233 

236 

246 



INTRODUGCION 

Los medi~~ de comunicaci6n colectiva en el mundo moderno 

han contrJbufaó'a.trans'fC>r~a~;Jos valores,.creencias y costum-

:::::::d~ll*~i~t~!!!~M~i~1~[{~;;,~::::. ·· 
A pes a r.'éd ec;es ~as-cara ctey-1 sticcas;·~n~uentrocqu~ ;eT nuestro 

me di o pue~ ~~;~i.?:f ~~~i;~~~~jj~'{~t.'~i:~~~~t{~:~~~-~Y!I;~;~~~~~f ¡~~~{{t~~st,ru me n tos 
como difuso ~es.·de 'nuestra·icultüra ;.;sos ten)de'tJ os,•:vaTo.re s .del 

:::::l~:~~!ll!!f ¡~¡q~;f ;!f ;Jtl~l!!tf !i~~t~:;~:::" 
nes esco 1 a re's. des de 1 a escuela· p~i~1"ri ~' fi'a'sia 1 .r~·:u~ifoers i dad. 

·', - .... • ,. ' ,-'e<;·-''.~. . . ' 

El impacto ha despertado la inquietu~· de los ~r.ia~sfrb~·, alur.mos 

y administraci6n escolar. Algunos ven en ~l m•di~ la posibili-

dad de reforzar la actuaci6n del docente en el aula, otros como 

la posible soluci6n ante los graves problenas educacionales que 

padecen los países pobres y otros más la consideran un peligro, 

en el sentido de que pueda emplearse para substituir al maesto. 

Asimismo se concibe al medio como un agente socializador, 

a través del cual, puede vehicular informaci6n y cooperar con 

la interiorizaci6n de un saber, activando el proceso de enseñan 

za aprendizaje, concebido como un proceso de comunicación. 

Es en este proceso de enseñanza aprendizaje donde el mae~ 

troy alumno interactúan y refuerzan en la medida de su actua-
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ción la horizontalidad del proceso. Es en este espacio en la que 

el hombre como formación histórica, como conjunto de relaciones 

sociales, transforma y .es transforrnado. por.el ambiente en que se 
... ·,-,' 

des envuelve.: 

se 

s'ob~e l,i.televisión 

trata -

del 

que 

se traba 

fechas que señ~ 

del medio. Por 

en la educación, 

didáctico, los 

campos .principale's•y>&Jos n•1velés.en el uso de la television: su

P l eto ria o a i ;~~t~.·~:~:~6.~i'.\·~.·~;;~·>~·''.~:~· en ri queci r.ii e nto , de ex tensión 

cultura ij1. complér.leÜfJ:~1¡~,;:,.·A~irnismo se reitera 1 a necesidad de 
·- .... ~---' =".~-~:.~-:s:::.:~~::J:'~·~"O~ _- -

la planeación ·para ·ei>·uso de la televisión, los elementos neces~ 

rios para la realización de programas y la urgencia de evaluar 

el medio para comprobar si los resultados obtenidos están de 

acueroo con los objetivos propuestos. 

En el segundo capitulo "La 1elevisión y su Perspectiva Ed~ 

cativa en México", incluye algunas caracterfsticas de la escue-

la en el sisterna capitalista y la incidencia que tienen en el -

proceso de enseñanza, concebido éste como un ~receso bilateral 

en donde el maestro y e1 alumno tienen un papel preponderante 

con auxilio de los apoyos aidácticos, los r.1étodos y las técni-

cas de enseñanza. 
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Reúne también una panorár.iíca de los proyectos sobre televi-

si6n educativa en nuestro pafs, en donde se mencionan algunas 

experiencias educativas con el apoyo de la televisión, varias 

ya desaparecieron, otr.~s aún .,sobrE!v.iven. De estas _experiencias 

unas se hari :·1as en.'las zonas 

urbanas. Tlj 
J '.';·:, '•.' 

si do el ... c:i~1~f D:'~~'~i~J-~i' 
mo se ~p1~é~·:;~~d·~-~~:;~~:~:~~ ~ .. ~x_pone 
el 

su 

origen, 1con que 

nació y. con;:l os':· .. que•;cUenta ,\•el)lmo·do>.: cor.io' Ta .. ··.trans:formo 11 a Refor 

:::::I~~!!!l~1!f l1!~iliiif !!1ii!!!!::i:::~::. 
y los i nconven i en tes: d~ é• sú cor.ipra;,~dadoi•qµe.1;:sej1¡;~dqUi;rJo :{i:~ •···te-

~~::~~::~~~::;~:~:; ::~~~~-:~;:~:;~~t~!~lllililli~~~~::' 
. Ji ·,'.;_~;_:{~·.,;;- .• y; : ·:,_ 

En el tercer capftulo se citó ci./~~·~,~~·~';f~'~ncisa la expe---

riencias de laboratorio que han ef~ctu~cl~~.~·~gunas universidades 

e institutos de educación superior con l'a: técnica de microense

ñanza y en particular se trabaja con más detalle la experiencia 

del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Uni

versidad Autónoma de Sinaloa, (CISE-UASJ. Sobre la base de es-

tos estudios propongo un anteproyecto de taller de microenseña~ 
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za, que a mi juicio, contiene nuevos elementos didácticos en re

la¿ión al que hoy existe en este centro de trabajo. 

Esta' propuesta se sustenta sóbre la base de la necesidad de 

planear y organ_i zar· el. tall er<de_ ,r.ii cr.oenseñanza, dentro de 1 as 
.... , . ., 

fµnciones del CISE~UAS,_estructu~ado con objetivos generales y 

que 

.;~;.:,:~};·· ~ 

de mi-

i r 
·:< i ;·, ·.·.~' ·., 

.(.;_ .. :~.-.~~-·-~~ :-o;;; ·- •. 

del gr_!! 

po ·"-- :g'.ci:~a' priori-
""·.;:;. -;:>· 

ta ria s para'.'s u;,refcirzar.11én.to ;;'.: .. D.e!i'1 !J u.a:l,~ma.11era~·el ·.{profes 6 r en fun 

:::::: ,ºi~~~1)~~~Wf. li~illf~lJlf lí{!f ll~tf ¡~~::::, q:: 
ha pues to en m<i'rchárJ•a,:yr1;ve(~~;·dad'}Aut6n.or.ía/dé\S] ?~loa <;Sin er.ib ar 

:: .. :;::·:t;'~~~f'~!~:~!!~~l~~t:~~~:~~:~: d:: -
i nves ti gaci óii b i bl iográ Hca.. · .. :.;; •::/~~''.} :• • • 

·!':.·.:r'· .,. ,_ . ., 

1) Si la programación de ia;ie1~~\si6n corresponde a las 

necesidades sociocu 1 tural~s'de {, ~s grupos. des ti natari os 

de la er.iisión, entonces se prioriza la función educati

va de 1 medio . 

2) Si 1 a prograr.iación de telesecundaria no corresponde a 

las necesidades sociales, se entorpece el desarrollo y 

la efectividad del proceso educativo en este sistema. 
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3) Si la foraaci6n docente· se lleva a cabo a través de di fe 

rentes v1as, la r.1icroensºeñanza con apoyo de la televi--

sión es una opción. 



l. LA TELEVISION Y SU UBICACION HISTORICO SOCIAL 

1.1. Conceptos y definiciones .. 

. '--~:.:;. ~~-{~::,~~f ') .. ::·:.:_,.,··:~:~t.:-~;'.~-·.;/ .:_-- .. :. -.:· - . ' . 

con ~1{s~~g{~~e'rif~.fa'e'!:rJs: r.,'~idi~'~* .•.. de.· c~mun.icac 1on . co 1 ect; -

va** ·y las 

naciones C:r.eenC:i as y 

la 

·""-''~:.'. .~ó.',.; .·.0 ... ~ ·.'.:\· :~·e:~ :_{:.; ·· · 

·•;:_.;_.:-.• 

se -

~de con--
'.:,-1. -h,~- '.-'.'. ~ .. ':_, ;';,.\ ~:;_:J ,:. »;;~_.,-.'.' <··;. ~ :;:~ 

sen so >'.; ':: ,;;i,. ;;;, '• e'. ·<\' 
.i:oi :/- .:,-; .~0; 

ü'ü';t;: de 

1 os a:n tagcinfsmos/~'es.tr.uc.:t'u:r:a';les''··.q Ue;:/gen.er:aj;el,'.l•p)¿.~ nc~ip.i;o,';de des a-

r ro 110 e~"~ i; ~ i~/.ZJ'~.~ ~t~~B~~·J~·~,;~~~~~t;f c;;·i5'Jif~;~ ~'~ff ~l~F~~~~.:;1§K¡ci ~ n ct e 1 a 

:::::::J~~~~~'.~!~J~f ;~f ¡.1~t~~t§iiiiti1~·if ~:~;:: :::::::-
*MEDIO: ºEs un objeto, un recurso instruccional que yroporciona a1 alumno una 

experiencia indirecta de la realidad y que implica tanto la organiza
ción didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo 
técnico necesario para materializar ese mensajeº. (CFR .. Ana Haría Lu
ciardi Bonari. La Planificación de Medios en la Enseñanza. Documento 
mimeografiado. UIA. México, 1979, p. 2). 

**COMUNICACION COLECTIVA: "Proceso por el cual se transmite un contenido sim
bólico entre un emisor y un receptor o grupos de -
receptores, por intermediario de un medio técnico 
(prensa, cine, radio y televisión). 
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y transforr.iación del capital . 1 

En estas condiciones de heger.ionía,* cuando la clase dirige~ 

te mantiene la cohesióny la dirección de la sociedad a través 
·.·. . ' 

de la acción cultural,los :aparatos ideológicos** 

en las instancias ¡)"o,lfticasiquer.iefor éont~rfb1.1yen •. a 'c~nservar 
;.~:<::'! ' .~, ;,º".;;} ~~-;·:::~· 

·"·). ;~, ·~~·.~:; ~,S: ·.~, l.~' 

.de 

En 

'· .~'- '~'-i ·,._¡·-. 

. • .~ ·i ,. ~·t~~~u~;~i:~ .. :~:t~~t~~~rJ~~~:'.; <~'-'~~-: 
e~i:t. s;e;~'t'i;;:l~3~:1~~~'' ~ecl i'oi 'ci~ cor.1úni C:aEú5r1.-f"~1~'ttiva: -entre 

tél~v~si<6~>t~ene~·•qu~ ser. adecuaÚ~,·0~';,'.'~~~{eXto socio-

la 

ellos la 

1 Javier Esteninou .. Los medios de la .. comunicación y la. construcción .de la hege 
manía, México". Ed. Nueva Imagen, p. 23. 

*HEGEMONIA: "La capacidad que tiene una clase para ejercer la función de di
rección intelectual y r:ioral de un.::i sociedad por la vía del con-
sanso ••• Es una tarea de integración nacional por vía del consen
so activo y no por medio de los instrumentos de coerción cultu-
ral". (CFR. Christine Buciglucksman, Gramsci y el Estado. Ed. Si 
glo XXI, p. 73-77). 

**IOEDLOGIA: ••una concepción del mundo que se ma~-iifiesta implícitamente en 
el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las 
manifestaciones de la vida individual. y colectiva". (CFR. Javier 
Esteinou Madrid. Los medios de la comunicación v la construcción 
de la hegemonía. México, Ed. Nueva Imagen, 1983, p. 23). 

***BLOQUE HISTORICO: " ... La articulación orgánica y dialéctica que se esta-
blece entre la base y la suoerestructura de la sociedad permitien 
do que, por una parte, los ~spectos medulares de esta primera ca!!: 
dicionen, en última instancia a la segunda; y por otra, que la -
superestructura, a su vez, adquiera cierta "autonomía relativa" 
que le permite replicar, retroalimentar y hasta sobredeterminar 
a la estructura econ6mica de la sociedad". (CFR. Javier Esteinou 
Madrid. Oo. Cit. P. 24). 

2
rbid. p. 24. 
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cultural para reproducirlo y reforzarlo. Sin embargo los medios 

pueden ser utilizados para indicar nuevas normas,como sucede en 

los países que han cambiado de siste~a económico, político y so-

c1al El caso de Cuba es un ejemplo de ello. 

lCómo poaemos defin.ir a la televisidÍ1?;F~dor Yc/rlov ;en su -

libro La telev.isit5n señala,: •·Ú~~ ' ·.· ·, '' . 

acepción. es''vis:i'ón'. a·: 

con 
;'.:" .::~ :-:~ ;.' .:'>~·-.~·~:·~~~::';- • _,_ - ,:• •'"'-•-.:'J' e 

per-la barr1fra:.de}tiér.Jpo,f ~~.pélc,io .• ' 

mi te e nl a t'ar progfa~~s para u ti l izarlo~·'en '~~r. ¡nor.i~ritqi'a~,ecuado . 
• - ; '" :·:. __ : ._c •• ·_.,.,. 'i -<•' .··. 

El teleauditorio puede presenciar hechos o ~c:Ontecir:ífe~tos, suce 

3Fedor Yorlov. La televisión, Barcelona, Ed. Bruguera, 

*En el video-tape o video-cinta la 
una tira contínua de plástico que 

imagen es ca9atada junt·a. ca~- ~:;,/~-~~ri~-do en 
contiene partículas-de óxidO ae hierro. 

Un cabezal electromagnético graba las señales eléctricas a base de.cambios 
en la poLaridad magnética de las partículas de óxido con que está recubier
ta ia cinta. Cuando se trata de re~roducción, una cabeza similar a la de 
grabado recibe la "información", reProduciendo los im9ulsos de la corriente 
original y volviendo en esa forma a proyectar la imagen y el sonido origina 
ies. -

El video-tape corno la cinta de sonido, puede reproducirse cuantas veces se 
quiera y en ciertas grabadoras es posible pasar la imagen en cámara lenta 
o dejarla parada, con lo cual un movimiento puede anaiizarse con todo deta
lle. Las grabadoras de video-tape se clasifican según el de la cinta: 

Las de dos pulgadas son consideradas profesionales y sólo se utilizan en 
emisoras de cierta magnitud. 

Las de una pulgada son consideradas semi-profesionales y se utilizan en 
circuitos cerrados. 

- Las de media pulgada están clasificadas en las semi-profesionales.~_ 

Las de un cuarto de pulgada son de uso casero. 
(tomado del documento Radio y Televisión Educativas, de Ricardo Amann Esca 
bar, México, 1974, Cornisión de Nuevos Métodos de Enseñanza, UNAl1, p. 3 Y 
4). 
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didos en otros lugares distantes, en donde se lleve a cabo la 

proyección. Un ejemplo que puede ilustrarnos es la recepción de 

los programas educativos en Pakistán enviados desde los Estados 

Unidos a través de Satélites de Comunicación; 

El desafrcillo,~ tecn~lógico en materia de.?có_riJcullicación ha 
~, '''.: ,' 'f'' ·:e, -''7 ' 

abierto. :•e.··1 ... ·•·. ' .. ~.· .. ·.·.fr.·~.•.e:,.··¡i····d·. º·····~· ·.C!ef'\.e ..... ·x··· .. ·.¡,······ .• ~ .. · .. ;.·.·.t .... ª.·.c. i.o···n···· de'l ; d'~6<lJ~¿'f<f~;~;~r~~i~; vo es tad.Q. 

un i d~ns e·.·~i{¿.~~i"i'1·~~~~~*~~~it'fot,~.~k1;~~~;.'ff~ª;~~~~~~~~lt~~¡;~if~~~~o reci en-

temen te que e 1 ·total ,ae .nume:ro ··de 5 hora·s.;f'de%!·•;.o . ií'r~mas'televi-

:: :::,:~~,liiF!~!l!~~!~¡i;~~~~J, ., .. 
das por:to~'.a·~ :1€.~~~d:~r:i'ir~ 'pa~se~;deJ' 

horas, 

exporta-

.una· forma 

del CO!!_ 

cuando .. a.$:¡;N~r~·•:qu.e:'\a televisión es el instrumento que contiene 
- <-J .!.;;'·e_'··' 

los elem~'íí'tos•b.ásicos para llevar a cabo el trabajo televisivo 
-. ':'~·.: ' . 

como son:1~·· emi~ión, la transmisión y la recepción de mensajes 

escritos; sonoros y visuales. 5 

4Guiseppe Richeri. La televisión entre servicio público y negocio. Achille 
Pisanti. "El mercado de exportación del producto televisivo estadounidense". 
Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1983, p. 301. 

5charles I. Coombs. ventana al mundo, México, Editorial UTHEA, 1968, p. 4. 
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Asimismo la técnica de este medio televisivo ha hecho posi

ble la ampliación del área de conocimiento no sólo en materia de 

comunicación:, sino· también ·en el de la'inform~ción;·la educación, 
.. ·''- .:- ' 

de 
-.::-;.=e; .. 

---~~~:-: ·'-' 
·~!l;.::J 

'Umberto 

ta m b i é n . ~;.un i);'.S,t:r :f ·~~~' i~ii~~~r;~'jy~-~~fi'~~~-~~;~'.'f ~~·y~~~~~,i~~~~~f~,~:if~a,~.· tr ~V é S 

del cual se ,;pued~.n~·d~fTgJr!iªl:l'p~b}]~.o;;cl1ye'.sos•~,g~11e.rosJde di s c ur. 

s º c º m_u n_i.·~:ª~~~f;·~?;.,'ti~,~~t{ci'r,;~J¡~;f e ,~;~~-íiS·e:i~~ts;.~8'~~~~-i~~~~~,;s~·de ª 

las leyes técnipa-·a.~min·.~str~thil~L.pen~;sert~ic.io.·i.i a:~ "tí,pi cas de 

a que l . i~L~\~j) .'!,i' ; 

relativo-· :~,);-·,~.: :-: 
/ ,'.:; 

*EMISOR REAL: " ... En el caso de los orocesos dominantes son a la vez quienes 
poseen el poder económico y ~olítico: determinan por lo tanto, 
la inflexión ideológica del proceso de comunicación. (CFR. Da
niel. Prieto Castillo. La comunicación en el diseño y en -la edu 
cación. México, UAM-Azcapotzalco, S/A. p. 25). 

6 umberto Eco. Apocalíptico e integrados ante la cultura de masas. Barcelona, 
Ed. Lumen, 1974, p. 346. 
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1.2. Funciones de la televisión. 

Como medio, la televisión cumple funciones precisas dentro 

se i 

La 

serie de ac"tivi 

Este tipo 

atractivo para 

mayor 

7oenis Mc.Quail. sociología de los medios masivos de comunicacion. Ed. Paidos 
Buenos Aires. 1969, Trad. Silvia Kutnowsky, p. 33-45. 

·•Las funciones que mencionan tanto Denis McQuail, como Nicholas Garnham no 
se refiere únicamente a la televisión, se las atribuyen a los medios de co
municación de masas. 
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Por su par~e N1cholas Garnham en su artTculo La cultura co

mo mercancía señala una función. 8 

- Económica. ".:.desempeñan una función directamente econó

mica en cuanto.crea~óras de plusvalía a t.ravés de l~.,producción 

~a, a 

sectores· éie 
Reed 

ceptos o~ 

ciones de 

como 

b l i có í as 
yes y, por. 

a asuntos.:, 

•de otros 

.de con 

'disfun-

', "-t '.' .~-

le-

status 

' '"1'';· • • r -•. ;~,, ;• ~ 

~·:::,>-:"': 

8
Guiseppe Richeri. Op. cit .. Nicholas Garnham, "La cultura como mercancía". 
p. 23. 

*Estos autore·s basan su estudio en diversas fuentes bibliográficas y en es
pecial están influidos por las investigaciones de Joseph T. Klapper y su 
libro Efectos de las comunicaciones de masas. Poder y limitaciones de los 
medios modernos de difusión. Ed. Aguilar, 1974. 

9 Reed H. Blake-Edwin O. Haroldsen. Una taxonomía de conceotos de la comuni 
cación .. Traducción Leticia Halpein. México. Ed. Nuevomar, 1977, p. 87-104. 
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de los medios r.iasivos comparten la creencia 9eneral de que, si 

es realmente importante, se atraerá la atención de los medios 

masivos y que si se atrae la atención de los r.1edios masivos se 

ivi 

que 

no 

ma-

si que 

es 

fo 

- Coloniza dora. Porque se ha adueñado del tiempo antes in 

vertido al cine, a la radio, a la prensa y a otras actividades, 

es decir, que funciona como consur.1idora de tiempo. Esta función 
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es una manifestación de un proceso histórico que ha hecho del 

tiempo libre una mercancía. 

Sahi n y Robi nson. en "Más allá del reino 

la televisión ·.y la ¿olÓn'ización~de;•Ó¿iÜ"; señaJ_an: "El coloni-

,. 

la 

- Fabul~~lr'a: ... ·~-- o 

sin y de su 

·hacia 

cultu 

r a 1 es.,'._ e11j~~~~i·~~-~~E~;'.5J.ii~~E~·¡;;a;<:_fcl~~~~~i~,O~~~~ f:~.~~i::~~;Eá i*j:c)io cJmi é .nt o.·. de 1 

me ns aje arf'i~'ttdri'Jtci'S~; ~'~,'.·¿¡íú <li~J(~'ür;,giní;~-~f a·._· d e1 .. ·. ª rte ·en te 1 e-
:,.,·,< _, • 

visión. e in¿lüy~ tadks'_.i-~s" ~ep~~sent:;;Ciories en forma escénica. 12 

lOGuiseppe Richeri. Op. Cit. "Más allá del reino de la necesidad:. la televi
sión y la colonización del ocio". Sahin, H. y Robinson, I.P. p;_ 107,,-121. 

11José !1. Rodríguez Méndez. Los teleadictos, Barcelona, Ed. Laia.'. ·.1973, 
p. 23-26. 

12
rngeborg MUnz-Koenen. Dramática de televisión. La. Habana. Ed .... Arte Y Lite
ratura, 1984, p. 125. 
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Orientación. Es la acción televisiva dirigida al públi-

co con el propósito de exponer opiniones, interpretaciones, ex-

plicaciones, actitudes y .juicios s.obre acontecimi,entos, tópicos 

º hechos de c~rS.ctE!r e~pe~.ff1C:b; por· eJe'mp1b::1a-ámpaña de pla 
· ... - '·-.,_,-~-"-··>· .,, ";¿; . .. ,.-_, ~- - ·-.·- ----' - ·--;;:---"··o..·~·----·· ·- --~··.:-:._"·----~<~º--,-.- -

;[p o l{é(;; .l'osj programas 

lE'.ctf :·;Jt~ 53 -·~:· ·· 
la 

·.:L.·~h :;0·_. >· - ·-.:-,, '-·~--- .,. ·· -

: : ~: d dªª .: .. _····º .. n_'.'t···-·.····r·.: .•.• _l_:_.~ºa_ •. ··.-· .. ~º···:··.~.'.'._ •. -_-.·.-.~-m.·.d.-.••• _-.• :.~.:.·.e_~1··.•_:.·4._n_.:··~.-•.~.--.:·.:_•.·.-u···,_·_· __ '.· .. ······-·_ ..•. _n·c-~.·.·.~-~.·-··-··_·'.· ... ~:ª·'·;.-_-.•. :1~~f~~i;~;,~,-·¡,, .~fü,~[s;1~t~l~i~z;t:Mf ~~1%;:~c-~;-1{ :rr ~--· ·_1 : e::::~ 
,... ~,;,,),,¡c., . ••· ·· ;~ti~~;~!~~~r 

El . ti pó•: de'.: pr,og r'.a_maéi on5·~que,:-.q ueda';je·nmarcada•,en -es ta f une i ón 
... -_!~ :;->;~-;-~~~,~-.Jt :_t~;:::'.;/:1~·'(f~'.~;~~t;:'.~'.-~%}~i~:· :~;:t;~~f){~~]1;)~~~-~;~~-\{t-:~::?:::~~:t-:-:; ~iW~t%:~~-;k~::·:~l:f~~>~;~ · ... :'.;:~·-,·,·.·:: 

es ¡¡,quell a·:'que;.fpará.;,;s:u,;{pr.o~u_cc::~1_on;trequlere,11,;•recursos pedagógicos, 

:::::::~,:~~~~~!if fllf í1Jlf ~!~~~~!::;;:;~ ;~;:: ,;;.::'. 
señanza tienen ,qu~ ;{~r:\:6ri~~\~ iriteri ori zaci ón de un saber, pero 

difieren en q~~-1~' lt~~en de modo distinto: en el enseñar se rea 

13Joseph T, Klapper. Efectos de las comunicaciones de masas. Poder y limita 
cienes de los medios modernos de difusion. Trad. José Alvarez. Ediciones 
Aguilar, Madrid, 1974, p. 15-28. 

14María de Ibarrola. Las dimensiones sociales de la educación. "La hegemonía 
como relación educativa". Juan Carlos Portantiero, México, Ed. El Caballi 
to, 198~, p. 48-49. -
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liza un proceso bilateral que consta de la actividad del maes-

tro cuando explica, cuenta, muestra a los alumnos, cuando los 

hace cumplir ejercicios .• les. corr;ge faltas, etc, .. • y. por otro 

lado, la acti\/idad:de.'los:'alumnos:qúe basa la:di'recc.ión del maes 
' •• ,.· -· •• •>- .:' - -~· ... :: •• '•' •••••• ·.,: _-_ _ ·.·::'·_·:;::·:; -,-- --'. • -·-·:," ••• ~--_·: ,_,~,'-~·!':::·- .. '::' .. ·.-:: -

15s/Autor. Conferencias cubanas. México, Oocumen_to mimeografiado. ACA 129-

UAS S/A. p. 3. 



21. 

l. 3. Historia de la televisión. 

La televisión surge eh el preciso momento en que las soci~ 

dades cree.en y se desa/~~l·l~n. ias horas de trabajo se van acor. 
:: t: ':;· '_.;_ {.~·:· :/:·.:~~::~;,:,:1:·; ::::: .·:-.:.~;i. -:~·. ;-:;·;" -\ .: .>. ··:;··_ ';¡: .. ~.::;.::,..--_- - ' --', . ,' ••" ·--, ... :.. 

tan do consi.dera.llleme":te.·•.Y wnaé, gran;' !l ar;t:<del 'tie¡npp de ocio. los 

Los Uni 

dos 
.ven tel~ 

,.c. - : ~- {·J;if~f:~:~ -:j~~:~~ 

-·.· ·"''~í·-.,::Y:"' · ;~<,'{;~-:-: de 

la súev'olución. 

Basta ntes~·fliE! rol}· -. .lº. scfrpo.ne.· has· q ue':;inc.urs~·º.11ª.r.cin·;en'!su .. • creaci o n 

desde .. d¿i~JU} i'~LF~ , •··· '· .•·· , .. -~a;j;~; e i pan 
·,- ·- ~:; ·". ~'·-- :_i~;:;:~ {~¡ :?f~-,~~~--

·:;'/'-~ -~~: .:,~i,-~-_~; '.,:··: --2:t:; '"-:./' -, ·~~;~ •_;;~;~~ en 

de 

tos que::aportaro as~.nuevas·;:?para":mejorar lo crea 

::.::::;{~~l~~t t~~~~~~i~~1:~f {1füE~~:;~;::::~:: ::::.:: 
der Ba.in (1BlO-lBZ7L:rus~·~.~fÜncionar.un incipiente aparato para 

16charles Steimberg y A. Williams Blueas. Los medios de comunicaci6n social. 

Méxrco, Ed. Roble. 1969, p. 58. 

17 rvano Cipriani, La Televisi6n. Barcelona. Ediciones del Serbal, 1982, 

p. 166. 



la reproducción a distancia de imágenes fijas. 18 

- Primeros Descubhimientos. 

22. 

En el a~o de 1827~el qufmi~o sueco Jacob Berzelius descu 

18~·· p. 7. 

19Ibid., p. ª· 
20~ •• p. 10. 

*ICONOSCOPIO: "Tubo o vál.vula al vacío que posee una pequeña placa rectangu 
lar de mica muy fina, a la cual se da el nombre de mosaico. 
Dicha placa va cubierta por miles de microscópicas gotitas de 
plata activadas con cesio y aisladas entre sí, que tienen la 
propiedad de emitir electrones cuando sobre ellas incide un r~ 
yo de luz. La otra parte de la placa esta recubierta de una 
sustancia conductora". (CFR. Anibal Arias Ru!z. El mundo de la 
televisión. Madrid. Ediciones Guadarrama. 1971, p. 47). 

**DISCO DE NIPROW. Es un disco plano perforado con unos pequeños orificios 
que forman una espiral con centro en el disco. Al girar a 
gran velocidad el disco, consigue proyectar a distancia la im~ 
gen de una pequeña cruz. Imagen en movimiento más o menos ní
tida, compuesta por 180 rayas horizontales. (CFR. Anibal Arias 
Ruíz, El mundo de la televisión. Madrid. Ediciones Guadarrarna. 
1971, p. 28). 
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vento un disco con pequeñas perforaciones, montado de forma que 

pueda girar a gran velocidad, mediante la proyección de rayos ca 

t6dicos consigue 

Ya 

e i a 1 de 

el 

la 

en 

dos 

Las 

y negro., 

moderno, 

lugar a un 

*ICONOSCOPIO DE ZWORYKIN: Tubos de rayos catódicos que permiten la explora-
ci6n de la imagen por medio de un haz o pincel --
electrónico hasta la construcción de un mosaico de 
células fotoeléctricas con un elevado número de 
elementos sensibles por unidad de superficie. (CFR 
Anibal Arias Ruíz. Op. Cit, p. 30). 

21
Anibal Arias Ru[z. El mundo de la televisión. Madrid. Ed. Guadarrama. 1971. 
p. 28-30. 
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Hasta antes de 1930, la palabra televisi6n no se encontra

ba en los diccionarios, después de esta fecha comenz6 a generar 

se gran cantidad de literatura .. relativa: al caso que nós ocupa; 

los 

la las~ 
-~·;..o."-·-"'" -:::-. >~' x:_o;.. :~:·.'o·~- ;~~: ¡~:-· -~-f:~. ;i5'7;" ,; --IR>-.-' .. ~_,:·.-~:.~.' 

--<;_~ -; . " 1-'i'.'ó ,-'~ -~0~-- S:~:9/:~~:.~~t.~~ •_. ~: 
;,'.'_:_·~.;:::::_r;"··- {:"°~-~,~~· '.'~~->?";"'.;_ - ~ .::,.-·-.-:-~;, .. ~< :...·">:T·.~~/ ~r' ' -

sobre 
- ' ·.: ; ~ ~· .. '~' ,-,.-

los 
; ·/~{/~\'. ':T' . -

por los :·;·oura·nte 
1!" '-:i.: ,•: 

l os ú lt i ~¡f~ 
-.~';_, 

··;r,, 

ejercidas por 

ligar su 

metedor 

En eL peri odo;:':de.#os·t·:::,gue·rra·; 0:'.'Ing1 aterra •. Francia~ .. Los .~Es-

:::::, ":: ·::,'::;J{i~~~[¡~t~ª~f :f :L~::: ;:::~~,~;: ;~f, ~~rf ::: 
1 as primeras experúri2ia·~·en Inglaterra y el mexicano Guillermo 

22 Nueva Política, "El control de los medios. Una nueva batalla". Mattelart, 
Armand, Vol. 1 • No. 3. julio-sept •. 1'176, p. 55-62. 
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González Camarena en los Estados Unidos, en 1928. Ambos inves-

tigadores coincidieron en el uso del rojo, el verde y el ·azul, 

colores fundamentales de la actual rv en color~ 23 

se 

da 

"Un. objeto lanzado al espacio mediante cohete por
tador y colocado en órbita alrededor de la tierra. 
Cuando el objeto es lanzado hacia otros planetas 
recibe el nombre de sonda espacial. El satélite 
para comunicaciones, enlaces radiofónicos, televi
sivos y telefónicos funciona por tele entre dos 
estaciones receptoras y transmisoras muy alejados 
que utilizan ondas certísimas; de esta manera se 
pueden transmitir gran cantidad de información en 
poco tiempo, las ondas se propagan en línea recta 
y es necesario por tanto que el satélite vea ambas 
estaciones, lo que se consigue colocando al satéli 
te en una onda determinada que le permita conectar 
permanentemente como si estuviera irunóvil las dos 
estaciones". (CFR. Ivano Cipriani. La televisión. 
Barcelona, Ed. Serbal, 1982, p. 
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Los satélites reciben y retransmiten mensajes a otras emisoras, 

reciben mensajes y retransmiten directamente a cada televisor, a 

través de la instal_aciiln .de un. ant.ena especiai. 25 

Los pr:imeros}~a~~·Jú~.s p~~st~s en ·órbi taJueron. el V2 a 1 e-

<·····~·· 
25Armand Mattelart, 

26rvano Cipriani, Op. Cit. p. 83. 

*CATV o televisión por cable: "Es un sistema de transmisión de señales que 
no utiliza ondas hertzianas, sino cables. -Na
ció como sistema para retransmitir el mensa
je de las red~s aereas". (CFR. I.vano Cipriani. 
Op. Cit. p. 85. 
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1.4. La televisión en el campo de la educación. 

- Gene.ra 1 ida.des.; 

la tel.ev.isión puede._complemE!ntar con la información audi.Q. 
"':···· 

:: '"'' '• ••"6'"''"''°~"''Y, " t'(°T'" '.."'ó'~~' : Yo '' ; '' ••-

to 
..;, -;_:~:--- =-

·¡ ~·/,'.:~-' _.., 

·con los otros• Y:·na_c:é e.n é) un ·sentido de ·p·er;tenencia'i'c:'a•·tr:avés 

::'' ::~~~~~f f~~f f t1~j~í~~tt~1~~~~~~~1~::::": 
1 a s ema~ticac~}a ~ ev:er:at•' '.!:y ;toci.as~.'Jas'i;cj vi.Lizaci.ones~:~•onocida s el 

ción 

1 os progr_esof 

El ·1 en-

guajes. va sie.!!!_ 

el gesto de. l'~ un o~ 

jeto son 

27
Adam Schaff. Introducción a la semántica. México. F.C.E. 1974, f• 198-199. 
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iniciar un acto comunicativo, continuarlo o terminarlo." 28 

Aun cuando el lenguaje verbal conserva un lugar en las re

laciones sociales no puede desdefiarse al ap~endizaje por medio 

de la 

con 

ves 

rado 

na, 

hombre 

que tenga un 

contenido, sus mltodos, por su di 

cional. 

El aumento visible del namero 

maciones venideras producto 

requier~n de una nueva concepci6n de sen-

tido, Radovan Richta, en Educaci6n y revoluci6n cient•fica-t~c-

nica, sefiala, "en tanto que la educaci6n no se convierta en com-

28sebastía Serrano. La semiótica. Barcelona, Montesinos Editor, 
S/P, p. 93. 
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ponente directo del trabajo humano, deberá, ser completado el 

sistema de educaci6n escolar mediante un ciclo de estudio prole~ 

gado, de escuela, de empresa~ de universidades .populares y "aca-

que 

comp 1 ~ 

te a 1 

don 

de 

ac 

A. Gramscf ~~fu~re educa 

:::::~:~:~~r~~1i~kl~i~=!~!1~!1lí!:~~~;~:::: ::: : 
y mod i f1 car.lo ,éf'Y:~'PO i:::::;:c:onsYg u i en.te,•¡; el r ar.ib,1 e·nte::,J eies:::é•neces ario y 

~~ '~~"i~lil{llf lll!f tll!itlilit~~!~::::::: 
Léís/re·s"ul;~.a:dó"S)i e:l"cdesarro.ll O. Ciéntífi co~técnfo~ Í10 .se 1 iini 

tan a·la~i~cJJLi1¡·r~~~-~i'.~·~~ de la enseñanza ,es~~~·ar; sin.o que abar-
.,·<:- ·«::: f¡·::'- '·, ., ~; <'¡..,_;;-; 

can 1 as exJge~C:fas que surgen de la nueva función de la educación 

29varios autores. Problemas teóricos de la educación. Radovan Richta. "Educa 
ción y revolución científico-técnica". México. Ed. Movimiento. p. 19. -

30Angelo Broccoli. A. Gramsci y la educación como hegemonía. México. Ed. Nu~ 
va Imagen, 1977, p. 166-169. 
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en la vida del hombre y la sociedad. 

cambios, señala Radovan Richta: 31 

Para el 1 os se requieren 

- Democratizaci!n de la enseñanza. 

Sobre 

didáctica,', 

abierto y ma,9_ 

netofónicas y 

1 es, xerogr~:(:Ía; •etc. 

