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Hablar de un sistema educativo por telev1s16n conlleva 
de entrada, a hacer Ja s1gu1ente aclarac16n: no se trata de la 
1nfluenc1a de la televis16n en sr misma, srno de su incidencia 
sobre una serie de relaciones educativas interpersonales¡ un 
sistema es la apl 1cacl6n de tócn1cas y conoc1m1entos c1entif1cos 
basados en la actividad de dlsei\ar, planear, desarrot tar y 
evaluar, donde cada uno de estos elementos guarda estrecha 
relac16n entre sr Jo que permite evaluar las acciones 
educativas con el fin de detectar su 1nfluenc1a en las 
s1tuac1ones de 1ntegrac16n e identidad sociales. 

En el marco de desarrollo soc10Mecon6m1co que se lleva 
cabo en nuestro paTs, la telev1s16n educativa coadyuva a renovar 
el sistema educativo de una forma integral y permite, gracias a 
la fleKib111dad de su estructura orgAn1ca, ta eKtens16n de la 
educación formal, asf como el d1ser.o de nuevoa materialea 
pedagógicos basados en el audio y el video. 

El Gobierno 1 leva las oportunidades educativas a todas las 
regiones de la República, cuando ut1l iza al mAx1mo los beneficios 
de los medios aud10v1sua1es de comun1cac16n. 

El sistema educativo por telev1e16n <S.E.T.V> de la 
Secretaria de Educación Públ 1ca 1 se constituye en un modelo de 
educación a d1stanc1a a trav&s del cual se intentan cubrir las 
def1c1enc1as en el sector educativo formal e Informal y 
s1mult~neamente promover la conc1ent1zac16n e 1ntroducc16n de 
valores aspirando a una 1ntegrac1ón nacional, pero la ef1c1enc1a 
del S.E.T.v tiene que contemplar no sólo los niveles de 
eKpans1ón 1 sino tamb16n el contenido de los mensaJeS pedag6g1coa 
aua1ov1suales que difunde, porque de ello depende la calidad de 
estudiantes que prepare. 

Por lo que se ha d1Y1d1do en varias categorras de acuerdo 
al tipo de población que desea llegar; formal: Telepr1mar1a y 
telesecundar1a. Informal: telecapacitac16n, secundaria intensiva 
para adultos, pr1mar1a 1ntens1va, apoyo a la primaria, asT como 
desarrol 10 de programas culturales y deportivos. 

y tiene ademls entre sus ObJCt1vos la difusión del arte, 
las c1enc1as, el deporte y la tecnología; fortalecer la identidad 
nacional mediante la d1vulgac16n de nuestra h1stor1a, 1d1oma y 
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trad1c1ones asf como servir de instrumento para orientar la vida 
1nd1v1dual y colectiva en Ambitos como la salud, el consumo y el 
comportamiento fam111ar. 

Este trabaJO responde a un esquema te6r1co pr~ct1co, cuyo 
ObJeto es interpretar"" en .un n1ve1 específico de anAI 1s1s, cómo 
debe ser un sistema educativo por telev1s16n para poder cumplir 
tanto su func1/5n social externa: 1nteorac1ón e identidad, como 
su funcil5n social interna: pedagl5glca esencialmente¡ desde el 
punto de vista de un proceso de comun1cac16n educativa 
1nterre1ac1onado con 10 econ6m1co, político e 1deológ1co de la 
real 1dad soc1a1. 

El prop6s1to perseguido es anal izar la pr~ct1ca concreta 
del S.E.T.V, para remarcar cu~les son los factores que permiten 
desarrollar m~s eficazmente el proceso enseñanza-aprend1ZaJe, 
meJorar la educación a travós de un enfoque sistémico por 
telev1s1ón, asT como aprovechar las t6cn1cas y procedimientos 
para planear la ut111zac16n de este medio educativo de acuerdo a 
los recursos d1spon1bles que orientan en 01t1ma 1nstanc1a la 
formación de los perceptores de este sistema aud1ov1sua1. 

senalaremos que en nuestro an~I 1s1s se subrayan no sólo 
factores tócn1cos 1 sino también sociales, econ6m1cos 1 culturales, 
conceptuales y propós1t1vos. 

Para el lo vemos: 

CAPITULO 1. 

Hodelos educativos donde se toman en cuenta los factores de 
asim1lac1ón 1 rend1m1ento y procesamiento, 1ntermed1ar10 entre la 
1nstrucc1ón y el aprend1zaJe aud1ov1sua1, todo ello basado en la 
teorTa de que la personal 1dad y la experiencia del 1nd1v1duo nan 
sido generadas por elementos ambientales y culturales que apuntan 
a una meJoria en la calidad de vida. 

A la educac16n por telev1s16n 1 inscrita en el cuadro de una 
preparac16n integral 1 de avance al conoc.1m1ento donde 1 a 
1dent1dad deba ser vista de tal forma que tome en •:uenta la 
real1zac16n del 1nd1v1duo en la sociedad para la !"'esoluc•ón de 
lo~ problemas del entorno social 
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La propuesta de un aprendiZaJe grupal, concebido como un 
proceso donde se encuentran individual 1dades, se interactúa y se 
aborda el conocimiento de una manera colectiva, donde importan 
tanto los contenidos de los mensaJeS pedag6g1cos como la manera 
en que estos se vinculan con el estudi.snte, ya que la 
adolescencia es un etapa de profundos cambios bioJ6gicos, 
afectivos y ps1cológ1cos que trascender~n en el futuro del 
ind1v1duo, padres y docentes deben estar preparados para 
encauzarlos pos1t1vamente: un aprendizaje grupal, donde el 
docente y los alumnos estén ubicados como 1nd1viduos que buscan 
la construcción del conoc1miento, no sólo a trav6s de una 
correcta 1nformac16n, sino a trav6s de tas relaciones que como 
SUJetos establecen entre sr. 

Que la interacción social se conforma de seres humanos 1 con 
características particulares, sin embargo, la ind1V1dua1 idad no 
tiene porque ser pensada en forma contraria a la vida social, 
sino puede ser vista como una 1ndiv1dual idad d1al6ct1ca con la 
pos1b1l1dad de fortalecer tanto el :imb1to social como el 
1 nd 1 v 1 du a 1 . 

CAPITULO z. 

En este capítulo veremos que, ante la nueva planeac16n 
educativa, la producc16n 1 el an:lil 1919 y la evaluación de los 
mensaJeS pedagógicos aud1ov1suales serA necesario retomar ciertos 
planteamientos teóricos metodol6g1cos de la ps1cologfa y 
semiótica aud1ov1sual que contribuyan a explicar c1entff1camente 
la espec1f1C1dad de este proceso educativo en el que se establece 
una relación de 1nterdependenc1a entre el SUJeto y el mensaJe, 
esta 1nteracc1ón estrmulo- respuesta parte fundamental del 
proceso ense~anza-aprend1zaJe puede servir de base para 
comprender la forma en que Ja conducta de un 1ndlv1duo obra en su 
ambiente. 

El punto de partida de nuestra reflexión semiótica define 
aquel lo a lo que hace referencia el S.E.T.V. y a ta forma como 
especTf1camente e.ste sistema aud1ov1sua1 reproduce la real 1dad a 
través ae lm~genes y sonidos 10 mis sugestivos posibles y al 
mismo tiempo, se vincula con el la gener.lndose 1ae r~lac1ones 

sociales. 

La 1ncorporaci6n de la telev1s16n como medio educativo 
aud1ov1sual aebe generar la adecuación de tos m6todos pedag6g¡coa 
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tradicionales, y prever la ut1 !1zac16n de los recursos técnicos 
necesarios asT como el uso de efectos especiales. Para lo cual 
en este capTtulo se ha desarrollado un apartado que describe los 
elementos estructurales, los medios y recursos t6cn1cos asf como 
la elaboración de guiones educativos, tanto en los aspectos 
organ 1zat1 vos como en 1 a e><pres 16n técn 1 ca de 1 1 enguaJe de 1 a 
televisi6n. 

Se reflexiona al considerar la capacidad 1nte1ectua1 
as1m1lat1va de los perceptores, pues la telev1s1ón educativa es 
considerada como un proceso d1al6ct1co en donde el perceptor se 
ubique no como obJeto, sino como suJeto consciente de su devenir 
n1st6r1co, rebasando la mera e~pres1ón acad6m1ca con la 
pos1bi 1 idad de tener acceso al conoc1m1ento ae su sociedad para 
analizarla y modificarla en la medida en que se involucra y 
decide part1c1par en ella. 

CAPITULO 3. 

Este capitulo presenta, una cronología del desarrollo de 
telesecundar1a como caso parad1gm:it1co de la telev1s1ón educativa 
formal desde su 1n1c10 en el año de 1965¡ donde se e11,pl 1can 
algunos aspectos importantes, como su estructura, elementos 
fundamentales que la conforman, an:il 1s1s de las dependencias 
pübl1cas¡ S.E.P., Unidad de Te1ev1s16n Educativa, Unidad de 
Telesecundar1a que hacen posible su transm1s16n, su ubicación en 
el sistema educativo nacional, los elementos técn1co-peOagóg1cos 
que la sustentan y las características soc1eoconóm1cas de los 
perceptores de este sistema. 

CAPITULO 4. 

En este capitulo vemos que un enfoque s1stemát1co de la 
telev1s16n educat1 va, anal iza cada uno ae los elementos que 
part1c1pan en el proceso enseñanza- aprend1ZaJe como un todo 
org:in1co, que cada uno de el Jos adquiere la categoría de 
subsistema y basado en el lo se dan observaciones val idas para 
la realizac16n de mensaJeS pedag6g1cos aud1ov1suales 1 a pesar de 
que las exigencias de pre~entac16n en este terreno son muy 
grandes. 

Se propone la creac16n de un modelo que en el planteamiento 
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Educativo Nacional, convierta a la funci6n social del S.E.T.V en 
una coneepc16n m~s d1n~m1ca e integradora al conformar el mensaje 
pedagógico audiovisual, la tecnologfa adecuada y contemplar la 
ef1cac1a cuantitativa en una perspectiva mis realista de 
desarrollo con la eepecificac16n correcta de tos objetivos 
perseguidos. 

Nuestra tesis tiene por consiguiente, los Objetivos que a 
cont1nuac16n se detallan: 

Descr1b1r la func16n social del sistema educativo por 
telev1si6n. 

Abrir un espacio 
de Telev1s16n 
ps1copedag691co 
de referencia 
problemas a los 

de estudio y reflexión sobre el fen6meno 
educativa, desde el punto de vista 

que pos1b1l ite la construcei6n de un marco 
que permita explicar los fen6menos y 

que se enfrenta. 

Propuesta de generar act1v1dades de aprend1ZaJe mediante el 
desarrollo de técnicas de estudio en la perspectiva de una 
didáctica grupal, fundamentada en el an~I 1sis psicológico 
y social de las situaciones particulares de la televisión, 
que lleven a comprender la manera en que los cambios de 
conducta del perceptor se refleJan en su ambiente. 

Destacar la 1mportanc1a de la motivación y de la 
interacción estrmulo·respuesta en el proceso de enseñanza
aprend1zaje. 

Analizar las caracterTst1cas de producc16n del meneaJe 
pedagógico audiovisual, es decir la designación de todas 
las partes que en él 1nterv1enen1 e><aminar los factores 
que influyen en la creac16n de actitudes y formas de pensar 
de la población a quien est~n d1r1gidos dichos mensajes, 
sus efecto y examinar las variables que subyacen baJo el 
proceso de producción. 

Detallar la importancia del perceptor, como sujeto y no 
como ObJeto 11e la educación, remarcando el desarrollo 
de las habi 11dades y las relaciones esenciales entre 
el mensaJe aud1ov1sual y el perceptor. 

Explicar la estructura y funcionamiento de Telesecundaria. 
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Destacar los principios y propósitos de la evaluación del 
aprendizaje. 

Elegiremos para esto, algunos problemas de la producción 
audiovisual televisiva en red abierta <telesecundaria>, veremos 
aspectos relacionados con el aprendizaje del perceptor, t6cn1cas, 
proced1m1entos y recursos aplicados al logro de los objetivos de 
aprendizaje, el tratamiento que se da a la educación formal y no 
formal y observaremos tambi6n como a pesar de que las exigencias 
de presentación en este terreno son muy grandes se pueden dar 
obvervac1ones v~I idas para ta realización de mensaJes pedagógicos 
audiovisuales y se propone la creación de un modelo educativo que 
incluya al S.E.T.V.¡ interrelacionado con lo económico, polftico 
y social de la realidad nac1ona1. 

Esperamos con el 10 poder contr1bu1r en la büsqueda de 
alternativas para la satisfacc16n de la demanda educativa 
nac 1 ona l. 



CAPITULO 
1 



.9 

<l.> SISTEHA EDUCATIVO POR TELEVISION < S.E.T.V 

La creciente 1mportanc1a de la comun1cac16n en la sociedad 
1nc1ta a formular una responsab111dad nueva para el sistema de 
educac10n, enseñar el modo adecuado de ut111zar ra televisión en 
forma educativa, que sirva para denunciar los per 1gros de un 
seudo ·saber aud1ov1sua1 y la 1 lus1ón del poder 1nformat1vo de 
los medios de comun1cac16n. 

Los medios de comun1cac16n y pr1nc1palmente la telev1si6n, 
no se caracterizan precisamente por su carActer racional, 6sta 
última ha sido acusada en 1nf1n1dad de ocasiones de que contiene 
peligros de 1nunda~16n de la imagen, despersonalización, y abuso 
de una 1nformac1ón d1r191da. 

Adem~s. quienes han tomado la 1n1c1at1va de Ja telev1s16n 
cultural en nuestro país 1 también se han encontrado con Ja 
carencia de un f1nanc1am1ento adecuado que les perm1t1era crear 
un modelo que se adapte en verdad a las necesidades mexicanas, 
esto es porque contamos con un mensaJe aud1ov1sual que presenta 
contrad1cc1ones 111ternas, generado por la dependencia a un modelo 
de televisión comercial (TELEVISA}, pues en muchos casos, ras 
ex1gen~1as de los programas sólo 1 legan a ser la rentab1I 1dad y 
el logro de una audiencia y en ocasiones s61o un medio tócn1co 
que permite llegar a un gran püb/1co, y no el medio de expres16n 
que ~ebiera estar al serv1c10 de los valores educativos y 
culturales. 

A pesar de sus defectos, en un marco de comun1cac1ón 
educativa, la telev1s1ón tiene buenas cual 1dades, ¿por qué: no 
aprovec11ar estas potencial 1dades?, qu1z~ el lo ayude al mismo 
tiempo a poder salir de los problemas cual1tat1vos y· 
cuant1tat1vos ae Ja educación trad1c1onal y proporcione solución 
a los problemas de 1ntegrac1ón nacional. 

Uno de los pr1nc1p1os base de todo sistema estriba en la 
manera en que todos sus componentes se encuentran dispuestos; en 
la telev1s16n educativa, el sistema tiene como obJetivo, tornar 
6pt1mo el func1onam1ento de la tecnología educativa, es decir 
poner en 1nteracc16n todos los recursos humanos y materiales para 
el logro de los ObJet 1vos de la educación. 

La educación, considerada como un proceso sistem~tico para 
el logro de los obJet1vos eaucac1onales y de desarrollo mediante 
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mitodos adecuados, es el ObJeto material del sistema Educativo 
por Televisión (5.E.T.V.), esta definición incluye el aspecto de 
la cal 1dad del fenómeno educativo que 1mpl 1ca todo un nuevo 
proceso de producción del mensaJe pedagógico con base en 
materiales audiovisuales. 

En cuanto a su objeto formal, se refiere a la distancia y 
espec1f1cidad del mensaje pedag6gico audiovisual. 

La especificidad radica en que el tipo de educación 
transmitida por este medio es "sui g~neris" 1 ya que tiende 
transformar 1 a te 1evis16n en un e 1 emento pedagóg 1 co, 1 os 
obJet1vos son especff1cos para ese medio, el mensaJe pedagógico 
se genera de 1 aud 1 o y e 1 v 1 aeo. 

El aspecto d1stanc1a 1mp11ca dos caracterrst1cas, la de 
espacio y la de tiempo, esto hace que el S.E.T.V. se considere 
como un proceso s1stem.1it1co apl 1cado al logro de los Objetivos 
de un aprend1Zaje mediante m6todos adecuados; y que a la vez 
crea una re1ac16n temporal y/o espacial entre emisor y perceptor 
teniendo como 1ntermed1ar10 a un aparato de televrs16n. 

En tanto manifestación tócn1ca~soc1al 1 el Sistema 
Educativo por Televisión es un instrumento 1ntermed10 y su 
propagac16n se basa en su uti"l 1dad y efic1enc1a, pero también en 
las diversas cond1c1ones h1St6r1cas, sociales y ps1cológ1cas del 
en torno soc 1a1 . 

No se puede hablar de un Sistema Educativo desvinculado de 
la polTt1ca general de cada país, Id educación es la preocupac16n 
de polTticos y gobernantes. cada sexenio. 

En este contexto, el Gobierno Mexicano a trav6s de la 
Secretaria de Educación Públ 1ca (S.E.P.), ha encontrado en el 
campo de los medios de comun1cac1ón mayores pos1b1I 1dades de dar 
so1uc16n a dichos problemas educatrvos, por ejemplo al transm1t1r 
lecciones por telev1s16n. 

El argumento oficial considera a este medio con cual 1dades 
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de penetrac16n y aparente baJo costo en relación a las escuelas 
d1rectas 1 y lo convierte en el recurso opcional para ! levar 
educación a un mayor número de Jóvenes y adultos que habitan en 
zonas rurales altamente marginadas. 

La función social del S.E.T.V. se establece desde esta 
perspectiva, entre el mensaJe y el 1nd1111duo como característica 
esencial de la abstracción como elemento s19n1f 1cante, y no toma 
en cuenta la 1nfluenc1a del grupo social en Ja determ1nac16n de 
la e)l.per1enc1a. 

Ningún sistema educativo est~ exento o al margen de las 
relaciones sociales , propos1c1ones y eJecuc1ones que involucran 
al hombre con el hombre, con su grupo social, con su sociedad, y 
sus 1nst1tuc1ones, asr como con la economía, la moral, la 
t6cn1ca y el trato social, combinando 10 mental >' 10 técnico con 
los propósitos y proced1m1entos 1 con los fines y los instrumentos 
que se emplean para lograr los ObJet1vos esto debe ser en 
consecuencia la función social del S.E.T.V. 
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<l.t.> LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS POR TELEYISIONr~~~~~~~ 

Alcanzar los obJet1vos de un sistema educativo en el 
de la televisión, donde el l 1bre flujo de ideas condujo 
formaci6n de un gran consorcio comercial, na sido, es y 

campo 
a 1 a 
ser~ 

una una tarea compleJa, a pesar de que et Gobierno cuenta con 
s1gn1f 1cat1va eKper1enc1a en el uso de ta te1ev1si6n con fines 
educativos. 

El Estado part1c1pa de dos maneras en la televis16n, por 
med 1 o de sus prop 1 os cana 1 es y por 1 os cana 1 es comer e i a 1 es 
conces1onados. 

A partir del tiempo provisto por los canales comerciales 
~12.51.>, se instrumentó un proyecto de telev1s16n estatal 
educativo. El 16 de agosto de 1965 se in1c1ó en c1rcu1 to cerrado 
un curso de alfabetización, un año despu6s com~nzaron los cursos 
en c1rcu1to abierto a trav6s de nueve emisoras que se 
incrementaron a quince para t97~. 

La Secretaria de Educación Públ 1ca 1 conf16 a una empresa 
privada una 1nvest1gac1ón en varios estados de la República para 
conocer los resultados, "el resultado m~s relevante obtenido 
dice el informe· es que una de cada tres personas de las que 
1n1e1 aron e 1 curso 1 o term 1 naron, 1 a deserc i 6n observada es 
alta, por tal caso se crearon grupos de voluntarios y profesores 
de las te1eau1as para tratar de evitar la deserc16n y estimular a 
los adultos para que adqu1r1eran aparte de la lectura y la 
escritura una educación o~s1ca1 por lo que se 1mparti6 un curso 
para los rec16n alfabetizados llamado UN PASO MAs~.<t> 

El Sistema Educat1\IO por Telev1s1ón (S.E.T.Vl, se ha 
formado a partir de la acumulación de experiencias televisivas 
que "'ª" oesoe la ~imple transm1s1ón de la 1nformac16n, d1fus16n 
oe lit cultura, capac1tac16n, hasta una educación formal. 

Desde luego que esto que se esboza arriba aún dista de 
alcanzar las meta~ propuestas. sin emoargo algunos resultados 
avalan la ef1cac1d de1 sistema. 

1 > Se.:.retaría de Educac1611 PúDI 1ca, U rciucac16n ~ 
.en ~ 1964-1970 México, SEP t.1 t970, pt46. 
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<1.1.t > T E L E 6 E C U N D A R A------

La Telesecundar1a es la prActica mis importante en 
es te sen t 1 do, pero n.;, 1 a ún 1 ca, es una exper i ene 1 a educat 1 va 
por te1ev1s1ón 1n1c1ada a partir de t965 en c1rcu1to cerrado, 
posteriormente en red abierta, tiene como obJet1vo fundamental 
proporcionar educación secundaria a jóvenes y adultos que viven 
en comunidades rurales apartadas, fue encomendada a la D1recc1ón 
General de Educac16n Audiovisual de la S,E.P. Un grupo de 
evaluadores se encargó de ver1f1car la efect1v1dad y la 
conven1enc1a de implantar dicho sistema. 