Esta manera .'¡ifriiaes-

tro del trabajo ~bnótono '.1a ~lección de 

diversos programas de enseña,n~.{~ ,Ú i~f~rmación 
más adecuados, lo que permitfr~ 'afumno poner en 

juego todos los sentidos humanos' énel'pfo~eso de enseñanza-apren_ 

dizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela capitali~ 

ta es un proceso bilateral y desigual. Se presenta como una in-

31 Var íos autores, Op. Cit. Radovan Richta, p. 133-1 37. 

~~--------........... . 



31. 

tervención autoritaria durante la formación del niño y del ado

lescente por parte del maestro lq~e es ya adulto) para hacerle 

aprend·er nuevos conocimientos y :c9ns:o_lidár' 1_os ya adquiridos. 

Sin eraba rg o este p rcicesÓ' ed~ca ti v6 ~e~ancla' fá' par,tf ¿jpac i ón del 

:t:r~o~:. ~-:_ : •. -_. ___ :_ .. ·.--•.~··_q.·:_ .. -_:::.-_-_ .• -_•-~.·•.-·:•'.:.·.-.:· ..• _.:_ •.•. -.-.-_·.: __ ::·.·.-.-: •..• --•:···-·-·-··::_····.··;·.• .• -.-_:_:•_•:.·.·-·._·:_.r··-··----·-·-·-····-········-:·_•·•.~-·:·~-•:'._:·:·_•_ .• ~_ •• _:_:,,_-.•. -_·-·.•----_·_._:• __ -.• .. [: __ ~_:_••--··-~.•_ .. ·--.·_·_:.1~~-·-Í!~_.t_~~t~_~i_¡i~~~-if~_j~jt_!~ __ íJ~~1::: :::~, ~ - ~: -----· ~::~-; ·~·it~~:i~ª~;~~-;~,::~;~_:~.~~-~W:~-~~~.~=-·.i~!)l·.:, .· 
¡' :{~~; ii~: ,." ~ 

La:·sugef:enc.i n.terior·resulta ;de .interes,:;sobre todo, cuan 
.-o -.- - -. :-•. :"'.'.~~~--;t;~.~~:t;~-~~~~~~.,¡;;;.;c~t: 1~f~:~::it:~~; :·<~=-~~-(:::;L::: :0-1-~~ :<.~;,~_: .~: .. ~;, .. ! ~ ~~-i f1:-.~~-_,,;:: ~-:'-~-º-~¿;~-- > . >-- _ 

do se está <',c~ncientE!:_de•jos··problemas-~qlle'~-implica.na'.educaci on 

~~~~~~'.)lilllf i~lf l!í~f :I~jtlliili{t~~:;::-
au di ov ;s"üa\e,s*-<P.:1['ií.,, } a\ ~~:111Er-~ns; ón .·de 1 co rioci 111~teh~i~: ·

Efi··e-s'te:.:sentfdo-r4arió :Ma naéorda seña la' en>Ci n cuenta tesis 
scibr¡IJ~g'~c;~~~i,"V;f;;Í;-tp~~gt:~:·~i~~~t~eénologi zaci ón del proceso ed~ 

.. ': ·-.>/:'J 
----------32 :: 

Angel.o ,Broccol.i, o¡?. Cit. p. 148. 

*AYUDAS .VISUALES: "··.se consideran puramente subsidiarios de la comunicación 
verbal que aparentemente tiene para sí toda la importancia: 
1as representaciones tradicionales habladas o escritas. 
Habitualmente, los auxilios visuales son sólo eso: ilustra
ciones porque las palabras se consideran el modo primordial 
de la comunicación. La mera presentación de las cosas que 
han de estudiarse, mediante fotografías, dibujos, modelos o 
la exhibición en vivo, no es garantía de la captación com-
prensiva del tema .•• Las imágenes y las películas servirán 
de auxilio sólo si cumplen con los requisitos del pensamien 
to visual. Toda representaci6n, no presente el objeto mis
mo sino un conjunto de proposiciones sobre el. objeto ... " -
(CFR. Rudolf Arnheim. El pensamiento visual. Buenos Aires. 
EUDEBA, 1971, p. 305-306. 
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cativo, resultado de la tecnologización general conduce a la cr~ 

ciente disponibilidad de instrumentos de enseñanza, siempre más 

modernos {ayudas, audiov_i!;uales, máquinas de. aprender, etc.) des

tinado a mod;'fica!'; eF'a~peé:to·c~t'idi~río/cie fr vida es ca lar". 33 

En e 1 

ins-

y del 

la 

nivel de 

tructurar' 

como 

de la 

yo 

interior, 

de la ~onciencia supe~icil': po~:la~:~~~l' ·.·~~ .. llega a comprender el 
.: ' .' ... ~, .'; . . ~ . 

propio valor hjstórico, la:pr()pla,',fu.nc1on en la vida, los propios 

33varios---autores~ Op. Cit. Mario_Manacorda. "Cincuenta tesis sobre educación". 
p. 102. 
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derechos y los propios deberes". 34 

La televisión con todas las potencialidades que posee puede 

contribuir a la transmisión de conocimientos, provocar la refl~ 

xión e interpret~,ción del.t,ele~~ectador, que .está más allá del 
' ~ ~ ' ,, ... - . .. -·. , " ·•·· ... - ' ,_ . " : ... - :· . . :.· - : . ~ . 

:cmª1 t: :,.:V~ ' .. _º_.:_. __ -•_-_;_•_:_._:_._~_:-~-----•_i ___ ~.: __ ~-;~_'.i_(_~~~~~1~~~~1~1~~~.~~;~I~_-•_-_;_i_-_:_•_._:_·_:_¡_;_ •. _10'i~;.:; ;: : : : '. 
" ==- - ~-u2.-·:-::.- _ ~ .;;k~f;:.}}~ - · · 

La-~ :•ef~~i:f ~~~~-{~~~~if J~~~*~~a}tt~eJ_ey'.~!-~-~~~?@:}?·~P~~-~~~;~~);z ars, e de 
la si gu, enté.c-ma·nerai,de•.acuer.d omotc_:lo;?: señal an1ar'cé'l o - Gi a co-

man ton~º-~ J~;t~-~¡~~~s~:~¡~~~~í~"l-Já"~~~~: ~1111t~~:-~:JrWi_~t·;;~--i-,;~·,7,;s··--·-
-,,~ < 

:::::: :.) :·i:':~:::~~í~iMi~~~~~~~i:~~i·it::·::::: ._ 
- :: r:~:~ :: :r-~n .•acd~f~'c;fGf-iJ:~~~,,-:-/f;;~;•r• ''inJW~,}?'.;,i·-··· 
- Romper con 1 as b}y;~i'~~~'.)f 

·~-·· -;:::_-~::~~ 

- Poseer 

- Requerir dec 

- Dirigir sus 

- Los mensajes telev)si_vgsi,--\lJ~ga_~'z's,im\:'1táneamente 

cantidad de_ -person¡'~)~~~~~~~~~S~f~};:xi-~tes de la 

que, a la vez se hall ari'-J'ejcíst:unos. de otros. 
:',; '.-.;-:, .·_ :':"> .' 

34Angelo Broccoli, Op. Cit. p. 41. 

a gran --

fuente y -

35Marce1o Giacomantonio. La enseñanza audiovisual. Metodología didáctica. 
Barce1ona, Ediciones Gustavo Gilí, Colección Punto y Línea, pg 21. 

36oenis McQUail. Sociología de los medios masivos de comunicación. Argen
tina, Editorial Paidos, 1969, p. 20-23. 
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- En la televisión la relación entre el emisor y el públi

co es i mpersona 1. 

El público de los medios masivos de cor.iunicación son una 

co 1 e et i vi dad ca.~acterí sti,c¿¡_ de . Ja. sociedad .moderna. 

E 1. ~ •. s°; ~"'d,f :J~-f,¡·~ttl\~~~,i-,jtt,1?!0;G'.·~;~;}~)~\,t~~~~~~¡~Í=:J;¿~~.«~-~;·_id}·c ª.e i ó n -
perman ente;•••¡r.eq'ú fere.,i:de h·"ciinoc.im.i entó•·<del'._;Jerfg uáje•; teJev.i s_i vo pa 

::r :::~:rt~lí~~IJ~;lllll~~;;,,~tf ~:f~i.:::~: 
vi duos; ·•,;,.': ~·:.~(~'"'-' ;~;; f:f:'1\'\',A>W ·;;:.:;-c'"''"'. ---- ~~-':?;_ .z.•·:;,;¡;:_;:•;.''' 

oe l 0 :::,;::::;:t:::(~:;)~:~:~:f ~~?~f i'i~~¡,~~ti~~i~~F:• ~· :: 
composicion y la es.trué:tura de•··la.·i¡nagen;:.exp·e_r,;;:m~eitta·n,-:a:é.•veces al 

:: :· ,:·:: ·::,:::: :: ~::f:;:t::~::0~~'í:t~~f ~)~~,}~l~~J~;;; :'.:: 
nos" . 

3 7 ... \· -'"' L <.>·F•f ·~-- ·>:, :;>'.,( ::,\-.:'ú •; · ., 

Los tiempos ce elab~/r~{~~ri~~-~§jti·f~i-~J~c1~:::;;1·~~·~-~j:~~=~*'~p~rmi ti -

::e:::::; : 0~:s d:, ::::r:::::l,:~-!;:~u;fJf~-;Pt::!t-~efr;n'Ij-1}:::i: ::: 
e 11 o su ·a c~1 ¿~, ev·()c~d~~a J./.,,j(f!?~~g~.~;;_,:10.)2 -·· ,{/; ;\-·· 

Existen ;tres niv'él'e~?~~';'~"~e;~i'¿'i6_n}&r>~~á í a:.JJ~R~'¡fa~; una im~ 
38 , ,.:_ .. ~!': -<.·-··~. ·:::-.-:·_. ·i' ::;·-.;:·-:_Lf¡_·/';,(t.~··.:··~:~~"": ..... ~> .-:; ,,,~~-,~. •_.: .. ;· ;,. .;:Jt}:~~tJ.':Í:!(::··· 

gen: •: _•; ··-- :: <t:~··:{::;Sti:'.:•;]~;0~:._'. ,}····.. .W:_;_c.'''''Y 

:: :;J,::; ::;•,;~:~í~Jflv:,~~¡J~qj¡~¡·~[ '. :t1 ¡,tj~~,I~'i<i ;: : :: , :: ~ 
----------
37

Marcelo Giacomantonio, ºE· Cit. p. 157. 

38
Marcelo Giacomantonio. ºE· Cit. p. 42-44. 



mente vinculado al 

en gran medida 

- Nivel 

el 

en tres: 

' - ·-· 

*PERCEPCION: reiadió~ cognoscitiva con el me-
las séntidos, loS ·ne-rvios trans 

rriiten el estímulo af Ceiebl:o--y-, -én ei cerebro, a tr-avés de la aC 
tividad cortical, se refleja la rea1idad objetiva ••• Este es un -
proceso dialéctico que atraviesa etapas definidas". (CFR. K. To
maschewsky. Didáctica general. México. Grijalbo. Colección Peda
gógica, S/F. p. 35. 

39
Marcello Giacomantonio, Op. Cit. p. 44 y 45. 



36. 

Imagen sfabolo. Aquella en la que el siubolismo es mis 

extremadamente marcado. Es un tipo de imagen, estudiado 

una 

al 

el 

facilita y de 

limitado. 

40José Luis Rodríguez Dieguez. Las funciones de ia imagen en la enseñan2a. 
Barcelona, Ed. Gustavo Gilli, Col. Comunicación Visual, 1976, p. 48-56. 



cual 

sús 

3 7. 

- Funci6n informativa. Porque engloba una categorfa de ob

jeto o una el ase de ellos •. 

del 

r.iens a 

para 

Je-

in-

su l i 

r.ii tac i ón 

fugitivo: me 

dio de cor.iunicaci6n de masas; 

41
Jesús García Jiraénez. Televisión educativa para América Latina. México, Ed. 
Porrúa, 1970, p. 8. 
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irreversible: es decir, no suceptible de ser manipulado 

a voluntad del maestro; 

proclive a la pasividad: lo cual repr~senta .una dificul--
. ·- -: _,: 

tad para el aprendizaje; .. 
·---" 

cerrado en la estructUra·y·eri',~~Yrif~J'ifüu;n().;y!ei:mismo p~ 

. ::. :::: :;.,:::.;;;,:,;;;,¡;1,~~i.~ií~lliil~~~~!;,:;, i • f ''. 

a .un .pública. conocido/1con.i\ieY,c¡ eTfma·ntiene· .comuni caci on 
e_ __ - "~-. --r;-.>,~· ;};-·:;,:-=-~-~;:_:.--~~~:;;;;~,~;5f:'/ ';f~" . '~~· ~;~~;f'f~~: ·~· ;t;:--

P,: Y'. :9:.~Ml~i:,~~¡~fa·~~1:~~:;;:>;;:~\,.,. '" '''"' •' ,, ,, '"''" l~·~tI ;~'.f:~;.~:: 
r1g1 doc. en•• sus>. hora m os :;¡¡1 ncapa:z de :u·~~(¡é'r'¿¡·a\:tiEEún s tan--

:: ::'j:·!~fo·~ ;~~~~¡~~ii~,~~J~~~1t¡;~i;lfa ""''". 

~:.;~!i~,,~,, iitllliltlllllll;::::::: 
Es tas cara cte r.,1 s ,, ca's>'·son:;,'i n heren tes :¡.a lcínedi O/y:<po·r.· e 11 o d 1 

~~~~~::::ú~J~l~!~í~~~~~~~ll!llf ~lt;::.::~ 
Por ello afirmo que los ::iedi'os:~de;.coljlu.nTcación·colectiva no 

son autosuficientes, sino, que cont,r
1

ibÜy~~ a ~~riq~ecer la comu-

nicación en el proceso de enseftanza aprendiz~je, entonces todo 

proceso educativo es un proceso de comunicación, en donde inter-

actúan el maestro y el alumno. 
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En cuanto al uso de la televisión éste puede ser de dos fo~ 

mas: en circuito abierto* (C.A.J y en.circuito cerrado (C.C.)*. 

Su uso dependerá 'de 1 os objetivos que se deseen cumplir. 

En circUi_to. élbiertó;. pro-

Estos mi_ 

:¡'..equiere 

y mul ti 
.. . . . .. . ~~ ~ 

di s ci P 1 in.a ria,'• .·él~ d¡,¿~·~· se ·~.i'. ~· .·.t:Tá~,ª)_a:·r.h=~d:~~~j1:Ai1»~º:~L-de ntífi 

ces. 

*Televisión educativa en Circuito Abierto. 
Se refiere al uso de bandas de ultra y alta 
educativas, que alcanzan un amplio radio de 
sión Educativa. México, UTHEA, p. 198-205). 

, .~:~--~_::~-.f~~. -~--~-c--,~~o-~' • ~·- • -

. . . · 
,. 

-··::-.·: ):····_. 

frecuencia-·:p~~~·: ~:~~- .. ~·e1-~visoras 
acción: (CFRl .~rdon~· ·N •. · .~ 

**Telev.isión educativa en Circuito Cerrado. . .. -.· .. _ , 
Se refiere al uso de video en edificios escolares, 'que: alcanzan un-- iadio 
de acción muy pequeño. (CFR. Gordon N. Tel.evisión Educativa·; México, UTHEA 
p. 206-217. 
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1.5. La televisión educativa. 

Cuando hablo de ~elev1sión educativa, me estoy refiriendo 

a 

las 

dría 

para 

42Manuel Becerra Acosta. Uno más Uno. Año VIII, No. 2767, "Comunicación y 
Educación". Prieto Francisco. 20-VII-1985, p. 6. 

4311ario Brodershon y María Esther San Jurjo. Financiamiento de la educación 
en A .. Latl.na. "Aplicaciones de la tecnología educativa en A. Latina: costo 
y efectividad". Joanne Leslie y Dean Jameson. México, FCE-BID. 1970. p. 645. 



an 

dado 

- Curriculum: 

vas. 

sitarios con valor promocional o sin él. 

Programas culturales e inforaativos para niños en edad 

escolar y preescolar. 
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• Servicio interno de perfeccionamiento para docentes y 

otros grupos proresionales y no proresionales. 

Lo anterior parte de la idea de que las obligatoriedad de 

educar por parte 

las 

1. 5. l. 

tea 

440.A. Corte. La televisión en la educación y en la enseñanza. Madrid. Ed. 
Paraninfo, 1969, p. 14. 
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43. 

Debido al movi~iento y a la variedad de recursos que pu~ 

den utilizar, aumentar el interis del alumno en el tema 

que se proyecta, en suma, motivar al alumno. 

adqui

ac 

Educa 

pr~ 

nza-

gral del 

maestro, como dice Angelo Broccoli en~. G~amsci y la educaci6n 

como hegemonia, "para alcanzar un mismo clima cultural. para lle 



44. 

vara cabo toda práctica pedagógica, en donde la relación entre 

el maestro y el aluQno es una relación activa, de vínculos reci 

45Angelo Broccoli. ·Antonio Grarnsci y la educación como heqemonía. p. 148. 



se 

a refl 

de 

45 .• 

El recargo que suele llevar consigo la planificación y la 

especificación de objetivos de ense~anza. la tendencia -

1 as 

s 

el car.ibio. ·con respecto al docente, este tiene la posibilidad 

de superarse en dos vertientes: en el orden profesional, actua

lización de conocir.iientos y en el orden did~ctico, prepararse en 

la elaboración y uso de los r.iedios. 
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1.5.3. Campos Principales de Aplicación de la Televisión en el 

Sistema Educativo. 

seis 

toria y univ~rsit~ria, que serfa ~ásicaraente ~e d~s formas: 1) 

para complementar el trabajo presente de enseñanza y 2) los si~ 

temas abiertos. La programación destinada a este nivel est~ con 
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formada por te~as culturales con sentido critico, teatro, mOsica, 

libros comentados, etc. 

La universidad abierta utilii~ en especial la ~etransmisién 

para 

región. 

za 

de 

46Allen G. Koening y Ruane B. Hill. TV. educativa: presente y futuro, Buenos 

Aires. Ed. Troquel, 1970, p. XII. 

• 



~-----------------48. 

- Complementaria< en este ·nivel se practica una enseñanza 

siste~ltica dirigida a un pOblico delimitado que no se atiene a 

los programas escolares oficiales e incluye modalidades de la 

bl 

a 

ser 

mis 

una 

colar, 
• -C:----

- El contenido de la programa 

consumible y flexible en su utilizaci6n; puede ser registrada 

......... -----------~ 



49. 

con entera facilidad, vuelto a utilizar y suceptible de ser bo

rrado. 

- La cámara de televisión pu~de penetrar en lugares que son 

una 

o 

ra 

de 

educación. 

diante. 

o sim-

uso 

clase 

te 

del 

Las funciones de la planeacion engloban todas aquellas acti 
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vidades que conducen a la defiriici6n de objetivos y a la deter-

minaci6n de actividades, para su logro. El uso del medio debe 

tender hacia la reflexi6n de los conocimientos, el desarrollo 

47Ana María Luciardi Bonarí. Planificación de los medios en la enseñanza. 
Documento mimeografiado. México, UIA. 1972, p. 2. 
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- Seleccionar el medio o los medios más apropiados. Depen

derá de la materia que se trate; del presupuesto con que se cue~ 

te, tamaño .del grupo a quien va dirigido el mensaje; capacidad 

del e qui 
po; maes 

que 
se 

Pª.!:. 

ter.-. 

48
Ana María Luciardi Bonarí. Op. Cit. p. 10. 



l. 5. 8. 

ta dos 

El 

la 

chas 

sión. 

52. 

Las imágenes deben ser sencill::is, sin rebuscamiento y 

explicarse por sí mismas. Si una imagen necesita expli

cación, no está cumpliendo su objetivo y además hace pe~ 

Los 

Calidad 

sonido y las imágenes y si estos es ad~ 

cuada la duración, etc., y si hay exacta congruencia en-
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tre lo que tanto imagen como sonido buscan expresar. 

Costo y almacenamiento. Se refiere este apartado a de-

terminar si el medio televisivo es el más econ6mico para 

49Angelo Broccoli, Op; Cit. p. 107. 



escuela en el capitalismo. 

Para terminar debo reconocer que la aplicación de la tele-
visión en la escuela es un hecho. 

En México puede decirse que 
su utilización ha per~itido q~e .un determinado nOmero de alumnos 

y maestros del riil/el'medió<bás1co s.ean participes del proyecto 

de mayor- co.r~~'fil'.~:~~;;r~:0 ~omÓ' ~lo·'.~es Telesecundaria y de la cual -
existen ya e~áiú.áC:}Ories i~portantE!s. 



2. LA TELEVISION Y SU PERSPECTIVA EDUCATIVA EN MEXICO 

mador a 

través 

nerados 

vista 

tes de 

capaci 

económi 

igual i 

ni dades de 

que 

hegelilonía del 

producción de 

inculcación 

to de estas 

social. Porque 

transfor 

r.1ás 

con 

artic.!!_ 

1Educación y realidad socioeconómica .• Muñoz Izquierdo, Carlos y otros. "Edu 
caci6n y mercado de trabajo". México, CEE, 1979, p. 323. 
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la con la acción socializadora de la familia, la iglesia, las 

eapresas, los medios de co~unicación colectiva y el resto de -

instituciones sociales. 

El sistema educativo proporciona determinado nivel cultu-

ra 1 y mo ra.1 

pendencia 

de 1 as 

mo 

a 1 me reacio 

. ,. . ,,-; 

:es~eL ~\~t~~a .. ~c1:i va C.Q. 

T.Q. 

:·y •·crisis en · ·:1 a . Un i ve r 

;.:,·'·.·:~:\>''· :. "?:'-.:·;'.F'.~/,·~~.':;,:'.:~/~·~{ ::·~:·:·::t:··~:3~: ·~.:< '\1-">i)<;i:'·:·;;·":-:> ,: ~· ._, . ·. 
tituye Ta_.cúspide\deJ;}s'is.temayedU-ca:c5onáY; sistema que•tienen 

. :.~'.:\}:~-:~:~?'.;::~+>::~,{\ '.f~·-:·f~~:-~°:f ,-:)~.'-::.::;~<-~:\~-:~i{::::1:::-~i~t~~~;~~<:t:/~» .. L\. -_:\'. ~· . __ : .-.'. .>.:· _--. : 
ante todouna·,furi.cjón·;xso~ial,;iado·r~:~'esto:~s<preparar .·.a los su 

je tos .· -·me:~;"~·f E~:1riJ:0f;t·~~.~~Tuª~~t~f~{eJ~}~i~t-~~Y+~:~~·.·~va1·.~ ~·~~l ~.i t~.á.ge n: s , 

con ce ptos\;éac~t.1t'ucl(s··,rpauta5:~ . c,oml'o r,ta.r.11 ent~, etc.~. "Pª ra e 1 

~~: ;i~~~;tllilf lill~,~t~~~~~~~.:f~~:~:~~·~·~~:~~: :~~~. 
se ca rre spo~deti:on,~:des t\natari os socia 1 es y ocupa cio na 1 es. Por 

ej ernp 1 o, .~~:($±~r;-~1i~;~~i,q~v~j~~u:~ ~n, ~ i gunas carreras como enf errnerí a 

y trabajo s~~ia1:.i:i~~en mayor. demandas por el sexo femenino y 

de condici5~ ~conór,;ica débi 1, lo que prueba que existe concentra 

ción de alumno~ ~e pocos recursos econócicos en deter~inado tipo 

2varios autores. La educación burguesa. Vasconi, Tomás y Recca, Inés. "Moder 
nización y crisis en la Universidad Latinoamericana". I-iéxico, Ed. Nueva I~ 
gen, 1977. 
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tipo de modalidades y carreras. 

Ante esto podemos decir que la coincidencia que existe en-

tre el proceso de selección escola·r con las exigencias del apa

rato productiyo no r:E!sponderÍ ~una !'aciorialidá:ci·t~C:ntca, sino 

~~:;:~l~;~~lt!l~llllf lllf f jf J,{i!~:i~;:::;~ 
lis tas:·:. · '':;· ...... ::•:; · · · ... , ... , .• ·<: :· .. ,. , ~:'te::'···• 

: :~ii~í~i~l1~~f ~f i~~~~~tlf~1~f~~~"!,r;~,.. ,, 
'.~~~·;~}Qj¡~;!~f ~~~~f~}ji;'&f ¡f' ;;i~~~','' f 2Sí':;t ~::: :: ~; ~ 
t ~ ¡?~~~¡{ ·j;: ··:.: ;;¿}& .,.~: ;,;¡fü;;~; ';f :~~ .. "~ ' ::·~i~{~;~t~~\ ~:.· ·,• 

Des~~~%.~~~~'; ,,,,. un in~ 

éde l e~ 

tado y 

clara asoci aci ón•·Con •·el pro ces o de des a rro1}0·~·:•.?e·r·Q5;é5 ta re la-

:::" y ·~:i':::' :::::::: i ::: e::•~:: :::::ú~t f~1~~~~:: ':: ::·:~. 
moviendo. En este sentido, Adriana. P~i!J9'~i~;':if~f~fa en Imperia 

l i smo y educación en Ar;1éri ca La ti na que, n:¡~~{~'x~}otación de la 

fuerza humana de traoajo adquirió en la reg·;~·n formas muy diver. 

3
ch. Baudelot y R. Establet. La escuela capitalista. México, Siglo XXI, 6a. 
edición. 1975, p. 254. 
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sas, pero la predominancia del modo de producción capitalista 

es una características que identifica a las formaciones socia-

les latinoamericanas. Sin embargo cuando el sistema productivo 

se basa .. en J.a superexplcitación .·de. 1 a fuerza. humana, 1 os nivel es 
. ,,_.~ 

de 

dientes 

·. 

escolar 

En el 
,:?:':'.·:. 

''.\'· 

y n~ 

de 

esta en ma-

o cierran las 

pos i b i l i aácles' de !:ac'é:eso: 'a•;fla·~;es:cu el a< Y>es tab l ecen que con ten i -

dos Y cómo/"~~;z,~'~Y~~i~~Jl~~.~t~~;@)'~:K:~;i~·ient~~ En tanto los sectp_ 

res r.iás aesf_avore.cJdo'.s~C,n'o'':·p·ar.tici pan en la toma de deci si enes 
e/· 

con respecto á1;'.tY¡>6'.\{~}e<lucaC:ión c¡ue requieren, salvo que se 

resistan ante ~~~ci'·s iAi'¿~ativas dor.linantes. 

4Adriana Puiggrós. Imperialismo y educación en Ar.lérica Latina. México. Ed. 
Nueva Imagen. Tercera edición, 1983, p. 34. 
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CUADRO A 

AMERICA LATINA Y JL CARIBE: TASAS ESPECIFICAS DE ANALFABETISMO POR GRUPOS DE EDAD 1 

ARGENril<A llOLJ:VIA BAASZL C.· RICA OlILE . EL SALVADCR Glll\TE!!l'.IA HEXJ:CO NICARAGUA PANA!11\ PARAGUAY PERU U!1UalAY VEllEZUfilA 

1970 1976 1970 ·1973. >, 1970 ·.1911· 1973 1970 1971 1972 1972 1972 1975 1976 

15 a 19 

20 .. 24 

25 a 29 

30 a 34 

35 a 39 

40 " 44 

45 a 49 

50 y mlis 

Tasa General 
(¡-ar ciento) 

4.1 

4.3 

4.6 

s.o 

5.4 

6.1 

7.2 

13.2 

7.4 

43.3 15.0 33.9 11.10 9.0 

47,4 18"0 36.5 14.4 io.a 
.. 

52.4 22.3 41"3·:· 16.8 13;4 

:;_:. ·L·~'. ~~::"/~: : __ ,. . ... -=··---:~·~~~~~ .. ;;~;;::~~;~}.~~ ;.~,, _-;, - " 

FUENTE: OEA-IASX. América en ci-f:,;:a"~º· .. -1974:.'; ~·i'~uaci6n c'ultural; Educación y otros· aspectos é:~it'U~ái8;,.· 
1
Amé.rica Latina y el P.roye~to _Pri_nc.ip~l. do Educación. Ctrn:-UUESCO. 

11.4 1.4 13.3 

·is. 2.1 13. 7 

21:.' 2.1 · 17.4 

ft 
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Así planteado el probleoa educacional, refuerza a la tesis 

de la imposición cultural destinada a estratificar y discipli

nar la fuerza de_ tra~~jo, a pesar ~e la capacidad organizativa 

que muestra'ri,;:1os;~et~o~es económicamen_te débiles. 

Re f ºD~~;~r~<~ :~_~E~J~-~~~i~~~;-~·sc,~.&J,~,f),:1~s\;t_?~1~:~ii~;j~~l~>.t t~ º.~ ': a p a -
ra i:os ; deo-10-g i co·s:c:,de'ó~ta·rf?.fuer'-i:e:-.'p-enetr;a c lo n°'como}':Jo-:s on"' 1 .os me-

:::::::t~~i:::~ltiiliii!~:::t~f ll~~~!i~t;: ·:, ~ 
A-1a ·:~c1D{;'<1~,ez~1-~i-es;u~e1a:_r:epf'oouce'da fuer~a oe -·.trabajo for 

..;.:, 

la -

El -

sistema 
• :, -,"i'-,-:<.:-~·,;.-, .-. '~;;;. <- J;c~ 

es co 1 ar á s-~~9~f~''.\ii~r§ 't€_d'.~s:'.aquellof;que:_,es t_a-~;:~n-~ce>,n't~c to .con 

é l , u n t r i~t.~Ei';€~~i-?,_ "~~?~fin~~ ~ ;{i.[~:~~J:~~"1d<l,~-'~.,º'.:'.~-~rt,f~:~5~~i?-: s . -- 1 g uª i 
dad- man if~~~-~~~:~~t~H :u·n~e'.~~!ú·~~~-;~~~J'.?~;:';;;Rf~;-~t~ª2¡¡~~i1i~~'.~r~·ia~nos en 

l ª obj e t5·~;J~~-~~?~~f~~ ~~f -d,eb~r- ~_er· 1~~:K1Y~:~o'~ri1J~~~-~~.~-~~~~~f :, en tos 
y 1 a adqu;si"i~fi)n;;de:conoc;imientos en la ~or_r,e;;p{n·~en6ia ~ntre 

: : <;:;e:' ~f t:':~2: ~~~;ra:: o'.;::•~: : : :: : : ; ;':,"f:t~t~¡~~~:; ;;: :: d 

todos los i~diJ~ciuos de progresar en el sistema es~'.i;5ar indepe.!!_ 

dientemente de su origen de clase o de grupo, en'la\"-preocupa--

ción de ofrecer una base científica a las técnicas pedagógicas, 

en la modernización de los programas de estudio, facilitando -



60. 

asf la coraprensión e incorporaci6n en el raundo ~oderno". 5 Esta 

pretendida universalidad de la cultura y de los contenidos, c~ 

mo su apropiaci6n, hace .a un lado las diferencias de clase -no 

estudia quien no quie~e~ és decir, que todos los problemas por 

los que el i~dividU~/11¡; ;estudie 
'.'::.-:::/ "'- .. :. •" >> 

· - ;.;.e;•,§.: ~:~:J .. ::!;, •.. <,•· c,:;:~,~~:~~~E<.:~. ;-·, ~ 
no son imputables a la escue-' 

.;:." .. ·-~·\,; -·: ,. ..,, .·' . . " 

Re sum i .. e~~á:~10{~-q~~ii~:~:~~.!-'ts:~ )l ll_1( \a{~dlJ ca c56n\. a~ e~~~M~'~"Gp n. -

tri bu i r a -f ~c'~:~:~.r~~-~fitic\';¡;ii';i~6-~icl§'.'4i·~~;i>o'.t> fa ci 6 né,S'1 ~ ~-i .. fi!na°~~l ~~~~.e~s i-

1 a. 

:::, :~:.i!~~Ii ir t::;:t~m1~r~~~~~~t~r~~~~~:!;::~ 
n es ne cesª rrií.';ié_h_:-tr~~&:16s, :requ= r,1 mi,en_:tos_. _de) ;or;d_en· :iacLá<clomi -

nante , _en ____ :·~-~:~~ir-~1~.~~~~~~~{,~~-~L:_n·~¡~- -~--~~~-~-~ ·:~ 1~'.:fi~~~-~;~~~ ~f{~~ n s a -

:::: ~~,:1~:illilllii&liillill¡¡¡;i:~· 
:::: :: "I~i~~itlmtifltB~!~~¡¡¡~~l~;~~~.~i~l;~~tX~'l~f ~l~' ~ 
vas ta opéra'ci ón:¡;e'x'c:Tuyen té;'·y_;:s'ele-éc ion a'do ra _ d e·::coríi:i e i mi en_tos, 

· :.: ·:·.(:·~. =;;~~~~5~;/~~¡:;3~~<'.:·~~:a;~~:·F;110g0/&?~h:ifüi~:~i;:,}~~-··,::;;:;::~~~:s·;.,~~;-.·~::;:~: ;:::; :/:~·'.' :· : .. : ··; .. ;·, · ., ~ i~ .'::~;,<.'}:.:_ .;:::>··~·-:,::.-;'{"'.::.:;:0_;· __ ••• 

pri vand~-~~~-~~~--~;~¡~1l:'.tt};~,~~:M;~1~,~~'·'d;~l)?é:~eEho ª} :·5;º"°-.~T1nD~"tº to-
ta 1, dándoléf;úna;;oédúcáción: par:cel aria /Y atomiza da./ 

En c-u~n;i{~~.~(t~/~;~i';;hió'~ ~ae: tro~a l umno, -_ ést~ se encuentra 
<,;;:'.\~ 

impregnada 'de''aut?ritatisfaci, donde el docente está identificado 

COr.10 agente' reproduct'or de las relaciones de producción. Rodal 

fo Bohoslavsky en Psicopatoloqia del vínculo profesor-alumno: 

el profesor como agente·socializante, considera que: "en la en

señanza, el vínculo que se considera natural es el vínculo de 
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de depenaencia ... está presente siempre en el acto de enseñanza 

y se expresa en supuestos tales corno: 1) que el profesor sabe -

r.iás que el 

los 

la 

que 

es 

sistema educativo, 

al 

de 

lo 

ideo 

lo 

a 

del 

6 Raquel G1azman. La docencia: entre el autoritarismo y 1a igualdad. (Antolo 
gía. Bohoslavsky, Rodolfo. "Psicopatología del víncu1o profesor-a1umno: el 
profesor como agente socializante". México, Ediciones: El Cabal1ito, 1986. 
p. 57. 

7 Ibid. , p. 53 • 
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Formas de comportamiento que al ser transgredido son su~ 

ceptibles de castigo. 

Prohibe: 

La espontanei~ad. 

La l i br~\ei;<~r,~~ ióri de la· ereati vi dad. 

La= ·rni ¿[~{ii~á~~el ~:educá'll'éió: 
-~ -1-:- - ' 

'83"~~:· -~~:: .. ··.-~ <S;Z: -~~~:;.;- ?~.t~)' 
::~:';·~Il? ,,-... -- - - -:-: .. ~-:':F ---~w-· . ._" - -,----

de 

~'papel 

. E 5
> e:7_ ii~t:f ~~~~f:E,!:f~~;f~~~,~~'Tu1lt~f~.~~~~·~;j ~;~~:~L:~~'?f ~~a~}~~~f d; en u n 

ar.1b1 ente,autor,1tar.1,oct~s;·.d1:f1 c;1¡JMdeJ.~r=;de •se~l~>=:~ S1ne\bargo, 

e 11 º···na -q5:)}~e~:~;~~~~~~~i~~~~d~~~~~~~-~~~~f l~~~~~:~~~~~~(~·f :J'! 
0

ina • · Porque 

la di s ci p lü1á.· Ji mi.ta :1:éJ'''arb.i t~io;/.Yi'4.la mpu.l·s.iv5 dad ir responsa-

:::: 1 •A:'.~:::~:: ':~;'J~~~;~t'~!:·;~~~~;~r::~ ~ ;:::: i:: g :: : : : • 

es deriocráti ca. es decir,' si l~ ·~J't()~id~d es. una función técni 

ca especializada y no un arbitrio o una imposición intrfnseca 

y exterior, ~a disciplina es un elemento de orden democrático 

8Raquel, Glazrnan, Op. Cit. Kohl, Herbert, "La disciplina 11
, México, Ed .. El 

Caballito, 1986, p. l38. 
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de libertad".
9 

Este clima de libertad ayuda a modificar las fa 

ses culturales precedentes; tanto para el maestro -que no es -

una entidad ya dada- como para el alumno. 

9
Angelo Broccoli. Gramsci y la educación como hegemonía. néxico, Ed. Nueva 
Imagen, 1977, p. 166. 



2.Z.3. Los apoyos didácticos. 