Aprobado el proyecto, se da 1n1c10 al curso en circuito 
través de 1 

canal 6 en las 
abierto en t968, las lecciones se transm1t1eron 
canal 5 en la zona metropol 1tana y su repetidora 

La expansión de Telesecundar1a ha sido constante, cada al\o 
desde sus 1n1c1os ha incrementado el número de te1eaulas 1 

alumnos y profesores; hoy en dfa la telesecundar1a da serv1c10 a 
m:is de 900,000. alumnos, d1sem1nados en 21 entidades de la 
Repúbl 1ca, gracias a la red nacional de canal cuatro y Telev1sl6n 
Rural Mexicana (T.R.H.) que difunde la señal al 1nter1or del 
pars. A partir de 1960 telesecundar1a sufre una transformac16n 1 

pues la S.E.P., JUnto con el Instituto Nacional de Educac16n 
para Adultos CINEA), dan un giro a ésta al crear la secundaria 
intensiva para adultos {SIA). 

~Las exper1enc1as obtenidas han sido satisfactorias y esto 
induce no sólo a consol 1dar esta forma de prestación del serv1c10 
educativo, sino a meJOrarlo en sus aspectos acad6m1cos y 
adm1n1strat1vos, de tal modo que su proceso de 1ntegrac16n sea 
cada vez más ef1c1ente y exped1to".<2> 

2> TRH." Proyecto para incrementar la Telesecundar1a en el Estado 
de México a través del canal 22, y de la red nacional de 
T.R.M". Qocumento ~. México sin fecha, p20. 



• 14 

<t.1.2) T E L E P R H A R 

La Telepr1mar1a es otra experiencia educativa por 
te1ev1s16n. 1n1c1ada a pa·rt1r de Jos años ochentas por la 
secretaria de Educac16n PObl1ca, t1a tenido como propósito 
coadyuvar con los programas de educación pr1mar1a formal y 
de alfabet1zac16n de la poblac16n marginada; este aprend1zaJe 
fundamental es la base de todo proceso educativo, por lo mismo 
debe situarse al 1nter1or de un programa global de desarrollo. 

La S.E.P., con su serie "Temas de primaria", apunta 
respaldar las labores del profesorado en ras escuelas pr1mar1as 
con la d1fus16n de temas importantes para este nivel académico 
como: Grandes culturas", "Hov1m1ento", "El sistema solar", 
"Huseos", "T6cn1ca de la entrevista", "Comun1cac16n y Transporte" 
"Grandes maestros del arte popular", "PersonaJeS de ta n1stor1a" 
y varios temas mis. 

Otra modalidad de Telepr1mar1a, est~ a cargo del 
Instituto Nacional de Educac16n para Adultos (INEA>, "Pr1mar1a 
1ntens1 va para ad'u 1tos"1 se transm1 te de 1 unes a sAbado por e 1 
canal 11 y la red de T.R.H. 
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e 
<t.t.3> T E L E e A p A e T A C 1 O N'~~~~ 

A mediados de 1960, el Sistema Al 1mentar10 HeK1cano, Junto 
con otras dependencias gubernamentales m~s. Secretaria de 
Recursos H1draúl 1cos <SARH>, secretarra de la Reforma Agraria 
<SRA>, Compañia Nacional de Subs1stenc1as Populares <CONASUPO>, 
y la Escuela de Postgrado de cnap1ngo, nacen uso ae la 
televisi6n para 1n1c1ar una campaña de or1entac16n y 
capac1tac1ón, con el prop6s1to de meJorar la producc16n en el 
campo y tratar de afrontar con esto la escasez de al 1mentos 
b.tsicos. 

01r1g1dos pr1nc1palmente a la población rural marginada que 
cubre la red de Telev1s1ón Rural Mexicana (T.R.H.) <3>, se 
real izaron 290 programas de telev1s16n sobre diferentes temas 
como: semillas meJorada:s, fert1l1zantes, san1aad animal, huertos 
familiares, etc6tera. 

Por otro lado, la capac1tac16n en la 1ndustr1a se enfocó 
principalmente a temas tales como: albai'l1 lerra, plomería, corte y 
confecc16n, belleza, etcétera. Todo esto con el fin de capacitar 
a la pOblac16n en oficios pr:íct1cos, para que las personas 
aesempleadas puo1eran ut1 1 izar su capacidad y trabaJar por su 
cuenta, pero todo ello no hubiera Sido posible sin la 
colaborac1ón de empresas com6 S1nger Hex1cana, El Instituto de 
Capac1tac16n de la Industria de la Construcc16n 1 El ConseJO 
Nacional de la Publ 1c1dad y otros organismos gubernamentales, 
que de una u otra manera ayudaron en la d1fus1ón de los mensaJes. 

3> T.R.H."Proyecto de educación y capac1tac1ón a travcs de XH, 
Canal 22 y T.R.H.", Documento J...Il.f..d..il, sin fecha p 12. 
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<1.1.4> TELENOVELAS 

Tratar de ensenar a la audiencia a hacer suyo el valor del 
estudio, con el propósito de ayudar a resolver mediante el 
desarrol 10 del sistema abierto de educac16n, et grave problema 
social de la escasez de mEtodos para ofrecer educac16n elemental 
a todas las personas que la necesitan, na sido el ObJet1vo 
pr1nc1pal de estas telenovelas. 

Es en el dño de 1975 cuando se transm1 te la primera 
telenovela educativa "Ven conmigo". Este género educativo se 
apoy6 en la teoría dram~t1ca de la comun1cac1ón y del aprendizaje 
social, según lo señala el 1nst1tuto Mexicano de Estudios de la 
Comun1cac1ón: "se el 1916 el melodrama por su comprobada 
popularidad y porque se le consideró un vehículo idóneo para 
afirmar los valores pos1t1vos del contrato social a&T como tratar 
de mod1f1car la conducta".<4> 

Esta telenovela se difund16 entre d1c1emnre de t975 y 
d1c1embre de t976, de lunes a viernes por el canal 2, dentro de 
la barra de telenovelas, fueron 280 capítulos d1r1g1dos la 
población analfabeta y marginada. 

La 1mplantac1ón de estas telenovelas buscaba impulsar el 
Plan Nacional de Educación para Adultos a cargo de la SEP y el 
INEA, partir de la aceptación de esta telenovela se 
produJeron otros melodramas, como Acompa~ame" y vamos 
JUntos" producidas y d1fund1das por Televisa, S.A., con asesorfa 
y superv1s1ón de la Coord1nac1ón General de Plan1ficac1ón 
F'am1l1ar y también de la Secretarla General del ConseJO 
Nacional de Población, <CONAPO>. 

se produJO el programa P• loto para la televisión "Educación 
para ta vida famil 1ar", mismo que fue difundido en circuito 
cerrado en el Estado de Oaxaca y a partir de este programa se 
prodUJú la serie "Conoc1endote a ti mismo". cuya tem~tica fue la 
educación sexual y se d1fund1ó en c1rcu1to abierto a todo el 
imb1to nacional. 

4> IHEC, .. Telenovela 
sin fecha p. 50, 
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<t.2 > EL CARACTER COHUNICATIVO DEL S.E.T.V. ~~~~~~~~ 

El rAp1do desarrollo de la tecnologTa en la mayorTa de los 
paises, la extens16n de diversas formas de comunicaci6n social 1 

pr1nc1palmente la comun1cac1ón aud1ov1sua1 1 combinada con la 
explos16n demogrAf1ca y la escasez de medios para 1mpart1r la 
educación pone de manifiesto el poder educativo de la televisión, 
al revestir una 1mportanc1a predominante en la formación de 
valores, pr1nc1palmente en países como el nuestro, donde para un 
gran namero de hombres, muJeres y n1~os, la telev1s1ón es su 
primera escuela y muchas veces la única. 

Dado que la televisión educativa se inserta en el marco de 
la educación, no es posible def1n1rla sin comenzar por 
determinar los pr1nc1p1os de la educac16n. 

"La educac16n es medio fundamental para adqu1r1r, transmitir 
y acrecentar ta cultura, es proceso permanente que contribuye al 
desarrollo del 1nd1v1duo y a la transformación de la sociedad, es 
factor determinante para la adqu1s1c16n de conoc1m1entos y para 
formar al hombre de manera que tenga sentido de sol 1dar1dad 
social ".•5> 

Puede decirse entonces, que la educaci6n es el medio por et 
cual el hombre desarrolla su capacidad creativa y se integra a la 
soc 1 edad. 

"La educación es uno de los mecanismos de mov1 1 idad y 
transformación hacia meJores modos de conv1venc1a, no sólo debe 
actual izarse, sino tamt.11én ha de proporcionar las mismas 
oportunidades educativas, es un serv1c10 que ha de real izar los 
1~eates culturales de todos los 1nd1V1duos sin mJs limite que las 
aptitudes de la persona y las necesidades efectivas de progreso 
de la sociedad en su conJunto".<6> 

5;.. ~~~Educación. 1962. p.30 

6> V1ctor Bravo AhuJa, "Educación B:is1ca en Hé)(ico", .ER.l...LC.1..2, 
México, SEP, 1974.p2 
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Pero l..a. te! ey, s 1 óo edyca t, ya tl .u.a mQ.!.1Q. ~ edycac' óo ~ 

djstanc1a a ~ .a.e,. .u..n ~por 10 tanto, su concepto se 
1nscr1be al interior de los postulados de la comun1cac1ón. 

En este sistema aud1ov1sual 1 entendido como lo que se puede 
decir a trav6s de la COOJUOc1ón de 1m5genes y palabras, se ofrece 
al perceptor un te><to distinto, su relación analóq1ca con la 
realidad, y Ja e)(1Stenc1a 1mplíc1ta de un puntu de vista, todo 
el lo forma parte de la función de anclaJe que asume el mensaJe 
Pedagógico aud1ov1sual. 

El medio aud1ov1sua1, por su parte, requiere de una forma 
particular de elaboración del mensaJe educativo, que 1mpl1ca Id 
1n~orporac1ón de signos prove111entes de los ~6d1gos verbales y 
visuales, los cuales se resuelven en este caso trav!s de 
personaJes, s1tuac1ones, contenidos, encuadres, mov1m1entos de 
cam~ra, montaJe, di51ogo, música y efectos espec1dles. 

La percepción se ve mod1f1Cdda por la relación generada 
entre audio y video. El sonido viene en un momento determinado a 
reforzar la imagen, pues S• la banda sonora cambia, el s1gnif1cado 
de la compos1c16n de la imagen cambia también . 

.. La imagen es un .;omb1nado de signos, al vincularse unos 
con otros forman una sintaxis· visual, en la cual cada imagen est:i 
en func16n de la que sigue y de la que la antecede".~7, 

La estructura de los aud1ov1sua\es, est~ ligada a fas 
categorías de ~ !.J...e..m.Q..Q i. mqy1m1eoto. En realidad la 
categorTa tiempo est:i motivada por la l1m1tac10n del tiempo real 
(media hora lo m:ix1mo par·a televts1ón educativa). 

Espacio y mov1m1ento, apare~en como ObJet1vos en el mensaJe 
aud1ov1sual. lm5genes y sonido relac1oodJOS y ~rgan1zadús en un 
código estructurado que se introducen en una variada cantidad de 
estructuras narrativas, tal es el carácter comun1cat1vo que a5ume 
el S.E.T.v. 

7> Transformación Retór •Cd de la real 1dad", Ll.l.ll.r:. .a.e. 
Gu1001smo .e.ar::.a ~ i..l...l.J1. Hé,o;.1co,Ed ILCE, 198&.p 71 



• 19 

<1.3.> H O DEL O 6 EDUCA T 1 Y O 6-----------

Incorporadas al proceso de innovación sobre las transforma
ciones pedagog1cas 1 se observa un incremento en Ja apl 1cac1ón de 
modelos educativos, sot>re la necesidad de real izar esfuerzos de 
¡nvest19ac1ón, que permitan conocer los mecanismos por medio de 
los cuales los estudiantes predeterminan sus logros educac1onates 

trav6s Clel Sistema Educativo por Televisión (S.E.T.V.). 

Huestra de el lo son los modelos ec:1ucat1vos de Coleman 
(1966 1 "figura 1) 1 y el de Bloom( 1976¡ figura 2) cuyos ODJet1vos 
son fac1 litar la comprensión de los factores que 1nterv1enen en 
el 6xito de los alumnos a nivel medio, los factores de 
as1m1 !ación y rend1m1ento, así como et sistema de procesamiento 
intermed1ar10 entre la 1nstrucc1ón y la experiencia del 
aprend1ZaJe aud1ov1sual <8>. <f19, 1> 

1 ractores regionales y 
t comun i tar 1 os. 

Factores de fam111a: 

A I 

e 

1 Regiones económicas. 
1 01ferenc1a entre 
1 comunidades. 

Recursos Escolares: 

Planta 
Cal 1dad de los maestros! 
Gastos 1 
Adm1n1strac16n. 1 

o 

e 1 ase soc 1a1 • 
Bienestar eGonóm1co. 
Est1 lo de vida. 

Recursos del alumno: 

Hot1vac1ón. 
lntel 1genc1a. 
Rasgos de personal 1dad. 
A<.:t1tudes. 1 

Rend1m1ento del alumno: 
Adqu1s1c16n ae las destrezas o~s1cas. 1 
Aprovechamiento 1 
Desarrollo social (1nte<Jra<.:16n>. l 
Desarrollo vocacional. 1 

8> Cfr.Rogel 10 Díaz Guerrero, lnnoyac1ones ~ ll EQ'ucac160 . .u.n 
.a.n..il...u..u g,t. ~ Q.e Oab1 ! edades~ _ro .La educac160 1 

Hb:1co, UNAH, 1966. Pp 21-22. 
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<F i9. 2 Modelo causal de Coleman ~especto al rendimiento 
escolar. 

caracterTst1cas 
del alumno: 

conductas 
Cogn1t1vas de 
Entrada. 

1caracterTst1cas 
(afectivas de 
1entrada. 
1 

A 

S i s t e m a 
Pedag6g1co: 

Tareas de 
Aprendizaje. 

cal i dad de 1 a 
tnstrucci6n. 

B 

1 Rendimiento en 
1 Aprendizaje: 
1 
1 
1~------~ 
11 
11 
11 
11 

1'11 vel de 
aprovechamiento! 

1 
1 

1~--------
1.-------------, 
11 
11 
11 
11 

Tasa de apren
d i zaJe. 
Resultados 
Afectivos. 

1~--------' 

1 e 

La ut1 l1zac1ón de estos aos modelos, nos permite hablar 
de asoc1ac1ones causales C estamos conscientes de que el 
prob 1 ema de 1 a causa 1 1 dad en 1 as e 1ene1 as soc 1a1 ee y en e 1 
comportamiento es muy complejo}, De cualqo1er manera, se trata de 
confrontar la s1tuac16n basados en caracterist1cas de los 
estudiantes a partir de una ampl 1a conceptual 1zac16n te6rica que 
defiende que, "la personal 1dad y la experiencia del estudiante 
han sido generadas por un gran número de fuerzas ambientales y 
culturales, que apuntan hacia una serie de metas def1n1das: 
meJorra en la cal 1dad de vida, mejorra en el aprovechamiento 
escolar y meJoram1ento cultural".<9> 

9> Información m~s ampl 1a sobre esta teorra mexicana y 
comprobación de diferentes aspectos de la misma en, Rogelio DTaz 
Guerrero y Ph1I 1p Emm1te, ~ .un.a. ~ bjo-p9jco-ooc¡a1 -
~ ~ comportam;eoto h.Wn.an.2, México, Trillas, t972:. pl2:9, 
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<1.4.> LA FUHCION SOCIAL DEL SISTEHA EDUCATIVO POR TELEVISION.~-

La func16n social de la educación por telev1e1ón se 
constituye en una acción educadora para el desarrollo, tanto del 
individuo como de la sociedad, por lo que va encaminada 
simult~neamente a promover en el perceptor la conc1ent1zac1ón 
1ntroducci6n de nuevos valores desde et sentido de 11bertad, 
desarrollo personal, hasta la 1dent1dad: adecu:tndolos la 
ex1genc1a de su propia estructura cultural. 

Esta funci6n social que aspira a una 1ntegrac16n nacional, 
puede concebirse en dos fases principales: Penetraci6n e 
ldentlf icaci6n 

En la fase de Penetraci6n se introduce en regiones que 
hasta entonces no se nabian contemplado, es decir en zonas 
aisladas. En el transcurso de esta fase, se generan las bases 
para las distintas formas de penetrac16n cultural; pone especial 
6nfas1s en los conceptos de índole diversa que afectan al 
1nd1v1duo <1dent1dad, estructura mental, hechos sociales, 
1nfluenc1a ambiental, pertenencia grupal, etcétera>, asT como la 
promoción de la alfabet1zac1ón, el desarrollo de la lengua 
castellana, la creación de una gran red de telecomun1cac1ones 
para unir las regiones m~s importantes; y pone de man1f1esto el 
establec1m1ento de un sistema de educación de masas y la 
necesidad de crear nuevas dependencias 1r1st1tuc1ones para 
as1mi !arlo. 

En la fase de Identificación, se intenta crear un plan 
educat1vo-func1ona1, que aspira que cada educando tome 
conciencia de si mismo, pues sin desconocer la 1mportanc1a de 
las soluciones de tipo r:ietamente económico para el desarrollo, 
las que est~n mis acordes a una tarea de 1ntegrac16n, son las que 
influyen directamente en los valores y en la cultura general. 

Conservación Renov~cl6n, son dos fases m~s que toda 
educación comprende, de ahí que no sólo se trata de aprender 
leer Y a eecr1b1r, sino de integrarse d la sociedad moderna. 
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En el proceso ae lntegraci5n Nacional muchas veces se 
olvida de que existen diversas neces1dódes de las comunidades, de 
que no existe sólo una forma social sino variadas, pero al 
reflexionar sobre el desarrollo ae las tecnologras y la expans16n 
de las estructuras, en el entorno social, polTt1co y cultural, se 
intenta con ello 1nc1tar a la sociedad a tomar decisiones acordes 
con este crec1m1ento, y mod1f1car esta imagen tan constrastada, 
promover las asp1rac1ones 1nd1v1auales y fomentar la cohesión 
soc 1a1, as i como 1 a percepc 1 ón de 1 os prob 1 emas 1 nd J spensab 1 es 
para desarrollar una mayor part1c1pac1ón en la vida de la 
comunidad esta es la función social del S.E.T.V. 

En una acción que 1 lamaremos ae promoci6n cultural¡ intenta 
d1fund1r act1v1dades recreativas y culturales, arte, literatura, 
mOs1ca y deporte para contr1bu1r al desarrollo del espíritu aer 
como a la adqu1src16n de conoc1m1entos. 

Trata de educar a 1 suJeto de una manera funciona 1 e 
1ntegra1 1 para relacionarlo con las 1nst1tuc1ones bls1cas de la 
sociedad, como son: la fam1l1a, la rel 1g1ón 1 la polTtrca y la 
economr a. 

La F'unc1ón Social del S.E.T.V. estl 1 igada a la 
configuración de la realidad y en consecuencia a la conformación 
1deoló91ca de las conciencias. 

La acción de televrsrón educat1vd bien const1tu1da, 
representa un sistema en constante producción de acciones 
educativas, un proceso continuo de adaptación al medio ambiente 
en que se desarrolla. 

Todo esto presupone la presencia de planlficaci6n, 
promoción social, producción educativa, supervlsiGn, eveluaci6n 1 

etcétera. Por 10 tanto, podemos decir que la telev1s1ón educativa 
es un sistema pues cuenta con un perceptor [sujeto d~ la 
educación], con un conJunto de acciones orientadas al logro de 
un obJet1vo [menSdJe peda96g1co audiovisual], una supervisión y 
una evdluac1ón de los resultados obtenidos. 
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Sin duda resulta ser un hecho pos1t1vo, en cuanto au 
función, al poner en eJecuc1ón dicnos recursos de manera 
plan1f1cada con el fin de detectar los que rneJor servirlo a los 
ObJet1vos educativos, al opt1m1zar su emp1eo1 condiciones 
materiales, aprend1ZaJe, presupuesto y su acción como agente de 
camb H) soc 1 a l. 

Entendemos como cambio social," toda mov1l1dad o 
transformac16n de los estatus, roles, actitudes y valores en el 
1nter1or de los sistemas, estructuras. 1nst1tuc1ones, grupos y 
personas de una sociedad determinada".<10> 

Por lo anterior, el Sistema Educativo por Televis16n, se ha 
d1v1d1do en varias categorfas de acuerdo al tipo de población 
que desea 1 1 e9ar. 

a) La primera categorra corresponde a la Funcional BAslca: 
este tipo de educac16n por telev1s16n consiste en 
proporcionar a los Jóvenes y adultos, los instrumentos 
necesarios para que aprendan las t6cn1cas de la lectura, 
es~r1tura y capac1tac1ón t6cn1ca, asr como los elementos 
1nd1spensables de la cultura1 para que puedan adqu1r1r 
conc1enc1a de su valor como 1nd1viduos integrantes de una 
sociedad. 