2.2.1. El papel del alumno. 

sas; 

al 

su 

ci 

en 

Eiuena ejecución de los trabafo-s eseri tos. 

Perseverancia en la aplicación. 

64. 



11
Georges, Snyders. Escuela, clase y lucha ·de clases, Hadrid, Ed. Comunicación 
1978, p. 36. 
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del individuo, que deter~inarán por vía selectiva el conjunto de 

influencias bajo las cuales puede modificarse la personalidad. 

dad 

el 

de 

la 

ya 

de-

lar, 

La disposici6n para aprender per~itirin que el alumno desa

en la 

capaci. 

12Araando F. Zubizarreta._ La :aventura del trabajo intelectual. México. Fondo 
Educativo Interamericano, 1975, 9. 22. 
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bro fómo estudiar: 13 

Anotar, de ~anera coherente, sistemitica y legible las -

ideas del qu~ habla o escribe, expres§ndolas con sus prQ 

13Tomas Staton. cómo estudiar. ttéxico, Ed. Trillas, 1984, !?· 27-59. 

1 4clifford T. Mongan y James Deese. cómo estudiar. Madrid. Ed. Magisterio, 
1970, p. 7-214. 
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na hora y en un raisoo luaar, con el fin de que vayaaos adquirie~ 

do un hábito* de estudio. 

El hábitocde estudio. es así cor.10 e 1 resulta do de es-

*HABITO: Consiste en una acción usual, ejecutada con seguridad y acierto de 
un r.1odo determinado y con habilidad adquirida a lo largo de un pro 
ceso de ejercicios reiteradaraente repetidos, es una aptitud elemeñ" 
tal, diCstra y rápida, convertida en un procedimiento habitual de
la labor académica y práctica del escolar. (CFR. :•Iongan, Clifford 
T. y James Deese .. CÓo,10 estudiar, ttadrid, Ed. Magisterio Español. 
1970, p. 10. 

15oiether H6ger. Introducción a la psicología pedagógica. Traducción de Ra
t:1Ón Ibero. <·léxico. Ediciones Roca, 1985, p. G3 y 67. 
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La concentración es un segundo factor que coadyuva en este 

proceso. Pode~os definirla como el enfoque total de la atención 

y la potencia abso.l.uta de la n.ente sobre el material que se es

tudia. 

se 

y la 

1 a 

el 

la, 

que 

aprendidos; 

la 



70. 

2.2.2. El papel del maestro. 

La principal misi6n de la ense~anza radica en proporcio-

nar a 

de la 

tan do 

las 
de 

se 

mas 

sus 

res; 
pr~ 

cisos para c:onocer_e identificar aspectos de. la realidad natu--

16Giovanni M. Bertini. Educaci6n y alienación. México. Editorial Nueva Ima
gen, 1981, O. 99. 
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ral, tecnol6gica y humana y sus incesantes transformaciones, de 

acuerdo a un proceso de transformación que debe rebasar las fron 

teras de la escuela y prolongarse en la vida social del estudian 

te. 

El prClt:es'o~. :P~~a. ;.i m!l~r.Jirc,SU •á.s,i g '}ª turá 

bomi.~'a? :1'~i:f.í'ltl~;~a;f;•·&.~:;;g;·~,~;~t.,ú::.¡; .".;' ,~ .• -.~-
... 

~-··· ; 

conocer ~Y ifo.T-r.ia.s~'dé corgariización del 

trab¿~ .-~~ 1 os·(¡¡) ú[.irios ;'.y 
; .... ~. »':'.-' ._;:.:., ••• •,',,,.·: 

C oD na.en' ·.c1•· •. e1·.•·.·_or:v;_·_._;·1.•~.i.'._.·.'.•_se·~'.~nE_f··.···.·.·_:_ ..••. ºE·····' .•. ~, .. ·:·.·.·.m·········tP: ~r':._··ofc, ee'!s .. oevad le u ªE ne si oeJ ·n: a dn ez al c o ri ~ cj'~'; ~'n't () . 
A. _ di'd¿1;,.¡{.;,16gica del 

preces o did~~;h_c;?ife;~·#"tG1_~fermi nada por la l ó~i ~t;~if:Cl1.~~: ~signa t~ 
ra Cada 'p~sá' ci-E;1'·estudio es· decir ·de la ~'~~·r;f~;¡·,~Tc5~ .Y de 

::. :::~~~~~~¡f ill~:I~¡i:~;~0i~iirJt~1~~!~1~~1~::;;ll 
sable, iiatu/a1:; fecund~?'"co~p~ens:1 b]e:;.a·•;l os:·prop1 os .alumnos". 

Dura netes .P· e1Jrl1·.dt.~.eu:· .. ~_-.:_· .... ªd,··_.'._ef_i'._r_• .•.•... '.º_:1~.'.n1.]_·.í .. 1~·-:·~.ºc,;_;_•,/da'.._et;;-... :1:~.:;vl;_:ªa··.'..·.:_:·é··Y~:_ •. 1_'.~i~;}.·~~;b·:n· P~~~o v_e r~ e.· en el 
alumno el . : ~~-~é::iivfdad,.debe orientar-

los hacia la redacci'5~(t:§.~.ía\~n~e~Stigaci6n, como formas de adqui 
:· ¡ '{;,.· 

sición de los conoé:\i:\;~·ritos!,:;,~; aptitudes. destrezas y hábitos. 

17 M.A. Danilov. El proceso de enseñanza en la escuela, México, Ed. Grijalbo, 
1977, p. 75. 
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K. Tomaschewsky 18 en su Didáctica general menciona algunos 

principios didácticos que el maestro debe manejar para ejercer 

una enseñanza científica. 
y 

r ge-

nar 

inte 
t·areas que l.Q. 

gren 
necesidad de saber y culti 

va r por el estudio, 

18K. Tomaschewsky. Didáctica general, Versión al español de Abel suárez Mon
dragón. México. Ed. Grijalbo, 1980, p. 156. 

19Enrique García González y Hector M. Rodríguez cruz. El maestro y l.os méto
dos de enseñanza. México, l\NUIES, 1972, p. 14. 
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varias acciones: 

Enunciar el tema, el objetivo del tema y relacionarlo con 

el tema precedente. 

den, 

Asimism~ el profesor 

cación para que el proceso 

E~pezaremos por definir el 

20universitas 3, Roe Parias, Eduardo. La lecci6n como recurso didáctico, Se
rie Educaci6n, !léxico, UAS, 1985, p. 1 • 
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Mitodo en general, es la organizaci6n adecuada-de una serie 

de recursos para la consecuci6n de un fin de la manera más eco

n6mica, segura y eficiente. 

nal 

co y 

el 

1 a 

no 

El 
, con el 

previs 

di 

y 

ani 

21 rmedeo G, Nerici. Hacia una didáctica general dinámica, Buenos Aires, Ed. 
Kapeluz, 1973, p. 237. 



Objetivos del ter:ia. 

Características de la materia .• 

Número de.alumnos. 
- ; -

75. 

Grado. dé. conoc.imiento. que posee el grt1Pº .sobre el tema. 

T.iem~o¡di~poll\01'.e·pfr~.-la ens.eñanz.a de un_· 

1
) :~f '.lilil!lll~~f :~~~~~~~É.i,.,"º·• a' 

2 J. ¿;o}d'.i~~-~~~j~:~i~~:~~f;t~i~J~~~~t~~;-:: _ 

: : :: : f ~~l~lii1~~jf~11t.;~~1iK~~;,::: 
5 

} A ce;} ~-,fü1~1,~J{ÍJ~i~~~¿~;¡~~~-~:~f~--~{-~' )- ~~ ~ . ___ . 
6) G 1 ob~-ti z'a ción; d~~;;lps•'co.nóci,m~i en tos. 

: : ~:::~~J~l~i:_¡¡_~_:~~i~~~~!Z ~ 
·; ::~-:::.~~/~:'.~:~-:~,.-¿. __ ; ... )J¡ :~:i~;~~:~T:!f?~i~~.tJ ~::/ \i ~- ~-::{_'.,.~: 

l.·) ¡~-é ~o[~f.1~i~~;f ~~i:'.~ti~1~~~;f~~f f!~~éTrt~j~-~J'.:m i•:.~ ~:º2•.·.-
Me,to do '._:'dedli5=t:i'.'(0,(E-_l/:p·r:.ofe·s:or,\ _ex pone juicios genera 1 es , 

:füt~l~lllJiii~~l~~i~ll'l~li:•:: de 
1 o par~i cul ar:f•~<.lo;gen:ra,l •• _ El•r.iaes'tro~·pfesénta;; e 1 emen tos 

part:i-iu.~Jr;~-.~.-~:~_-~Jz·s~.·du~¿~" 1a~·~~e:~~i~i~~-:i·~.--~~2~f-,'.-:.~~;;~~s·• 
-.:.'';;,' .' 

MétodO cor.lpafativo=; El profesor explica ráz~namie~tos que 

van .de lo partic~lar a lo particular. Los datos particulA 

res permiten establecer comparaciones. 
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2) Métodos de acuerdo a la coordinación de la materia. 

Método lógico. El profesor presenta los datos de lo sim

ple a lo compl~jo; desde el origen a .la actualidad. La 

al 

alumno actúa, participa. 
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6) Método de globatizaci6n de los conocimientos. 

Método de globatizaci6n. Cuando se parte de un centro de 

interés y se relaciona la enseñanza mezclando un ter.ia es 

lizadas 

Estos ;;1étodos de alguna manera se implican: uncís. a otros, el 

deductivo puede ser a la vez pasivo, individual o colectivo, es 

decir, que no existe un método puro. 
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En cuanto a las técnicas didácticas para trabajar en gru-

pos, el docente se enfrenta en la ~ayoría de las veces a gru~os 

numerosos, con diferentes características, por lo tanto, requi~ 

tre 

de 

9) 

10) 

11) 

12) Discusi~ón en pequeños grupos. 

23
Métodos de enseñanza. Didac. 12, ltéxico, UIJI. 1983, p. 13. 

24
Ibid. p. 



~----------------------......
Cada una de estas técnicas tiene 

ESTA 
S.\UR 

TESfS ND DEIE 
VE LA . B!BUBTECA 

ventajas y desventajas; 

pero se utilizarán de acuerdo a las condiciones y circunstancias 

del grupo escolar. 

2. 2. 3. 

mana. 

en 

r.iane 

por 

ri r 

d~ 

do 

ct6n d~ ellos ante los aluLlnos. 

El r.1aestro ya no puede funcionar cor.io autoridad 'e~ toda la 

inforraaci6n, hoy dfa el r.iaestro se ha convertido en gufa y con

sejero del alumno, por lo tanto, dentro del enorme conglomerado 



80. 

de contenidos, debe llevar a cabo una rigurosa selección de o~ 

jetivos, experiencias de aprendizaje y recursos didácticos. 

enseñanza-aprendizaje el aspecto de la -

adc¡uie-

de 

1 os. 
di-

les 

ins 

es 1 o 

25Elba carrillo Garc!a. La tecnolog!a educativa. Deslinde No. 7, Hexico, 

CNME-UNAM, S/A. p. 1 5 • 
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La utilización de los Qedios didácticos -si son utilizados 

por el rnaest~o adecuadamente- permiten la explicitación del ca-

nacimiento y en consecuenci coadyuvan al logro de los objetivos 

del programa de.~studioy ~Ünca:~óJd~~i;los é:o~Cl·1a su~titución 
del 

dejaba 

al 

:. ' :.1 ~-.--: 

de 

que impliéa~~~~~·t.a.Wa.'círc9~'.n}#:a·ci'ó~.·: /que se 

des e a cofíl~"Jrj}a·{;;~~ é:·ar.io: e.Í '.'~·qui Pº)~ ~:é!=JÍ.i ~~\n.~i;~:a:!f~t~J~ª'~i~~{~a ter i a-
. · :r-; :::<~· ";;~ •• ··:.-·"·'-/:i:;·.:~-· ,..,_~ ~ ... ,,. , , ~ --~~ , , 1 _,,,. ,,.,. • ", ~ • ., •• ".. ., '* . 

1 izar eseé rnénsa ·e: ·;· 'ii ·· ·• · ;;,~;J,':~;~i,i:r:;:;.'.: .·r.;.;'•;;•'(C:'-! ,:; ~'. ;:.¿ 

: : ::·::,:1:~~~~~1~f ~l~I~i~r~::'.f~~;!~rt;f f t;t~i~~;m:.: :, -
::::::,t:~Ti~~{~~y;:::' ::':;,:::: ~·::~~·-'.~-,:::~;1;~·~:,., 
aéción ~n{~~;/i;:'Ji'J:s,>~ensáje, tarea y aorendi~aj~:. se~~la: "los 

·_ :· :-··:;_. -~:_:-,,-~~;.";_:,,%+~i?i::;:":'.;;t;·;~,~-:./:·· :.;_;· ·.'. :: 
factores. que.'•és ub rayan en ton ces e 1 uso de 1 os r.ied i a5'.''5a'n ;;·e 1 ''s'i s -

.. , :··. :;.~.;:?-:·~:=~:.: .. ~:: .. ' ·_:·:"· ~': ·,·_. -- -
tema de•'sl'r.Jll,ijlos,',el mensaje, el aprendiz y la tarea edÜc~tiva 11 ~ 6 

Una'.ma'nera de clasificar a los r.iedios puede ser por el ti-
= .. ,··;. 

pode iÍ:iage'n empleado para transmitir el mensaje didáctico. 

26Gabriel, Salomón. LO qué se aprende y cóno se enseña: la interacción entre 
medios, mensaje, tarea y aprendizaje. Documento mimeografiada, p. 2. 
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lmagen visual o icónica. 

Iraagen auditiva o fónica. 

Iraagen audiovisual o iconof6nica. 

la medida en que re-

captan y 

la 

real el 

modelo 

ta 

para 

ple 

oral 

27
Miguel Fonseca, Imagen y enseñanza. Deslinde No. 3. !léxico. CNME-UNN1. S/A 
p. 3. 
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grafía; 2) en forma de diapositiva la imagen se convierte en un 

testiraonio concreto, en donde cabe el análisis y la síntesis; 

3) en forma. de pe]1cula científica, útil en la medicina, en la 

física, en Ja quíraica,. porque si.rve para anaÚzar.l~ parte de 
" --· ,""-- --·- - ·- -- -

un fenór.1e~c,>.c"oi.1oreforzar.1iento delas 

porque el 

la imag~Íí 

sus 

del maestro, Jeben ser fieles a lo que représentan~' .. de'altci'ca-
- .... '• 

lidad artística y tªcnica para que en conjunto todo~. estos ele-

28varios autores. Análisis de las imagenes. Metz. Christian. "Más a1lá de 
la analogía, la imagen". Buenos Aires. Ed. Tiempo Contem;:>oráneo. 1973. 
p. 15. 
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raentos que conforman el raedio estiraulen la iraaginaci6n de los -

alumnos. 

Los medios visuales gráficos son: lár.1inas murales, los ac.!! 

tatos, mapas, dibujo,s, diafr~gmas, gráficas, ,etc;"· Se pueden el~ .. ' 

borar en pape) o cal"tó11;u,;citro material; para su ex'posici6n re-

;~;;;~::~~t~i~t1tilf Ji~~~i~~~¡;,,~!l~i~t~·::; ::~ 
. "' ~~!¡~~:;.~~t\~~~J~~~t~1f !~~~f ~;~,i~~¡tt!•?'~·ci . " ,, 

"1 '"'' ··•y"d" 'ºb"''°to''''"~odo .'"º''''.);'• ."''j''' 'bor.odo por 

rá 

lo 

nación creador.a. A .través de .las lecciones de radio se enriqu.!! 
- ' " ' ~·· . ,;• 

ce el acervo cultural.'. En ocas.iones los programas formarán par:. 

te del plan de astudios; pero también puede usarse con leccio-

nes que forgan parte de1 plan de estudios. 

2) Los •edids audiovisuales. 

La televisi6n es el instruraento que nayores alcances p~ 

see en la ensefi~n~a-aprendizaje, sirve para grabar imágenes y 

sonido y para difundir esas iraágenes y ese sonido; pero su uso 

requiere de la organizaci6n de personas para su funcionamiento 
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con un conocimiento especializado en las etapas del proceso de 

producción. 

29
varios autOres_. ·El video en la enseñanza. Barcelona, Ed~. Planeta, Colec-·
ci6n Nueva Paideia, 1983, p. 27-33. 



86. 

3) Medios impresos. 

Los libros de texto, recurso didáctico elaborados para 

ayudar al. alumno a lo_grar objetivos de aprendizaje de un curso, 

asignatu.ra o_;c·~~P~ de' conocimientos. Aunque por completo que 

sea_ e 1 .tti:tf,jJ·~~~~~f;~~~~~;~~~;·CTºM~t~1s~~~:SNLª~:. ~eé~s.i cl~~~.e.~'.;.Y· •los 
intereses ~indiviouá).e~.\deé/l os•;;e:s-tudi an_tes. y pó'dráser,'.efrJguecj_ 

:: ó:·:: ::::t:~t~i~'~f i~k~~~!~~!';;:: ::~·::::::: :::·+~::': :: 
tua lmente el ~esarrb\J6_'·<l;J:~~Óyectos dentro del área de 1 a tec-

nología educativa: r~c:ciri~{~ ;; considera, desde su plante~miento, 
1 os as pecto s s ig uÜrÍ·¡;~'J,_'~~9.) ,., 

'_of 

\':"-----

La a pli ca.c_i,.$~>-~.1~·1Fcorí(,'c:'irn i en to e i en tífico. 

La. re~;~;\~·~;~;~:.~;~,Y:~E:Ü~:.~~-:"J .• ~: :'e:·' 
L.as. al!=~r.~.ª~~1~va_s\;'d·e~2so~l,Üc.{ón; a.e! o,s~p.r~~l.ei:_ias;~~-e· 1 ineduc~ 

" . ,, . ·-. ' '. _-:'. ·. ··~--:· ··.:. :?;··_:;~ -;·:·~i: ' ,_. .:: _ .,_ . -
ci ón ..-:·: ... •·. •:,:·;... .·.. :/); ::;_ ·• ,, •.. •· .. ;· •f •' · ··.'!:, ·:. · 

• La mo.dif.f~a·t:iéinde Ja r~alid-~d~i~~-jr':ti~~~;i::~~P'.;;át~~Ic'f~res 

:: ::.:::::· .. "" ... ' '''"'"'º'':~~;Ñtl~·~~J;.~.""-
11 o de una nueva presentación de 1 ~',\;e·~~,:~\'<l~'cii{;;">';~}' 

• Una integración de las nociones Cle p~oci~'dt~{y procesos 

tecnol,ó gi cos. 

JOTecnología y comunicación educativa. Leiva González, David. "Tecnología 
educativa e identificación de las necesidades para la capacitación doce!!. 
te". No. 2, Febrero-Abril de 1986. p. 35. 
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Parece ser que los medios se han entrelazado en la vida de 

los hombres. Sin er.ibargo, no debemos permitir que lo suplante. 

He ahí el reto. Y en realidad el uso de los medios en tareas -

2.3. 

do a 

eco 

se 

Instrumentos culturales que derivados del acele
rado desarrollo que alcanzan las fuerzas produc
tivas, con la pri.rnera, segunda y tercera revolu
ción industrial (Tecnologías, especial~ente de -
carácter electrónico), son capaces de producir; 
distribuir e inculcar la ideología de la clase o 
fracciones de clase que detenta el poder, en la 
proporción más volu~inosa, en la cobertura ~as 
amplia, y con la incidencia ~ás constante, sobre 
los campos de conciencia de los diversos grupos 
sociales oue comoonen la for~ación social donde 
se inscriben. Ej~mplo: televisión, radio, prensa, 
cine, satélites, cor.mnicación axial, teleprensa, 
microondas, etc. 
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En nuestro país, el crecimiento de los medios electrónicos 

y en especial el de la televisión no fue atendida conveniente~e~ 

te por el gobierno, dado que permitió que los empresarios alcan

zaran posi~iones relevantes en .. el tran~curso· de. su expansión. -·· - . . - ' . . - ' ~. ' .. ' . - ,,, . '· . ..· . - . .. . . ' ' "· -

En 

afirma:. 

del 

ci p a ci óri e·s···.t. ª .. ·.t .. ª··l·· ..... e .. n .. -. -.1· .. ·ª ... r.ª. d. ·1··•.·.·ó .. d.·i f. u. s ;· ... ó···.n··· .l.·''·.·.·.ª.· .. ·u··.·····t··.·.º·.···r·i•·:·.z·. ª.· .. r. Á .. '. •. • .• e·.··.·.·.l ...• ·.•.i.·d·. ·e. sarro 11 o :.';; _ _,_;:F · .• ,;;;::,;;-:~c.-'.·,º-:ioi-:;~:i:i,", -;:: -~¡ il,;; 

úfiibf.enn.o 

Esta 

ta 1 a 

y el 

En esfa. órgano 

propio de c•l a ocJa seLtd.1 r1·9e ~te'.,-y:;•do~1nantet;per;1:li.t10~'(1ue? es ta c la 

se ideas 

conjunt~, ejerci 

ta el poderfqúe .una orie~ 

.impide -

5t';·>; 

Hoy en ; día;:; M.é x.ico< c ú e nh'•·co n}Cc.; nco\cáriaTe s riiYf'e·1 ev is i ón 
~·.·.2_C,-_:_(.- --·~ - ' .• ' ~'..: ._-_ - " 

31 Nueva Pol.ítica. Vol. 1, No. 3, Lozoya, Jorge, "El. estatuto de la radio y la 
televisiónº, !-léxico, 1976, p. 209. 
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privada cuya orientaci6n es eminenteraente comercial, ellos son: 

el 2, 4, 5 y 9. El sector oficial tiene tres canales: el 7, el 

32Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Poder Ejecutivo Federal, México, -

SPP, 1983, p. 209. 
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bierno se haya decidido a utilizar los medios de difusión masiva, 

especialmente la radio y la televisión en las campañas alfabetiz~ 

doras y en los. distintos niveles de la educación. 

35Jesús GarCía Jiménez. Televisión Educativa para América Latina. México. -
Ed. Porrúa, 1970, p. 255. 
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En este contexto nacen 1a~ ca~pañas a1fabetizadoras y e1 

proyecto de te1esecundaria, apoyados en e1 uso de Jos medios @a

sivos de difusi.,ón, como pioneros de este tipo de enseñanza, ante 

el 

59 

ña 

cia 

pero 

tra 

pos 

grado 

36
Ley Federal de Radio y Televisión, 
cial de la Federación), México, 1960, p. 

37Jesús García Jiménez, Op. Cit. p. 256. 

38rbid. p. 257. 



1} Grupos con 

2} Grupos con 

3} Grupos sin 

En esta fase 

a cargo 

r.iaestros. 

r.ionitor. 

maest.ro y. sin monitor. 

de experimentación; el !]rupo de 
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i.nves ti gadores 

evaluaciones 

resul-

,e 1 go-

a 

de 1 as 'te 1 ea uJa:S:;·~)'de::r;l os•::.c.e n,t~c>"s?:éés . .taXaíles¡.~y ;po ri~'.v,oJlln t:a r,1 os par 

tic u l a sE~{~~~~~f:.~:~~:~~itti~~~~1Ycal~3~f Y[~~,i~~l~1i·~~~~;:{!~3~~~~!~~~·1;Com un i ~ 
ca c i Ó n :em.'MeX•l coc.:aseve ta': il" s eptra tac1de ',:e.v..1 ta'r\cla};d es e·r:c·1on. y. de 

:: '.':~i1i!:~,~~~~(~Kf i~~l~~ll~~it~f l~t11:::,:: 
Xi cario, e 1 pres fden te.: ~u ;·ta VO ;, DíÚ~g~j¿:~~· ·~~:i ti oy~•n {i rii'~~~s fo del 

*Educación de adultos o Androgogía. "Es la disciplina encargada de conformar 
un cuerpo de conocimientos relativos a la psicología del aprendizaje del 
adulto, sus características evolutivas biopsicológicas y los efectos que en 
él tienen la familia, el trabajo y la sociedad". (CFR. Pedagogía cara el -
adiestramiento .. Vol. XI, No, 43, abril-junio de 1981, Ortiz, Juan Hanuel, 
"Androgogía: Educación de adultos y capacitación." México, FONAPRO-AR.;l..fO, 
p. 3, 

3 9niguel Angel Granados Chapa. Examen de la comunicación en México, México, 
Ediciones El Caballito, 1981 , p. 45. 
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25 por ciento al • ... importe total de los pagos que se efectaen 

por los servicios prestados por empresas que funcionen al amparo 

de concesiones fed•rales para el uso de bienes del dominio direc 

to de Ja nación cu.ando Ja actividad 'del concesionarió esté decla 

l;e)'·~ .. 4;? ~ste impue2_ 
·','.\··· 

., ,.-.·.;¡,_ 

Es ta:: 

ri os de. 

12.5 

y 

-. -.-.-.~:,,..· =--.-'---.'"".-.--. ..,..."""_,'""···--·.~--~~-:-~""f'"'.~-:~"":.~~t-;""'.~-,.-":.L'.:;'.f E~j,eJi.~~-." c i• a creó 

; : ,::o::' óo• roto''' 7·'''' ''i''·"•'d~o<i ""' i '"2''º7'~'·''".:::: ti 
a la de' 

- - =e:-~~--~º 

y a la·dé 
- ;< ~~' ,/• ; 

A pesa? de.'l os'. e's fue rzos rea)~i~ados'\[lor A_1.en~~;xi;r 12. 5 por 

cien to dE!l·'~fH~r~t.~··~:ri;; -~~~~-}~~-.:~~·i~~·~-~y·_~~~~~:~-~~}1~·~-¿·¡R~f{i Ma rentes 

entonces oi~e.c:tOr ,de;Canal<ll di,1Ó.éiú~§nte lo~~CÚr.sos'dé Invie.!:_ 
'''¡ ;,/ 

.·> >'- '.'. .. _; ;_''·<-;-. . .. ··-
_-;· ·· - ::"<·>'·.:/·,_-·, ---------- ·- - . -~.· 

40varias· au~o~e~. -"T-"e""l""e_v .... i_s~a-"e-"l'--'q"'"u_i .... n'"'t_o_.po_d_e.-..r. Méxfo~, E~i'fo~ial Claves Latino~ 
mericanas, 1.985, p. 29 y 30. 

41 RaÚl Creraoux. La legislación mexicana en Radio y Televisión. Héxico-Ul\M, 
1982, p. 139. 
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no sobre Comunicación y Dependencia en A~érica Latina (realiza

dos en la Facultad de Ciencias Polfticas y Sociales de la UNAMJ, 

que " .•. los proble~as técnic-0s y de presupuest6s que existen pa-

las 

42
GACETA UNAM. 
tiva 11

• z.téxibo, 1 

y 

la 

los 

a 

43
cuionismo para Tfal·esecunaa:ria~ Dociimen.to mimeo9'rclf.Í.ado, México, UTEC, 1986, 
p. 1. 

44
varios autores, Op. Cit. p. 33. 
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en la educación y " ••• si no se logra la armonía entre la educa-

ción escolar y a la educación extraescolar, lo que se haga en 

la escuela será destruido .•. fuera de la escuela .•. Necesitamos que 

quienes dir:igen los:ni·edios de difusión .•. .'.entienden que el propio 

porvenir de la econorní ~;> 
trocinan 

bito de las telecomunicaciones en nuestro país, se dieron cam-

bios importantes en la actividad educativa. Con el uso de la t~ 

levisión y las experiencias realizadas a nivel de educación de -

adultos y de educación secundaria, quedó demostrado que el medio 

45
Enrique Ramírez y Ramírez. El día, Diario Metropolitano, México, 1 9-VIII-
1973. p. 16. 

46
Jorge Mejía Prieto. Historia de la Radio ~ la TV en México. Col. México Vi
vo, Néxico, Octavio Colíñenares, Editor, 172, p. 194. 
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televisivo podia servir eficazmente como recursos para mejorar 

la docencia, permitiendo una labor ~ás efectiva que la sola 

transmisión verbal de información. 

Como cu~lquier.~tr:o med~6 ,de ~poyo al~ educa¿ión, queda 

claro que 

ma, por el ro~ 

del docent~(d 
La 

en 1973 eL 

ra 

to 

obj~ 

me--

cia Torres y ~~ la -

formación de i nstruc~ores 'J\~.~~-~r:~~~~;í~ 4~~~~~~-~t:~~~~~f:~í~~~t~·?~. 1 
ª -

te 1 e visión para en se na r. 1 as\ma,!;,i'_d1ve1 r~~s;m~.ter1a_s'i'.!2a,dqu1 r1 r, 

con ta 1 motivo, co noci mi e n~o ~·,~j~;;/~'i~~::,·~·~\\~';·i:'.~~.:J~;;.·¡{~:~d.e .ct uda r. 

in c 1 u si ve 1 a ap 1 i caci ón .de ·-~~f-~ .. :~~t,i]o :para 1( _; n,s{r:'u?~i ()~ na da 

do en ocasiones mejoreifli?sffYfJcicis que el métóací: 11 ÜadiCional", 

tanto en los jóvenes ,como_;·e~·~os adultos 11
•

47 

En este misr.10 año.el gobierno federal publicó el 4 de abri 1 

en el Diario de la Fed~~ación el reglamento de la Ley Federal 

de Radio y Televisión, en donde establece que compete a la Se--

cretaría de Gobernación, la supervisión de los contenidos de las 

emisiones deiradio y televisión, para ~ue se ajusten a lo estip~ 

47Pedagogía para el adiestramiento, "La televisión en la formación de instruc 
tares, Colín de Vicencio, Rosario y Valencia Torres, Enrique. Vol. VII. 
No. 29, México, CENAPRO-ARNO, Oct.-Dic. de 1977. p. 21. 
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lado en las leyes vigentes.
48 

Asimismo el gobierno facultó a la subsecretaría de Raaiodi

fus1ón para producir y difundir los progra~as de radio y televi

sión, desti,nad,as a.las redes0c1~e<o'p~ra .la Secre,tar~a de Comunic~ 
ensanchar 

p~'rte .•.. de 1 

no un so 

lo 

más 

prim~ 

ros este --

áreas 

a f~n~ionar cor.io 

Pod'r{a ün~i'~';',~ oecada de los setentas la t~ 
·-~ -.;:::~;, ·=:-s;::::~~~·' . , -· 

levisión~d1~g'.¿f'j ue· al''c'Xrii~'~dbcada vez mayor importancia, 

por ejempl"ci. én~:,'.~'~'i!~~l1f:f[~J~;~~·~?'.~ de t·lonterrey CEMPAE* de Monterrey 
.. ·;: .· ~·~--·; '~···-~·!~:,'~',-~······ .,,, .... ' ·-~~· ·-. 

',-; :~~-,:~·}::·:.·. 

_-· - -~. ,· ; ; · .. 
*CE11PAE. Centro¡ para el., Es·t;_,dio de Hedios y Procedimientos Avanzados en 1.a 
Educación. (Desaparición en 1983). 

48varios autores, Op. Cit. p. 34. 

49Enric¡ue Ramírez y RamÍrez, El Oía. Diario Netropolitano, México, 19-VII-
1973, p. 16. 

SOMagda Albero Andrés; Op. Cit. p. 72. 
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in1ci~ una serie de actividades destinadas a promover la educa

ción abierta a nivel medio superior, con la finalidad de elevar 

la calidad de más 

Es-

Tec-

Col~ 

gio 

nema 

51~. p. 73. 

52varios autores, Op. Cit. p. 34 y 35. 

* con el uso de 1os satélites se abrió una nueva perspectiva para Telesecun
daria, " ... este potencial se amplió con el advenimiento del Sistema Morelos 
de Saté1ites, que permitirá ar.ipliar la cobertura actua1 de1 sistema, para 
1levar 1a señal te1evisiva a estudiantes de telesecundaria de 54,000 pobla~ 
dos, y" a más de 100,000 escuelas dispersas en el territorio naciona1". (CFR. 
Mercedes Charles C. "La televisión: usos y propuestas educativas", en Perfi 
1es Educativos, No. 36, abril, mayo, junio de 1987. UNA!-1-CISE, México,19a7, 

p. 6. 
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dos Chapa en Examen de la comunicaci6n en Mixico, afirma: "la -

televisión de Estado ..• en un país en vías de desarrollo, en don

de el cambio social es una finalidad deliberada, ha hecho tener 

la capacidad de innovación y de ir más allá del reforzamiento de 

los valores tradicionales •.• 053 

Por su parte, la televisión comercial mexicana y la Univer

sidad Nacional Autónoma de México, iniciaron el seis de enero de 

1976 un proyecto conjunto de televisión educativa denominada In

troducción a la universidad. Fernando euriel en Gaceta UNAM se-

ñaló que "la impartición de cátedras universitarias a través de 

la televisión ha trascendido nacia la superación acádimica de -

los profesores participantes y na recioido una positiva respues

ta por parte ae egresados universitarios, catedráticos de otras 

instituciones, estudiantado y pGblico en general•. 54 

No cabe duda que este proyecto cultural constituyó un avan

ce importante tanto para la UNAM, para Televisa como para el -

propio gobierno. 

Con este proyecto la UNAM tuvo la posibilidad de ofrecer a 

los diversos sectores universitarios programas televisivos áe c~ 

rácter educativos cuyo propósito fue hacer más ági 1 el proceso -

de enseñanza-aprendizaje, en el caso de los alumnos y maestros-

de este centro de estudios, y ofrecer temas científicos al tel~ 

vidente en general, que gusta de este tipo de programas educati-

53Miguel Angel Granados Chapa, Op. Cit. p. 34. 

54Gaceta UNAM, cuarta iÓpoca, Vol. 1, No. 15, ''La UW\M por Televisión", 18-
VII-1977, p. 1 y 8. 
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vos. Asimismo es necesario remarcar que las escuelas que más -

participaron en el proyecto, fueron las Facultad de Odontología, 

la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, la Facultad 

de Medicina y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 

En lo que se refiere a Televisa, el proyecto antes mencio

nado le dio la oportunidad de recomponer su imagen de empresa 

meramente comercial, y para impulsar su actuación en el desarro 

llo cultural del país, creó la Fundación Cultural Televisa. Sin 

emb~rgo su programación habitual no fue alterada, ni en los ho

rarios, ni en el contenido de los progr~~ai. Los programas edu 

'cativos son transmitidos en horarios.cori~~o~i audiencia. 

Por su parte el gobierno vio con benepláci~o que la UNAM -

participara en el desarrollo ae la televisión educativa y didá~ 

tica, porque aparte de contribuir a llenar el 12.5 por ciento 

del espacio televisivo que los empresarios debian dar al gobieL 

no, contribuiría al desarrollo de la cultura en Mªxico. 

A más de 10 años de la participación de la televisión en 

la educacion, los problemas educativos son ingentes. Beatriz 

Ordoñez Acuña, Asesora General de Educacion Preescolar de la SEP, 

señala que es~a institución " ••• apenas cubre el 14 por ciento de 

la demanda ..• y millones de niños están al margen de este servi

cio11.55 

Por su parte, el Director General de Educación Primaria en 

los Estados ~firma: "Un millón de niños entre los 14 y 16 años 

se encuentran fuera del sistema educativo, y la mitad de la po--

55 Enrique Ramírez y Ramírez, E1 o!a, "Un mi11Ón de ninos se ha11an fuera de1 
sistema educativo mexicano". 12-VIII-1977, No. 5449, p. 7. 
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blación mayor de 15 años no ha terminado o iniciado este nivel 

formativo 11
•
56 

Los datos anteriormente señalados indican que la educación 

no es un hecho aparte. un elemento autónomo del desarrolló que 

permita su contemplación a1slada respecto a las demás decis10--

nes del estaao. Considero que ésa es la naturaleza profunda de 

un proyecto educativo. que no puede. ni debe ser considerado. ni 

deoe ser realizado al margen del proyecto histórico nacional. 

Si entendemos que la educación no empieza en la escuela. 

sino en la familia y en el entorno social. veremos cuan importa.!!. 

tes son los medios de difusión masiva~ aparatos ideológicos que 

han penetrado a los hogares a tal ~rád6. que el individuo invier

te buena parte de su tiempo libre en ver televisión. A través 

de ella se aprenden formas de comp~fta~iento. valores y expresi~ 

nes que no le son propias. sino qu~:1és llegan del exter.ior. de 

otro sistema diferente al de él. ~i.:r10 que se refiere a ·sus raJ_ 

ces y a su desarrollo social y ec~ri~~i:co. · 
En esta vertiente. Arausquin~;~í,-1i~I11á_yVüq~ez. enLos te-: 

leniños. afirman que " ••• el niño que crece neces1ta ocasiones de 

entrelazar los vínculos familiares fundamentales y de llegar así 

a comprenderse así mismo. El abuso de la televisión no hace más 

que reducir esas ocasiones. El niño tiene necesidad de autodiri 

g1rse a f1n de liberarse poco a poco de toda dependencia. El ab.!!_ 

so de la televisión contribuye a perpetuar esa dependencia 11
•
57 

56~. p. 7. 