10> Hugo Os\lrto Hele~ndez, Te!educac16n ~ ~ ~ J:.n 
Lat1noam§r1ca, Bras1l 1 UNESCO, 1970 1 Ptt3. 
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b) La segunda categorTa es Ja Educaci6n Fundamental 
Integral, propone act1v1dades cuyos ODJet1vos se 
encaminan al desarrol 10 del 1nd1v1duo y su comunidad en 
general, tiende a buscar los medios concretos de una 
part1c1pac16n popular, para lo cual real iza una serie de 
programas y campaftas destinados a promover y provocar 
transformaciones inmediatas y a largo plazo para el 
logro de estos ObJet1vos. 

e) La tercera categorra. es la Educaci6n Auxiliar, destinada 
a meJorar lo:s efectos de la ensei\anza, ayuda al profesor 
at proporc1onar1e un recurso aud1ov1sual. 

dl La cuarta categoria corresponde a la Educacl6n Blsica, 
es aquel ta que se transmite en un i5rea aleJada, lleva 
a 1 a 1 umno a donde no puede 1 1 egar e 1 profesor, deb 1 do a 
la def1c1enc1a del material, escasez de aulas y 
profesores, proporciona soluc16n de tipo cuant1tat1vo. 
Este tipo de educación es la base del proceso educativo 
para un desarrollo integral, es un aprend1ZaJe fundamental 
y JUnto con la alfabet1zac1ón [ "el 1nd1v1duo analfabeta 
permanece en un mundo- 11gado a la 1mag1nac1ón, y por eso 
puede ser que la comun1cac1ón por la imagen, sea la que 
domine sus relaciones con los demls"]<tl>, ayudan a la 
1ntegrac1ón del 1nd1V1duo. 

e) La quinta categoría, es la simple Extensi6n Cultural, 
difunde los conceptos bAs1cos de la cultura en cuanto 
1mpl 1can valores y normas b~s1cas de c1v111zac1ón. 

11.1 Cfr. Hugo osor10 Helemdez, QIL.. .k...Lt· p. 130. 
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Preciso es reconocer que cada una de estas categorras 
depende de las condiciones de entorno social y de 
caracterrst1cas diversas ·y algunas veces contrad1ctor1as, por 
eJemp1o ta 1nformac1ón se corrompe fac1lmente y muchas veces se 
convierte en la transm1s1ón de verdades a medias, 1nc1uso 
ment 1 ras¡ que pueden serv 1 r 1 o m1 smo para informar que para 
manipular a los ciudadanos¡ a menudo contribuye a fortalecer la 
1dent1dad 1nd1v1dua1, pero Jos tamb1én contenidos pueden 
desembocar en una un1formac1ón de las actitudes y las 
aspi rae iones. 

Lo mismo sucede en la educac10n, aunque puede crear la 
ilusión de un saber aud1ov1sual, [gravemente deteriorado por la 
producción de malos contenidos y la transmisión de conocimientos 
en sentido único}, Puede enseñar a transformar el mensaje en un 
Signlf1cado, al transm1t1r Jos conoc1m1entos que contribuyen al 
desarr0110 del carActer y aptitudes del perceptor al 1nstru1rlo 
en el JenguaJe del video y el audio procurando no s61o crear 
signos y trabaJar con ellos, sino tratar de ense~arle a integrar 
y analizar los conoc1m1entos¡ pues a partir del lenguaje la 
e~per1enc1a que posea el perceptor se crea el sentido del 
mensaJe. 

Al situar la funci6n social del Sistema Educativo por 
Telev1s1ón en el conte~to de 1ntegrac1ón Nacional, 
establecemos la manera en que óste se vincula con los ObJet1vos y 
estrategias de desarrollo. 

Podemos decir que la función social del S.E.T.v., estl 
vinculada al modelo de desarrollo económico y social seguido por 
el país, pero ha ocupado un lugar secundario en su estructuración 
en su poder cultural y en su 1ntervenc1ón económica. 

El proceso destinado a det1m1tar la función social del 
S.E.T.V. debe evitar la desor1entac1ón, que a traves de discursos 
y estrategias de ocultamiento, el Estado ha creado. 

Para el 10 es necesario comprender las relaciones básicas 
que estructuran la función social y le dan vida como fenómeno 
educativo, económico, político y social. 
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El S.E.T.V, cumple una funci6n social que pudiera parecer 
contradictoria, pues ar mismo tiempo que integra, preserva, 
cohesiona y difunde la cultura, ofrece elementos que producen 
problemas y confl 1ctos. 

A partir de esta perspectiva vemos que el S.E.T.V.ademss de 
mantener una estrecha v1nculac16n con las relaciones sociales 
que lo enmarcan meci1ante la perspectiva de 1nterpretac16n 
integral, no es aJeno a las contradicc1ones de clases. 

La transm1s1ón educativa no se real iza en el mismo grado, 
forma y sent1do 1 varra especialmente debido al tipo de relación 
de fuerzas sociales que estén al 1nter1or y exterior de la reg16n 
en que se real iza. 

El S.E.T.V. part1c1pa en mayor o en menor grado en la 
defensa de 1 proyecto de desarro 1 1 o des 1gua1 , 1 o que provoca 
desequ111br10 en el aesarrol lo de las reglones, deeart1cu1aci6n 
del Sistema Educativo con los cambios econ6m1coe y sociales en 
los cuales las concentraciones urbanas absorben la mayor parte 
de los recursos del propio Estado. 

Es partir de este cr1ter10 1nterpretat1vo que podemos 
comprender¿ por qué ? el Estado difunde la 1nformac16n 
seleccionada y organizada que le permite por un lado atenuar el 
desorden o la confus16n cultural ~educativa y por otro capacita 
al 1nd1v1duo para refunclonal izar colectivamente su programa de 
exp1otac16n y subordinación social, de aquT la 1mport8nc1a de que 
en nuestra sociedad el sector dirigente, Estado, manrfieste como 
constante h1st6r1ca el control social de la estructura d1nam1ca 
del S.E.T.V y todo lo que 1mpl1ca: producc1ó11 1 d1str1buc16n e 
1ncu1cac16n cultural. 

Para integrar al perceptor en el aesarrol lo c1entTf1co y 
tecnológico del pare, se requiere de una d6s1e de mensajes 
pedagógicos con contenidos que aumenten e instrumenten no e61o el 
pensamiento c1entTf1co, sino tamb16n que introduzcan en 61 
valores sociales para fac1l 1tar su interacción con Jos cremls. 
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Nuestro paTs tiene un gran atraso en el campo tecno16gico, 
debido que nasta la fecha el Estado no ha logrado integrar un 
modelo en que la educaci~n forme parte de la infraestructura 
necesaria para el desarrollo. 

Tampoco ha intentado vincular en la mayor medida posible al 
S.E.T.V. con el desarrollo nacional¡ aunque consideramos las 
lim1tac1ones que este sistema posee por lo heterogéneo de los 
factores que en ól 1nterv1enen, tiene un alto nivel de 
pos1bil 1dades peda96g1cas. 

Pues un sistema educativo, s61o puede considerarse como 
necno cuando est6 planeado a partir del estudio de una real 1dad 
sociocultural y esté formulado mediante ObJet1vos que sean 
acordes con el crec1m1ento económico· poblac1ona1 para que 
correspondan a las necesidades caracterist1cas del perceptor 
al que va d1r1g1do el servicio. 

El uso de la telev1s1ón como medio educativo puede 
conducir un interés continuado de ayuda al proceso de 
enseñanza-aprend1zaJe, debió-O a las s1gu1entes características 
que la nacen especialmente efectiva para el planteamiento de la 
educac16n: 

a¡ Su potencial 1dad, para el meJoram1ento cual Ilativo de la 
enseñanza aprovechando su capacidad e~pres1va. 

b) Su capacidad de lntegrac16n o por lo menos perm1t1r un 
acercamiento con la población marginada a trayés de la 
te 1ev1S1 ón, 

t) La e~tens16n cual1tat1va y cuant1tat1va de la docencia y 
la cobertura de las audiencias y grupos antes marginados. 

El aprend1ZaJe en la telev1s16n 
convertirse en una exper1enc1a de relaciones 
de 1nteracc1ón, de asoc1ac1ón, {no ser 
tran5m1s16n de conoc1m1entos) 1 que enseñe 

educativa puede 
humanas de d1álogo 1 

sólo una simple 
a 1 perceptor a 
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integrar los materiales dados para contribuir al sentido 
educativo, y no a 1mponer10. Puede establecerse una iniciativa 
encaminada al conocimiento y manejo educativo por medio de ella 
con la finalidad de ensenar ar alumno a reaccionar de un modo 
crrt1co ante la informaci6n que se Je proporciona, asr como a 
seleccionar en funci6n de sus exigencias cualitativas y 
culturales, sus lecturas, programas y distracciones. 

Pues el menSaJe pedag6gico mediante la televisi6n, puede 
cubrir una meta netamente informativa en un primer nivel y en un 
segundo nivel una meta educativa, a trav6s de una correcta 
informac16n basada en un hecho o dato especTfico, la diferencia 
entre estos dos es que no se confunde la educación con la mera 
información, sino que a partir de que hay de por medio una 
actitud del perceptor, puede estimularse la critica, la duda y el 
an~ 1 1s1 s. 

Perm1t1r que el perceptor no sea sólo objeto, sino que se 
convierta en suJeto de su educación comO parte primordial que es 
de el la, cond1c1ón necesaria para lograr la conc1entizac1ón que 
proporc 1 ona a 1 hombre 1 os e 1 emen tos ne cesar 1 os para poder 
incorporarse a la sociedad y part1c1Par creadoramente en el la. 

La telev1s1ón educativa puede aparecer como aux1I iar en el 
proceso de cambio social, divulgar la educación a un mayor 
número de Jóvenes y adultos y servir de base para el desarrollo 
integral de 1nd1v1duo. 

Pues al proporcionar cierta clase de conoc1m1ento 
propugnar determinada forma de acci6n guarda estrecha re1ac16n 
con Jos procesos de cambio social, no solamente inspira la 
acción, sino que desemper\a la función social de 1ntegrac16n e 
1dent1f1cac1ón. En este proceso pone como obJet1vo un conJunto de 
metas y valores que forman una especie de sociedad eJemplar a la 
que hay que aspirar. 

Pero para e 1 1 o es necesar 1 o crear un nuevo tipo de 
lenguaJe en el que la 1ntegrac16n no s1gn1fique reforzar con 
nuevos medios una pedagogía tradicional, sino por el contrario la 
transformación de los mensajes pedag6g1cos audiovisuales a fin 
de adaptarlos a tas necesidades ps1cológ1cas y sociales de 1a 
actuar 1dad. 
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Las 01recc1ones Generales en los estados a trav6s de sus 
ConseJOS Técnicos Estatales, pueden promover un diagnóstico 
regional que permita establecer con claridad las prioridades, 
vinculac1ón con los .sectores productivos, determinar el perfi 1 
de 1 perceptor basados en 1 a forma en que intervienen las 
caracterrst1cas socioecon6micas, asr como d1sel'\ar un plan de 
estudios en el que sus areas dld~cticas se integren a los 
contenidos program5t1cos con el fin de asegurar la integración 
con sus comunidades. 

Intentaremos determinar los efectos de la telev1s16n 
educativa, examinar las variables que subyacen b8JO ta 
proaucci6n del mensaJe pedag6g1co aud1ov1sual, veremos que las 
variaciones en la técnica de producci6n, montaJe y actuac16n 
d~uestran ejercer efectos potenciales sobre la forma en que es 
1n~erpretado el mensaJe y que los factores ps1codinlm1cos que 
determinan la experienr.1a de ver pueden crear efectos por 
sr solos debido a factores involuntarios en la presentac16n, 
todo el lo sin olvidar que el elemento central de toda esta 
cuest16n serfi siempre el mensaJe pedag6g1co audiovisual. 



CAPITULO 
2 
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( 2. ) EL HENSAJE PEOAGOGICO AUOIOVISUAk~~~~~~~~~~-

Al entrar en un campo enteramente versat11 1 como es el 
medio telev1s1vo, surge una gran preocupación, comprender la 
relación de factores que subyacen en la comun1cac16n y las formas 
en que se estructura el s1gn1f1cado de un mensaJe peda96g1co 
audiovisual. 

s 1 e 1 cód 1 go 1 eón 1 ca { 1 mAgenes f 1 JdS) es por s r m 1 smo un 
sistema compleJOi la imagen en mov1m1ento introduce aún m~s 

nuevas pos1b111dades de s1gn1f1cac16n. 

El HensaJe televisado representa en este ~mb1to la única 
t~cn1ca conocida que permite la observac16n casi directa de 
fenómenos que o..::urren a d1Stdnc1a, permite ut1l1zar la imagen 
como una aportación mayor de interés documental para el 
enr1quec1m1ento del acto pedag691co. 

Ent16ndase como mensaJe pedag6gjco audiovisual, la forma de 
combinar las 1magenes y los sonidos estructurados secuencialmente 
en un código específico como elementos de un tema o lecc16n a 
partir de poner sus recursos y su lenguaJe al serv1c10 de un 
propósito educativo. 

El HensaJe Peda96g1co aud1ov1sual, no sólo permite disponer 
de imágenes en forma documental 1 sino que también ofrece la 
pos1b111dad de presentar 1m~genes de la vida real, a la vez que 
permite establecer valores 1nest1mables para la educac16n, "la 
lecc1.:in televisada, por si misma, 1ndepend1entemente del obJet1vo 
de que se trate, cumple una func16n mot1vac1ona1 que puede ser· 
fuente de interés y part1c1pac16n 51 es controlada". <t> 

I> .Jt.rnh Ba99aley y Esteve w. Ouck.~ ~ ~ Te!ey1s1yo. 
Barcelona, Gustavo G111 1 1979 P.23 
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La imagen televisada sirve para fijar el campo temático, 
humanizar los contenidos y permitir una igualdad de oportunidades, 
supone una pos1b1l 1dad real de difundir conoc1m1entos en forma 
general a todos los lugares donde la señal pueda 1 legar. 

Los mensaJes deben tener su función propuesta y tema como 
comptementar1os 1 s1 se dice una cosa y se s1gn1f1ca otra, se 
rompe la coherencia del sistema, por tal motivo es necesaria la 
existencia de códigos y controles de grupo para evitar la 
ruptura, sin olvidar que el desempeño humano en una tarea 
mon6tona y repet1t1va se deteriora en unos 20 minutos. 

"En 1 a elaboración de los mensaJeS pedagógicos 
audiovisuales, se deben contemplar 2 elementos básicos: 

a) Estructura F'ormal. 

b) Contenido Integrado por 
1deoló9ico. 

nOcleos, instrumental 

El primero se relaciona con las técnicas y métodos de 
conformación del mensaJe, reglas ae elaboración y comb1nac16n del 
c601go visual y sonoro, estructura narrativa, maneJO Oel tiempo y 
del espacio, etcétera. 

El segundo, est:i integrado por el conJunto de elementos 
c1entff1cos variables y las destrezas intelectuales que permitan 
aprop1arselo como las matem5t1cas, ciencias sociales, qurm1ca 1 

lectura, escritura, etcétera".<2> 

2> Cfr. ~na Heléndez Cre5po, et al. l:LlW.UlJ.. ~ Gy1on1smo 
Ieley1:i1yo, HóK1co 1 SEP. ILCE. OEA. 1967 p.72 
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En la obra audiovisual, sonido e imagen se desenvuelven en 
espacio, tiempo y movimiento. El movimiento a su vez en ritmo 
esto es por que existe una duración determinada, convencional que 
proporciona significados especff1cos: 

imlgenes de corta duraci6n > agi 1 idad. 

1m1genes de larga duraci6n > lentitud. 

S1 a e.!Sto se agregan sonidos de fuerte o baja intensidad, 
las sensaciones provocadas por la imagen se pueden reforzar o 
contradecir. 

El mensaJe pedag6g1co se construye con base en aspectos 
psicol6gicos. es decir, se agregan sonidos a los s1gnif1cados con 
el fin de hacerlo m3s comprensible. Para activar los sentidos 
toma en cuenta tres variables importantes: 

a) Exper1enc1a, conocimientos y prJct1cas. 

b) comprensión, grado de entend1m1ento y penetrac16n. 

e) Reflexión, med1tac1ón y creación de h1pótes1~. 

Por otro lado, es necesario d1stingu1r la 1ntenc1ona11dad 
explfcita de la Tmpl icita¡ esto es, que muchos mensaJes :5e 
presentan en lo expl re 1 to como educat 1 vos, pero en 10 1mp1ic1 to 
son una v1s1ón est~tica d_el conocimiento. 
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< 2.t >CONCEPTOS Y FUNDAHENTOS TEORICOS.~~~~~~~~~~~-

Para la ps1co1 ingurstíca de 
la capacidad de producir una 
acontecimientos, debe ser claro 
1dentif1ca aspectos importantes de 
ObJetiva. 

la educaci6n, un concepto es 
respuesta común a ciertos 

y veraz en la medida en que 
1a eKperiencia con la realidad 

un concepto, "es toda representaci6n Simb61 ica de 1a 
naturaleza que tiene un significado general y que conviene a 
toda una serie de ObJetos concretos que poseen propiedades 
comunes". <3> 

La lengua es un sistema y como tal sigue una serie de 
normas reglas que permiten organizar en forma clara los 
conceptos de cualquier irea del conoc1m1ento, pero s1 estas 
normas no se siguen, se altera la estructura del proceso y surge 
la d1stors16n, alterac16n de contenidos, confus16n 1 etc6tera. 

El proceso de aprend1ZaJe no debe por el lo conformarse de 
conoc1m1entos aislados, sino de la total 1dad de el los y generar 
relaciones d1nAm1cas de necesidades, 1ncorporac1ón, utl l 1zaci6n y 
v1venc1a. 

El mensaje pedag6g1co aud1ov1sual se estructura en un orden. 
secuencial para establecer posibles relaciones l6g1cas que le 
den conerenc 1 a. 

Para generar una estructura aud1ov1sua1 es preciso analizar 
1nd1vidua1mente los elementos visuales y sonoros para conocer eu 
funcionamiento especifico y su transformac16n al combinarse. 

3> Teresa Sedoya GutTerrez, Edycac1ón, Comunicac16n ~ ~ 
H6x1co, UNAH, 1988, p66. 
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En el universo de los mensaJes pedag6gicos audiovisuales se 
reconocen dos d1mens1ones referenciales bajo formas diferentes 
de representaci6n: 

Le representación figurativa del mensaJe (1m~genes, cosas, 
seres 1 lugares). Tiene el carácter didáctico -referencial 
< ¡ nformac 1 ón> a 1 proponer mode 1 os de 1 a rea 1 1 dad o de 
carácter práctico. 

La representación esquemática (esquemas, gráficas, mapas, 
fórmulas) presenta modelos conceptuales, tiene un 
carácter d1d~ct1co - s1gn1f1cat1vo <saber>. 

----- UN 1 VERSO V l SUAL -----

HUNDO ICONICO-FIGURATIVO 
IHAGEN 

1 
1 

HUNDO ABSTRACTO 
CONCEPTO 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SIGNIFICANTE VISUAL 
1 
I SABER 
1 OBJETO 

S 1 GNI F !CADO 
1 
1 

VISUAL! 
1 
1 
1 1 

E5TRUCTURACION REPRE5ENTACIOl+-----:SIGNIFICACIOI+----~ 1 

El Universo visual se d1v1de en dos: un mundo físico o 
material representado por imágenes rcón1co-f1gurat1vas y un mundo 
conceptual representado por 1m.5genes abstractas, así el primero 
corresponde al conJunto de imágenes que asemeJan lo real. EstJS 
imágenes reproducen las propiedades per,ept1bles de los ObJetos o 
de los conoc1m1entos según su forma o estado en el mundo fisico, 
el color, la textura, etcétera y e1 segundo a la forma del ObJeto 
referente, se caracteriza por el grado de 1con1c1dad < 1mpres1ón 
de la realidad>, en tanto que el estado se caracteriza por su 
naturaleza fis1ca y su ub1cac16n en func16n del tiempo y del 
e~pac10 <est~t1co o en movimiento>. 

En lo que se refiere al audio, nay que buscar los sonidos 
m~s sugestivos posibles, que encaucen ta 1mag1nac1ón ( pues es 
un hecho cot1d1ano el desdoblamiento de la realidad acústica), y 
refuercen la imagen o la contradigan. 
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"Las imAgenes nos permiten presentar una realidad 
tridimensional que se constituye a trav6s del sentido 
sign1f1cativo 1 el montaje y las disolvencias:", <4> 

Sentido Significativo: Se establece a partir de la 
entre el plano de la expres16n y el plano del contenido 
de estructuras superf1c1ales y profundas que producen un 
articulado, como tal es producto de una operaci6n mental 
a la noción de saber. 

relaci6n 
a nivel 
sentido 
próxima 

HontaJe: Proceso de transformac16n de lo figurativo en lo 
conceptua 1 que su vez con 1 1 eva a 1 a transformac ¡ 6n de 1 
conoc1miento prAct1co en te6rico¡ a trav6s de la reconstrucci6n 
en 1 mAgenes de un fenómenu perc 1 b ido. Se d ¡ ferenc r a de 1 a 
edición en que esta última es más rutinaria, es decir mis 
mec:lnica. 

Cortinilla: Separa las partes o actos de la emis16n, puede 
servir de 1ntroducc16n ambiental a la parte subsecuente. 

SynchronTa: sirve como amarre a la señal de video, esto quiere 
decir que s1 no hay señal de video no hay synchronTa y viceversa. 

4> Henry Cas1rer, Teley1s1óo y Enseñanza, ParT&, 
Solar/Hachette, 1976, p75. 

UNESCO-
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TracK: es Ja relacl6n dfrect~· entre 1~. ex~1ora~T6n que 
las cabezas de video y la velocidad Johg·ltudinaF de la 

DisoJvenciae: elemento de expresi6n , unif icaci6n de 1m~genes 
fragmentadas en el proceso de síntesis. 

El riesgo de la comunicac16n vertical es olvidar que 
"educar no es memorizar", pues el perceptor tiene la opc16n de 
utilizar su ju1c10 y sus experiencias aprendidas, permiti6ndoJe 
la oportunidad de desarrollar nuevas ideas, de ahT que sea 
necesario conocer el papel que Juega en el menSaJe pedag691co 1 

el lenguaJe y la semi6t1ca aud1ov1sual. Por lo que un punto 
fundamental en el proceso de d1fus16n de los mensajes 
pedag6g1cos aud1ov1suales es la expos1c16n 1n1c1al que del tema, 
1C1ea o proyecto se naga con la final 1dad de presentar ante los 
perceptores los materiales que nan de aprender. 
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<2.1.1.> L E N G U A J E 

El lenguaje es el conjunto de .!!ITmbolos compartidós que 
permiten que las experiencias y acontecimientos tengan 
significados comunes a todos los usuarios, y por ende que exista 
una realidad colectiva donde le signifiquen igual. Es el 
instrumento de sociabi 1 idad, vinculaci6n e integraci6n mle 
éficaz y se clasifica en tres categorTas: 

F'ormal > Es aquel que emplea la norma linguistica mis 
aceptada socialmente. 