5.7M. Alfonso Arausqu!n y otros; Los teleniños. México. Ediciones Fontamara, 
1984, p. 22. 
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La afirmaci6n anterior me inclina a reflexionar sobre la 

importancia de la televisión educativa; pero de una televisión 

que permita la libre expresion en el niño mexicano, entendía é~ 

ta como la capacidaa de asumir constantemente una actitud críti 

ca y creativa al enfrentarse con la realidad circundante. Este 

tipo de televisión es el objetivo a alcanzar con la participación 

del Estado, instituciones aescentralizadas y universidades. 

Desde 1978~ Pedro Alegría, Director del CEMPAE señaló: 

" ••. ni triplicando el presupuesto de educación se alcanzaría a 

cubrir a corto plazo 1a demanda total de enseñanza ••. Ante este 

panorama, los sistemas de enseñanza abierta, constituyen un va

lioso recurso que sirve de apoyo a la escuela, y como medio de 

distribución de la cultura". 58 

Para elaoorar programas con orientación eauc~tiv~ se requi~ 

re -como ya lo explique más detalladamente en el primer capítulo

de un trabajo de equipo multidisciplinario, es decir, " •.. un e~ 

fuerzo de coordinación entre los objetivos didácticos, los aspe~ 

tos relacionados con la producción ae programas, y la distribu

ción adecuada ael capital con que se cuenta para la producción 

de los programas y para llevar a cabo las actividades relaciona

das cun su distribución". 59 

En lo que se refiere a Televisa, ésta produjo con asesora-

miento del CEMPAE las novelas educativas "Acompáñame" y "Vamos 

58Regino oíaz Redondo. Exce1sior. "Ni trip1icando e1 gasto a1canzaría para 1a 
educación", 7-X-1971:1, Ano LXII, No. 22447, p. SA 

59
Magda, Albero Andrés. ·op. Cit. p. 16. 
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Juntos", cuyo antecedente inmediato fue la telenovela "Ven Conmi 

go" estrenada en 1975. Estas producciones estuvieron avaladas 

por el Instituto Mexicano de Estudios de la Comunicación. E 1 --

principal propósito de esta serie era enseñar a la audiencia ha 

hacer suyo el valor del estudio, a travªs del sis~ema abier~o.~ 0 

- ... ·= • 

El proyecto de Televisión Cultural Mexican~~~~6~uyó la cap~ 

ci~ación y educación no formal para sectorers:rura'les, median~e 
:_.'.•._, 

el uso específico de la televisión. 

Los problemas a los que se enfrentaron en' ~ste sector los -

sintetiza Julio González Heredia en Comunicación-algunos temas: 

"Es necesario reconocer que el empleo de circuito abierto para 

capacitar en el campo, se enfrentó a la dificultad de los esca-

sos recursos humanos capacitados en la materia, así como el pro

blema que existía para la formación de grupos o equipos interdi~ 
61 ciplinarios que colaboraron en estas tareas". 

En este proyecto participaron diversas dependencias oficia

les como la SARH, ANAGSA, Bancurso, Conasupo, INMECAFE, entre 

otras. El 7 de febrero de 1980 dio in,ici'~ al Pr~grama Televisi-

vo, "Veracruz agropecuario", transmitía&: por;:XH<iV-TV · Ca~al 4. * 

Los resultados obtenidos fueron posi~ivos, La televisara que -

transmitía el programa recibió aproximadamente 160 cartas preve-

60comunicación-algunos temas. "un caso de alicación de televisión de circui
to aoierto para la capacitación rural", González Heredia, Julio. México, 
CENAPRO-ARMO, 1900, p. 47. 

61 Ibid. p. 37. 

•XHGV-TV canal 4 es una emisora de carácter cultural educativo, propiedad del 
gobierno del Estado de Veracruz. 
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nientes de zonas rurales del Estaoo de Veracruz, Oaxaca, Puebla, 

y Tlaxcala, dato que superó los resultados previstos por quienes 

coordinaron el proyecto. Posteriormente e1·aooraron otro progra-

ma denominado panorama agropecuario que se transmitió a partir 

de agosto de 1980, cuya temática inclufa entrev1~tas a .prooucto-

res rurales y cápsulas agropecuarias. 62 -: ·;·~·Ji-:'.~ \:~·~ ";f~·.. ·.,' 
~-~·~ . ,~ ~~~:· . 0 

de 

cio Nacional Ar~o tuvo •ri la 
~ ·.:·· 

adi::más, para 
C:",'-.;· 

,en el ámbúo 

además a la demanda de pers()nal\'ca\i.;f;,cád.o;,:p'ár;a,E!f,éctllar tareas 
~.-.. ; .;, .;,.·. ,,,,. ~ '';' ·:< 

62
Ibid. p. 38. 

63Pedagogía para el adiestramiento. Vol. VII. No. 29, "Adiestramiento y los 
paquetes multimedia". Barreta Arringtón, Luis. México, CENAPRO-ARMO, 1977. 
p. 10-17. 

*Paquetes multi~edia. Son un medio de difusión masiva de la información co
rrespándiente a la organización y administración del adiestramientos y 1os 
sistemas de instrucción. Estos paquetes contaban con los instrumentos nece 
sarios para autoadministrar informaciones básicas que permitan enfrentar 
problemas específicos y darles solución. (CFR. Pedagogía para el adiestra-- · 
miento. Vol. VII, No. 29. Adiestramiento y los paquetes multimedia". Barreta 
Arringt6n, Luis. Oct. Dic. 1977, p-. 14. 
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que a partir de 1980 tuvo a su cargo 1 a serie denom1 nada "Prima

ria intensiva para adultos, que se transmitió ae lunes a sábado 

por el canal 11 y la Red de Televisión de la República Mexicana 

(TRM), antes Televisión Cultural de México. Tamb1€n produjo la 

telenovela "El que sabe .•• sabe", y "Aprendamos Juntos", como_ap~ 
64 yo a la primaria intensiva p~ra adultos. 

Por su parte la. SEP s~rhizo cargo del proyecto de telepri-
- -- .,. - - - -~./::: .-·::~ .. - ·- - __ , 

maria o telealfabetiza~i.ón cuyo?'objetivo fue el de apoyar los 
- -- '..: __ _ ·::::2_ ::__·_•-·' '"'- -

programas de la educac·iéin prilll~~i~'~s~olarizada y alfabetizar a 
- '·'··e-• •;··,'·' ,.-• .,• 

la población marginada. Asimismo· ~~~óii.la;:~er1~ ."Temas de Prima-
- ._ - ·:~ º~;_: -~ -. ' .' " -- . . ... - 1 • 

r1a", cuyo propósito era respaldat.~;;~jí!~b'.6~~s de los profesores 
,·--··.·' 

del sistema educativo oficial. 65 ,. :;« 

Esta década de los ochentas,.{;~¡)~ coino sello particular el 

cúmulo de experiencias que enrique~·;;'~'.~~¡, a· la telev1sióri educati 

va: la capacitación agropecuaria e.iid~~trial por televisión de

mostró que a travis de este medi~ podia ofrecerse educación pop~ 

lar; capacitación para la producción; orientación sobre la salud; 

información y entretenimiento. Con la atención de núcleos margi 

nados urbanos y regiones rurales marginadas. Para 1982, Televi-

sión de la RepOblica Mexicana (TRM), produjo programas educativos 

en un 42.95 por ciento; el 25.5 por ciento fueron programas ln-

formativos; el 16.87 por ciento de corte entretenimiento y 11.8 

por ciento de tipo cultura1. 66 

64varios autores. Op. Cit. "Televisión y educaci6n 11 , Rojas zamorano, Alberto. 
p. 129. 

65
Ibid. p. 130. 

66-- . 3 
LOc. Cit. p. 1 O. 
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Otro nivel educativo en el que TRM también tiene experien

cia es en la educación superior, realiz6 una serie piloto de ac 

tualización médica con reconocimiento curricular avalado por la 

SEP. De estos. fueron transmi.ti d~·s.-105 programas sobre temas 
1.'t·-

d. 67 :;-,>{:'-;-·''.".'-.· ... (" .·· .. :'. ·., " 

;;;~;~;¡: ::;:~:~:::1~l{~t~~111~í!t~~~t~¡l~11 ::::::~: 
: : a:':':: 1 

: :, : a::::~, ~tt".f ~kV~~~i~#W~?¡~~~~f:'~!i~~': :: : ; ; : . 
En la actual; dad la'. fele . ./11·rnr{''~·clUc~ti~a del -~nado está -

sensiblemente afectada por la pÓliiica educ~tiva d~l Estado y la 

crisis económica por la que a.travie.sa el país. Olac:Ruentes Moli 

nar afirma en Educación y· Política en México que "pes.E!•ª todo, 
.- -"- _. -

., ··: ·. -

parece dif.ícil de aceptar para el gobierno que .1a·ea1.fcadón -ju.!!. 
- . ,,-•-

to con otros r-ubros ci~1 gasto social- esté ahor~ en un segundo 

término, as ·sea transitoriamente, en relación con los renglones 

prioritar5os de. la inversión productiva. 1168 

67 Loc. Cit. p. 130. 
6801ac Fuentes Molinar. Educación y Política en México. México. Editorial 

Nueva Imagen, 1983, p. 13 y 14. 

*En este mismo año en el mes de marzo se hizo pÚblico el proyecto del Siste 
ma Horelos y se dieron a conocer sus alcances. Ligia María Fadul, Fátima -
Fernández y Héctor Schmucler en Satélites de cornunicación en México, seña
lan que en la ~nvestigación realizada encontraron que la información oficial 
sobre el Sistema More los "expresan intenciones, porcentajes y objetivos di
fusos ••• que será empleado en aproximadamente el 30% de su capacidad para fi_ 
nes culturales, de teleeducación y comunicación rurales; el 45% para los -
sistemas comerciales de telefonía y de televisión y el 25% ~estante como -
soporte distribuido en las doas bandas de transpondedores, empleándose esta 
capacidad para servicios ocasionales y aquellos que puedan estar sujetos a 
interrupción". (CFR. Ligia María Fadul, Fátima Fernández y Héctor Schmucler. 
"Satélites de comunicaci6n en México", en Ruth Gall, et al. Las actividades 
espaciales en México: una revisión crítica, Ed. SEP/FCE. Serie La Ciencia. 
desde México. No. 20, México. 1987, p. 136. 
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Asimismo en las jornadas sobre:"Funci6n poitica de la com~ 

nicaci6n"realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Soci~ 

les de la UNAM en el mes de septiembre del año en curso se lle

g6 a la conclusi6n (en lo ~ue al medio televisi~o interesa) que 

existía una es.casez'de. r~cursos humanos, técnicos 'y.f1n'ancieros 
.· --:·;-;;-:e:.;· 

para la reai'izaci'6'ií' 0·&~jpf'Clªr.ania~ éducativos cr~~ti~?s-~'Yi.:cie alta 
• . ~~±-:":.'·(>:;; ~l' :~;' ,:;~ ·,, ~-:._.. , 

1
'·,:: • -,~.'-;<.,e .,. :·.~-,- ~;,-~'·h ;.·.:. -· 

e• 
1 

'·'::;mi~.~~ii\~~¡;~i~;¿:~.~r,~q~iJl%~k~~~f§~~f ~¡, 1 6" 
Educativa• Y· Cultural;¡','(.UJEC·)}'enc ·l ac!;elab·o r_ac i an''f ... e''. p_r,ogramas de -

;;;:v:::g~tf :~i0~~t:~~lif &ii~~::~¡f l!!:~~i;~~::·::~ 
grama c ion es oerma nen-tés". éíic los:. :d fveFs o's '-'ca na l'es/de :·éx1{i. bici 6 n 

· -·; -~- ·: · , .·-.:~:-._,~,,-,: ~'/::~ -~'-~-:::~~--- ~ _::,r·. ,:~~iF\~'.,~~~:'.h~~_,::·(~~ '~-t~,_~f?:::~~/:·j:~:~/;1;·itJ~:'.·:'.~'.;;·'.·:..'..~~~~','·~·~-'.? ~:~j?t;:·:- ::~:: .. _:_. 
n ac i o na l , organiza :y ad mi rli s.tr'.a}'la•),.vi dé.o'.té ca:~~dél:iséctó Y:<ed uca -

_ .. _ ·-_ :·/- ·:~ -· ~~::{~-(:.f :::.; __ ~- ·:,.:,:~ ~.:i.~~,;.Xk:j.1~,'.Y~::f; ~:~,)\);.i:t~fk.~f?!.\~V': ~~~:::·~:~~:t~:¿:.~( ~~~~- .. ):~- .. , · : 
ti vo nacional, y apoya cª.~~~,~r:as·;enti:d¡ides.?níei:!Fail!;~;Z;'.:l"a'."-'r.fo'dücci 6n 

de programas de tel~v~si6ri.· 

temática las 

za, artesani as; 

mas de televisión integran ya/tina 
cultura nacional mexicana. 69 -·:-'·>· ,,,.,.,,é. 

de la 

,, 
-::-,:-_:~ -~ 

La producción de UTEC es transmitida por, circlli-~p,s,: abier_ 

tos a través de canal 11, 7, 13 y en ocasiones po'r·.:¿~Jai- 9 de 

televisa. También colabora en proyectos estratégié:o;:/.comp el 

proyecto de apoyo a la educación preescolar y prima_r.Ya·~)'.: proyes._ 

to CONALEP que son transmitidos en circuito cerrado .. }}~ travis 

69
series Culturales de Televisión. Catálogo, México, UTEC, 1985, p. S. 
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de los medios masivos de difusión. 70 

Por el lado de la televisión comercial* ésta ha particip~ 

do muy poco en la televisión educa:tiv.a y didáctica, los pocos 

programas que tra:l)smit'e·esÚn orientados, hácia la po,blación e~ 

ca 1 ar: Pl az~ ~it;f.i~~F'k·~J~~Jt~~·ºY~{~·~-~1?;¡~;~~·fi;';'r~~.}:~;~:~.;zyM4r,tmas que 
produce 1 a UNAM•,,1 os·'.que•:w¡o~~~e ;l aes E.P !•que;; c~b r~ :::1 as0horas ma-

t u ti n ª s de?{ ~,~~'.~~1w'.~~·~~~~!foi;~f ~Xif~~~~f :~~~s-~rf i;~,~~~~:f '.~.~~~~~~.s· de c º l: 

te ed::• ti"' oTo'?'~:~~'"'.º' /Y ~T"'' ...••..•• te O )''.•O,'"::~;,, 
con los 

rro 11 o. ;H~s~~ii:p;it que 

de bi ene·s 

ti va ei;que 

zado ha's.ido'•J.eTes'eCIJndai:-ia; ·dzb:4·d~ a que~~r~~~~t~il)'u/JJ•:·a amolia1 

1 os es!lae:ie's · a. ~~·~¡1/'X: educación •rm~d~ a ti ~Uc'i''~ ,'~"\~;'.·~cen ta r. su 

70unidad de televisión educativa y cultura. Documento mimeografiado, p. 2. 

*En este sexenio el gobierno compró los Satélites Morelos .I y II. Lo hizo 
sin tener más usuarios que la televisión privada, eligió como fabricante 
a la compañía Kughes, empresa que tenía relación con Televisa desde 1970. 
Con ello, se desechó la posibilidad de continuar rentando transpondedores 
a Intelsat, y se decidió por el uso del satélite. (CFR. Fátima Fernández 
Christlieb. "La democracia en los tiempos de la fibra óptica", en Nexos. 
No. 101, revista mensual, mayo 1986, p. 40. ~~-
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2.4. lQué es Telesecundaria? 

2.4.1. Definición. 

PodelTI~~;,,,~,et)h,irla como uria.,modalid~d eséolarizaoa cuyo 

objetiva pr}rfcipÚ~,~:~;i!'i;icie :a:io/ar a:1 ~er~ici o d~.~ l ~ educación 

me di a bás ~c~;~,~~~)~~~~;f¡fR',Ji;isJp,ll~:r~ ~. :progra~~~~ de es tu di o de 

las se e u nd a ri as:.d i. re etas ; .. ,.:,, ·:::, ·' :·, .·'· 

· ·,·-~~:~~~·~:f r~_'.(·.;; ...........•.... · ···· " 
2. 4. 2. cau~~~·ii,iiaíli;e~~-1'xos'/ 

-;-~~:-,º f~~t~{::/_~:~~~.~~~~::{¡'"/:7:-.'.).~?. ~:~ --'-'• 

co: el 

tes: 72 

- :'._<";",~;¿_ ~·co·~~~<~:·:~~l,,i,,•-;_;.~ \, 

Ros:a~;'J\~ri'cfl'l[s enTelevis1ón y enseñanza media en Méxi

cciso a~·'.{;~<t:l ~~~ ~uñoa ~ia, señal a tres elementos importa.!!_ 
.';, ___ : 

. . 
,.-._-=-,-. 

--~ : ' 
Satisfacer la.demandade'l.aeduc.ación media básica, princi-

- . -·-- --

pal mente en comun1d~
1

de; q~e ~~·~,.~~·ta~ ubicadas en zonas geográf.i_ 

cas, poco accesibles, o bi~O: po:r eí escaso número de hab1 tan tes, 

imposibilitan el establec1mien~to~de.)a es.!:r.uctura tradicional de 

educación media básica. 

Contribuir a la demanda de. educación· secundaria en zonas ru 

rales, urbanas y semiurbanas. Principalmente zonas con alta de.!!_ 

s1dad de población. 

7 r;u-i~~~:m:- para telesecundaria, Documento mimeografiado. 11éxico, UTEC, 1986. 
p. 1. 

72Alberto Montoya y otros (Coordinadores). Televisión y enseñanza media en 
México: el caso ·de la telesecundaria. Encinas, Rosario. "Evol.ucion del Si,:!. 
tema Nacional de Telesecundaria." México. CNTE. 1983, p. 9. 
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Ante la escasez ae recursos económicos, para instalar y op~ 

rar el sistema escolarizado normal, asi como conseguir personal 

doceni:e debidamente,capaé::i,tado y:asegurar·su perm'anencia.en el 

:: : : :: :::: 

1 

: : ·:: :i~' ~'o~~,~t~~f ¡~~·~~'.;.~~t!~~·f ~$:2~~i~*rc: i: ~e m:: 
dia básica, conJa ~ar.f1lc~·n·J¿:(6n:oe ma¿s't·~cís,¿hg;·ciin~d~res en el 

·~' '" ,-:e;_ - ,-:. ;- .::.... -, 

aula. 

Las primeras Tec~·ione~ pór t~leliis,i¡jnJniciaron en 1966 

de manera experim'~cll't~l'.·e~~ircuito;c~rrad~. 'En.1968 el Lic. 

::: : :: : ,::¡;;;·~::~~'~ii~~~~~i~º~;~:¡::· .:::::, ::º ~.:~:,, 1 . 

Asimismo, encomeri'dó 'a;~:fá•/,Di i-e"éción)Génei-a.Lae Eaucacil5n Audi ovi-

:::: ~.'.: :'::::~~Gl?~il~i~f {Í~Í·rgt~;~:·::~;:: ,: , .: ::;::i 
dora canal 6 en Las·tafa's\il/iirracru:Z'. Los alumnos inscritos en 

;, ,, ~:: ·- -.- - > - ' • - -- • - -

este primer curso en ci\·~uito abierto fue de 6,569 alumnos dis-

tribuidos en ocho entidi~és del pais: D.F., Estado de México, Mo 

relos, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. También se 

crearon 304 teleaulas; la programación estaba constituida por -

seis lecciones diarias, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 ha-

ras. Desde este momento, los estudios realizados en telesecund~ 
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ria 

2.4.4. 

recur 

sos h 

sario 

res de primaria, 

era superior a la de los profesores de educaci6n med~a b~s~ca, y 

además porque manejaban en forma general todas las áreas del prg_ 

grama y porque se aju•taban a las necesidades del Plan.~~ Estu

dios de Telesecundaria. Este plan de estudios fue el mismo que 

se llev6 en las escuelas tradicionales. 74 

En lo referente al financiamiento, este estuvo a ca~go de 

la SEP, quien responsabilizó a la DGEA en la preparaci6n de:·las 

teleclases, imprimió los r.iateriales y pag6 el salario de los -

coordinadores, coste6 la producci6n de las lecciones televisa-

das y las guías de estudio. Cada poblado en donde se creaba una 

telesecundaria proporcionaba el sal6n de clases, el receptor de 

73Arturo ~. Cervantes y Rebeca GÓmez Chiu. La telesecundaria: una alternati
va educacional en México. México, UTEC, 1986, p. 10. (Documento mimeogra
fiado). 

74Alberto Montoya y otros coordinadores. ·op. ·c;lt. p. 12. 
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televisión, el mobiliario escolar y los materiales didácticos. 

Para la debida conservación de las teleaulas, se formaron patr~ 

natos con miembros de la comunidad, asociacione~ civil~s y reli 

giosas, padres de familia, quienes 

de la telesecundaria. 75 

Las transmisiones eran en viVo 

era 

transmisora 

viada hacia 

participaban en }LC:reaci ón 
.:-;·:<x ... -X;:.:'.:. _ -· ~ . - .. ··:; 

-. .. -... .. ,- - t:.::.:':~-

era e!!_ 

Red Fe 

d eral de Microondas aLtódoc;elj;pa1s.~;;::'.E!1XáqpelJos_",cas_os.~ en don-
:: __ ._,._:.;.-_.::::. '.-_;-' .. :'?i/ -:'/:\_;.·:-· ':-·,:-· .'.~) (:: .:;~,:- "):··::·: -~·5·,- <-.-: · •. ,~· •. ---_· ~- --,·: ~'.~--- -· 

de la señal no llegaba\tJá}DGEA''il.rocíu.:io.vioeoci.nta~ éste fue el 

: :::.:: .::,:~·: .::~~íti1~r~:~:¡;~;~::: ::,::·::~:::::.: 7;-

E n cuanto al, c'c:isto-'po~r~ iistudiante en las escúelas di rectas 
··.' •• ·•. o; ••• -· • 

era de 206 dólares .en 1976, comparado con los 151 de los de' te-

lesecundaria, dido que si la escuela formal se hubiera extendido 

a las áreas rurales, a donde llega telesecundaria, el_costo por 

alumno se hubiera elevado de 200 a 437, debido a que hay muy p~ 

ces alumnos, aproximadamente entre 20 y 30, mientras que en el 

sistema tradiconal atienden a más de 52. 77 

Respecto al número de alumnos se sugirió que no fuera mayor 

de 30, ni menor de 15, dado que un grupo con estas proporciones 

podía ser más, fácil para el coordi nadar su conducción. En sus 

----------
75Ibid, p. 13. 

76~, p. 14. 

77 Ibid, p. 12. 
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inicios habían dos tipos de alumnos: los regulares y los libres. 

Los regulares, que son los que perduran eran los que asistían a 

la teleaula; los libres aquellos adultos que seguían las lecci~ 

nes en sus hogares y presentaban exámenes a título de suficien

cia. Hoy .en··día no existe este tipo de alumnos, tampoco deben 

ser mayores .de 15 años y todos acuden a la teleaula ,. debido a 

que el proyecto riun'ca tuvo.la .intención de constituirse en un 

sistema abie~:tri de enseñ~nza~ 78 

'" - ·-· ·, ,, ., 
-- - ~ 

2.4.2. Telesecunda~~~ 

Durante el sexenio del Presidente Luis Echeverría Alva--

rez, se intento hacer una reforma integral de la educación, de 

manera que se implicaran todos los niveles del sisterna educati

vo, y además ésta llegara a los lugares más apartados del país. 

En ese entonces el ejecutivo de la nación se pronunció por una 

educación, democrática, científica y tecnopedagóaica, de manera 

que la educación estuviera acorde al cambio social que se estaba 

operando en México. 

No cabe duda que para el gobierno fue un anhelo la incorpo

ración mayoritaria de la población mexicana a los beneficios de 

la educación, este anhelo se encuentra plasmado en el artículo 

3o. Constitucional que plantea el acceso a la educación, pero -

también plantea, la formación de un orden social justo e iguali 

tario, en donde la democracia co~o for~a de existencia colectiva 

78Guionismo para telesecundaria. p. 2. 
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y el desarrollo armónico individual. sean una realidad concre-

ta. 79 

Cuantitativamente el sistema educativo se expandió {Ver Cu~ 

dro No. 1). Sin embargo el crécimiento no estuv~ acorde con el 

desarrollo social, y como lo señala actualmente el Plan Nacional 

de Desarrollo 1983-1988: "El acceso a las oportunidades educati 

vas se ofr-ece hoy aún en forma inequitativa entre grupos socia"--c 

les y regiones, afectando las posibilidades del alumno de- con

ducir sus estudios, reforzando las desigualdades y limitando las~0 

posibilidades del progreso. 80 

Rosario Encinas en Televisión y enseñanza en México: el ca 

so de la telesecundaria, señala que la reforma educativa se pr~ 

sentó como un proceso de revisión permanente de las prácticas 

educativas, de los objetivos, los conceptos y las técnicas que 

guían la docencia. La reforma educativa es en gran medida la 

autocrítica del magisterio. 81 

Los lineamientos básicos de la Reforma Educativa se movi~ 

ron en torno a una concepción de la enseñanza y el aprendizaje. 

Aquí la función académica fue concebida, como una comunicación 

bipolar y bidireccional en donde la participación del alumno -

fuera real y concreta y de esta manera contribuyera a su propia 

formación. 

79constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 
1917). México, Editorial Olguín. p. 9. 

BOPlan Nacional de Desarrollo, 1983-1988, México, SPP, 1983, p. 224. 

81 Alberto Montoya y otros. (Coordinadores). ·op. ·cit. p. 22. 



Cuadro No. 1 

Matrícula del Sistema Escolar, por Niveles Educativos 
(1958, 1964, 1970, 1976) 

Tasas de Tasas de Tasas de 
Niveles educa ti vos 1958 1964 crecimiento 1970 crecimiento 1976 crecimiento 

1958-1964 1964-1970 1970-1976 

Enseñanza Preescolar 198,695 -313.874 7.92 440.438 5.81 550,000 
·. 

Enseñanza Primaria 4,573,800 6:530,751 6.12 8,947,555 5,39 1,255;000 

Enseñanza media: 
Ciclo básico 252,626 607 ,632 15,75 1,192,153 11,89 2,143,000 

Enseñanza media: 
Ciclo superior 95,092 175,165 10.72 310_;034 10.01 822,000 

Enseñanza superior 93,899 116 ,628 10.55 194,090 8.86 528,000 

T o T A L 5,184,122 7,744,050 6.91 11,084,670 6.16 16,598,000 

Fuente: 
Para 1958: Centro de Estudios Educativos, Diagn6stico Educativo Nacional. (Textos Universitarios·, 1964). 
Para 1964-1970: Secretaría de Educaci6n Pública, Informe de Actividades, 1964-1970. (México, 1970). 
Para 1976: Subsecretaría de Planeación y Coordinacion Educativa (datos preelim1nares, proporcionados por 
el periódico Excelsior el 7 de septiembre de 1976. 

3.77 

5.81 

10,27 

17.62 

18.15 

6.96 
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En este sentido se le atribuía a la labor docente, la fun

ción de interiorizar los hábitos de estudios, la capacidad de 

análisis y la tor.ia de conciencia crí.tica ante los problemas de 

la realidad nacional; f'.or:·~no :sécestir.tó que·l'o~'prpgramas de 

~~ :~~~;: :;~:~~.:;~;ii~~i~t~;~~t~i~{~it}~f l.'l~f ;~:¡:: 
tro realizarfa.~ 2,~,,> .···· .. :,_,,;(;2::'·'':3 .. 

Estos fueron los principios sobre lÓ~ .que se basó la revi-
,· _·,·. . .- '. 

sión al sistema de ensé~anza secun~~ria. Así fue como durante 
, ·.. . · .. : .. . ,·' _·: 

la Asamblea Nacional PJenaria sobre Educación Media Básica que 

se llevó a cabo en.1i:{i~·dadde Chetumal, Quintana Roo, 83 en 

agosto de 1974, dorlde,s:é.cóncluyó la necesidad de "modernizar -

el contenido del curri'~ulum", lo que suponía un cambio en el 

quehacer educativo: pasar de la transmisión de conocimientos a 

la adquisición de la formación científica elemental, del desa-

rrollo del razonamiento lógico, del fortalecimiento de las des-

trezas y de las aptitudes en los alumnos. 

Con la Reforma Educativa se modificaron los planes y pro-

gramas de estudio en M~xico, en lo que se refiere a educación -

media básica. Se establecieron siete áreas de aprendizaje en -

lugar de las ~aterías tradicionales. El sistena de telesecund~ 

82José Gpe. RrunÍrez. Reforma educativa, Documento mimeografiado. S/A. México 
p. l. 

83 Julio Scherer García. Exce lsior. Año LVIII, Tamo IV. "Asamblea sobre secu.!!. 
daria", 16-.agosto-1974, p. 4 y 16A. 



117. 

ria también modificó las lecciones televisivas de acuerdo a la 

reforma educativa. 84 

Para implementar las acciones encomendadas por la reforma 

educa ti va, el Estado em'prendió: vari.as ac;ciones, una de ·el 1 as -

fue la de arapliarla c?:~ei::t~;[~:,clci::!E!1e:secu~daria al encadenar -

en transmisión c:·an.Tel'evJ~'.idllkcúitu¿al :dé México, (después Tel~ 
'.-:~·- , ·: .:: ·. <::~_ ~ :(-'_'.;:'.~· ;~:'./~i:-\~ ~:-~:-:~ :~~;:r~~:--~;:;;- .: ·~.: ·~·: .. ·-, : .... 

visión de laRepúbli~a'¡)le){~{c,an:ai'(T;R.M.) 0 áctualraente Red Nacio 

;:;:~~~;f ~t~~il11Jlltt1l~iI?~~;~:~:~~~:~; ;;~;f ~~:~::· 
visión". Esté·próyeC:to ':f'~~·'..2áncel~do debido a los prob\e::ias l~ 

.. ,,,::. ·.· .. : . . . : ·:·:·:•·.::·,: 5 
borales. al 'interi'or• del g~er,;io de maestros de teleseéundkria .• 8 

·, ... : - .- - - .. - ---- - '.::. . . ':J'> ... 

Asimismo;iáe'd;ant'é ~l\ácú~rdo No. 11,000, ertn'~J);yifctor 
Bravo Ahúja, se~retario de.lá·sÚ\ <lesionó a la ifirec~ión de .. Edu ._,_·.::_·._. __ .· ' ' -. -.· .,-_. :·. ··-.. -. - -
caC:ión Audiovisual y DivuÍgaciól'I (DGEAyDf re~pÓns'able de expedir 

los documentos que acreditaron los Estudios de Telesecundaria, 

en coordinación con la 

rizadas por el Consejo 

Dirección i:le.Planeación Educativa y 

Nacional Técnico de la Educación. 86 
auto 

Al iniciarse el sexenio del Presidente López Portillo 

(1976-1982) el panorama educativo no había cambiado sustancial-

mente, el cuadro social del país era crítico, y la educación 

84Arturo E. Cervantes y Rebeca GÓmez Chiu. Oo. Cit. p. 10. 

85Educación. "Telesecundaria", Vol. 2, No. 5. Enero-febrero 1974, CNTE. 
p. 63. 

86Educación. "Una experiencia mexicana: la telesecundaria'' Noguez, Antonio. 
Vol. 4. No. 18. Harzo-abril, 1976, México, p. 57. 
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que el Estado había venido impartiendo no correspondia a la ne

cesidad de los grupos populares, como tampoco existían las con-

diciones .para· materi·al.izar esas potencialidades. 

La ed~>c•\~~{~.~'~"~i~~. ·K~r~;1~.;~~;].f. /~. ~e¿s~T/<?/Jt:.~ ~.C)f!.ómi ca. 1 os 
er.ip leos no•ise :c:rean'. ~()lo;'·POY°q.ue.· éxi stan· demalldañtes•:c:ál ifi cadas, 

Í>or''ello 1a 

para de 

manera 

tado las· 
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Cuadro No. 2 

Analfabetismo Simple (Población de 15 años o raás, 1970-1976). 

ANALFABETOS 
CICLO 

Población total 
(mil es) Absolutos· Relativos 

1970-1971 

1971-1972 

1972-1973 

1973-1974 

1974-1975 

1975-1976 ' 

6,694 

6,629 

6,684 

6.717 
. '.6,590 

24:·a 
23:7 
23;4;, 

: 2~;~4: ' 
. "''21';4''. 
- ~;y)füfo,; 
~; .v,'¡. ~·.··!,>·:-' p·" 

Educ~ 

De aquí se infiere que la:.'edüé:ación formal ha sido incapaz 

de igualar las oportunidades educativas, tanto de acceso al si~ 

tema como de retención en el mismo. Sin embargo, cada sexenio 

se habla de superar el rezago educativo. Para ello. en este s~ 

xenio se le dio magistral impulso a la educación informal. La 

SEP ofreció este tipo de educación a través de 2,089 centros t~ 

les como: Centro de Educación Básica para Adultos; Unidades Cul 

turales Bilingües; Aulas Rurales Móviles; Misiones Culturales y 

Salas Populares de Lectura. Espinoza, D.B. Ivan, señala en~ 

blem§tica de la educación para adultos que "las acciones para -
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combatir el analfabetismo fueron bastante tfmidas, ya que la p~ 

blación de analfabetas perganeció constante de 6.7 rnullones en 

1970, vari6 a 6.6 millones en 1976, sin cons derar a los analfa 

betas 

o-

na l el 

denci as .. 

Indudablemente la educación preescola~ ha.sid~.'.~b.jÉ!,:to .de 

un gran impulso, así lo testif·icaíi Íbs no¿flle~·inc~er.i·~~t~s re

gistrados en 1985-1986 respecto de 1978-1979·. El núm~ro de es

cuelas aumentó así como el personal docente y la matrícula. 

87Educación y realidad socioeconornica. Espinoza A.B .. :rvan. "Problemática de 
la educación para adultos: el caso de México". México. CEE, p. 219. 



Preescolar 
1981-1982 
1984-1985 

Primaria 
1981-1982 
1984-1985 

Capacitación 
1981-1982 
1984-1985 

Secundaria 
1981-1982 
1984-1985 

Cuadro No. 3 

Administración del Sistema Educativo: Matricula y Porcentajes 
de Participación por Niveles 1981-1985. 

1,411,316 100.0 968 ,541 69.0 271,918 19.0 170,857 12.0 
2, 147 ,495 100.0 1,630 ,358 75.9 371,958 17.3 145,179 6.8 

14,981,029 100.0 10,755,110ª 71.8 3465,618 23.1 760,300 5.1 
15,219,245 100.0 11,070,911 72.7 3421,023 22.5 727 ,311 4.8 

para el trabajo 
395,192 100.0 48,500 12.2 30,719 7.8 315,321 79.8 
426,973 100.0 87,682 20.5 32,667 7.7 304,978 71.4 

3. 371, 972 100.0 2,294,623b 68.0 555,234 16.5 521,218 15.5 
3. 969, 114 100.0 2,807,438 70.7 742,228 . 18.7 417 ,092 10.5 

Medio Superior Terminal 
1981-1982 220,800 100.0 112 ,898 51.5 18,837 8.5 66,433 30.1 
1984-1985 317 ,061 100.0 168,800 53.3 21,655 6.8 89,158 28.1 

Bachillerato 
348,462c 1981-1982 l, 140 ,610 100.0 30.5 139,847 12.3 296,406 26.0 

1984-1985 1,427,822 100.0 546,301 38.3 252,240 17.7 265,643 18.6 

Normal 
1981-1982 303,557 100.0 52,482 25.8 61,120 30.0 88,523 43.5 
1984-1985 106,885 100.0 29,693 27.8 37,168 34.8 38,920 36.4 

---
652 0.2 

1,646 0.4 

896 o.o 
2,356 0.1 

22,632 10.3 
37,448 11.8 

355,895 31. 2 
363,638 25.4 

1,432 0.7 
1,105 1.0 

... /2 



Cont;. /2. 

Normal Superior1 
1981,1982 131,523 100.0 17,835 13.6 53,044 40.3 15.085 11~5 45.559 34.6 
1984.1985 119,623 100.0 9,977 8.3 48,193 40.3 51,272 42.9 10.181 8.5 

Superior 
1981-1982 875,600 100.0 120,152 13.7 139,281 16.0 129,976 14.8 486, 191 55.5 
1984-1985 1,021,908 100.0 144,595 14.1 146,305 14.3 158,283 15.5 572. 725 56.0 

a: Incluye Primaria Indígena y Cursos Comunitarios de Primaria 
b: Incluye Secundaria General Federal, Secundaria para Trabajadores, Telesecundaria y Secundarias 

Tecnológicas 
c: Incluye Bachilleratos Tecnológicos 
1: Incluye Normal de Especialización 

FUENTES: Elaborado por el Departamento de Estudios Sociales, Banamex, con datos de: Miguel de la Madrid 
H., Tercer Informe de Gobierno, Anexo Sector Educativo, México 1985; y Secretaría de Educación 
Pública, Direccion General de Programación, Estadfstica Básica del Sistema Educativo Nacional 
Inicio de Cursos 1981-1982 y 1984-1985, México 1985. 



Cuadro No. 4 

PERIODO ESCOLAR A L U M N O S G R u p o s NUMERO DE 
lo. 2o. 3o. TOTAL lo. 20. 3o. TOTAL ESCUELAS 

1967-1968 6 569 6 569 304 304 
1968-1969 10 916 5 324 16 240 484 288 772 
1969-1970 12 675 8 240 5 437 26 352 511 414 241 1 166 
1970-1971 14 499 9 459 6 997 30 955 561 444 339 1 344 
1971-1972 13 282 10 464 8 076 31 823 465 442 366 1 273 21 
1972-1973 13 748 10 695 9 397 33 840 487 430 447 1 364 
1973-1974 15 301 11 228 9 524 36 053 496 442 405 l 343 

1974-1975 17 232 12 664 10 295 40 191 577 470 425 l 472 546 
1975-1976 21 364 14 320 11 368 47 052 653 556 458 l 667 612 
1976-1977 23 075 16 107 13 443 58 742 730 582 514 2 059 557 
1977-1978 29 064 22 298 16 654 63 016 871 763 602 2 239 673 
1978-1979 28 468 24 304 19 301 72 073 773 729 659 2 161 .. 634 
1979-1980 32 425 24 995 21 995 79 415 979 865 788 2 632 767 
1980-1981 43 854 28 312 22 768 94 934 l 354 941 829 3 124 1 080 
1981-1982 103 932 39 272 27 177 170 381 4 027 l 395 956 6 378 3 579 
1982-1983 112 221 86 654 35 744 234 619 4 899 3 939 l 401 10 229 4 437 
1983-1984 127 120 96 181 77 571 300 872 5 628 4 773 3 806 14 207 5 163 

1984-1985 143 583 104 950 80 995 329 528 6 543 5 488 4 585 16 616 5 992 
1985-1986 152 430 122 813 93 758 369 001 6 855 6 448 5 402 18 705 6 189 

, 
FUENTE: Unidad de Telesecundaria. 



i 

' 

l\IX1INisrRACION 

ESTATAL 

TOI'AL 

Fuente: UTS. 

lo. 

7~. 080 

97 821 

169 901 

A L U 
20. 

59 037 

71 196 

130 233 

M N 

Cuadro No. 5 

Inicio de Curso* 

1986 

O S· 
3o •. 

59.677 

1987 

108 6.63 .468 797 ';' 6':'s 07 ·: ~<: 6 '230~,~ 20 s29 
.,,.' ;•~: '..' ~·;~· ··-' 

Núrrero de 
Escuelas 

2 028 

4 751 

.6 785 



Cuadro No. 6 

ALUMNOS MATRICULADOS, MAESTROS, GRUPOS Y ESCUELAS EN EL NIVEL ELEMENTAL 1978-1986e 

EDUCACION PREESCDLAR 
Alumnos matriculados 
Maestros 
Grupos 
Escuelas 

EDUCACION PRIMARIA1 

Alumnos matriculados 
Maestros 
Grupos 
Escuelas 
Egresados 

CAPACITACION PARA EL TRABAJO 
O TERMINAL ELEMENTAL 
Alumnos matriculados 
Maestros 
Grupos 
Escuelas 

e: Estimación 
n.ct. No disponible 

1978-1979 1980-1981 

699,231 1,071,619 
18,584 32,383 
20,497 34,458 

5,535 12,941 

.}.-, •• ". e 

.. 13,536;265 <:' 14,666,257 

··\~'.ZH~~i~i·f2:~dr-~~~!~!~~,·· 
1~367,737::•' .. /l.;555,622 .. 

.,_ <:ó:-:~-~-~~: ..• ·~~ :'-- . : ; . 
... -.. ... ,. "·. - ~;<~;,:;r~: 

-;_~}·_;:. ;_;.·. 

24ª;9~3'; '1''.\ 369:274 
·14,520 18,347. 
· a,116. .11;159 

2,046 2,506 

1982-1983 1983-1984 

CICLOS ESCOLARES 
1,690,964 

53 ,265 
58,120 
23,305 

15,222,916 
. 415 ,425 
;;;556,293·.· 
. ;~~; 77 ;900. :• 
1R17,264. 

1,893,964 
60,937 
68,951 
28,245 

15,376,153 
428,029 
568,427 

78,903e 
1,855,966 

435,933 
19,867 
15,681 

2,715 

1: Incluye Primaria lndfgena Federal y Cursos Comunitarios 

1984-1985 

2,147,495 
72,325 
80,786 
31,022 

15,219,245 
437,408 
570,314 

76,183e 
1,880,966 

426,973 
20,361 
15,419 

2,831 

1985-1986e 

2,407,500 
81, 133 
96,676 
35,198 

15,050,793 
431,808 
558,797 

73,921 
1,946.280 

458,391 
n.d. 
16, 517 

2,990 

FUENTES: Elaborado por el Departamento de Estudios Sociales, Banamex, con datos de: Miguél de la Madrid H., 
Tercer Informe de Gobierno, Anexo Sector Educativo; M€xico 1985, y Secretaria de Educación POblica, 
Direccion General de Programación, Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, Inicio de Cur
sos 1984-1985, M€xico, 1985. 
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En lo que se refiere a la primaria, si se compara 1985-86 

con 1978-79, se ven incrementos nás modestos. Sin embargo. en 

realidad ha habido una disminución de alumnos y de recursos. 

Este co;;iport,a(!Ji~rítci ·d~ las dfras neis hace_ ¡H!nsar que el -

sistema 

que por 

años. no 

gros 

tralizaci6~ 

y. 

la 

a 1,2. 

za t1 va y te cri,1 c,óo;- pE!dagog i ca::;,~eJ:;,,s i s.tema:;.E!s cb la.r. deJ aba de 1 ado 
-o: .,:.·~,-~r,~t:;~ft::~~~~~~:f~' ~- ~;<:,_;:~'..±:~0~2~11/i;,~2'}~,.-~g~~-~r~.\i~:: '.~\ f1\::~-~:~;\<5~):::\:(. ::::'.:· ~~·- · -'. >' .' ,,_-~ ... · ••· · - · 

condiciones .::;re'g,i c:;;:aJ e's::,::tanfo ¡ geó~fráfi'cas 'col:io cu 1 tu rale s. 1 o que 
- --·· ··.·~·:~· :;, ···t ·-~/-.~:: .~:¡~·--::;~~:~·i~,-~~~;~~~-~~;f;~:~¿ -~-~:-::;·;,f-f;:-::~;';'{''°'~'· :,-'. -. . . .. ' 

incidía .en :ra:··oaja calida'a''de,,.la' edu'cación. 

En e•lt'~:'1~f~'~}1f~~:{•g~~~/~&~f6~~s~7~~:~"{ci·J.~~.señal a:· ,.1·a.deserci 6n 

y 1 a escue-

de 1 -

calen-

llones de analfabetas j 

do 1 a p ri r:1a ria será ir.ip'os i~i:~<:·%).:~;~~'~' lf/obje t:i vo de 1 a so ci e-

d•d ':;· :::: :::: • :: ", ,,,, ,~11:~•1•a,1r~Jf ~f~t;;,~ó ., "' °'" , • 
descentralización educativa elevatá':e('nivel e'ducativo, a fin de 

88P1an Nacional de Desarrollo, p. 224. 
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reforzar el federalis~o y promover el desarrollo econ6mico, p~ 

lítico y cultural de las entidades federativas y de los munici 

pies, sin menoscabo de la identidad y la unidad nacional. 

Para elfo el. gob.ie"rno .plante6.<la necesid.a~}e de_scentrali-

i~:, ~~bm1~1~~ír11tJi~t111.1t,11ttf ~~~~::~~· 
~. º'ª ;°{i:' . 

;;:;;:;;~¡~11i1tt1i1l;;r;~iir;t~~~¡,~11;;1:;::::::" · 
~: 

5 

:::::.ª c10 n ,y1os· Es.;~dos~y;.los:,Munl c1p1.o s~;•y}J os;;p:.rticul: ~::~-

sic ion es·· '·en 1 a 

La 

nes no_.c:_~;~~sp~nderi a. la problernátic'i1 que; ~e'tfat~ ~~~ resolver ... 

----------
89 

Cit. 235. º12· p. 

90º12· Cit. p. 235. 

91 1\Inérica Latina y el Proyecto Principal de Educación. México, CNTE-UNESCO. 
1982, p. 44. 
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En el mismo Plan de Desarrollo 1983-196, se propone: 92 

1) Promover el desarrollo integral del individuo y de la 

sociedad mexicana. 

Paril.:'e',-:;Íog~o: de: sus objetivos educacionales el Sistema 

Nacional de:Tel~se,~undaria emplea r.iedios y t:écni cas pedagógicas 

avanzadas, utiliza el medio televisivo, las guías de estudio y 

92
Plan Nacionai de Desarrol1o, Op. Cit. p. 225 y 226. 

93unidad de Te1evisión Educativa y Cultural. (Documento mimeografiado) • !lé
xico, UTEC, S/F, p. 2. 
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otros recursos didácticos básicos que apoyan la labor que los 

profesores y alumnos realizan en el proceso de enseñanza-apren

dizaje. 

TEL;;~t""!M1! ;i< [J\E~ ;¡;;:.:;~!::~:::: ~: ::::, '°' 
''· .·· ''.•; .l]?~~:· ;;t:i<;:. :~f:·c9~~dinador de Gruj:io 

',_-:~.~~-~i~~2~ti ."::,. -·-.·,~;·,· 

- GuíasdeeEstUdi,ór~·'..'-~s,::gufas de estudio son máteria les -

impresos'cúyti''·propd~'.ito"e/\¡i~()~or,cionar a lo.s .. estudiantes y pr.Q_ 

fesores i nformaC:i~n. :Jeú~ci os, iug~rencÚs, .P~ia~~i v.i da des y 

·procedimientos de autoevalúación Íletésarios pa~a,·el cumplimien

to de los objetivos de cada lección. su·~orlte~ido está dosifi-- . . ·::. . >.· -·--:· .. · .::-.~:<·-~·'.: 
cado de acuerdo al plan de es:tud.ios vigente Y,.·adecuado a las n~ 

cesidades pedagógicas de. cada área y grado. ·.;A'•partir de 1980 -

las guías de estudio adquirieron un carácté~s~s,temático en el 

modelo educativo de la telesecundaria, proporcionándose a maes

tros y alumnos a muy bajo costo. 94 

- Lecciones Televisadas. Las lecciones televisadas se el~ 

boran tomando en cuenta las características específicas de cada 

área y grado, así como la retroalimentación que han brindado -

las investigaciones que sobre captación del manejo de recursos 

pedagógicos y televisivos se realizan sistemáticamente. Cada 

lección tiene una duración de 17 minutos y se transmite en co-

lor.95 

94Telesecundaria. Guías de Estudio. Primer Grado Español. México. SEP, 1985. 
p. 1. 

95op. Cit. Videograbación. 1986. 
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-Profesor Coordinador. El coordinador de telesecundaria es 

quien se encarga de reforzar el aprendizaje de los alumnos. Cuan 

do concluye la tránsmisión.de televi.sión, el profesor refu:rza 

los conten"!dos de i.ilJecció: e~un:(iem_iio de 34_r.iinutos apoyán-

dose en 1 ª:~;1~.~~j'.~i~~~~~~~i1~,,~; ~,~ .. 2 .. ~· ·:-''+i~1~··~~--·~~~r \~. t ~· ;;;.f . . : •\~·?;· .· 
-Otros R•ecurs. oscOi,dácYic°,s); Mat'eri¡iJes::~i~~r:sos :',~ti,~~ el Coor_ 

dinador 

Con''l~· :. teles e-

:de .51 

minutos cada Ün·~T ,. 
A continuaci6n al 

esquema op~;acional 

y esquema de transmisió~por.~rea. 

96Entrevista al profesor Ernestino Macedo. coordinador del Departamento de 
Superación Docente. 13-V-1987. 



Esquema operacional del sistema Telesecundaria 

Primer grado: 

8:00 hrs. 8:17 8:08 
8:51 hrs. 8:51 hrs. 9:42 hrs. 

Transmisión Labor del profesor Transmisión Labor del profesor 
de Lecc. ce (en teleaula con de 1 a 1 ecc. (en teleaula con 
rrespondie'!l alumnos) correspondi e.!!. alumnos). 
te: te: 
Matemáticas Español 

·Segundo grado: 

8:17 hrs. 8:°34 9:08 hrs. 9:25 
9:08 hrs. 9:59 hrs. 

Transmisión Labor del profesor Transmisión Labor del profesor 
de la lecc. (en teleaula con de la 1 ecc. (en teleaula con 
corres pon- alumnos). correspondien alumnos). 
diente: te: -
Matemáticas Es paño 1. 

Tercer grado 

8:34 hrs. 8:51 9:25 hrs. 9:42 
9:25 hrs. 1n.1i:; hr<: 

Transmisión Labor del profesor Transmisión Labor del profesor 
de 1 a 1 ecc. en teleaula con de la lecc. en teleaula con 
corres pon-- alumnos correspondie.!)_ alumnos. 
diente: te: 
Matemáticas 

; 
España. 

Diariamente el alumno recibe 6 lecciones diferentes e informaciones com
plementarias a través del noticiero Albricias. 



Calendario de Transmisión de Telesecundaria 

De septiembre a junio, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas 



Esquema de Transmisión por Areas. 

HORARIO GRADO AREA 

8:00 a 8:17 lo. Matemáticas .· ·. 

8: 17 a 8:J4 2o. l-1atemáticas 
8!34 a 8:51 Jo. . Matemáticas .:: ::; ... 
8:51 a 9:08 lo. : Esnañol ···' .·: .:· 

9:08 a 9:25 2o. Esnañol -·~- -._, 

9: 25 a 9:42 Jo. '··· 
-- :_~· ·..o=-·.-Esnañol 

9:42 a 9:59 lo.· .. :· Ciencias Naturales :_.:· .. 

9:59 a 10:16 2o. Ciencias Natural es 
.. 

10: 16 a 10:33 . 3o. · . Ciencias Natura les 
10:3J a 10:50 lo. Ciencias Sociales 
10: 50 a 11:07 2o. Ciencias Socia 1 es 
11 :07 a 11 :24 3o. Ciencias Sociales 

11: 24 a 12:00 NOTICIERO CULTURAL ALBRICIAS 
(DESCANSO DE CLASES) ·'-' 

12:00 a 12:17 lo. 1 Inol és : .. · .. 
--,·, 

12: 17 a 12:34 2o. Inol és :. :: 
12:34 a 12:51 Jo. Inol és . 
12 :51 a 13:08 1 * Fruticultura . __ -.:__ 

... 

13:08 a 13:25 * Aoicultura ... 

13:25 a 1J:42 * Porci cultura 
13:42 a 14:00 * Piscicultura 

* NOTA: Se combinan las actividades para los tres niveles de estudio; 
actividades tecnológicas, artísticas y deportivas. 

.. 
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Además la organización de telesecundaria contempla dentro 

de sus actividades y con la finalidad de auxiliar la labor de 

enseñanza-aprendizaje otros cursos por televisión: 97 

Regu 1 a ri zación para alumnos, Curso que se transmite dura~ 

2.4.4.4. lQuién es el estudiante de telesecUnd~ria? 

La Unidad de Telesecundaria realizó una investigación 

para conocer el perfil del alumno 98 de este sistema y encontró 

que el mayor porcentaje de alumnos inscritos en telesecundaria 

97
op. Cit. Documento rnirne.ografiado, UTEC, 1986, p. 4, 

98Actualización del perfil del estudiante de telesecundaria, 1982. México. 
UT y UTEC, 1983, p. 8-17. 



Tipo de 
Servic. 

ADMON. 
FEDERAL 

ADMON. 
ESTA.TAL 

TOTAL 

Cuadro No. 7 

CURSO DE CAPACITACION DOCENTE PARA PROFESORES DE 
NUEVO• ·INGRESO 

1980-1981 

344 

2645 ·. 2.950 •. ..3290 887 

2989 1516 3 975 3905 1457 

Fuente: UTS. Departamento de Superación Académica. 

751 . 3814 

711 11490 

1.462. 15304 



Cuadro No. 8. 

CURSO DE CAPACITAC!ON PARA PROFESORES DE NUEVO INGRESO 
(Administraci6n Federal, 1980-1986) 

ENTIDAD 1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984~1985 1985-1986 

MORELOS 79 14 25 

VERACRUZ 150 250 300 

OAXACA • 25: 200 

PUEBLA 200_· 

TLAXCALA 

H TO ALGO 

MEXICO 

TAMAULIPAS 

DISTRITO FEDERAL 

SAN LUIS POTOSI 

JALISCO 

QUERETARO 

TOTAL 344 509 
--: -~ :._. -. . '--- ' -·~ - ::-

Fu ente: UTS Departamento de Superación cA~ad€~ica. 

''< 
";,_•'.": ', 

40 

310 

o 
o 

33. 

150 

22 

615 

4_2 

250 

60 

751 

TOTAL 

233 

1542 

327 

333 

93 

97 

155 

226 

3814· 



Cuadro No. 9 

CURSO DE CAPAC ITACION PARA PROFESORES DE NUEVO INGRESO 

(Administración Estatal t 1980-1986) 

ENTIDAD 1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 TOTAL 

CHIAPAS 294 150 350 310 130 1234 

AGUASCALIENTES 145 120 o 265 

ZACATECAS 50 350 300 360 '.-.~ 1060 

GUANAJUATO 650 120 350 250 .. 94 1464 

QU IMT ANA ROO 20 26 40 60 146 

PUEBLA 500 500 460 87. 1547 

SAN LUIS POTOSI 700 256 800, 850 2606 

GUERRERO 40 50 65 ,... 155 

SONORA 206 80 110 396 

TLAXCALA 40 50 50 15 155 

TABASCO 120 80 140 39 55 434 

DURANGO 50 110 50 82 372 

CHIHUAHUA 40 50 115 

MICHOACAN 
" .. ~ :-· .·.-

100 165 197 2BO 742 

i'IAYARIT 40 160 89 289 

MEXICO 150 280 200 630 

T O TA L 2 645 1007 2950 3290 887 711 11490 

Fuente: UT. Departame~to de Superación Académica. 
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corresponde al prir.ier grado con 54% (Tabla l); 87% de los alum

nos está entre los 13 y los 17 años, (Tabla 2); existen más ho!!!. 

bres que mujeres inscritos en este sistema. (Tabla~).-

En el aspecto socio-económico los investigadcires~ e~contra

ron que la actividad laboral de los padres. es l~.:cá'~p.e~ina y la 

actividad laboral del alur.rno es también camp-esin;:_).1a:s~'mujeres 
. ' ,. " _,,, -~ ... "'i· '· . 

se ocupan mayormente de las 1 abares _del hogar~ (_i~t~}a.~~~:- 5, 6 y 

7). El 47% de los alumnos trabajan diar:iamente ,Yiel,_65%'no re

ciben remuneración ecoiióm.i;~a,_JT.~bla.-8, 9 y 10)~ 

En cuanto a 1 as. cóndiciones de vi vi en da el 88% r::eportó po-

seer casa pro pi a y .el 32% •.cuenta con agua y 1 uz. eléctrica (Ta-

bl a 11, 12, 13 y 14); .el 64% se ubica en el nivel de bienestar, 

(Tabla 15); 16~ hijos_ de obreros, empleados y'-comerc,iante_s tie

nen un niv~Ú d~bienestar más alto. (Tabla 16). 

En lo co~cerniente al aspecto cultural el 6% ~ablan algDn 

dialécto; náhualt, totonaco, zapoteco, maya, otom'Í, etc. (Tabla 

17). 

En la utilización del tiempo libre el 41% de los varones 

práctica algún deporte y el 61% de mujeres se dedican a leer y 

el 71% a ver televisión (Tabla 18 y 1_9). 

En el aspecto académico un 53% prefirió este servicio; un 

29% por que no existe otro tipo de secundaria en la comunidad; 

y un 11.5% no alcanzó inscripción en otra escuela (Tabla 22). 

El 79% llega caminando a la teleaula, el 15% en autobús. (Tabla 

23 y 24). 

En lo que se refiere a las guías de estudio, el 57% compró 

todas las guías de actividades, el 70% compró todas las corres-
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pondientes a las áreas. El resto no obtuvo todas las guías (Ta

bla ZS y ZG). 

bla 

le zg). 

o y 

priv 

un 

índice de bienestar. (Tabla 
.· 

De los alumnos que piensa·n tr~bajár e 91% tiene.una expe.f. 

tativa determinada: 31··413 eli~i.ó"el sector servicio, el·.29.5 
~·· . -

al sector industrial •. el 19% se.dedicara al sector agropecuario 

(campesino), el 8% prefiere al sector comercial y un 11 eligió 

las tareas artesanales. {Tabla 36). 

No cabe duda que la realidad puede ser diferente con resp~ 

to a 1 o que contestaron 1 os alumnos; un gran. porcentaje desea 

avanzar hacia el nivel universitario. Sin ~mbargri, las estadí~ 
. . . 

ticas muestran en cifras como se van quedando los alumnos en el 

camino de la 'cOspide educativa. 



GRADO ESCOLAR 

,. ;.~;~;.;;- c/aa~ 
- · ~eg~nd~ é;)-adC> 

' ';' s.,rc~r- e .. ~do 

.:·· - ·::.~~:-; ::··'..:::;::~: 

--- ;,~--~;¿_:L,_ 

M~scu l_(no 

_Omis.ionCs 

TABLAS 

·"--

.... ~~.;~-
. lOÜ';O' 

-.-;·:,:__; ~ ',•. 

5 l. 5 

o.5 

100.0 

1. 2 y 3 

r 
i 
J 

E O A O 

Menores de 13 años 

·._Entre 13 y 17 años 

más 

3.Ó 
!17.0 

9;0 

1:0' 

'100;0' 1 

1 



TABLA .4 y 5 

ACTIV 1 QAD LABORAL ACTIVIDAD LABORAL 
DEL PADRE % DE LA MADRE % 

Campesino 1¡3.0 En el hogar 78.0 

Obrero 11 ~o Obrera 4.0 

Albañil 7.0. Servicio cjomést i co 3.5 

Empleado 6.0 Comercian t:e 3.0 

Comerciante 5.5. Empleada 2.0 

Chofer Campesina 1:0, 

Profesionista 1.0 Costurera ·. éJ;·o. 

Mecánico 1. o Otros 2.5 

Jornalero 0.5 Omisiones . B;O 

Ganadero o .5 ·' 
Otros 11:.0 

'.· '100.0 

Omisiones 9:5· 

100;0 
1 



TABLA 6 

GRAO,O. 1: Tll'O OE TRABAJO DEL /\LUMNO 
: : .,, 

2 
1 1 

1 o o ... e: 2 "' 
_, 

o ·= o u "' o ., 
-e - o e: e: ci: !,, 

o "' "' ·- V ,_, -o u~ ~ o 
\.. ., ., •C: "' "' .... º"' .,, ·- ,_ 
"' a. "' > lr.J u .,_ 

Q) o "' \.. a.~ e~ .o~ ... =- "'~ E ~~ '- ·-~ o~ ..o E""' "'""' 
_.,.., 

Q) º""' ., ""' o ., 
~!!:!. 

.., 
~!!:! ,__ ~ o w- w- -.:- VlO- a..- u ... o 

Primero 2.0 4.0 27.0 1.0 14.o l.O 3.o 1.0 9.0 38.0 1.00.0 : 
... 

Segundo 
1 

3.0 7.0 16.0 1.0 13.0 -- 4.0 o.s 10.5 45.0 100.0 

Tercero s.o 9.0 13;0 1.0 11;0 o.s l¡. 5 0.5 11.0 44. 5 100.0 

Omisiones 1 
,. 

2.0 5.0 25.0 1.0 14.o -- 4.0 2.0 12.0 35.0 100.0 

------



SE X:O: 

Mas cu 1 i no 

Femenino 

Omisiones 

Ci 
'
QJ 
'.e 
o 

5.0 

1.0 

2.5 

o 
e: 

"' QJ 
o. 
e~ 

"' oN' u~ 

7.0 34.0 

4.0 a.o 

3.0 17.0 

TABLA 7 

T 1 PO DE TRABAJO DEL ALUMNO 

2.5 

0.5 

0,5 

. *:> 8 
u ~ 

"' > "" L.. c::-
QJ o ..... 
Vl e~ 

5,0 

22.0 

3,0 

1 .o 

1 .o 

1 
e: 
"' 
u~ ,_ ..... 
CJ~ 

E o QJ u., 

l¡ •. O 

2.0 

2.5 

"' e ., 
o 

1.0 10.5 30.0 1.00.0 

o.5 10,Q 52.0 100.0 

0.5 a.o 62.0 · 100 .O 



DIAS DE TRABAJO 
DEL ALUMNO 

Diuriumente 

De 2 a 3 veces 
por semana 

,De 

1 NGRESO DE ALUMNOS 

No les pagan 

Menos de $1 , 000 

De $1 ,001 a SJ,000 

De $3 ,001 a $5,000 

De $5,001 a $9.000 

Más de $9,001 

TABLAS 8, 9, 10 y 11 

% 

65.0 

17.0 
10,0 

5.0 

2.0 

1.0 

100.0 

___¡ 

Rentada 

, ,Prestada 

Omisiones 

as.o 
B.o 
3.0 

1.0 

100.0 -



NO. DE HABITACIONES 
DE LA VIV 1 ENDA 

Una• 

Dos·· 

Tres 

Cuatr<;> 

Más~~ 

Drenaje 
·Luz eléctrica 
Agua potable 
Agua y luz 
Agua y drenaje 
Agua, luz y drenaje 
Luz y drenaje 
Ninguno de 1 os 
Omisiones 

TABLAS 12, 13, 14 y 15 

NO. DE PERSONAS 
POR VlVI ENDA 

De una a tres 

De cuatro.a seis 

De siete a nueve 

Más de nueve 

Om is i enes 

3 puntos {D) 

8 puntos (C) 

9 a 13 puntos (B) 

14 a 10 puntos (A). 

% 

6.o 

32 .o . 
38.0 

23 .o 

IO;Ot 

64 :o 
25 ~ 5. 

•.. o.s.·.·. 

100:0 



TABLA 16 

"' o 
rJ "' -o 

o. n. o "' "' E l.. .o e 'e E "' .... o ::J ...... u o z -, ..... o 

A i B;o 10. 20. 16.0 1 .o 1 .o 1.0 11.0 

B 9'. 5' 5. 49. 1 6. 3. tj s. 1 .o -- 1 .o !J.O 100''.ó 

e 7.0 3. 1 .o -- 1 .o o.s '.LO 100.0 

,. o 7.o 
1 

2. 2.0 111).0 100.0 



O 1 ALECiQs'. ' •. 

fopotciC:9 :·:maya 
·y· mixtc~é:>; • .. ; 

Nah,i.'.frtc'.'.~ '.~: · 

otomí 

% 

0.5 
2. 5 
1.0 

.2.0 

9~;0 

TABLA 17 y 18 

ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO 

Practicar deportes 
Leer 
Ver tc!cvisión 
1 r ... 11 e i ne 
P 1 n ti car"'.- con 
Otros 

% 

:~LO 
17 ;O. 



TABLA 19 

s E X o /\CTIVIDADES DE .,, 
~ 

i:::..,-;, --

"O o 
lJ u-~ ....... e: ""' .,,~ \...-.· 

u 
VI ~ :> u ' '." · IU- :, ~, :· 

'\ .• --·u···111-

-~ ~ 

~ ... ,_ --·-·o ::_::~~-'.~·. ;· u IO- -~"-'--" .C'I 

i "' ... QJ ... -v· ,,,.,., ..• _,., ' ' :'\L.. ~" ·-... o QJ QJ 
-=-~---

:~;-e:- -~;~~;'-; -

I· 
o... c. _, :> :-a:· "' 
55.o 13.o B.o 2.0 13.0 5,0 l¡, o 100.0 

Femenino 25.5 22.0 22.01 1 .s 20.0 s.ol_d 100.0 

Omisi-oncs 32.0 12.0 1 2,0 3.0 a.o 2.0 31.0 100.0 



ESCOLARl.DAD .DEL P.ADRE . 
(úl t iíno g_rad~ cursado) 

:., , '; '. >. • • ~H • 

Primero' de '¡r;:,i maria _ 

S~g~rido d~ primaria 

Tercero' de 'pri,;,aria 

C~a~to de pri~arla 

Quinto de primaria 

Sexto .de_c¡lr.imaria 

Prime~o de secundaria 

.Segundo de secundaria 

Tercero de secundaria 

Bach ¡'J 1 era to 

Educación superior 

Norma 1 

Otros 

Ninguno 

Omisiones 

TABLA 20 y 21 

100.0. 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE 
(último grado cursado.) 

Primero de primaria 

Segundo de pr imarl a 

Tercero de primaria 

Cuarto de primaria 

Quinto de primaria 

Sexto de primaria 

Primero de 

Otros 

Ninguno 

Omisiones 

secundaria 

·.••_\2\s 
'T r3: o;c - ''Y:~--

_, ~~i 1'< 

100;0 



1 . 

MOTIVO DE INSCRIPCION 
A LA TELESECUNDARIA 

No hay otra secundaria 
en mi comunidad 

No alcanci ins¿rlpci6n 
en otra escuela 

Fui rechazado de otra 
escue 1 a 

La preferí desde 
principió 

Omisiones 

TIEMPO QUE LE TOMA LLEGAR 
A LA TELESECUNDARIA 

Menos de media hora 

Media hora 

Entre media hora y una hora·· 

Más de una hora 

Omisiones 

TABLAS 22, 23, 24 y 25 

% 

29 .o 

11.5 

5.o 

% 

1.0 

100.0 

COMO LLEGA A LA 
TELESECUNDAIRA 

una 
·Ninguna 

OmiSiones 

% 

15.0 

% 

57.o 
14.0 

a.o. 
. ].O 

5.0 
6.0 
3.0 

10D.O 



e inca;_. 
clla~~b > 
Tres_/ 
Dos 
una 
Ninguna 

Ómi ~ i o('\C!s _ 

Una_ hora 
Dos hon1s 
Tres horas 
Cuatro horas o más.
No 1 e dedican 
tiempo 
Omisiones 

TABLAS 26 • 27, 28 y 29 

100.0 

_No ~plican ~na técnica 
Omisiones 

100.0 



LUGAR ADECUADO PARA 
ESTUDIAR 

Cuentan con un lugar 
adecuado para el estudio 

No cuentan con un lugar 
adecuado para el estudio 

Omisiones 

TABLA 30 y 31 

PLANES AL TERMINAR LA 
TELESECUNOAR l A 

Seg u i r es t'!d i ando 

Trabajar 

Ayudar en el hogar 

No 1 e he pensado 

Varias opciones 

Omisiones 

% 

58.0_ 

1).0 

'4.0 

zp,~)' 
0:.0.5' 

.. <4 éi 

100;0. 



TABLA 32 

,5 E j( O PLANES AL TERMINAR LA TELESEClJNDARIA 

Hombre 

Mujer 

Omi sio 
nes. 

TOTAL 

..... o 
·-"O 
::>e: 

º"" <U•-
V) "O 

49.0 62.0 

51 .o 38.0 

100.0 100.0 

56 .o 

SILO 44.0 

100.0 100.0 

...... 
"'"' ·- ·~ 

"" "' ::i .!> 

""'"'~ ·"' '-'*' ....,...,~ 

"' ., 
e: o 

"' 
E 
o 

51 .o 48.o 

-- ,1¡ .o 

100.0 100.0 



GRADO 

Primero 

Segundo 

Tercero 

T/\BLA 33 

PLANES AL TERMINAR LA TELESECUNOARIA 

L. o 
·-'O 
:::>e: 
º"" Cl) ·-

V'> 'O 

1 -
Cl) 

o e:~ 
L.., ..... "' ~ . ...., .... 
"'"' .... .o 'O "' 
"' ::> Ol 
L. >-o 

1- llJ.C: 

54.0 16.5 

62. o 15. o 

66.0 18.0 

e: 1 
C1l 
o. 

"'~ ..e.'.!:: 
o 
-o 

'O 
o"' 
:z "' 

24. 5 

19.0 

12 .o 

:;:¡ 
>-~ 

L. .... 

"'"' ·- ·~ 
'O "' ::>.o 
~"' 
"'L. 

UJ ~ 

0.5 

0.5 

!¡ .5 

3.5 

!¡.o 

_, 

100.0 

100.0 

100.0 

~S!.~'--~55~·º_..~1-7_._º__,~2~1-.0--...._~_1_._º_._~6~·º~~-~1_º_º_·_º__. 



TABLI\ 34 

INDICE DE PLANES AL TERMINAR LA TELESECUNDARIA BIENESTAR 

Z!I_ ,.. 
"'""' e: "' .,~ .... QJ .... Q) .... .... cu 
.... o "' ... "' .s:: o "' "' e: ...... C'I 'O ·- •-, o 
·-'O "' "'o 2 "' -o "' ::i e: .D 'O ..r::: U1 ::J .o "'' """' ro~ ::J e~ ._, 

"'~ ·e~-· Q) ·- ....... >--* o QJ ..... "' .... ..... "'"O 1-~ < .,~ :z a.~ UJ .... ~ o.~ 

A 65.o 11.0 3.0 17,0 4.0 100.0 

B 57;0 14.0 4.0 21.0 

16.0 4.5 24.0 

16.0 s.o 26.o 



Tl\BLA 35 

EXPECTATIVAS DE ESTUDIO (en orden de frecuencia descendente por área_ de estudio). 

AREA % OE ALUMNOS % DE ALUMNOS % DE ALUMNOS % DE ALUMNOS 
POR Cl\TEGO- POR AREA DE POR CATEGO- POR AREA DE 
RIA DE ESTU- ESTUDIO RIA DE ESTU- ESTUDIO 
DIO DIO 

SOCIALES-HUMANIDADES CIENCIAS DE LA SALUD-BIOLOGICAS 

Norma 1 23.0 ,Enfermería 6.0 

Educadora 3.5 Medicina 4.0 

Trabajo social 1.0 Ingeniero Agr. 1.0 

Otros 1.5 29.0' Veterinaria 1.0 

Otros LO ··15;0> --

ADtl 1111STRl\T1VAS-C1ENC1 AS POL IT 1 CAS 

Secretariil (Taq., 
INGENIERIA-MATEMATICAS 

Di 1. , Ejec. .. te.) B.'> Ingeniería 5,0 

Contador privado 2.5 Carrera técnica 2.0. 

Contador públ iCJ 2.0 Mecánico 1.0 

Abogado 2.0 Arquitecto 1,0 

Come re i o 1.5 Pi loto··avi ador 1.0 

L.A.E. 1.0 Otros 2.0 12.0 

Otros 2.0 19.0 



Continuación TABLA 35 

AREA % DE ALUMNOS % DE ALUMNOS AREA % DE ALUMNOS % DE ALUMNOS 
POR CATEGO- POR AREA DE POR CATEGO- POR AREA DE 
RIA DE ESTU- ESTUDIO. RIA DE ESTU- ESTUDIO 
DIO 010. 

ARTES OTROS 

Música 0.2 Preparatoria sin 
Artista ').2 área de estudio 

definida 1s·.o 
Dibujo Artístico •.l. 2 Carrera corta 
Otros 



TABLA 36 

EXPECTATIVAS DE TRABAJO (en orden de frecuencia descendente por sector productivo}. 

SECTOR % DE ALUMNOS % DE ALUMNOS SECTOR % DE ALUMNOS % DE ALUMNOS 
POR CATEGO- POR SECTOR - POR CATEGO- POR SECTOR -
RIA DE TRABA PRODUCTIVO RIA DE TRAS~ PRODUCTIVO 
JO JO 

SERVICIOS AGROPECUARIO 
Empleado. 19.G Campesino 18.0 
Secretaria· ª·º Otros 1.0 19·.o 

Mecánico 5.0 
Chofer J.O, COMERCIAL 

Carpintero 1.0 Come·rciante 7.0, .. 