Coloquial > Emplea los usos caracterfsticos de Ja lengua 
hablada. 

T6cnico > Ut 11 1 za los t6rml nos propios de una 
especialidad c1entTfica. 

El lenguaJe puede usarse para expresar emociones o para 
influir en el comportamiento, cada una de estas funciones pueden 
efectuarse aunque con menos adecuac16n por m6todos 
pretlnguTst1cos. 

El lenguaJe tiene dos méritos mutuamente relacionados sin 
los cuales nuestro conocimiento del medio ambiente se reducirTa a 
lo que nuestros propios sentidos nos muestren. 

primero > 

segundo > 

s6lo cobra sentido en su expresi6n social. 

depara una expresión públ 1ca para pensamientos 
que de otra forma no e~1st1rTan. 

Esto fac11 ita nuestra conducta en el mundo exterior por 
medio de símbolos que poseen un cierto grado de permanencia en 
el tiempo y un grado considerable de discreción en el espacio. 
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Los símbolos crean real 1dades significativas. Toda 
creat1v1dad consiste en la construcc16n de nuevas exper1enc1as 
mediante la conf1gurac16n 1 expresión, intercambio e 
1nterpretac1ón de símbolos para s1gnif1car la realidad. 

"Basados en los eJes eintagm~tico [unen los elementos de la 
lengua en el eJe de tas sucesiones, todo enunciado se presenta 
como la asoc1ac16n de varias unidades, sucesivas o s1multAneasJ, 
y paradigm5tico [conJunto de elementos de una misma clase entre 
los que se hace la setecc16n y no pueden conmutarse) como 
procesos de comb1nac16n 1 se pueden crear nuevas experiencias al 
ut11 izar el número adecuado de palabras útiles para expresar lo 
que se quiere comunicar".<5> 

Palabra s1ntax1s son ut1 !izadas para expresar loe 
contenidos del programa. 

En e 1 medio aud 1ov1sua1, e 1 1 enguaje se conforma de 1 a 
1ncorporac1ón de signos provenientes del código visual y verbal 
se forman estructuras narrativas, la palabra viene a reforzar la 
imagen y ambas se desenvuelven en espacio, tiempo y movimiento. 

Conoc1m1ento y Pensamiento, 1nclus1ve, proceden del mismo 
mvv1m1ento d1aléct1co que une 1mag1nac16n y lenguaje¡ esto 
conlleva a dos fines primarios: la expresión y la comun1cac1ón. 

Existe una relación recíproca entre el lenguaJe y la 
sociedad, desde el punto de vista en que el lenguaJe desempei'ia un 
papel fundamental entre los procesos de 1nteracci6n, comun1cac16n, 
y conoc1m1ento; en efecto el lenguaJe es producto y factor de la 
vida social, de la 1nteracc16n humana, es factor determinante de 
1ntegrac1ón y penetración, pero también lleva Fmpl1c1ta una 
v1s1ón del mundo, contiene ju1c1os ideológicos que influencran 
1 a v 1 da soc 1 d 1 . 

5) Teresa Bedoya GutTerrez, Qe ~. p. 42-44. 
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A partir de Saussure, en su~ .d..C. 1 ¡ngyfstjca ™1:..a.!<6> 
ee hace un estudio exhaustivo de la comunicación del significado, 
los tipos de signo y srmbolo s1gn1f1cativos que ocurren en la 
naturaleza y la manera en que son reconoc1dos como reales. 
A este estudio se le denomina senalótica. 

Los diversos medios de comun1cac16n están gobernados por 
lae mismas leyes semióticas, son aptos para el anál 1s1s de 
t6rm1nos parecidos, diferenciando •e1 acto visual o sonoro que 
transmite un sentido como el significante y el sentido 
transmitido como el signiflcado•.<7> 

El signo se define, según Saussure, como una entidad que 
puede hacerse sensible y a la vez señalar ausencia de sr mismo. 
La parte sensible se llama s1gnif1cante y, la ausencia, 
eign1f1cado: La ~1gn1f1cac16n es diferente a la representac16n 
mental de la imagen. 

1 
1 

SIGNO, 

!SIGNIFICADO + SIGNIFICANTE 
1 
1 
1 
1 

SEHIOTICA. 

SIGNO 

HESA 

HE/ SA 

1 
1 

--SGOO,f 
1 1 

SIGNIFICANTE 1 
1 

JCODIGO -- > representa un conjunto de < imAgeneo 
!AUDIOVISUAL sonido• 
1 

1 
1 
1 
1 

1 imlgenee y sonidos 
1 1 
IHENSAJE AUDIOVISUAL--> requiere una facultaO-> 
1 1 
1 1 

1 
1 

ordenaci6nl 
1 

IESTRUCTURACION ~> 
IDE SIGNOS 

combioaci6n de signos-> act. Intelectual 
1 
1 
1 

6> íerdinand de Saussure, ~ ~ L109vT:,t1ca .G..e.n..c.r:.. 
Buenos A1res 1 Lozada, 1967. p 200 

7> .1.sWD· P.202 
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El Código representa una multitud de signos 
aislados (morfemas y fonemas}, cada uno de ellos asocia un sonido 
a un sentido particular, los signos se organizan y estructuran, 
la combinec16n de los sentidos visual y auditivo determrna a su 
vez un sentido global. 

Por su parte, Hetz (t974), en su 1 ibro Sem1ót1ca .s1c. .La. 
l.m.49..CD.....<6>, ha puesto como propósito esencial que las reglas que 
subyacen al uso estfl 1st1co de los medios audiovisuales puedan 
ser buscadas a la manera 1 ingufst1ca es decir, en sus bases 
fonol6g1cas (formales), y s1nt~ct1cas csecuenc1ales). 

Los datos crTticos relativos al tiempo, al espacio y a la 
acción en los que fundamenta principalmente su Sem1ót1ca .ll.C. l..a 
l.m.a.JlM se derivan del arreglo s1ntáct1co del mensaJe: se 
reconocen explTc1tamente la 1nteracc1ón de la sintaxis 
aud1ov1sual y de la est1list1ca narrativa de un mensaJe¡ aquT 
Hetz, trata a las 1magenes visuales como un sistema s1gn1f1cat1vo 
propio y proporciona una mayor penetrac16n a la naturaleza 
posible del mensaJe. 

Una relación final, estructural, meJor lograda del mensaJe 
aud1ov1sual, creemos que es aportada por Hood (1975), cuando dice: 
"el elemento que forma Ja base de la gram:it1ca visual es la 
imagen p1ctór1ca, def1n1da como 1cón1ca; las 1magenes son 
enlazadas sintAct1camente para formar secuencias" <9>, desde 
luego, la imagen es una unidad demasiado abierta para que sea 
descriptiva por sí misma. 

6> Cfr.Chr1st1an Hetz 1 "Semiótica de la imagen", en ~ 
~ ~ Te1cy1s1yo, Barcelona, Gustavo G1l1 1 1979, p 275. 

9 > DteJll p. 264 
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El an~l 1s1s de Hood difiere de los dem~s al poner mayor 
atención. no s6Jo en los códigos, sino tambiiSn en las 
der i vac 1 ones que decida e 1 perceptor. Es decir, re ca 1 ca 1 a 
i mport anc 1 a de 1 perceptor a 1 afirmar e 1 hecho de que 1 os 
códigos puedan ser leTdos por Jos perceptores, lo cual manifiesta 
que existe una congruencia entre Jos procesos de codificación y 
decodif1cac1ón, resalta siempre la necesidad de considerar 
específicamente el proceso de codif1cación muy dejado de lado en 
los medios educativos. 

Los símbolos sirven para representar de manera inequrvoca 
lo que no puecie serlo de otra manera. contiene varias 
slgn1f1cac1ones posibles entre las cuales el pensamiento duda en 
decidirse, por los cual las 1mlgenes slmb6J 1camente ricas son mla 
dfffc1 les de interpretar, pero son también las que dan m~s que 
pensar. 

Para lograr mayores resultados en la te1evis16n educativa, 
es necesario anal izar las técnicas uti 1 izadas en la producci6n 
de Jos mensaJeS, sus efectos y el deearrol lo de las hab1 11dades 
de los perceptores. Al respecto, Argyle (1975) decfa: "es 
probable que los efectos duraderos de un mensaje sobre el 
perceptor sean exclusivamente los no~ verbales" <10> O sea, las 
1m~genes de telev1s16n que surgen de las t6cnicas de presentac16n 
ut11 izadas por Jos productores. Conocer la estructura de óstas es 
tamb16n tarea impostergable. 

10> Cfr. Jhon Baggaley, 21! J<..Ll, p.136, 
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<Z.Z> LOS ELEHENTOS ESTRUCTURALES 

El mensaJe peaag6g1co aud1ov1sual, en su estructura, debe 
conser~ar un orden secuencial para establecer posibles relaciones 
l6g1cas que le aen coherencia. 

Para generar una estructura audiovisual es necesario contar 
con los elementos visuales y sonoros que la hagan susceptible de 
real 1zac1ón en términos de espacio, tiempo y mov1m1ento. A 
cont1nuac1ón veremos Jos pr1nc1pa1es elementos estructurales: 

AUDIO: 

VIDEO: 

SECUENCIA: 

Es lo que constituye el sonido ael programa, puede 
ser música, efectos especiales, a1alogos, etcétera. 
En este apartado local izamos el ~~.que 
es un momento musical que sirve para uo1car, 
separar o 1ntroauc1r aspectos del contenido de un 
programa. 

También tenemos la ~ ~ f.2.rul.Q. 1 que es Ja 
base musical que acompa~a a las 1magenes, se 
hace patente al subir o baJar el v61umen. 

L..a. .'lQ.Z. ~ Q.f.f..... es un recurso del audio que t 1ene 
como caracterrst1ca pr1nc1pal que no aparece la 
imagen del conductor en pantalla, solo su voz. Es 
un recurso muy importante pues presenta muchos de 
los contenidos del programa, su función es vaciar 
la 1nformac16n. de un tema previamente presentado 
por el conductor. 

Es todo el material que constituye la imagen de un 
programa, actores, mob1 l 1ar10, maquetas, material 
de~ (material de arcn1vo}, etcótera. 
En este apartado entran las ~que son la 
representación de una s1tuac16n por actores en un 
escenario, sirve para 1 lustrdr y motivar al 
perceptor sobre ciertos contenidos, pr1nc1palmente 
11terar1os e h1st5r1cos para I~ meJor comprens1&n 
de una lección. 