Costurera 1.'o 1.0 8.o 
Otros 1t:o. ARTESANAL 

INDUSTRIAL Artesano 1.0 ··r.o 
Obrero 26.0 s8:5 . 
Otros 3.5 
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2. 4.4. 5. Evaluación. 

A 22 años de su creación. Telesecundaria ha demostra

do que es un.,sist.ema c¡ue ha contr.ibuido en la educación media bá 

si ca; pero.qu.:e;pof/.se.r.:;unproyecto joven Y.moderno; requiere de 

una i nv~s::}(~~;~~~r;)~;i~~f~l~i:yF·'PhY n;e;jorar·: 1 as :def1 cif.9,2i:.ás que 

a 1 Sis teraa de1'1,"~.l;.~~ec.u~dar,i a 1 e. campe ten. .:~-'~t!f;. 

Lo.s·-~.§~;F~~jtchl~~~\a·ti vos son evidentes, .un ••al·~~;~~~~~;~:f? de 

j óve ne s ·llá~::·~¡;·c:ti'Ci'Ci .. terminar e 1 n; ve 1 se cunda ri o. CJll e .:~:e.~~.~·1!21'ex; s-
.-, .. ; -

tir esteinod;,;lo de secundaria, se hubieranquedadoi\h~;€·L 
Otra ventaja de este sistema escolarizado e{ q~~i~~ m~s 

económico que el sistema tradicional y en cuanto'.\Tµf6clucto r~ 
sultante observamos que las diferentes .investigacioriesóqu'e se 

han llevado a cabo desde sus ini-cios Tepbr\a'rique no'· ~xisten di_ 

ferencias profundas en la educadóri ~(); telesecundaria con la 

escuela tradicional. 
~-. t_·(:~ ; ·~; :\~~-·:?~2.~::.(;. 

En el año de 1972 la Univ~Y:sºi<l~a:d·Norteamericana de Starí--·..... . - . 

ford, California, realizó l¡ eva·lu~ción de costo y efectividad 

del sistema de telesecundaria. Ema López Pérez en la revista 

Educaci9n señala que los estudiantes de telesecundaria tuvieron 

tan buen resultado como la de las escuelas directas en los de 

aprovechamiento de español y matemáticas. Los mejores alumnos 

fueron los de las zonas urbanas del Distrito Federal y del Esta 

do de México, en comparación con las calificaciones que obtuvi~ 

ron los alumnos de las zonas rurales de Hidalgo y Morelos. 99 

99Educación. "Centro de Infor1;1ación en Tecnología Educativa: la Te1esecunda
ria Mexicana". México, CNTE. Enero-febrero, Vol. 3. No. 11, 1975, p. 12. 
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Los investigadores de la Universidad de Stanford concluye

ron que "las escuelas de telesecundaria tienden a ser institu-

cienes pequefias y.flexibl~s y muy raras veces ~tienden'a mis de 

::, ·: :::: i.:,:¡~t;JJiil~t,~Ml~it~~~t~~:.~~~·~l~i~~~.;.:::::::, 
a más. de SOO''alumnos·r,,'FAde~ás:!~la :·e·s'cuel ás:';'deyte:•les'eC:.u~dari a no 

poseen C.Q.. 

mo las son de 

mayor eda~ y P,er.t~A~~~l,~, Los 

.maestros coordinadcires~t' " ; -. :::·,_ ~;: ;-~:~:d .. {t)_,-

. ':'C- .~ ... 
Ademas h1c1eron·;:aJgunas.:;sugerenc1a·s::1mpor.tarites para mejo-

::: : :~;,~?i~l~~1~~ti!l:1tt r~111~¡1 tlf i!:~!:f :::. ,::::, :: 
'-?<;.i ... . . <:>· ':· 

-- · ,.,.~ •. • -. --:.·· 3·_ '.~ ·.:.·:~::;'_~~-"~:Y-~: ... ,,__ ...... -_ 
Capa e ita r' a ma'es t~cís c•:yc t"ob)-dirléidores en métodos pedagó g i --

país. 

cos mis modernos, además de la constante supervisi6n de la actu~ 

ción docente en las teleaulas. 

Considerar las posibilidades de desarrollar la televisión 

educativa estatal en lugar de depender del tiempo donado por un 

canal de la ~elevisión comercial. 

Otra evaluación importante es la que llevó a cabo la Dire~ 

ción de Planeación Educativa, que mediante un muestreo obtuvo -

100ibid., p. 12 y 14. 
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los siguientes resultados: 1º1 

En telesecundaria el costo anual por alurano era de 1,875, 

mientras que en la,secun'daria directa salía a 2,500~ pesos. 
- -· ., . . -· - ·-··· -

En en 

los dos, 

nuó su 

to trabajaba' 

por 

,,: 

ma telesecuriaaria es;lo'able en;el'sénfido'. qüe ha cumplido con 

el objetivo para el,qu{'fl.I~ ,crea~o doadyuvar -a1 sist~~~ escala-

rizado en la satisfacción de la der:1anda de e~señanz~,-secunda--
ria. Poder.1os decir. que los resultados de las evaluac{o-nes que 

se le han hecho pueden constatarse que los. logros son~feal~s en 
-,.·._,-•:e:,_· 

función del propósito con que fue creada. 

Su evo.lución rauestra. (sobre todo.en .lci estadísii~o) que --
_-: .«':":.· .... -·,_. - ,, 

hoy dfa 'es un sistema alternativo en"_l~s;;~ni~-.hir.ales.r.1argina-

das. 

Pese a que los usuarios de 'telesecúridaria pertencen a los 

estratos econóuicos ols bajos, la dirección de telesecundaria 

a abordado la evaluación de prograaas de televisión educativa. 

Por otro lado, Alicia Malina Argudin realizó un anilisis 

descriptivo evaluativo de los programas y las guías, cuyos re

sultados se enuueran de la siguiente ~anera: 102 

1º1op. Cit. Noguez, Antonio. p. 60. 
1º2op. Cit. Mo1ina ArgudÍn, A1icia. "La programación televisiva en relación 

con l.as guías de estudio impresas" • p. 13 5 • 
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- Secuencia de desarrollo pedagógico en los programas de 

televisión. 

Sólo en 21 programas se sefia~a el. objetivo de la lección. 

En 21 programas se m~nifies1:a:j,a,au:Sencia de. guías de aprendí-
.. ,~····' ~ .. ,:. 

zaje y recapitula2;';sr1'~deZcohcefftos bási'cos. ·," 

::i~iilcii~i~i~~~~·~$[f ::~01 : ::::::::::::, ;, Y ~" -
blema.· 'La"'fa1;la::;:Cle?·fj:>lá'neación~pedagógica determina que la ejeg 

pl ificaé{ón~~·:~~·!i~i~i];~,r:t~·~~>eh·H de los 36 programas de que se 

utiliza.L¿;z /·}X~·~~~.'"' 

- Prornb;2~{~ dé ~d 'parti ci pac i ón. 
~::. 

En general ~os programas se proponen como algo que el e~ 

tudiante debe' "ver';_ .. X no.como máterial que debe trabajar duran-

te la tra~smisión L'a: motivación dada a1 estudiante es aislada 

y asistemática. ·Los programas no 1ncluyen~elementos i:¡u_e invitan 

a la participación aétiva dé los estudiantes, s.ino que.tienen -

una actitud pasiva al 

- Conten.idos. 

El nivel cognoscitivo de los contenidos: de la programa-

ción se ubica en la retención de los datos ;;~a terminología, 

lo que se traduce en una concepción memorís~ica del aprendizaje. 

También son escasas las experiencias estéticas y afectivas que 

ofrece la pr~gramación. 

- Atención a las necesidades del estudiante. 

La programación privilegia las necesidades de instrucción 

e información, aún cuando en 21 programas no las satisface de--

manera eficaz. 

La carencia más grave es la vinculación de la teoría y la 
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. . ·.. .· -

práctica. ~ri·23 .de los programas estudiados, los contenidos se 

dan social~ente descontextualizados. Los~prograrnas no hacen -

alusión y :r-~~lexiol"les sobr:e Ja Í-'ealidad.na~ional, sino que las 

dadas en· 

de la 

siones 

y a la 
-. < ·- - . . . -·,' 

No se utilizan reporta.ies~ 

::/·: 
a·:la.·nuestra • 

. ;:;.' .. _,,-_. 

··:. g~; :·:;'.'·oc" .. _.-¿ •. ..,.. ';.•·---' :;.-
~,,..--.:Ce ~- :,~~º - ·:~ ··;::.::::· 

::1:¡·>( ';,----
t·~- 2·!: J-

cie pr.Q_ 

cien 

'descui 

el uso 

la d ra 

diez oc~ 

'de. dirección 

o in-

formac iones , ~encuestas ni mesas;, F~~?~ri1~~~{§·'.~:~'.&Eria.i.ci~:: ,t()ntf:i b'ú ir 

muy eficazmente a agilizar las lecCi.Oll~s.t~·:'y-in~úJ~~·1ó's C:ollte

nidos expuestos con aspectos de la rea1id'ád ihac1~?.~.ii'.:~:~\á· prÓbl~ 
matizar los contenidos. :::¿'.: /:<•;;h:f~._:>; · 

Las grabaciones hechas fuera de los ~s{Sei·~~~f·a;~'ri'~t~''ri'. falta 
·-" :.· ·' ~ "; j ' ".~:.- . ' - ' 

';:·;·:~_:;:_~~~\:;:·;·-,. :!-:· -·:;~: ':·-:,· ; _., 
~<¡;, -- - . - -~- ?;_' 

. ;,::··.ó ·'\• iti~;··:~:7~ ;:·_•(; 
--;><J,.~-~ , 

de experiencia en la realización. 

Material didáctico. 

El material didáctico es limitado, poco, variado, y en 

el 30% de los programas es ineficaz. 
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- Recursos técnico-pedagógicos. 

Existe ineficacia del apoyo ilustrativo que se incluye -

en los programas. En .. muchos.casos no hay la necesaria adecua--

ción de üiag~ll-Y téxt¡;·~'-por• lo qúe 'este recurso se convierte en 
;~·~· .. -··: ' :,~: ·}(.;:~>,_.;.~, \:'.:<~~:,:> ::>;-r,;' • -~·· - - -

di stracción.:.r~s:/,}i;·.: · ; '.''.>· · e:.- · .. '(; ··• 

No· E~~~{~·;~,;~;~\% ;fi:Is~t"t'i1~!J~~;t?~i~~%f ~~'~'~'~E'.~;~{~~f :H}~i·~·ª.~Y~'.11. de 1 os 
efectos esye~1ales"~en·osu funs,101J".1lustr.actwa~d1da.ct,1ca·;; .Las s.Q_ 

bre imJre:'~~i:g~~~l}~·~"fr;{~i~a~~~5nc ... ~~2~~l;;§:~'n~~~9~~ .. . '' .,•panta-

11 a'. la ap:?~ é i ón-' i ri~o r~ i ten'~e ,-d~~~~::"1"~~::-~~~:~.'~~t1e~T~;y~:j~ud•i eran -

,enriquecet el conten1 do y ayudai::+a•pro~cis~r;-:2·Jases~r.uctura se --

utilizan de una rnanerá espo.rádi~~·:);;~;~~5}~~~§€~-;i,~i.§~·F· . 

:es.un recu.!:. 
:~~~--'.~:;. . 

La utilización de 

·:.::-.·-~---' 
:i;<> : ~;~~1 ·:':' .-De los va lo.res~ 

El aspecto y 

valores, está muy se 

analiza. Se ofrece (en 19 un 

tratamiento de enunciación 

un a valoración impuesta. En la progr~rn-ació~ sé' sÜbraya la de-. ., .. . : -~; __ ·-;;,~;.': ,,, 

dicación y la disciplina. 

En cuanto a valores sociales se hacen mención de la apli

cación de la ciencia a la solución de problemas sociales y en 

otro se señal~ la lucha contra la dependencia de los países i.!!. 

dustrializados, pero de manera descontextualizada. 

En educación tecnológica, se manifiesta una visión exten-

sionista (el técnico es el poseedor del saber). 

En inglés se subraya de manera excesiva la importancia de 

las profesiones frente a los oficios. 
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Sobre las gufas de estudio impresas. 

La mayor parte de los textos utilizados como gufa de es

tudio {lecciones analizadas) no facilitan la tarea ~ropuesta en 

nidos 

se da 

la 

ca 

1 a 

el 

Hetzner 

mayor estatus 

el tercer grado. En •l ~segundo grado y en el contexto de las -

variables demogrificas, la escolaridad del padre y madre se su

~aron al estrato socio económico como aportes positivos al apr~ 

vechamiento .•• las posibilidades económicas y las aspiraciones 

asociadas con un nivel de escolaridad creciente en los padres 
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lo que determina positiva~ente el aprovechamiento de los hijos~ 03 

Tambi~n "diversos centros de investigación educativa* sen~ 

lan que en la educación secundaria existen graves deficiencias 

de calidad en la e·nsenanza 0 así como carencias de material didá.f. 

t.ico ... de ·igú'al:{iri~d~_,,:n() se, tia. logrado la ejecución de un pro-

grama real i~ ~·i·<l~/6\.Ziéen'titi 6:k• vC>6aci ona l , por lo. que ·.en es te n; 

vel se agud~Za:l·~ 'ci;~'~rc-~ó~ :scolar .•. 11104 . ;/( 

de 

~ue el Estado no ha permiti-

do que juega en la educa~ión me-

dia zonas rurales. 

~ste sistema muestra ia ~~cesidad -

de mejorar~ ~l~lJ~os'. ~sp~Ctos para su ~ejor funcionamientó, María 

Teresa Rangél·,·s~bdi'rectora de investigación de UTES·~afirma 

"inicialmente cada ano se renovaban los programas debido a su -

calidad deficiente, actualmente se renuevan cada. tres anos~ au~ 

que todo es·to depende del presupuesto, ya que la crisis económi 

1 0 -\:aucación, W~itzner, Esther J., Fonseca T. María de los Angeles. "Evalua
ción del rendimiento escolar en el Sistema Nacional de Te le secundaria". 
p. 142. 

104carlos Payan Velver. La Jornada. 11 de octubre de 1987, No. 1103, p. 9. 

*La nota informativa no indica cuales centros fueron los que hicieron la de 
claración al diario La Jornada. 
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ca ha afectado sensiblemente a telesecundaria".
1º5 

2.4.4.6. Situación Actual .. 
1º6 

- ' . . 

Hoy 

vidido en UT 

que 

dad de 

la 
~arma ti 

vo. A (< .. :·' 

hizo a t ra vess,de;.Tas,;Ael e,gaci ónes general.es; de.', la~i:S EP: en> ca da 

uno de 1 os':~s'~~do~' :¡,;s;~l~;~; l~s··· clel: Di str~~~·;efF~d~~;~f. i~~
0

e
0

,aún ,si--

dep~i~'.~~~2iá'~li~{~~§1Üii(¿, , ''..''.~ ''' .• ·.· ,• ; . ""· 

:: :~ .~: :,::lt~:t:::t:::::::·;:', ::·, :::lí~i~ilt~?R, :: , '.. 
trativo'.e~c·ÍJ.l~FY controla las plazas del~¡¡er:sónaT:;docente. 

Es t<t ~'ni dad .ti e ne Como o b} e 1:úo;~ ¿,;~i~~~~(''"····· '~···~:~.~~~·~~~ s pa 
. - --': ·.,,,_ 1-~1:...;_~~; ;::·C'c:···~': 

ra la.operación de la telesecundaria ell'l'ii~)pJant~Ú~'federales 

:,::::: .:·:: ,::::, ·::::: ,:,:

0

: :::::~:,;l¡"i1íf f~r:~~::t:· t: :, 
de educación, y evaluar en todo el pa"ís.los>~er:vJcios de teles~ 

cundaria. 

1º5María Teresa Rangel. subdirectora de Investigación de UTEC. Entrevista --
16-X-87. México. 1987. 

1º6Esquerna de Operación de Tel.esecundaria. México, •UTS, 1986, figura 1. 
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En este dep.artamento se dosifica la programación del estu

dio, se elaboran las guías de estudio para los estudiantes y -

profesores, se procesa información, se elaboran documentos fin~ 

les para aütoridades y grupos de trabajo y además realiza encues 

Edücativa y Cultural 

(UTEC) reaJiia'cd,· 

co, 

imprime 

/<.·,; ·-,.,,:·/;.;,:· ~--;;~ ;~~"'.;: ::1; ' , -:',-:\";~~? :::~:·: .~· 

'"" ~ .;, '•ffé'J~;;;o,I;iJ~ ~ S''uJ,;t~i&~if l~~~tk '.' " "' ~ 
visión y las ;g~·r~;?.~e·~ft~~iri~ selecci'cí11a)1~01~·¡rt~r:ia·1:deapoyo pa 

ra a 1 umnos .y .~~'.:,·f~s~res, reponen :P_tb'GH[~'.~;i~'~·StY".~{~~teri a 1 de -

apoyo defectuo~o; organizan y opera~ ~i.,ib'iric'c(den1emoria de te-
,• • ·• • •' -o •' '' ' 'C_L ,,,,.~'°.·- 1 • • < • 

lesecundaria: programas curriculares. dé'.ti:ile,visión grabados y . . '' . .. . ' -. ~1: 

- -. - -- ·~ - . ~ . . 

material'didáctico impresos: guías manüales,·etc. Además orga-

nizari reuniones acadªmicas regionales de telesecundaria. 

Para terminar caba señalar que los esfuerzos realizados 

por hacer de este sistema un proyecto eficaz tienen sus result~ 

dos. El Diario La Jornada del 11 de octubre de 1987 informa 

que en el último ciclo escolar que concluyó recientemente, la -

inscripción escolar del nivel medio básico rebasó los cuatro mi 
¡ 

llones, en todo el país, de los cuales el 8.2 por ciento de esa 

demanda fue atendida por las telesecundarias, lo que la consti

tuye en una "respuesta viable en las comunidades rurales", don

de el programa abarcó a 410 mil 716 alumnos en 6 mil 814 locali 

dades, y en 24 entidades del país. Se contrataron 466 nuevos -
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profesores que se incorporaron a una planta docente de 20 mil 

680 maestros de la Dirección General de Telesecundaria. 107 

En la actualidad ,los únicos estados que no cuentan con te-

to ~ducativo est~ 

cundaria, como ~1' 

uso del circuito c~r~ado, 
tantes beneficios 

va a enriquecer el 

En este sentido, en 

de profesores se recurre 

desarrollo del t.all~r ife mi'c~oenséñanza. 

1º7car1os Payan Ve1ver. Op. Cit. p. 9. 



3. El USO DE LA TELEVISION EN LA MICROENSE~ANZA 

3. l. la 

el 

ción 

tro, 

Desde 1963 en la California, come~ 

zó a ensayar un nuevo 

base teórica se fundamenta a parti~ de las habilidades did~cti

cas o recursos de método que el profesor debe dominar para un m~ 

jor desempeño de su función docente. Lidio Nestor Ribeiro Riani 

sostiene en Mejoramiento del profesor en funciones: "no basta t~ 

ner condiciones naturales para ser un buen maestro; es ne.cesario 

desarrollarlas y perfeccionarlas. 2 

Desde esta óptica la microenseñanza 

dimiento pr§ctico ejecutado en condiciones especial~i. 

1 curso: La microcomputación como apoyo didáctico. México, SEP-ILCE, 1986. 
p. 181. 

2Lidio N. Ribeiro y otros. Mejoramiento de1 profesor en funciones (basado en 
1a microenseñanza). México. Ed. Teide. 1983, p. 1. 
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te a desarrollar y ejercitar ciertas habil;dades o recursos que 

son considerados básicos en todo proceso de enseñanza-aprendiz~ 

je. 

La experiencia mis ccnocida hasta hoy es la de Massachu--

setts, que consis.te' en·.un- cuadro de habilidades constituido por 

un listado dé actividadesdicÍácticas.destinadas al enfrenamien

to de profesores. LidiÓ'Rib'i:!iro considera que uno d~ los. inco!!_ 

venientes de esta tÚrii~.~-~s. que ca:f'.ece de un ordenamiento lógi 
. -__ · .. _·; __ ' ,-_:-_-•_.-.... -

co. No hay una éo·á?~4Íl~'é;6n racional entre ell~s}:C:.ih'C1u's6;, al-

gunas se superpoff~~éy·:~·lli}-~mezcl an. más. que un ·clJid;(/i;J¿Ücitca

mente organizado,<'~s.una mera acumulación d~ hal:Íili_da'des,. en el 
·'--' 

que predomin.a la vaguedad, el desorden, pobreza de co'rltenidos, 
' .. '' -

etc. 3 · · 

Este cuadro 

disciplinarfo' de 

de .habilidades llegó a MéxÍco•a,l_.;;c~~~~~·()'Inter-
- . _. _ _ .,. -.~::--,~~:·.y·:1~:;_/Jr;:~?~r::f~~:t:i::~·_.- ,. _ ... 

Investigación y Dacencia:···en··'Educación ·.Técnica 

(CIIDET), en 'el año de 1975. 

-.. ' . - - - ,, ··. '-' . -:..-j:~-,;"} º· :., · •. ' •. ';. ,-- . ' . . . 

Los. intenfC>'.s··~J~'~¡i'cl~·i)t)i~}dri en Mé-
. ,,: , 

xico han tenido lugar en algunos insliti/t'ci's; ri~2i.~íía1·e~(de educ~ 

ción. A este cuadro de habilidade~;J·~-.]:~l~~¡!c}_:ro~···hg~rias re-

formas, se idearon nuevos procedimientos~ en:el :·ru'bro de la ev~ 

luación como en el entrenamiento docente. A continuación prese~ 

tamos brevemente algunas experiencias que se han llevado a cabo 

en algunas instituciones educativas del país. 4 

La experiencia en el Instituto Tecnológico y de Estudios -

Superiores de Monterrey (ITESM), elaboró mater~al didáctico pa-

3 Ibid, p. 2 y 5. 

4 Ibid, p. 6-24. 
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ra el taller de microenseñanza. Este material, no se adecua al 

cuadro de habilidades y además deja de lado algunos aspectos g~ 

nerales respecto del alumno; instituye un cuadro de siete habi-

1 idades: 

En 

ción. 

En 

material que 

Gltima habilidad qu~ fue eliminada.· 

mismo 

Por su parte la Universidad Veracruzana de Xala~a~ publicó 

a través de la Subsecretaría técnica un folleto idéntico al del 

SITESM, este folleto contiene las siete habilidades del cuadro 

difundido en el Tecnológico de Monterrey. 

En el Instituto Tecnológico de Saltillo, también se hizo -

una transcripción textual del cuadro de habilidades del ITESM. 

En el In~tituto Tecnológico de Matamoros se presentó un -

cuadro con ocho habilidades, las que enuncia, pero no explica -

el contenido de cada una de ellas: 

Variación del estímulo. 

Apertura de clase. 



Cierre de el ase. 

Manejo de preguntas. 

Repetición planeada. 

Reforzamiento de la participación del alumno. 

Ilustración y uso de ejenplos .•. · 

Silencio de actividades no:v_~:~tíJ1~s. . ; 

170. 

--~" .- --<~---<-;:~:,::¡ - -- <e-.:_;:_ .• ·•,2· '.k--"·-~t;~;~{:>--- -_';"-~----~ 

3

• l. l. l. ~: g~!~~tl~f iltl~i~~~,~~~~~.·.1.•_·.:.·.·····:·: ... ·1~~)l~t~i1l~·~ ;: .,. 
r~_-· __ :', .,\>l ;·::;f~--.~~-Hr· }:: . -~/~~-~~~\t~:'~'.? .. -~-~#~~-:~.·--,/~-

".' '. '""':::: ":: .··: ::::.: ::;'i':'~f f ~~~?~~:::: (~f,f g~~'~f :! : :: ,: : 
una nueva práctica de mi croensei'ia~z~; .tor.ÍarÍd~ ~~·''fuenta' la for-

'"ª en que se desenvuelve 1 a práC:ti·c~ ed~cáÚ~a en 1 a región y 

sin pretender que tenga validez unrve~sal.s A continuación ex-

ponemos los ele~entos de] método. 

1) El er.ientos humanos del r.1étodo·~ 

2) Interpretación de la comunicación didáctica. 

3) Pro ce di mi en tos. 

1) Elementos humanos del método. 

- El facilitador, llamado también "asesor" o "entrena-

dor". Como elemento clave de este proceso, debe conocer el m~ 

canismo de la técnica y los contenidos didácticos; poseer una 

solida formación pedagógica, con un profundo conocimiento y do

minio de la didáctica y de las estrategias de instrucción en su 

5~. p. 21. 
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conjunto. Además detentar un vasto acervo cultural que le per

mita comprender los más diversos ternas que puedan presentarse -

en las microlecciones. No por ello, tiene que _ser un sabeloto-

do; per:-o sí_,con una forr.ia.ción suficiente. como-·para poder captar 

un ter.1a .des~d~Óctcid denfro del :~onÍ:e\td'.ci(.1~.:ense~anza·. Se r~ 

q u i e re t ~§t~~:~;~~~-,'.~~?:Jfrf -~-~i\ o;~ i{;~ ~o:;, ~~-~-Ü t~~'f i~il);,g_±~-~~ .. J·t~ en ti do 

c rí ti CO' •: agil'1 dad;mérifa.-1> fJüi de·z-~verba;(~y/otiJé~~-i:Y'.i:d~~d~: 
-.··~-·-·~~cép;f'.fi;~·J;Jj~p,{a"f~i-~t'p·' ante_; . ¿_~···~··.q·~-~-'.1_·._;t_._ .. p''~.•.2~.i.·~-~-:-~.}l.k,~~~-:_~_-_: ,•y.··'. _ _ _ _ . _ ·:. _ -~~Ú~ par ti c j_ 

pa en Ja''-¡}_tJti•i"c~/a~;; i croenseña nza ;- ·c::oH~-'c~~---~s~u .ci~:ter1 a, desemp~ 
ña fun-ctollén·cj·~¿~en·~~s<y pri nci palment~- si~~tE!':1 a_- nÚes t dad de 

Adem§s d_~b~}.~~rticipar con espírj_ 

tu de. t~X!~~~fiª:~-L~-~,)~,~~-}~(,)a.;.~·el?f¿'~J:~•P:~~s~jc_t~ón· para aceptar 
las cr1t1 casp•quep1se•l,e· ,formul en;.ecuanrnpdad, comprensión y aper: 

tu r ª ¿r it.j¿:~f 1W~-~~~-Jf,li%f ?' · .. 'J •. _._··.·Ls~:--~- :;:·,~:: .":;:;; .··'· · · · 
En este•niétodó·,,ex.i sten °tr~s--clo:.1e~f.d{ a~ tráv_és:,de_. los cuales 

,->~~'- ',,~)é ,:~_:¡;~\1'.::.{:;{>'.r: /'~- .· 
el profesor..:.par:tj cipante desarrolla tres caracteri sti cas: 

-e:;'_ -:.~--.'~.,, ~~:.:.~--:.•,·-· -~- • • --- ~> --~ '';'.., ':;. • • 

-~-- c"i.larl.CiO,''~fFP'~r{i.cipante hace las'.~~~~¿~~;;~~;c;,;~2~~;;_º (y da 

_Ú n a<-~Jn~{c ~o)·~ C_c i ó n; ~, _.:· - (~-?'--·>-' 

Cuando el_ participante h·ace las veces de alur.ino (y reci

be u~a m~crolección) y 

Cuando el participante hace las veces de observador (para 

criticar la microlección dada por un colega). 

- El alumno. Durante el desarrollo de la microlección en 

este proyecto contemplan: 

La presencia de alumnos. 

Que mediante la práctica se persiga realmente el aprendi 

zaje. 



en 
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Que el ter.ia a tratar este adaptado al nivel de conocir.iie.!!. 

tos de los ocasionales alumnos. Se reconienda trabajar 

con los propios part.icipantes. ·quienes alternativamente 

oficiarán como alum~os; pero.·~n/e'l enter!dido que .deberán 

P.ape 1 "te~ 
·~ -: ·."-> 
;· ... ~:·. ', --

·-

se)lleva 
.. 

obseY:~\l~r:~ri'c¡'~~-1as · 

:::':::: ::~ · :~.::~~P~i~~~~~:::;:: ::·: .:: ::.:::::t:: .'::: ·:,. _ 
les son: · -· =~L~b.· i~~: .{/·~:.~;~-~$-~-·~;. -~' ., . 

·:.:,: . ·< "~t::··. ---~.-::-~' . 
- La i nd~c;~{ó:2'C 
- El de~a·;r.0:11 ~ .·-' 

'·':;~·~ .1~. • -

- La sínt
0

es'i'~. ' 
- El t1i6s'~E~~niito'd<Í~ ..•. Y. ma ter.iales .. 

- La expresión. 

- La 'interacci6n grupill. 
·:.'· .. -·. ·.-

En este proyecto del CIIDET cada_compone,nte tiene el mismo 

valor; pero cada uno de ellos tiene una piioridad para su apli

cación. 

- La inducción. Se concibe como predisponer al aluw.no de 

un modo favorable y constante para el aprendizaje de algún tema. 

Es una forma de motivación que debe estar presente en todas las 

etapas del aprendizaje. 

Con la inducción se pretende que el alur.ino: 

Este predispuesto de un modo favorable para abordar un -

tema; se sienta involucrado en el proceso que se le ofr~ 
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ce y los identifique como algo propio y no impuesto desde 

afuera; vea en el tema de estudio un reto intelectual; -

sienta confianza y seguridad y sienta la motivación como 

algo intrínseco y no por obtener altas caYnrcaciones, 

renombres o temor a ser castigado'.. i'.,} }.:~,:; " 
El maestro, 

ción del alumno; ·el ob-
·:;~·:,-·._ .,. ... -,:._.-'.::::_',~-."-.:~_;',·;y t.:.-::;._' : ~·;: 

jet i vo. · : .. . . 

- El presto a parti_ 

se pro

fundiza .en·ellos~'.:~n.ocasiones se:;amplia el tema con nuevos da--

::::,· ::~~~~iíif ~f r~;~;":~:~;tJ.":Y:: ::: :: ::::::::,:: : :::::, 
los aspet'f:cis\ffm;pl)r.ta'n'tes; relacionar·las actividades con el obj~ 

• ' - "';,, '~: r ~ ·-

tivo; ámplXa'r.·eitema para despertar el interés en los alumnos 
< '.'. ~-'.:.~.:·'.. '-.~: ::-: : , -

y adecUar{eJ.manejo d.el tema al ritmo de aprendizaje de los alum 
--··-

:' ~ ::· -

nos. 

'.'" La ·S·Íntesis. Todo hecho didáctico que se inicia con una 

inducci6~~ ~ontinua con un desarrollo, necesariamente termina 

con una ~íntesis. Cerrar el tema con un resumen o conclusión es 

terminar el hilvan del proceso de ensefianza. 

La dinámica que priva en el salón de clases de las pautas 

para hacer la síntesis. De esta manera, maestros y alumnos ha

cen la conceptualización de lo estudiado, con el objeto de fi-

jar en la mente de los alumnos los conceptos claves para después 

pasar a otro tema. 

- El uso de métodos y materiales. No existen los métodos 

puros, ni exclusivos para una materia, así como tampoco no exi~ 
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te un material que sea determinante para el aprendizaje de los 

contenidos, por ello, el maestro, de antemano debe determinar 

qué métodos y qué materiales usará en clase. 

Los métodos y los materiales didácticos deben variar, de 

acuerdo a los objetivos', contenido, ~}y~l':.de.corurcimTentos, ta

maño 

A través~de,la 

de ser 

lo tanto,_ 

- L:a 

presión in~,i;~~n en ei áninfa'~-:d~~l 
je pobre redunda en perjuicio de:' 

,, ~;_,,,,,_.-~ .. 

pu~ 

por 

de ex 

• ,,,.,"<:"• 

Durante la clase .el·. maest.r'o\coritrol'ar''a·~·)'de':';,la';e'xpresion --

::::::,::: .i:~;:::;~Ii~~ii~~f ~~~~~~t!í~f 3tf fü::;::"-
. _'.X)':>:.' .. 

técnico y acces.ible, claro; ¡ireci so'-y)eríé:i llo~, y de,~· expre--
; •. 

su rostro. Debe evitar los tics nerviosos, las mulefillas', mo

vimientos y palabras innecesarias y gestos o expresiones que pu~ 

dan s•r captadas de otra manera a la intencionalidad del maes---

tro. 

- La interacción grupal. Favorece la confianza, amabili--

dad y la seguridad del alumno en clase. Por confianza se entie~ 

de el sentimiento que permite al alumno ver que el "facilitador" 

es el que lo guiará para adquirir conocimientos; por amabilidad 

se entiende el clima de comprensión, compañerismo y respeto que 

debe reinar en un salón de clase y por seguridad la sensación -
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de ausencia de riesgos que experimenta el alumno al actuar en -

clase. Todo ello redundará en la creacian de una atmosfera es

piritual. 

3) Procedimientos .. 

son varia--

de 

mi-

de 

mos 

tir 

ta situación, los talleres de microense buena --

acogida en la base magisterial de la Universidad. 

Estas experiencias no se sistematizaron, sino hasta 1985 

se elabora un documento que incluye: 1) antecedentes, 2) carac-

terísticas de la microenseñanza, y 3) el uso de la microenseña~ 

za por el CISE. Se elabora un programa de trabajo y una forma 

para evaluación del curso. (Ver Anexo 2, 3 y 4). 

Asimismo los profesores de la Facultad de Derecho y de la 
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Escuela de Economía de la Universidad que tomaron el curso, hi

cieron las siguientes sugerencias: 

Que los coordinadores· del curso fu.eran pedagogos . 

• Que de 

10 

Que :ílub;iera 

(Algunos ya 

seis meses después 

dían el 

o' 

ec 

.·.·P~ 

Que los cursos se dieran con más frecuencia ya que Jos -

resultados obtenidos eran benéficos para el maestro. 

El método de microenseñanza con todo y sus fallas motiv6 a 

los maestros para superarse didáctica y profesionalmente. 

Por ello, considero que ~entro del contexto educativo de -

México y en particular de Sinaloa, el taller de microenseñanz4 

es innovador, y puede coadyuvar al mejoramiento académico de la 

base magisterial de las escuelas, que conforman a la Universidad. 

El maestro participante aprende y reafirma la sistemati

zaci6n de sus conocimientos. 
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Se realimenta constantemente con las experiencias de sus 

compañeros. 

Cuando observa toma el papel de alumno. 

Es 

El 

dé 

luarse. 

ama 

e~.dete~minado tiempo pueda eva 

Al iniciar el curso existe más curiosidad por saber qué 

va a pasar. Cuando participa el último maestro la gran 

mayoría de los participantes se siente aburridos. 

A partir de esta experiencia, he elaborado una propuesta 

para el Taller de Microenseñanza del CISE en la Universidad -

Autónoma de Sinaloa. 



ANTEPROYECTO DEL TALLER DE MICRGENSE~ANZA 



JUSTIFICACION. 

En los QJti~o( a~os; la educaci6n en.M€xic? ha experiment~ 

do avanc_es 'y: c;ámb!ó_s;~su~tanti vos o'· De una pal ítiéa __ .d,e •,·expansi 6n 

cias de la'· 

mica y''de 

:retos 

de aten 

e con§_ 

de 1 os cor\f~~.i~o·~ ;'>~etód() log ía' .Y recurso s•·,,d1 dai::t1cos<s e con s ti -

::::,:i i~t~~~ic~§"i" pm hmr ;~};tii'¡ <io~?~~'.~~y¡; do h 

Eri·.l'a··~ducae'i6n superior el llroblema no es diferente, el 

crecimi~nt~~~~ la matrícula no ha ido acompa~ado de la excelen

cia ac.adéínica, ni el desarrol.lo de las instituciones educativas 

se ha traducido en el namero y el nivel de profesionales que el 

país requiere para.la _atenci6n de las necesidades sociales m~s 

urgentes. 

Gran ~arte-de las deficiencias en la organizaci6n curricu

lar de las escuelas a nivel superior se debe a las incongruen-

cias con que transforman su curricula, sin investigación educa

tiva previa que los oriente a detectar los problemas, sus cau-

sas y sus efectos y en consecuencia, su solución. Si bien es -
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cierto que la investigación educativa ha tenido un crecimiento 

significativo, aan no alcanza a cubrir las necesidades mfnimas 

más urgentes de las instituciones y de la sociedad misma. 
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3. 2. Anteproyecto del Taller de Micro-enseñanza.* 

e pro-

Objeti 

cen te, 

·microens~ 

- Pl°anificara una clase señalando los elementos.·intervinie!!_ 

tes antes, durante y después de la clase. 

- Realizar~ una pr~ctica docente tomando en cuenta los el~ 

mentas de la planificación de su clase y de la micro-en-

ñanza. 

*El anteproyecto contempla que el taller de microenseñanza sea abierto, don 
de el grupo participante (como máximo siete) seleccionará las habilidades
prioritarias a desarrollar y definirá el tiempo do trabajo, con el fin de 
lograr que se responsabilicen del desarrollo y de la terminación del taller. 
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Evaluará la práctica docente de otros participantes. 

- Realizará una autoevaluación de us práctica docente. 

3. 2. l. 

ce r: 

más 

1) 

salón 

uno de·_ 

ración 

Organización del taller. 

En ,.~._;.'.{J~Vi~}·~:~'ci~~~~;~~~~ rt?á 1 izar un di agnóstico para e ono -

.._;;;'o-~-;-;~ ··~:·,·:-.-\ ... -·'] - ·~ 

, ~ '.~~ ··~-,-~;_~,::e/~'=._,,_-_;_ ;,~~=-~.:o~.'--;-

Pob la:cJóri: -

,-

se .acerque 

C:ond5ciones de un 

siete 'prof~sores' y cada 

su especialidad con du

frente al grupo, al mis-

mo tiempo:qui:(es.,9'r::abacjaY:en una cinta de video. Posteriormente, 
. . , - ' •' '~.: . ' . .... . 

una vez qUe:se:r~fr.iz:ó;la grabación de todos, _el coordinador y 

el grupo eva.lúan·'.-los_•componentes pedagógicos utilizados por los 

maestros, dándole oportunidad primero al maestro que presentó 

la microlección a que se autoevalue. 

En la microenseñanza se hace mayor énfasis en el proceso 

de la instrucción y no en el contenido de la enseñanza. Lo e; :;e 

importa es la interacción que se establece entre el instructor 

y el grupo de alumnos, y el logro de una comunicación más efeE 
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ti va. 6 

2) Finalidad de la micro-enseñanza. 

Capacitar.al profesor en la práctica de habilidades 

ella se predispone el ánimo de los alumnos . .- En -ocasiones se 

6PedagogLa para el adiestramiento. "La televisión en la formación de instruc 
tores". Colín de Vicencio, Rosario y Valencia Torres, Enrique. Vol. VII. 
No. 29, Oct. -Dic. 1977, p. 31 y 32. 

*Es la exposición clara, lógica y sistemáticamente ordenada, de una u otra 
c:uest:ión científica, construida sobre fundamentos dialéctico materialistas 
acompañada frecuentemente de la demostración de experiencias y de ilustra
ciones gráficas 11

• (CFR. S.I.Zinoviev. La lección. Versión al español de -
Ma. Luisa Urondo, México, Ed. Grijalbo, 1974. 
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puede tomar como pretexto un acontecimiento fenómeno o cuadro 

sugestivo. 7 

En esta etapa el docente debe ser capaz de delimitar la e~ 

fera de 

mostrando 

1 os ha 

cía p~ 

ra: 

de la lección. 

De igual manera el 

Capacidad para atraer y mantener la atención del alumno. 

Presentación adecuada y clara de los objetivos del pro-

grama. 

7op. Cit. Roe Farías. Eduardo. p. 198. 

• 



La 

me a 

Su 

1 o 

1 s. 

Presentación pertinente de los objetivos del programa. 

Seguridad en relación a los nuevos conceptos a tratar. 

Capacidad para promover el aprendizaje. 

8 

po 

más.relevante, 

y convincente'. Prescindir de ~ 

samente rel ac.iona_do .con el tema. Todos 

~ifras, pruebas y comentarios deben res-

lección y contr~buir al estla~ecimiento 

de la idea fundamental. 

ªM.I\. Danilov. El proceso de enseñanza en la escuela. México. Ed. Grijalbo. 
1977. p. 37. 
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El docente debe familiarizar a los estudiantes con los mé-

todos modernos de enseñanza y de investigación científica, con-

duciéndolbs gradualmente a la asimilación de los altimos resul

tados de la ~i<~~~;ia·y·d~la.•técrÍica,:yenseñándoleslas vías de 
~~,,::: :· -' ·' '•'"':" ···~'Ó' _- __ • " ' • . . . ' - - - -

clara 

1 a de 

cabo 

maestros.:y propicio 

poránea·. 

·crear. una 

cerse al 

to ese· día·~{~;,, ·.con el resto 

de 1 OS co,nte~.f.dÓs: S~·; t;'f~á;¡;~ll~··'¿cl·~·-~{~'.~ti;3~:k1 obal de 1 tema• 

La.~o·~ciusiónfacil·ita la ~~h~xió,n sobre el conjunto de 

la lección; permite. poner .d'e relieve -la. idea básica. La con--

clusión dependerá del carácter de'la asig~atura y de los objet! 

vos de 1 a lección. 

- Uso de Métodos__.l'. Materiales: Existe una estrecha rela--

ción entre los métodos a seguir y los materiales a utilizar, 

porque los materiales a utilizar durante la clase dependen del 

o los métodos que hayamos elegido para el desarrollo del tema. 
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La utilización de los materiales o apoyos audiovisuales d~ 

be ser pedag~gicamente adecuado~ recomienda Zinoviev en La lec

ción, y señ.ala.• 'deben estar contemplados. en el plan de la lec--

ció n pa raJ ()9'.ª/ q0~~.1ls a.!.Ú~110\.'~ ~111,P rendan de manera completa 

en 

al -

central. 

: : ' 1 •:e Me di ci<f nrd.<o·t· i '°".''o '.•··.·n l º.': ,..,, ,
0

.cqt •. ;.·.·.'o••'º, .. ""·· m• t, .. 

- :.-:~~:-I{,~1,\ 

del vo 

El log;.~fde exper,i.e~~{i~·~. cíUe•fno:rrson'.1fáé:iles de obtener a 

trav'és .·c1~.:~·t~;;j·~~Cr:~;:y'r~~i~'-~?' · ~;~r,·;·.;·.··· ·.;iJ'' •· · 

: :··.--·:: ·,, ::·: .. ;_-:~- .:~-;-_,.:'.·:~(:A'.·;:~:-~:;;l,·:tt>!LY-:~f}J _ ••.. · ·-?.:':z:··-_;:'.-:;,:·- :.· .-}~---·-·:. ::·: .. ·.. • 
Un refuerz():-de:;;l o 5,c.proced1m,1¡:nto.s«:de _enseñan za -ap rend 1 za 

je. i ~~;'a~do .~v~·~.·~·f:~2\~;~·r~fª.~:t~fo;,u~·d i d~d y variedad. -

Clarj,fi,car~~l n1~hs'aje y ~'r;;JH~·r '1a posibilidad de rece--
... ~,·, - ,· ;:~~- --~· .. : >_~:::·, 

,··.>' 

El u sel ;d~<kJ\ ~~teriaJes :im~)i~a tener en cuenta: 

9Ana María Lüciardi Bonari. Medios Didácticos Sencillos. No. 11, México. 

UIA. 1CJ84, p. 1. 
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Las características de la audjencia a quien va dirigida 

el tema: edad, nivel de conocimiento del tema, interés, 

tamaño del grupo. 

Los el tema. 

ca-

prensión. 

1ªndam Schaff, Introducción a la Semántica. México, FCE. 1969, p. 318. 



189. 

demos cómo es esa realidad y con él informamos a otros lo que -

pensamos sobre esa realidad. Como producto de la experiencia 

humana, posee reglas que están codificadas para el desarrollo 

de la realidad misma y 'dec'la co111prens1ón de},;hombre en sociedad. 

·fin ''de···'la··filosofía -

c l lsi ca a 1 enían·a·, '. que -

ve . lengu~ 

je 

te 

Dada su~im~ortán.cia~.·.ey;·.d~:cen.teltti'enefqúe esforzarse para 

con~ 

'.expresión 

nivel de aula, es decir, de: acúerdo:id ~;~~,·:de ~~nacimientos 
del alumno. 

La tercera etapi es "la adquisición de un dominio general -

del idioma, a fin de que podamos expresarnos de una manera sen

cilla, clara y lgil. 

El docente para el logro de estas cualidades Jebe atender 

11 Engels. Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. MoscG. 
Ed. Progreso, 1975, p. 25. 
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o controlar: de su expresión verbal, el timbre y tono de la voz, 

la pronunciación, el énfasis, las pausas, y el alcance de la --

voz, para que todo el grupo pueda oirlo comodamente. De su ex-

presión no verbal, el mcvimiento de su cuerpo, lós gestos de su 

rostro. 

El profesor· evi.tará:. los :}~~.¡~¡8~t;Bf ~~¡e;-. y 

~-I::-.::::::::_:_. ~~'- -. '>- . 

·él i fe-

- Interacción Grupal: 

ce 

En el grupo de alumnos ~·~~~~;~~~:~~fº=,S~;:~/i~e;~1;~. ~en.fianza y 

la amabilidad para propiciar.Ja·pa):~i,ci.paciónde,l'aJ.um~o. 

Por con fianza en ti e ndL~;Wi'~~i:~~;i ~n~o·.d~· ac~ptaciéi~ que e 1 

ª lumno ve en el maestro. qu~_;.f~x~·{Zr.<l~ Y comprericie su'.riivel de 

conoc; miento s y que ti e li'~;: l~;f:8)s~po'~~~d~ ón .• d~.··~ ui <! rlo/:en:.1 a obten 

ción de los conocimieritosj2:fzf-":~~f~::~)\ ··:··::•·.· ... ·····•·•· 

Por amabilidad, entie~~¡'¡ ~f;\;~a de ~~~~r:ensión, compañe-

rismo, respeto y buena voluntad qu~'debepriv~~· en.un salón de 

clases. 

Si el alumno se siente dentro de una atmósfera espiritual 

agradable, habrá ausencia de temores y la participación del --

alumno puede ser activa en clase. 

Para crear ~~te clima de comprensión en el alumno, el mae~ 

tro tiene que trabajar tanto en lo referente a su tarea clase, 

como en sus actitudes. 
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3.2.1.2. Procedimientos. 

En el procedimiento debemos tomar en cuenta el tiempo 

y el desarrollarán la técnica y el número de 

ta-

ller: 

',_ .· ".,.' __ 

observe la 'niiéroclase de 

2) Etapas del taller.*** 

El taller constará de dos etapas: 

- Etapa de diagnóstico y 

- Etapa de formación de habilidades. 

En la etapa de diagnóstico el coordinador enúnciará el fu!!_ 

cionamiento del taller y las reglas a observar e.n eFmis.mo, se

rán las siguientes: 

*Se propone que quien dirija o coordine el taller previamente haya sido ca
pacitado en técnicas didácticas. 

**Se propone que el técnico camarógrafo en video sea un profesional técnico. 

***La segunda etapa del taller estará en función de las habilidades propues
tas por los maestros como prioritarias a <lesarrollar. 
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No obligar a nadie a comentar la participación de los e~ 

positores, con el fin de que los docentes se sientan en 

un clima de confianza. 

ini 

c i 

0 

parco·_.Y::e, ~c·.···_-_:t·•-,':_:a:_~P-~_'_•_, •. _._~a"_._., __ -.: •.•..• _:;.'_¡_1e•_·_;_!)~'_,. __ ._._'.:v·_'._:•,,~_ed._~-·_~ef_·_',o._'_,_ •• : ;:l~ ~u .. _.:e<gio,

1
:'.s' :e ip· eh ady1 °r.,_.a'eaipl'L~ ;, ':s :~H'" l 0

" ' 

se • - ' exposi'#~.,::q~e, se 

autoeval u'e)·~TYn'íl1édiatamente después los profesores páftici pan tes 
. -._ -. , ... - -.:.:_.. . - . - .. - ' ::.-º 

enunci~_rán las habilidades positivas y enseguida las que haya -

que d_e_sarrollar, mientras el coordinador codificará en una tar

jeta lis habtlidades enunciadas. 

Una vez que hayan_participado todos los miembros del grupo, el coordi

nador dará el registro de habilidades para que en conjunto cot~ 

jen si son esas habilidades las que s~ vertieron, falta o está 

demás alguna otra. Asimismo, deberá pedir al grupo que determj_ 

ne con base en las tarjetas cuáles habilidades deberán ser tra-

bajadas de manera inmediata en la siguiente etapa. De igual m~ 

nera se definirá cuáles no podrán ser tratadas en el taller de 

microenseñanza debido a que requieran más tiempo del previsto. 

- Etapa de formación de habilidades. 

En esta etapa se trabajará una habilidad por cada sesión. 

El trabajo será teórico y práctico. En lo teórico el profesor 
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se documentará sobre el tema a desarrollar al dia siguiente. -

Cada profesor estudiará a un autor y hará una exposición sint~ 

tica que será filmada en el video, se autoevaluará y será eva

luada por los participa'n~es; ·,.oe ·~ste inii'do todo el grupo parti

cipará de 

:como --

una 

-'·<--, ___ -

.)'-

formales o de m~ 
:::1»-.. - ·"~:. -. 

dición a'Ól'osique;sél'i~Íes;de,lá fúncft5n'éle!j:ener la última pala--
- ' O A ':. -- <· ,_. ',\;~ :J: : 

b ra, da do ~'J:~·;ii'!~"'kiW*q~¡n~ e i 6~ tjue'.·¡)~'ect,é!c;réco·gerse será bastan te 

subjetiva .Y!~déiitá,s,no podría proba~~~ que lo.s resultados llevan 

implícito l~ realidad socioecon6mica en el que se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendiza je. 

Sin embargo considero que la ronda de juicios criticas he

chas por el participante. los participantes y el coordinador, -

deberán quedar codificados en una tarjeta que será archivada, -

para que dentro de seis meses cuando el maestro vuelva a tomar 

otro curso de microenseñanza, haga una comparaci6n entre su ac-

tuación pasada y la actual. Entre la primera exposición y la -

segunda, el profesor debe tomar algunos cursos que lo ayuden a 

superar su práctica docente si es que lo considera pertinente. 

En este sentido el propio CISE proporciona cursos o talleres -

sobre: elaboración de materiales audiovisuales; manejo de apar~ 

tos, metodología de la educación, etc. Estos talleres o cursos, 

vendrían a ser una buena alternativa para contribuir en la cap~ 
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po en la docencta, como el que se fnfcfa en ella. 

te 

dio 



CONCLUSIONES. 

Primeramente quiero señalar que este trabajo se ha limita

do a mostrar __ al aparato tel_evisión como un 111ed,io que puede ser 

:: 

1

::::::}~!~~~1~t!~4,~i~Jf~í~i#;~\~~~¡~l~~~¡~~;;,~:11 : 
1 

:m 
tanto, requ1ere,id.. . rgan~z~c-1on:;d ,et¡- ~.:cie:l5mens~;Je::que se 

:::·:~::~ilf }~~:~~;;~f.~~iil~!~l~:~:!~f~::::: ::: 
de labora to i'.,i o s.ir~e:,:, éonfo". fuenté'. de .ideas •par:a{:mej éirar la p rác-

t i ca do cent e, . adqu~r~ 'r:_~J~yil~'.i1;'á~i_<~;~;5:/_~bfe~~:.·J~f--~~~~·;'{ ·de rea li 

zación y expr~sión huJliana·: ·:"-~~-'<;C..- '"' ;'",;'.~;~;};,:· : .. ; 
Esta expresión pued~ álcan~~rs~'·si'~t:Íri'é::bimoºs;a l<i educa-

ción como un hecho histórico que ~~ f~n-damenta en la libertad y 

la dignidad humana. Por el lo, •ert. 1 a eriseñánza los apoyos didáE_ 

ticos y en especial el medio/e\evjsj~n deberán estar orienta-

dos a proporcionar un. c~rácter~mjs dinámico y horizontal al pr~ 

ceso educativo y con ello, ampliar j profundizar la cultura po

pular. 

La investigación bibliográfica realizada me permitió ver -

la necesidad de un trabajo interdisciplinario en la práctica de 

la televisión educativa, por medio de la cual se contribuya a -

despertar una actitud crítica frente a los mensajes televisados. 

En cuanto a ls funciones de la televisión que se condensan 

en el trabajo, éstas están determinadas por la intencionalidad 

de los emisores voceros y que al~unas como la función de priva-



196. 

tización, colonizadora, fabuladora, disfunción narcotizante son 

cuestionables en el sentido que toman a los medios como causan

tes directos de efectos nocivos sobre el individuo, y se olvi-

dan que los medios de co~unicación colictiva (en particular la 

televisióni~bj~'tc,i ~e./1uestro estudio) estÍÍn éÍr{f~tJa~cis con otros 
-,--¡":·¿'.::'.°'.".·:,:\;'~·i' «·'"- , .', :· e;;..~'-: 

sas e 

~--, ·~ 

los 

a otros 

medios de .fuerza de traba 

jo y a la inculcación de la idf?ol°:,~í~"''~o,Wi,fi~~~ie~'. Lo que indica, 

con10 lo hace Joseph T. Kl apper. en.·:su ;'.UbroXEfectos de las comu-
;·::.": ,- ... . ·-:;\;o:'~- : ,0_ -

nicaciones de masas. Poder y li~it~~io~~~~e los medios modernos 

de difusión, que la dirección d~:;lo~<'efectos posibles son limit~ 
das y en cualquier tema dado, -una comunicación persuasiva puede: 

a) Crear opiniones o actitudes en aquellas personas que -

previamente no tenían ninguna información sobre el terna; 

b) Intensificar actitudes ya existentes; 

c) Disminuir la intens~dad de las ya existentes, sin llevar 

a cabo una conversión; 

d) Crear opinión, opuesto al que mantenían los individuos; 

e) no tener ningún efecto (al menos de manera teórica). 

Para reforzar nuestra aseveración remitámonos un poco a 

la historia de la televisión. Esta nos muestra que dentro.del 

sistema capitalista es posible abrir espacios para realizar te

levisión educativa y televisión didáctica, un ejemplo es lngla-
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terra, donde con el concurso de maestros, alumnos, la sociedad 

Y. las instituciones sociales han orientado a la televisión ha-

cia tareas educativas, de modo que ésta contribuya al desarrollo 

cultural de la sotiedad. 

Ahorá-bi~n lá·rnllusión de. la .t:elevisiÍJ~ en't'arí/a~ ,educatj_ 

vas todo. 

nioc¡, lFS}paci--
~:oi~{ .. ~·;·:~.'e;:Lx~~~. . ,,.,.~Q~'.~'-'Jp ·º l í -

tica de. ex--
presión. .in--

t en s i f ;'_~é·~ '~~:--/1 ~: ,_é~·;. 

De. igual manera eri

del 

ella tendremos la posibilidad de.'aprendi?r1:{cúa)es:·so~das.·.venta--

:::" :~: :;:~~~~: :~~:;;:,i~;~tllli!ll~l~!f i~t~:::~:~~ ~::· 
·-- ;~,:,;.;.:,;__~~ :.:-~~;¿, ,- - ,o,-:: -.';,"''~"'~-~~;.;;:~~-~::':'"-=: - . -- -

. "''. . , -- ~"' '· . va. 

En este sentido debemos con'ocer las car}cte~ís:t;icas de la 

escuela capitalista y su acción socializante,-que como tal, ge

nera contradicciones, es decir, espacios de conflictos de mayor 

o menor intensidad, de acuerdo a diversos factores que aparecen 

en un momento histórico determinado. 

Es importante recordar que el trabajo docente en su especi 

ficidad de propiciar el aprendizaje en un grupo escolar, afron

ta la necesidad de interpretar y manejar los distintos aspectos 

de carácter social, institucional y personal que intervienen en 
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la conformación del grupo de trabajo. aspectos que posibilitan 

o limitan la adquisición de los conocimientos. 

Además es en el proceso de enseñanza aprendizaje donde los 

profesores con el uso de los apoyos didácticos, :':sú .e)(peri enci a, 

los contenidos temáticos y de la relación ~ed~~-ªgi~/:que podrán 

:: : t :': ~:: ,: .:: ,;::;;::::~ :: ;,i,:~~;~~g~z~~t~~~t¿t::: m ::~ 
tenidos: ' .. · .,. ;: - · .,._.,:;c.=L~c} ; '..(•/cl;g,~.c: ";"; ~~ffc~.;~~ ·· 

:':;_:_,:~ -;._' ~i~;::-~ :. ~·~{'.;'-," :_;,/~~-:~~'.; / . · º '.'' ;-.:·-:_,:~~~ .~},'. "· __ ,-'-__ S. _;fe'_ -•., ·· -··· ·1 •• ~·. :-. .:<· 

He •t\o'.s:>rji'.;~-~t.ª11J~PÚ9-~ ~·· _1 :º ~· 111ftl~K~ ·?·i~-~~~~Ylj'~~~~l~~-f j-"~?{t'% es Pe - -

cial ••• late·le,~,isjón•(motivo de éste:trab~'-jo·}'.r•ifffeden~'Cl.e• acuerdo 

a la in ~erijf;~i l~d~d d~l e~i sor vo~e]r~:"·6'.Ft~~1%%~~1~~-#;~;i!:~ie~ más 

dinámico. ah proceso de enseñanza aprendi·,zaje·;,p()r,;'s!J'Contenido, 

por sus· mFt9:0 s , . su didáctica y ·po \- ~ ~;:!i.~i~j-~~~&~~~-~-~:1~~:d.. Si n 

embargo,.eri el caso de México, laspo]í.ti'cas{re·c:O.nómf<:as educa--
-~ . :, __ ------~--::,e·;.. ::~~:·'.~:~:J;2s.~~~:::~:·:;z~:~rt:§~~t~--:~L <:: ·,~~ -~-~-

ti vas ~--·de-~comunicación que proyecta·'eF'•EsTa'do-,s;me·xicano ·res.tan 

posi bil ida des de creación y desarr~;~f1),~-~J-''.{~~,{;:W#~r:iencf~~ habj_ 

das en este ámbito. Recordemos que%n "1ga3:;¡;fácticamente en las 

zonas rurales y en el sector industrial desaparecieron los pro

gramas de capacitación agrario, industrial y de servicios. 

Un caso concreto es Telesecundaria, que a pesar de sus 22 

años no ha logrado desarrollarse en concordancia con las necesJ 

dades de la población. lQué enseñar y cómo enseñar a través de 

la televisión?. Esto exige un cambio en la política educativa 

actual del pa'is, es deci•, que en lo concreto, los proyectos de 

educación y de comunicación social tengan un sostén en los artf 

culos 3ero. 60. 7o, 260. y 390. Const·itucional y en general _los 

principios que dieron origen a nuestra Constitución Política. 
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Para el lo es condición indispensable la participación erg~ 

nizada de los diferentes sectores sociales, por un lado, y por 

el otro, la participación del Estado, quien debe recoger las de 
. . -

mandas y aspi'racio11es;d~ Ja sociedad, para incorporarlás. al 

Plan Nacional.de.Des~~rcó)CI y;a(1Clspr6granías de edúca.ción y de 
. ~;:, 0-> ~.~ ( ,:ó:{ .. ·."- ' -. . . -

1.~. _. ,, • 
,," ,_-,,··'"'· ,,,_· l· 

;:·--:'.;~.-;;,; i;;:;.;.._·;:-,.}. 

Lo· de la edüca~iórí y 

los con, eJ16~fiüe~os 
-

."d eJ· )ne di o, pa r.ao que .éL 

y 

fo rta 1 e ce'r- sí.isfe i¡Jfe sJb11es:cdé'"sbl i'da ri dad y de organización. bus 

cando ate-~f e:ffi·~.~~~~~i~';t~i~t~h~l€~'.'.~~f~~:q'.,f:1eo: 
0

d e po b.l a ci 6n·.~1a.r.g i na dos~ 
Este• privi·legi~:C~t;ierfe'. .. • ra·zón de ser por eF'¡:iap~'{ que ju~ 

gan · 1 a. ecisÚ~.;~S;~{~i~:~;~~l~~Jr'.~;~~~~c~--.~f~us_ió·?.····~~ }ª .~º·~~~;.íll~·~ión de 
la cultura n¡¡é_io_n_aX;º'p-orriJ'a;:;mposibiJJdad deJ sistema.de -educa-

::º: ;::·;;,~i~J~~~f ~'~'~Ñf jfü ;·::;:¿,~:~i~;::~fü:::: ~;y '::i 
1 a comuni cf~des.-~ tban~s-c m<f;;~i-k~-da·scno <:uen~t-~n :c:o·n~'é1~Hfi;; fraest ruE_ 

:- ·~, 

tura material .y hu.mana que les permita tener este tipo de educ~ 

ción. 

Las nuevas estrategias de educación y de comunicación deben. 

comprender el mejoramiento del sistema escolar en todos sus ni

vel es, por un 1 ado, y por el otro, el mejoramiento del sistema 

de radio y televisión mexicana, en donde se contemple una mayor 

participación de la población en los proyectos de televisión ed~ 

cativa, así como también debe contemplar estrategias más amplias 

de desarrollo, que en última instancia elevan el poder real de 

la población. 
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Asimismo es conveniente estar en comunicaci6n con organis

mos internacionales que se ocupen de ofrecer financiamiento, 

asesoria ac~démica y técnica en materia de educaci6n, como la -

UNESCO, par:a estar en contacto con ·otros .pa·f~es •y con sus ex pe-

";••e;:: · ::i+.~f !~:l:;41Jf i1~i!F~i\Íi~~·ic!~~~{¡t•i\'k;%.f~ 1 ; e•,_ 
nos l os distintos'¡: á'spEi.tt'o s:;'d eJ.,¡''fe iróm'eríif5e'dti ca·.tt;vo:· :'ex;:t Ínp u l s ar 

~~·-. ::::·::._"-~~.-- -~~i~.~~4;·6~;~é~~í~~~::~J:~:if:;fl~'.:"<=::_'.~ü:f i~/f{~~~~~~tt: ;~7:f ;~~F/t~i);tfi~~f};~~::~f,~;:;.~-{{~~:~:~:, ·:_:-~ - - -
a de m á s .. a ~:j:~·~[~~~f~i·~~~~;t~1~~~¡~~~,r~i~~~t" . · · .··· sf:::d • ff ~~~~~~·~r~.Y e c to s 

de te l e~ i,~ j&~I.f~~:~t~A~,;~¿~g~q~·J:Í:';~;~,~}Bfü'.,-~ "'"' .. '"' 'f:~'C:'~~!.,f1dc~~ >ex p ei r i e!)_ 

: : :' ':::;~~~;~·ii~1f~tf~l~-:~~l~i':Jf~lf f ~~iii1f~J:~··· " -
Vol v i.endo al>Yca·so}c,onc~eto de·· te l'e·s'e cü;da~i~ ,; las .. est ra te-

g i as favor~ 

gre 

ciencia 

que lo 

m t en tos ,3o~3=~-~f~v~~:~-~~ 1;F~~~·~-~[~~Í'~~\~;1~&~~~~~~~('~!'.'.1·,~~!t;i:y a:·~ .. ~ Las e va 

l u ac ion es que al g uno•s invest igadof'e(\ha n. cl':.eé{li za"do refieren es ta 
'· ~ ".'"· 

si tuaci6n. 

La programaci.6n de .telesecunClaria: no aprovecha las caracte 

rfsticas que el medio p6see. Pensemos en que tiene lenguaje, 

metodología y didáctica propia, aspectos que adquieren importa~ 

eta en el proceso de en.señanza aprendizaje. Por ejemplo: el --

lenguaje de la televisión requiere de la imagen, por lo tanto, 

necesita ser decodificado, ya que detenta una estructura i~ter

na y una duraci6n en el tiempo. 
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La imagen que perdura más tiempo del debido en la pantalla 

del televisor resulta aburrida, por eso, en este sentido, el --

lenguaje del medio.es fugaz. Además tiene la facultad de estar 

elaborado par-a;aJgu\ell eri.P.articu)ar .• ,s~:J'hgrania por ed.ades, -

por .sexo.~·· •·•p.~~gi!,p,~~~.E%.r:';':l?p+v,:~1Ag,~~·J.~~~;;~i!~~1,~.g·.'c¡itd.f~,ts.t.a ·. nian era pu~ 
de o no)er<dec.o\l'{f;'éad~.··.sin e~~ar,~o·.~~.to~d~pende~ási el re-

ceptor. : '.'.' 

de 1 a 

da. 

jar 

dice much~ict~ 

tipo 

Otra·: de --

acuerdo a es -

sus ce pt i 1).1 é' 
:'':::·:~·:,~: ·: - ./ ~· ,~'.:\\"~ .. 

·cati'b ~\ d'iálogo eri'freifelemiie"stro 
. :~;._;,:;:::·:,,~'.-:_L- ';'. ,-.~/:·~f~~::>. . .. ,. ... ': .. ·.'~~'.:-~- ':'· 

y el 

CÓnviÉ!ne reCo~da¡.; que la imagen televisiva puede ser moti

vadora, substftuir a un objeto, facilitar el lenguaje verbal so 

bre un aspecto concreto, informa explica un fenómeno o ona par

te de él, es reiterativa y si el realizador tiene imaginación -

creadora es hasta estética. 

Por lo tanto, para construir el mensaje debe conocerse el 

problema o hecho que se desee comunicar, conocer el lenguaje -

del medio, las técnicas y los métodos para producirlo, su plane~ 

ción y su organización. 

Dados estos elementos, reiteramos que la programación de -

telesecundaria es en ocasiones pobre con escasos recursos técni 
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cos y expresivos. a grado tal que traslada la clase magisterial 

a la pantalla del medio. Lo anterior da motivo para pensar que 

el .uso de la televisión sé.lo ha si.do utilizado como un pal iati

vo ante los gr:aves p~obl,~lllas dé e'ciucación por los que atraviesa 
~ :. ,, ) . 

e 1 país . •... :· .. \e: .•... !.: o·'.·,'.·.· ..•. ;•;" • .... . •··. " . • . - ., .·::;,\.'":•: ..... ·,;::,'.::-·•· .::•:',:·-:<~:·:e·> ....... , . "-·.. '. :;_ :._..·· .. , ?". 

La 

Molina 1 

cación 

bajar; el nivel 

.-1'.<i 

logrados son aquellos 

matemáticas, ciencia~ 

Alicia 

con 1 as 

y re 

expli-

tr~ 

da 

programas mejor 

como 

e inglés. 

De igual manera, la gran"maY'é>:rJ.a-;:de.los programas son de 

estudio y utilizan la exposiCión;.:1{;exposición compartida y la 

dramatización. Tampoco se utiliza~ reportajes, entrevistas, me 

sas redondas, como medio para agilizar las lecciones o vincular 

los contenidos expuestos con la problemática que vive el país. 

La investigadora reporta que las grabaciones hechas fuera 

del estudio denotan falta de experiencia en la realización, por 

1A1icia Malina ArgudÍn~ La programac1on televisiva en relación con laS 
guías de estudio impresas. México, CNTE, 1981, p. 133. 
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1o tanto, 1a ausencia de un p1an de producción que tome en cuen 

ta 1os requerimientos pedagógicos de 1a lección televisada. En 

cuanto al material didictico, ~ste es limitado y poco variado. 

En algunos c_asos ¡ire\~ntan falta~ ele ortografía: Pér:o es utilj_ 

>,t:¡¡\10¡ fet~Y:ente a re cu!'_ 

so~ fil-

no -

hay 

ErieJ·,aspec;t.o .")formativo .·J:~\'P'°'º:grama c;1on• es,t~'-~uy;ftP°; co des~ 

r ro 1 1 a ~d ~-, - ~';n~,-,~~~~1'.~~~f afo~~;~~;~c~ ~~iaS:~{'{~~H1~-r~1~~&~~5~_;~gKwJa. A rg u dí n , 

lo que se·_ 

como 

ción 

de 

·educa-

en don 

·textos 

no fac i l~1tan'.'·:111,.ctar;éa;:'.p:o¡Jues}acieri(,e1.,,oti•J e~t,1.vo;c dado;.Jas. 11 mi ta 

~:~~~~:~~!llltl~i ,~~111~f~&!l~íti:~;:~~~::~ 
En reÍació~ a{la evaluación, en 

algunos casos se.da muy mecanizada. En c~~~to a los apoyos di-

dicticos, ~stos no se utilizan con propiedad para apoyar la fua 

ción pedagógica. En algunas guías hay érrbr~s de redacción y -

errores tipogrificos. 

Ahora con todo y estos problemas, telesecundaria se ha con~ 

tituido en una respuesta viable para las comunidades rurales, 



en el sentido que en estas poblaciones que se encuentran dista~ 

tes de una escuela tradicional no hubieran tenido acceso al ni-

vel medio, de no ser por este proyecto educativo apoyado en el 

medio televisión. ,, ,, ·. •. ' ¡. •• ' 

ci a 

más 

Cuanti tati,vamente' 

requiere pá.'r.a 

calidad.de la'enseña~;;i;-J .. i''\.;·:t~;~.···:~:;,~-./".r)'.º 

lo que 

de es 

la -

En cuarí to a_· 1 a ca-.p··- ¡;:c_i _.t_.a·_._c_·_ ·.,·o;~ •.d'e .. _;_•p''·rofeso.re."s·•·._··. ¿ei · ..• n•.· JJ:_v:;.:o,:: · , .. ,_,,, __ ........ , ll]_greso, 

se observa que de i9so' r 19BF\1~:s '~ciffi'inrstr~c(ones<é~'tata les fu~ 

ron siempre adelante con respi:~'to ~··sa admi~istr~~ió~' .federal. 

y únicamente en 1985-1986. ésta superó a la ad~i n"istf~~-iÓn est~ 
ta 1. 

En lo ref'e.reri.te 'al~ alumno que conforma ,a telesecundaria, -

estos _son jóvenes entre los 13y'17 años, la mayoría son h_ombres. 

Su extracción socioeconómica de la mayor parte del alumnado es 

baja, y su ubicación laboral es el campo, en el caso de los ho!!)_ 

bres, en lo tocante a las mujeres, su ocupación es el hogar. 

En lo relativo a la vivienda, la mayor parte posee casa pr~ 

pia y sólo una minoría posee agua y luz eléctrica. 

En el aspecto cultural, la gran mayoría habla español y s~ 

lo una gran minoría habla otro dialecto. Esto indica que tele-

secundaria no llega a los grandes grupos étnicos que habitan en 

el país. 



205. 

En la utilización del tiempo libre la mayor parte gusta 

ver televisión, una minoría de varones práctica algún deporte, 

y un gran número de mujeres se dedica a leer. 

En lo concerniente. a ·la inscripción al .sistema, .la mayor -

parte optó pór{es'i¡¡;,Jía,:debido a que.no existÚ otra opción. 
· ·._ ,•• . o; ,·,. ·· 0./· ·.-.¡;·•·. ··.,.::-,_ ~;; ;,. o;:,-; ;-·-: ;. -. 0 _; _; :-.' _. • -·,:o ·- ;:. 

En compró 

las 

el ces 

to del ·de estu-

·r,":/i·;:~~;:;_·;·. ---" ____ ,,_L :< · t_., :-"' > 
--:~:'~-;:~\1:.:~{}, .- ,, ~i~·/-,i.~ f;,. ~~!: ,'i dio 

~) ·' 
~···: ,._, 

;-·-' 

Tamb i.e.n~ se.·;.ob se ri;ova;~;que;• e.l'.}.e s tu .. d1•oxe .. x.tra.cJa~e~::·e.s';1de f i.c i en te, 

~~:~:~~:~~:;~':itillíf !~l~i~¡li~~~~~t::~:· ::: 
Ca be 111 e ll §fo ~.a·f~,~,qu~e~;f;~j~:~~.~sh!}i.?:~,~·~.~;.f~e::~? iL . p:riÍn~ ~"a ••en .. •ad O p - -

tar las modificacic?~n~~:jfe'c~}~•·pór la Reforma Edué:aÚva, lo que 

constituyó u"na fÜerte éf'.'ogac·~ón económica en la producción de -

material impreso y en la producción de las lecciones televisa--

das. 

De igual manera, con la implantación del Satélite Morelos, 

amplió su cobertura a 54,000 poblados, y a mis de 100 escuelas 

dispersas en todo el territorio nacional. 

Aquí cabe una reflexión en el sentido de la instauración 

del Sistema Morelos, porque acentuó la dependencia tecnológica, 

ya que fue comprado sin tener más usuario seguro que la televj_ 
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sión privada y sin que hubiera habido una investigación previa 

sobre la utilidad de este sistema. La forma como fue implanta

do el Sistema Morelos; hace imposible generar tecnologías pro-

pias. Hasta en 

manos 

la 

res 

los 

este 

coordina 

quien se encarga de, 

mite los programas y en 

y las guías de estudio. 

tativos, en la medida en que la participación ~e los gobiernos 

estatales es más real. Sin embargo, en el aspecto cualitativo, 

algunas investigaciones reportan que no existen diferencias ta-



207. 

jantes con respecto a la escuela tradicional. Lo anterior hace 

pensar que el medio no está siendo aprovechado de manera adecu~ 

da. 

Resu~~endo~ telesecundaria debe continuar. dado que ha de

cionaJ'o.'· 
' o~{,,:o.:,.;°"f':'c-'.~~;~;:;,c;;r 

mar 

.y. un 

y con ti n l.Jari:'s U.' ex pñn 51 o n';";.ha.sta'~cu!ir;,1 r~~aquel.los';¡'po b la dos ~que aún 

:: :::;:~:,~~f j{i~f ~~~~~llilj~¡ti1lil~Jt~~~:::·: 
de l abo r·a to rfo··;·,de. c·roe·n s'eña n·za::~c':en'.;;e lJ a~.:s ,,. :ende},:,a:: •. 1:a s ne ce 

sida des _:el~- ; l ~ s :~~;e.~é~.i~:~1"''.~~~f :;:~·~~;~·~~::·~f~::~~~~~~t~~'!t~~~~~~~t!'.~e~a s 
operativo s··'~el do2efen t·~ en el'· aula; da' o po ftiin.i da'd''a~· c¡ue:,;.1 os p r.Q_ 

fes o res <ti:rid]~u~·~':'l1 ?:f'i-~;ü; o~ d·~ ~\)6r1~b1-e ~~;;:::2:~:3::~f~1~~t~{~Í~~6;n en 

el taller.y por ÍÍltimo promueve que los particii:>a11~e~ i~icien 

una formación individual y grupal permanente. 

En suma su uso en espacios pequeños se justifica porque a 

través del medio se pueden estimular algunos procesos cognosci

tivos. favorecer la efectividad y proporcionar un nuevo canal 

de expresión que permitan asumir un conocimiento de sí mismo 

que les ayude a reforzar sus habilidades didácticas. 

La técnica de la microenseñanza tiene ventajas y desventa-

j as. Dentro de las ventajas mencionaremos las siguientes: 

- Ejercitar la autocrítica. 
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- Pr5cticar la critica fraterna (tan importante en este ta 

11 er). 

- Conocer las habilidades positivas .d~ los profesores. 

- Es un 

puede 

que lo 

de 1 os 

profesor, 

personal, 

tariamente. 

Dentro de 1 as 

siguientes: 

- Se trabaja 

- Implica el uso 

tumbrado. 

y, 

nece-

i ere 

de -

al 

vol un 

está aco~ 

- El coordinador y el técnico de televisión resultan ele--

mentas extraños al grupo. 
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- Se procura más la eficacia de las acciones del maestro en 

el aula, que la reflexión en lo que se enseña. 

- Sólo atiende a la educación formal y no dice nada respe~ 

ción 

mi te 

cia para 

vel individual. para cotejar lo 

permitan el desarrollo de 

bilidades del medio hasta hoy 

A través de este trabajo 

su 

.do-

nos per_ 

que 

cierta permanen-

ni--

que 

los resultados 

obtenidos a partir de la práctica realizada en los talleres de 

microenseñanza y concretar una nueva forma de realizarlo que s~ 

pere a la que hasta hoy se lleva en el CISE-UAS y contribuir al 

proyecto de capacitación y superación académica que lleva a cabo 
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la Universidad, con el objeto de abrir más espacios de libertad, 

espacios para comprender, cambiar, es decir, ser capaces de co

laborar en la transformación de nuestro entorno social. 

En este .tra~ajo resaltan dos experiencias: telesecundaria 
,.__ -

:: ~:: • :. : ~ '.' .. oy• e "1·" od. o"''. q "_ • .. • i"' C'' dido·f··.•." .. ·.•. º' ••y ''•''o y•:: 
l a ·.·_-.;;].:.• -·~ .· .. 

- .~:::.'4; - -- - . 
• :5l·"';' ~:;. 

da 

a 

cu c i ón; son proyecto s-~queAse:'c .. 1.n scr,1 be!J·.ipen tro;,_-deT·J ()s.:. nyve:l es del 

:: ::::: ó:'!~~~tt~~m·.i~~~~~~~f f ~Jl~~f {~H::::· -
'' ~':; l : ;'..;' 

en la educatión lllecifk))ási_c:'a}~i~egUn_do a:,ni'.veT·profesional. 
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APENDICE DEL CAPITULO I. 

COMPONENTES DE LA IMAGEN* 

Con los c~mp~nentes de Ja imagen se construyen las secuen-

cias l óg.fcas ~;i'~\un mensaje. Estos cor.iponentes son: 

~'-J'<Ei···~'.diK~o (o car.ipo). 

· b)' .. 0a ···~Ómp os~i d ón. 
''. - _,, ·- ¡._. -.· " ~-;-¿ ·To,' -

¿ l1{i'f;:~·~-~cJiiilre:·. 
-:·-.-,\,->""- - .· _.-:.:.~:;_--\-

... :· -~. <~> s·: .::.'_·.~~:~!:L.;;; .. .'<~·.-:·: .. -. 
·a) ºf:\~'.~'1':~H~ ~::~~campo cúáé::teriza~ l~é irnportanci a de.l tema tQ. 

mado en;ret'~~icS~ ton los el ~~entes presen{~s. en la imagen. Se 

cons1de;a corno el elemento de rnayor.renev~, Déter.minan el tiem 

po de lectura de 1 a efectos. ps.icológi-

ces del observador. 

l. Plano general (PG) Grao plan~:,·, 
general (long shot) 

La imagen prestrnta una .. ~sce;;, 
, - "~; 

na en donde ningún el einenfH'' ti'é'ni!' 

el papel principal como para ser 

considerada como el sujeto. Tiene 

una importancia evocadora para 

ar.ibientar el discurso. En este -

sentido la imagen no presenta pa~ 

ticulares elementos de atracción 

y cae en el aburrir.liento. Su lec-

tura es breve. 

*Marcelo, Giacomantonio, "La enseñanza audiovisual .. Ed. G.G. Col. Punto y 
Linea. 3a. Ed. 1985. p. 45-54. 



2. Plano conjunto (PC) o campo 

largo (CL). (full shot). 

En esta imagen, no muy di

ferente a la'a~terior,. s~ empie-

:: ::.~1:~;~{¡~1~1tR~~f ¡;h:"· 
:: :·:::j.f ~~tl~~~f ií¡!~,f;~::; 
elementos deben set•~;indi\iidual es 

y legiles. ·'.~1.,i~~~;~i¡f.~~t'debe 
tener la posib.;Udad".de':,i:aptar 

·-· . .'.. ::;.:'"~,.~'. :.::;-.;;.~{~ ;'.:~ ~: ~~~<t-": ._ , 
todos los deta)f'es/c:ie'.l''rllleinsáje 

: '.' ::~:::'' 

El tiempo e_·5 éorisider:11do sufii:ie.!!. 

temen te ra r~~-- ' .• ( e 
- - -·-:_---.-~.~'.·_,/--<:_~~ ·-::,.;:~~'::º.~;,~~·- :..::-"~''--·•>·' ._·,.,,,.~ >~· 

. - '' •' ~~~t;~~;f~·';;_;;-:--~_;--~~~i:.c--:-. -

3. Plano me.dio ;(P~w~:"c;~f~~~-•\11edio 
(CM). 

En el plano medio quien dom_i 

na en el ambiente es el sujeto. 

Su valor es aún descriptivo en 

parte, aunque la imagen empieza a 

adquierir expresividad. Sin emba~ 

go es el sujeto el que atrae la 

atención del observador. El tie~ 

po de lectura va de medio a largo. 

A este plano también se le llama 

22 2. 

--



plano americano (PA) es la toma 

casi integral del sujeto en su 

ambiente. La imagen comunica 

una aproximación al sujeto, cas. 

se entra a su mundo. 

4. Primer plano<(PP).'.' 
.. :e,- '•, 

Aquí. fa image~ p're!yek.ta una 
---·,-_-;-. 

parte esencialcler-sJ.Jetofque ba~ 

ta de por si para reé:oidá~1~ ·por 
completo. Este plano :se a_lte_rna 

con facilidad en el mensaje por 

su fácil lectura. Tiene gra~ v~ 

lor expresivo y realza ~1 _!;,uj_e_to 

al permitir la capt~ci6n Je:~~s 
"matizaciones". El t'iempo'~,ecle:f_: 

tura varía en base a la.-impor:tan

cia que se le quiera at~ibuir· a 
C• -, •: • ~- ·:- ~- --·~-

1 a imagen, pero debe permitir caL 

tar 1 os detall es. 

5. Gran primer plano (GPP) o pla

no de detalle (DET). 

La imagen presenta un deta--

11 e del sujeto que a menudo no es 

suficiente para conducirnos al su-

jeto propiamente dicho. Tiene un 

notable poder expresivo, su lectu-

22 3. 



ra es fácil y no suele presentar 

problemas descriptivos, aunque 

el tiempo de proyección será bre 

ve. El GPP o DET es una i¡:¡agen 

de efecto porque nos conduce a 

un sistema de refe~encia espacial 

que no es 1 a nuestra habitual. 

La ma:~ofotograffa y la mic~ofot~ 

graffa facilitan es~a"misió~. 
,_:_-.' 

b) La composiC:ióif·¡¡~ :el :Cel'einento que permite al. ojo reco--
' ' . 

rrer las imágenes segÍÍn uri cferto esquema y descubrir sucesiva-

mente sus partes esenciales v~lorando su i~portancia. La comp~ 

sición constituye la arquitectura de la imagen fotog~áfica. 

1. Composición vertí cál. 

La estructura de la imagen 

"intercepta el ojo que está le

yendo y lo acompaña hacia arri

ba o hacia abajo según el tema. 

Las sensaciones coMunicadas en 

ambos casos son diferentes y -

pueden dar la sensación de enal 

tecimiento u opresión. 

2. Composición horizontal. 

La orilla del mar vista a 

lo largo. La estructura de un 

gran puente que atraviesa el rfo. 

_ .•. l 
"'J 



-------------------
3. Composición diagonal~ 

Las líneas de composición 

y perspectiva atraviesan la im~ 

gen siguiendo planos inclinados 

en un solo sent1do0 El ~ujeto 

dará la impres}(j:;>~e subir o b~ 
jar con respéctoC:á'-estos planos, 

,:_.·; .. f'.\'·,:.-

comunicará j¡(;;~écfó-,; iuii'a sensa

ción de fatfi0PJ~iJ~~~i:.d~;dificul
tad. 

::· -.~·:_~;L~-.;~, ·~;: ,:'.:~· 
- - . ~' 

4. Composición 

Es la que a menudo se .encueil 

tra en la n~turaleza con un per

fecto rigor geométrico. Por su 

estructura la sensación que comu 

nica es de movimiento. La imagen 

de un torbellino de un ventilador. 

225. 

c) El encuadre. Con el término "encuadre" queremos indi 

car el recuadro, es decir, la posición del sujeto con respecto 

a los márgenes de la imagen, como la elección del punto de vi~ 

ta, o sea, la elección de la posición de la máquina con respe.f. 

to al sujeto, cosa que determina, por tanto el ángulo. 

Estos dos elementos de la imagen, aunque distintos hemos 

preferido reunirlos en una sola valoración porque vienen dete~ 

minados a la vez por el operador que obtiene la escena casi con 

una opción única que con el tiempo deviene instintiva, ya que a 
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menudo conviene que el sujeto qu~de encuadrado de distintas ma

neras, precisamente para establ~cer la imagen definitiva. Con 

respecto al recuadro, un encuad~2 puede ser: 

1. Central. 

El sujeto es identificádo 
-,-}'.':::'~·;··-:·'-''~ 

inmediatamente. Re'fuér'z~'\eU'va-:~ 

::, ,::::,: :::::::;,~rt!f !~~f l, 
lo reférente a la cor.ipo'~itión. 

- .. , ''"::". ·7~· ·~::··--·· 

Un caso que le es part\~JJar es 

el encuadre simétricd, .~ue p~esen 

ta simultáneamente do~ sujetos -

dispuestos simétric'aci~~te .y de 

igual valor en l~gar Cié' uno. 

2. Descentrad.o./<.'.: < · 
.· .. ".,· ... •,.' 

Es el . encüad.r.é cíl!e_'deja más 

margen a la 'inter'p~~t~c'ión~··Está 

regulado por leyes de composición 

geométrica sobre la disposición 

de las masas en la superficie de 

la imagen. El sujeto está en po

sición asimétrica y es interpret~ 

do en base a tal posición. 

3. Oblicuo. 

Si encuadramos oblicuamente 

con respecto a los márgenes un su-



jeto al que nos hemos acostum

brado a considerar como perfect~ 

~ente erectos, se derivará una 

impresión de acusado vértigo. Oi 

Por ejemplo, un campanario, una 

torre, una persona o cualquier 

otro sujeto, cuando supera de m~ 

do evidente la inclinación que 

nos hemos acostur.ibr,ado,a>consid~ 

rar cor.io es~~bl e y Mtural. 

227. 

La elección del ángulo de toma varfa en función del sujeto. 

Cada sujeto tiene caracteristicas tales como para presentarse 

de modo diferente, según los diversos puntos de vista. Y esto 

es lo que destaca preferente~ente en el retrato, puesto que el 

rostro hur.iano siempre presenta un lado o un aspecto más intere-

sante que otro. 

l. Toma frontal. 

Destaca las caracteristicas 

expresivas del sujeto, pero posee 

también un notable poder descrip-

tivo. 

2. Perfil. 

Tiene fines más bien estéti

cos, aprovechando el juego plásti

co de ciertas lineas de un perfil 

y el acoplamiento de luces y som--



3. Tres cuartos. 

Tiene un valor inter~edio 

entre los dos anteriores y es el 

compromiso al que se ocurre en 

genera 1 para inser.tar{Úr1 rostro 

en un encuadr~ J.tj~ 111,1:.;:~Wlii~.· 
-::· ... ,. ~· . 

. ·. : ..•.• ~':.;~}j;~~,~~;{?h~~:c 

·- ::,::iij1~~:~~¡~!~Jr:n 
es tab i l.i dad;.:·~a nto\:··en,/,eF•es¡Jaci o 

como en e1~'.t,jJlf~~-~~;·?~~·r~it~~t~a~~es 
a c o m p a ñ ad a :~~ªC1'.~;f ,~~&~.;}~~:~~;~~-:;; o.n ·· - -
e 11 a 1 as se ns ac-i orí'es.;.ide'.i:tfobserva 

dar. 
,,;;~·.: .:~.;~~e·}'~j~~~~~;~~f'~~\~·-;_~,. ,· -

~ :e-~ ""º)': ... ;.; 

-. '·2~~;-~:~}f .. ~t';.'(~S 
p 6; 

~ - ·•7• .:~~:·:1~~~zt~;;_~J}f- ;'-:··~", 

5. Perspectiva, ver:tTcál d·e~c!Índe!l_ 

te (Plano e~ pi~ád~{. 
Comunica una serísici6n de -

profundidad, especialmente cuando 

es muy acentuada. La mirada, al 

seguir las líneas de la fuga, se 

pierde en el punto focal. Los su-

jetos tomados con esta angulación 

quedan minimizados u oprimidos. 

228. 

r l 

... __ 
· ....... __ _ 

' 



6. Perspectiva 1atera1. 

E1 ojo está acosturabrado 

a 1eer de izquierda a derecha, 

resu1tarl e~idente que una per~ 

pectiva en este sentido peraiti 

rá una rlpi da lectura de la ima 

gen. Por ejemplo una serie de 

lrboles o de columnas. en. perspe~ 

tiva rasante hace que e1 ojo,atr~ 

viese rlpidamente la im~gen par~ 

encontrar e1 punto foca1. 

229. 



Programa Básico.* 

Objetivo fin.al:.( 

ANEXO l. 

(CIIDET). 

1 a ml .. ai :o:op.,op_,:r•_._ •...•. -.-.. ~t·:.e_:u._ •.•.•. •.:_~n'.' .• _~,:_nd·~ .. ·.-.·_:az_:d:_ •. ".:·j·t_•_•.-~_:'a·.d·'_········.·.:f;_._ •. :_-, •. ;t_n:_._;_~.·.;_._ •.•.•. ªd\_:_:e .. ~_ •...•.•. •• ~::o::: i : ; : a:~ : d: :: n:: s:~ :: : : : : : : n de 
en pod'er uti 1i zarl as e~ ~l t:tesempeño 

de sus fuiifi'~ries ;dcicéiités ." 

Unidad. I .• 

Aspecto Teorice. 

1.1. Aspectos generales de la mi~ro~nsenanza. 

1.2. Fundamentos teóricos de la microenseñanza. 

1.3. Ventajas y desventajas de la microenseñanza. 

1.4. Procedimientos para el ejercicio de la rnicroenseñanza. 

1.5. Contenido de las habilidades de enseñanza según los conceR 

tos de la escuela clásica y la del CIIDET. 

Objetivos interrnedios: 

El participante describirá los fundamentos teóricos de la 

microenseñanza analizando, a partir de ellos, las ventajas y -

desventajas que ofrece corno rnétodo de mejorarniento_docente. 

Hará, asirnismo, una descripción de los procedimientos más utill 

zados y sintetizará el contenido de cada habilidad según las -

concepciones estudiadas. 

Técnica didáctica: 

• Método interrogativo-expositivo. 

*Este programa básico está tomado textualmente del programa que 
el CIIDET llevó en la ciudad de La Paz, Baja California. 
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Foro a manera de balance. 

Unidad 11. 

As~ecto teórico práctico. 

2.1. Contenido de las 

te 

2.2. 

to. 

Técnica 

Ronda de juicios 

Autocrítica por p 

Resumen 

co-

dar. 
Proyección del videotape con la exposición del entrenado. 

Reomendaciones ror parte del entrenador. 

Nueva exposición (si fuera necesario), seguida de las d~ 
más etapas. 

Conclusiones. 
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Evaluación general: 

Todas las actividades teórico-prácticas de los participan

tes serán tomadas como pautas para la evaluación, 

Bibl iografíi:i, b'asica: 
:>.;'·' 

El ejY~~;~¡¡dór fácil Hará-resúmenes i_m~resos d~ ~ada uria de 

las habilidci·a~~ a ent~~nar:~ 



ANEXO 2 

PROGRAMA (CISE-UAS) 

l. Introducción. 

2. 3. 

2.4. 

aprendizaje. 

3. Procedimiento. 

3.1. Presentación del taller por el conductor. 

e'•_:~~--.. ''-; _; 

fr~;uentemen te 

3.2. Cada maestro-alumno expondrá al resto de sus compañeros un 

tema de clase en forma sintética durante un tiempo de 5 a 

¡¡minutos. 
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3.3. La participaci6n del maestro será grabada en video. 

3.4. Al finalizar la. exposici6n se hará la reproducci6n de la 

grabaci6n del maestro su par 

3. 5. El 

3. 6. El 

3. 7. 

3.8. 

4. 

4. l. 

4.2. 

4.3. 

5. Recursos 

5.1. 10 ·a 15 

5.2. Personal t~cnico e 

5.3. Coordinador 

6. Tiempo. Un promedio 

7. Cobertura del taller. 

Profesores de la planta 

y Ciencias Sociales. 



8. Fechas y horarios. 

9. Bibliografía. 

10. Coordinador del Taller. 

11. Al final del taller se evaluará la técnica, al conductor 

y se harán críticas y sugerencias. del ~aso. 



tlNEXO 3 

MICRO- ENS EÑAtl ZA 

. ,· .. 

Onia·r Rú z ··'-1:\gU i 1 era* 
~uis ?alga~o Ledezma** 

l. AtlTECEDENHS> 

mo 

enseñan z ~ :,Yf.é'.l .. 
. ,"t'' 

,.'_ ·i'.:.• :~~·<~\:·i.:cLc·'
d o de 1 p rpées o~2'9 

;,:··. 

tra ·su ·acc:fón';:e'ií ~-· ~:' .. e·xpositor, 
;~:··· .. , 

intente r~ .. :;; . ."···· 
producir 11.in'vitro" lÓ que Óctirre e.rí la realidad~' de ahí que 

.. . . . 

el ;·a pr~¡~~te la .v.en_taja de reconstruí r, en u~ alto. grado de -

eficacia, la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje desde 

el ángulo de aproximación del docente. Sin embargo, tiene la 

desventaja implícita que al reducir el tiempo de exposición y 

al introducir una variable extraña -un medio electrónico, sea 

este grabadora o cámara de T.V.- altera las condiciones reales 

del proceso y requiere, para su evaluación ~ás plena, considerar 

* Director del CISE. (En el documento original no especifica el cargo) • 

**Subdirector del CISE y coordinador del Departamento de Comunicación: (Idem.) 

1eelberg Arué "Microenseñanza 11 en Revista Educación del Consejo N~ciona 1 Téc 
nico de la Educación .. Volumen IV, No. 20. 
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la adecuación variable que el docente tiene a la situación exp~ 

rimental y a las condiciones de variación que introducen las v~ 

riables de labor~torio. 

A 

visión 

peña 

para 

lo cu'a1 

y un 

sores,-

ción 

una 

de ac-

que un 

::::: de .. i nVe:~i'.ga~~r·~.s¿(Oes~ rr:olJaranten .Ta;U!liversidad de Sta!). 

de 

meto-

ca ni smos d.e);~~i:1:\{~5·~su~~rvii~d'as que permitan ~1 profesor-al U!)l 

no tener u~a retroalimentación efectiva de su desempeño en el 

aula, laboratorio o seminario práctico. 

Esto destermina la existencia de un sesgo entre lo inform~ 

tivo ; lo formativo dado que el profesor obtiene la información 

acerca de lo gue podría hacer, pero no se crean los medios que 

permitan evaluar el como lo hace cuando éste decide llevar a la 

práctica las innovaciones teórico y/o metodológicas. 
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A mayor cobertura del programa formativo; oenores posibil! 

dades de atender. los ·aspectos de seguimiento: •. y, éíf •consecuen--- ,. . ... . . . . . '. 

cia, incremento en .el inno-

vativos fla .pr'áctiéa<Fótidiana 
.i;' ,-_ ' / -··~ 

arte 

y 

::;~::;i~~wr Ó:pJlo;.det; "·in'vest(gaci'óñ··téndfl~ríte a la 

::::~~~~~j,iltl~f !~t¡t~t~!t~If lf l::\~iif ¡~· :;:;~~~R 
et a s e'.;concibe':com'o'·Ja forma ~n. que•cada? ocen.te•::Fealiza su ac ti 

vi da/{ :f7~¿.\~pl i.ca que la doc.erl~·i·a;1;l~s~~·~;;{:r\fi~'.f~;{},~tJ%:J~:·ta 1 un -

des pli ~~Ue de habilidades pe~so~ii:í·~~·~; }.~~·1' ;;¡¿~~W~~~·~;.: un actor 

qué des.empeña su papel de acuerdo con }ds\ca'~·~~!~~~~~~s:i.y, poten-

cia lidades .. Esta concepción,; al privff~gia"~ eY~~pel individual 

del docente, acentüa la libertad de acción del profesor en la -

cátedra, pero tiene el inconveniente de dificultar la planeación 

académica y la coordinación de los programas así como la sínte

sis e integración por parte del estudiante. 

Ante esta problemática frente al hecho nuevo de la aceler~ 

da expansión de la matricula escolar que demanda la subsecuente 

expansión del persona 1 acadérni co, surge 1 a mi ero-enseñanza ,como 

una -no la ünica- herramienta ticnica que ayude al proceso de 

formación de profesores en el ámbito de su adquisición de habi 
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lidades y destrezas para desempeñar su papel en el aula. 

II. CARACTERISTICAS DE LA MICROENSE~ANZA. 

"La micro-enseñanza es un entrenamiento cuy~~ro~ósito es . .. - -

simplificar la complejidad del proceso norr.lé!lc:d~;:~nseñanza. La 
;-.-.. --·"· 

persona que se adiestra se involu.cra .kn· tina':sfiL·~¿i6h 'reducida 
·"'·.;, ··: _.,. -;,,·_:-._~:r;-:~.' .. , /·.;,>>···--

ª esca 1 a : -' '· \.,.,o: _~¡}5;;5;;,;. .. · 
~- ,. :.; __ -¿;;; .. -~:;.:.~._,.::'::-~(-.:;!_~::.1._:_;~;::/:~:, _;_:~~:~:~0. ''º . ':, 

.los grup()S ·.son de 10. a 12 R~~:~~~~;~~''."'·"'"'
7

'''""-:-"'c~-:;¡:;7,' 

: ~:·~i!l~i~~~l~~~~li1Klil«~~~~~~r,:c 
El::::::~:;:::~::~::~~::: ~ ~;,\~\~!t~f 11~:~.: ::: :. ·:: :: : : 

nes de moderador o coordinador, cii'y§,:~_g~l'~l,eserí'cial es el de 

iniciar la actividad, ordenar el debat'e;>'.''apo'rtar sugerencias en 

los aspectos no abordados por el grupo~d·~'. trabajo y sintetizar 
~.· .. e: 

'. 1 as conclusiones y recomendaciones que: se --formúlan al profesor 

en actividad de capacitación. 

Los ejes centrales de la técnica están constituidos por la -

auto-confrontación que el profesor tiene con su práctica a tra

vés de una versión simplificada de la misma y la efectiva posi

bilidad de retroalimentación "objetiva" y en consecuencia, de 

corrección de errores y profundización en aspectos que facili-

tan y hacen más eficaz la acción del docente. 

La utilización de un medio electrónico que registre la ac

tividad tal como ésta se dió, permite reducir el margen de sub

jetividad en la interpretación del desempeño del expositor, po~ 
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derando equilibradamente los aspectos favorables y desfav~ra--

bles. Sin embargo este misno medio resulta una variable que 

puede alterar especialmente en las experiencias iniciales la ple 

na confiabilidad de los resultados. 

De ahi que una de las criticai que habi~ualmente ~e formu

lan a la microenseñania consiste en~que sus res~lt~.d~~:~;eales 
estén más centrados en el Jog~o;•cte5Ú; .• a:·aa~l~'2·i'~~7d~l.,prbfesor a 

. -- C"-~f_:,-=.~;º:J.".~~-- ._,,_~ .. -2._·=.: ;:._;· ~~-·-:~'1:_:~~..,<:-l ~:-- :'::Z.~_,:/;: 

:; ,~::: i ,::: '::::: ;¡ ,'. :;;~t~!~J!~~~i~~~*~:;~:~I :.~· ,:; ,:~ 
ca académica. ;o:Z> · .':;:; ;~~''··~ / "e 

,::-::: •·,'; ~·: ,: ;. '· ,J' 

La crítica tiene un~ base ~~{¿~al~~~ ~~l{dez, puesto que 

todo proceso basado en el uso d·~ ·2i~J1·a;~res reproduce sólo apr~ 
ximadamente la realidad, pero nunca·pr~s~nta l~s mismos matices 

que se encuentran en ésta. 

A pesar de ello, los métodos de simulación basan su vali-

dez en que toman como material de trabajo las situaciones más h~ 

bituales, es decir, aquéllas que necesariamente constituirán la 

práctica dominante del sujeto y, en tanto reproducción y capaci 

tación en lo más habitual, permiten articular un comportamiento 

estructurado frente a situaciones tipicas sin afectar la posibi 

lidad del desarrollo de respuestas específicas frente a proble

mas singulares. 

En consecuencia, la microenseñanza no puede entregar al pr~ 

fesor un repertorio de respuestas para todos los problemas que 

enfrentará en su actividad, pero sí es un instrumento vál~~o p~ 

ra mejorar o reafirmar su actuación frente a las formas más ha-

bituales de que quehacer, y en donde el proceso de adaptación a 
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un medio electrónico como variable nueva que altera su trabajo 

resulta ser equivalente al esfuerzo de adecuación que debe rea

lizar ante cada nuevo grupo que atender o ante preguntas sorpr~ 

sivas de los estudiantes, elementos que sin duda son modifica--

cienes de la prictica habitual del profesor. 
·.·'." .. 

Por otra parte, la presencia de .u!l. variable extraña, aumen 

ta el impacto emocionali{t,l':ª~.miú~~.~~~i~n.ai'!¡J~o:~~~~'Mt~~es} que-

:::: : , : º: '.~;tY~~;~&~~j~~~t::~rf ~·", ::t::~1 ~~f ,:;~ ::~: :: : : , 
negativos y que,~ eh.ú1,,~i·m;·;·instancia, es el factor que. puede 

afectar e1 éxito 'cie:'1a,la•ct:.iv.idad de micro enseñanza. 

Esta y oú~~ cHtfcas formula das a la mi ero enseñanza no 

consiguen inv~lf¿ar~la pr~ncipal ventaja de ésta: es una téc~i-

ca que permite al·profesor auto evaluarse en aquellas activida

des que constituyen su práctica habitual como docente, ya que 

ello posibi1ita la reproducción a nivel de laboratorio de la 

forma que el docente efectúa su trabajo en técnicas expositiv~s 

demostrativas, conducción de grupos, interrogatorios, utiliza-

ción de apoyos didácticos, etc. 

Por ello, "la retroalimentación sobre el comportamiento 

de1 profesor-estudiante debe ser precisa. En micro-enseñanza 

se usa: 

retroalimentación oral del supervisor, 

- cuestionarios estimativos de los alumnos que recibieron 

la micro lección (ésta es de gran importancia por ser 

los "clientes" del profesor}, 

- grabaciones (presentar mayor exactitud en la interacción 
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verbal; sin embargo, son limitadas en la "imagen ínte-

gra"). 

video-tape, es el mis preciso; ~-~mtt•.~J~uir~al ~aestro 
,,.','·: 

en la rea 1 ida d. 2 

'°" .::::::;,:: :::::::." '"'i~~~~;'r; ii~~~ttt~,~:~::::" 

~; :;;'.~:, :; ·;: ,:~~r::~!~tr.~f~~~t:f {t~l11t~lí!JE:::::: ~ 
enseñanza), como en la capacitación de ~~Jf'~';~~1/;,~"~;;','técnicas 
específicas de enseñanza-aprendizaje~ 

III. El USO DE LA MICROENSE~ANZA POR El C.I.S.E.-UA5* 

El modelo de micro-enseñanza desarrollado en la Universi-

dad de Stanford puede servir como un marco de referencia para 

desarrollar formas específicas que respondan a necesidades ins

titucionales bien delimitadas. 

No existe -en secuencia- una forma única de aplicación de 

la micro-enseñanza, sino tantas variantes como necesidades de 

utilización existan, respetando los ejes básicos de articulación 

de la técnica. No hay aplicaciones más completas y aplicacio-

nes sesgadas, sino adaptaciones a los objetivos que se pretende 

alcanzar con el uso de esta modalidad. 

2
rbidem. 

*(En el documento original no especifica UAS). 
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En el caso del CISE, y después de haberse aplicado en más 

de cincuenta talleres, se ha conformado un procedimiento que 

responde más plenamente a las características de la UAS y a --

las concepciones que el centro ha desarrollado en torno a la ca 

pacitaci.ón de .. Ci:irOfesores': 

Cu¡1'~·uwl~·,'~.i:e:A;~~~·tn2 resu~l ve por sí misma 1 ~~ ,5ompl ~jos 

:~:; :::~~:li~~iZ!~~~!'!:~:::::::~:: :.::¿:~::~::~tt~::;::::::-
1 a util~~a?f'qúe:a'quel tiene para su práctica aéadémica. 

. . 

En ese:senii~o. la micro-ensefianza resulta un excelente 

auxiliar en la motivación para mejorar la ensefianza y para que 

el maestro tome conciencia de la posibilidad de superar la cali 

dad de su trabajo, sin que ello implique necesariamente cambiar 

las formas que habitualmente venían empleando. Esto es facti--

ble de lograrse porque cada profesor que practica la micro-ens~ 

fianza experimenta en sí mismo la utilidad de la retroalimenta-

ción y de la autoevaluación. Es dable pensar que si bien ambos 

factores actúan estrechamente ligados, la auto-evaluación viene 

a ser el elementos desencadenante de cualquier cambio que a po~ 

terior se produzca en la práctica del profesor porque este alca~ 

za la plena comprensión de lo que es posible aplicar del conju~ 

to de recomendaciones recibidas y cuales no se encuadran en 3Us 

habilidades y/o concepciones acerca de la acción didáctica. 

La micro-ensefianza abre perspectivas para la innovación, 

pero primero reafirman al sujeto en lo que debe hacer y en lo -

que está haciendo, por ello es posibilidad de nuevas formas di-
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dácticas y consolidación de lo que se tiene, Esto no es una --

contradicción. Es una valoración de los factores de cambio y 

de las bases en que ·debe afincarie ese cambio en un mismo·nivel 

de ponderación. 

La UAS prevalece Éin· la mayor fa de J~~·-'~'~¿u·~Ías de. la es---

~~~,~~~::~~·~:~;:~füf ¡i!!t11!t!f l1!tt~fü::~;:~~~~~~ 
tu ció n . . ; .:; ·: ·. ' · · "''',·..;~: . .,.,, ·,:·,,~}}i,:· ·· .,: .. , : · · · · ·. 

e o ns i dera n do ~s Ús fac~~~e s~ ••• l ~¿:~~i·(~;:i:~~·~·~r#~·J.~ic~o-e ns e ñ a~ 
za del CISE: ' .:' .::,;eL~;;3,'.'..: .. ;:::.'.~'" ·· 

-·· _'._~~;•.-_;:·-i'.:·,~'.o'.;~~é.''' ;,,_<(:· :r!:_·_.~ •'-.~~". "• 

- Se 

en técnicas expositivas. 
;•.' 

- Los grupos de trabajo constitu~en de·lO a 15 profesores, 

los cuales actúan simultáneamente co~o exposito~es y gr~ 

po escolar. 

- Las exposiciones son de 5 a 7 minutos, con un proceso de 

retroalimentación de 10 minutos por expositor, al término 

del cual puede volver a exponer. 

- El medio electrónico para facilitar la retroalimentación 

es el video. 

- El coordinador del taller sintetiza las observaciones del 

grupo y solo formula las sugerencias en el caso de que al 

gún aspecto no quede cubierto por el grupo. 
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La retroalimentación no se ciñe a un cuestionario, sino 

a una guía de observación abierta ya que esto posibilita 

un mayor margen de libertad al citado proceso; 

Esta forma de aplicación permite que cada profesof/ püeda 

obtener elementos para reafirmar o. modificar sus~üi~W\~·~s. va--

lorando además, 

jo en e 1 a u 1 a. 

1 a 

to 

1 a ex per~ e~f-~t(;f,~f~~IT:~%~.~¡~·~f~ti·~:r\f >de ta 1 forma que e 1 seg u i mi eD_ 

to es ta r.1 a;·:c·entr.ád_o::0'.en.>la•;• p rop-i.a. auto-ev a 1 ua ci ón que e 1 profe--

::' y'::: ~:1i~~~~*~%i'f f ::',!:' ::: ·:~:::.::.:· .:·:;: :: ::::: ::1 

(lnterrogat'qr};;~·.}J·s:o clel pizarrón y rotafolios}. 



1.-

2 -

3.-

4.-

5.-

6.-

a) 
b) 

El 

a) 
b) 

El 

a). 
b) 

El 

a) 
b) 
c) 
d) 

El 

a) 
b) 
c) 
d) 

El 

-·-4-

muc.tió 

ti~mriq 

.','":o•',' 

muého 

conductor 

ANEXO 4 

CISE-UAS 

manejó el grupo 
adecuadamente 
regularmente 
deficientemente 

conductor del ta 11 e r: 

fomentó y estimuló la participación 
permitió la participación 
no perm.i tió el interés ni la participación 
dificultó la participación 

manejo de la técnica de "Micro-ensefianza" 

) 

) 

( 

) 

fue; 

a) excelente c) buena e) mala 
b) muy buena d) regular 

No 

) 

( 



247. 

7. - Según su opinión, el resultado del taller: 

a) satisfizo todas sus expectativas ( 

b) la mayor parte de ellas ( ) 

c) solo parcialmente ( ) 

d) en absoluto ( ) 

B.- Alguna observaCión no contemplada: 

9.- Para futuros talleres de "micro-enseñanza".; en e'sta escuela 
o en otras de la Universidad, que reco~endaciones harfa: 

... 

·e,.-

10. De mayor o menos importancia,~enum•ri·1~~ talleres o cursos 
~~·~ usted recomendaría para c:¡ue ·se !.rni:iartieran en esta es cu e 
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