ConJunto de planos que constituyen un todo, breves 
escenas tomadas en un 1 ugar [es t ud 1 o o 1ocae1 ón} 
basadas en la unidad t1empo/espac10 determinado que 
constituye un programa (veáse el punto 2.3.1). 



EDICION: 

LOCACION: 

TELECINE: 
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Reconstrucc16n en imágenes de un fenómeno percibido 
que se somete a un proceso de transformaci6n de lo 
figurativo en conceptual. Existen tree tipos de 
edición: 

a) Edic16n Off: es el nacimiento de la se~al 1 graba 
video, ~ .1..J::.A..C.K ~ synchroofa (normalmente 
se usa cuando la cinta es virgen). 

b) Edici6n Ensamble: consiste en unir las 1m~genes 
y el audio en la forma secuencial deseada. 

cJ Edición lnsert: consiste en que a la imagen 
previamente grabada se Je a~ade o inserta otra 
borrando automáticamente Ja anter1or 1 esta forma 
se caracteriza porque se le marca un cue (punto) 
de ent~ada y otro de sal ida. 

Es un lugar fuera de los estudios donde se graban 
las escenas de un programa, puede ser 1nter1or [casa 
escuela, mercado, etcétera). 

Proceso por medio del cual se traduce una imagen 
fotogr~f1ca en términos de video. 

CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS DE LOS ACTORES: 

SEXO: FEMENINO Y HMCULINO. 
EDAD TEZ Y COLOR DE PELO: 

NI RO 6 " 12 /\ROS) BL/\NCO 
ADOLESCENTE 13 A 19 AROS) CAST/\RO 
JOVEN 20 A 30 AROS) NEGRO 
ADULTO 31 A 64 AROS) 
ANCl/\NO 65 /\ROS EN ADEL/\NTE) 

VESTUARIO: Son todos aquel los elementos que sirven para 
caracterizar a los actores de un programa de acuerdo a la 6poca o 
s1tuac1ón. 

NIVEL SOCIOECONOl11CO: 

Es el nivel social que proyectan ya sea el conductor o los 
actores a través de un vestuario, características físicas y formas 
de expresarse, se denomina alto, medio y baJO. {estas 1nd1cac1ones 
deberán aparecer en e 1 gu 1 ón) . 
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<2.3> LOS HEDIOS Y RECURSOS TECNICOS 

La 1nfluenc1a que posee un medio como la televts1on en la 
tarea de integración y penetración cultural es excepcional: 
influye en la creación y reforzamiento de valores sociales y en 
la estructuración de patrones de conducta. Se convierte en una 
fuente de cambio din~m1co, en un medio creativo pues pone a 
trabaJar la 1maginac1ón e idea nuevas estrategias fin de 
obtener el interés de los espectadores, 

Los medios son concebidos en función de su uso-destino¡ 
aocumentos de enseñanza, de mot1vac1ón, de 1mpregnac1ón, de 
referencia; la proporción <el control absoluto de todo el set>, 
la composición espacial <es el espacio, la perspectiva, la 
profundidad total y las zonas vacías>, el movimiento <la meJor 
composición pictórica>, la continuidad y Ja progresi6n de tomao 
<sucesión de imágenes bien planeadas>, la variedad < el m6todo de 
entrecortes >, el ritmo< tiempo que va de una toma a otra>, el 
corte < efecto que más se usa y da ag1l1dad o lentitud según la 
escena> 1 1 os fades < entrada y sal 1 da de un programa o escena>, 
las dlsotvencias <suavidad con que se cambia de una imagen a 
otra>, wipers <acentos, red1str1buc1ón de la imagen>, equipos 
especiales para poder efectuar cantidad de efectos; miKer 
<mezclador de 1m~genes> 1 generador de caracteres< t1tuladora>, 
procesadores, trames synchroniser, Cartones <letreros, gráficos o 
cuadros>, 1 lustrac1ones <d1buJl,)S, estampas, y grabados ya sea en 
color o en blanco y negro complementan la presentac16n el 
contenido>, maquetas <representación física o a escala de una 
escena, ed1f1c10, etcEtera>, modelos < representación de un 
objeto, el modelo de una molécula, de un ~tomo o de un esqueleto 
con fines demostrat1vos>,med1os que nos ayudan corregir en 
cierta proporción las se~ales defectuosas y permiten la, 
estructuración de la real 1dad. 

El uso creativo de recursos t~cnicos abre un nuevo campo al 
productor educativo, le permite realzar el contenido del 
programa o lección. 

La evolución de estas t6cn1cas meJoran las lecciones, 
algunas se ut11 izan por motivos combinados de interés visual y de 
restricción de recursos 1 por ejemplo lo~ proced1m1entos de 
montaJe que permiten la ut1l1zac1ón o modd1cac1~n de un material 
previamente grabado ayudado por los siguientes recursos t6cn1co5: 

CROH~ kEY: Es un recurso electrónico basado en la 
a1scr1m1nac1ón o bloqueo de colores que cons1~te en la 
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incrustaci6n de dos imágenes sin superponerse¡ para el lo se 
uti 1 izan dos e.Amaras a la vez, la cámara uno toma la imagen 
sobre la cual va a Incrustarse la segunda imagen captada por la 
cámara dos. El proceso consiste en lo siguiente: 
electrónicamente se el im1na un color de la cámara uno 
(generalmente se ut1 liza el color azul), y en lugar de aparecer 
10 que est:i pintado en color, en la imagen final se tiene Ja 
correspondiente a la cámara dos. 

CHROHA KEY HAKIN 

cámara ! cámara 2 imagen f 1na1 

CORTE DIRECTO: camo10 rápido entre una toma y otra. 

OISOLVENCIA: Es la super1mpos1c1ón de dos imágenes donde una de 
1 as cuales desaparece poco a poco y la otra imagen 
aparece paulatinamente. Este recurso se utiliza para 1nd1car 
trans1c1ones cortas de tiempo o dar un cambio de lugar. 

PANTALLA DE BACk PROYECTION; Es una pantalla de cine transparente 
en la cual se proyectan peliculas o transparencias atrAs de el la, 
de manera que se refleJen las 1magenes y semeJen sombras 
1mAgenes en exposición. 

Fi4.DE IN (í. I) Y íADE OUT(f.O): Se ut1l1za para dar 1n1c10 fin 
a un programa. En la primera (f.1) la imagen aparece poco a poco 
desde negros. En 1 a segunda (f. o) 1 a imagen desaparece hasta 
quedar la pantalla negra. Indica transiciones largas de tiempo o 
para cambiar de tema, equivale a un telón de teatro. 



<2.3.t> 6 E e u E N e 1 A 6 

Las secuencias son entendidas como un conJunto 
que constituyen un todo¡ breves escenas tomadas en un 
(set o 1ocac16nJ, que se desarrollan en un tiempo 
determinado y constituyen un programa. 

En los medios aud1ov1suales, las relaciones 
entre puntos en el espacio, el tiempo y la 
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de pi anos 
mismo lugar 

y espacio 

s1mult:ineas 
acción son 

habitualmente representadas como segmentos 
independientes. La capacidad del espectador para 
depende enteramente de su conoc1m1ento de 
secuenciales ut1l1zados o escenas. 

secuenciales 
interpretarlos 

1 os cód 1 gos 

La simple colocac1ón en secuencias de los elementos de un 
mensaJe es sólo uno de los factores que pueden ocasionar que un 
argumento tenga m~s o menos efecto ~el que se había designado 
inicialmente, esto es, que en un programa o lección importa no 
sólo lo que se dice prrmero sino tambíen como se maneJan los 
contenidos que prosiguen. 

Una secuencia aceptable es aquel la en la cual 
advierte la manipulación de la grabación o real 1zac1ón 
montaJe. La imagen no debe producir un salto repentino, n1 
cambiar arb1trar1amente la expresión del intérprete. 

no se 
en el 

debe 

"El montaJe directo e 1nmed1ato determina una forma de 
encadenar las secuencias que a su vez establecen el ritmo del 
programa o lección, entendido éste último como la fluidez 
lentitud con que se presenta el con;unto de audio y video".<11> 

Las operaciones mentales que se generen de la forma de 
presentación, forman el elemento de relación entre el le1lguaJe 
s1mból ico- audio visual del medio y Ja tare.3 educ.:.it1va. 

ti> Kennet Coffelt, ~ ~ Ll Te!ey191ón Educat1ya, Hé~1co, 
Oax, t971 p 36. 
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E J E H P L O 6 <12>. 

El orden secuencial en una presentac16n visual puede 
implicar variaciones s1gnif1cativas en los efectos educativos. 

Colocar dos im5genes lado a lado activa mecanismos de 
comparaci6n y d1scr1m1nac1ón. 

ift"l 
Las 15m1nas facilitan el aprendizaje en aquellos casos en 

que una imagen es el mediador necesario para la comprensión. 

Existe una 1nf1n1ta pos1b1l1dad de encuadres y movimientos 
de c~mara, los cuales son nuevos elementos de s1gn1f1cado que 
permiten establecer secuencias y organizan la imagen. 

1 2> .Lskm. p 42. 
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a.3.c> T O H A S o 

Las tomas se refieren a la compos1c16n visual de una 
escena, a la proporción humana, al vólumen de imagen contemplada 
a través de las c~maras. Al hablar de mov1m1entos de c~mara se 
ut1l1za frecuentemente la palabra "snot", que se traduce como el 
v61umen de imagen que aparece en la pantalla, puede curar varios 
segunaos o cambiar en forma 1mpercept1ble si así lo ei..19e el 
estilo del programa, las tomas fundamentales son las s1gu1entes: 

GRAN TOHA CERRADA < BIG CLOSE UP>: Es la toma más cerrada y 
puede ser desde la barba hasta la cabeza o sólo la toma cte los 
OJOS, nariz, boca u oreJas; Es una toma altamente dramática que 
puede ut1 ! izarse para hdcer especial énfasis en algo. ce.e.u). 

TOHA CERRADA <CLOSE UP> : conocida como primer plano abarca 
desde los hombros de una persona hasta diez o doce centrmetros 
arriba de la cabeza. Se ut1J1za para enfatizar algo, es una toma 
difTc11 en cuanto a 1 lum1nac16n, resalta contrastes y modelado 
también es dlfic11 por el mov1m1entv de Id persona, sin perdef 
e 1 encuadre de 1 a c~mara. ce. UP) . 



TOHA CERRADA HEDIA <HEDIUH CLOSE UP>: Esta toma es de las m5s 
utilizadas, hace resaltar detalles y tiene m:'is protección de 
ut1 lidad y de movimiento. La toma se extiende desde el tórax 
hasta un poco m:'is arriba de la cabeza y es la más abierta del 
grupo de tomas cerradas (H.C.U ) . 

TOHA HEDIA <HEDIUH SHOT>: Abarca desde la cintura hasta un poco 
más arriba de la cabeza, es una de las tomas más utilizadas en 
te1ev1s1ón. Es básica para entretejer los ~ .wL.. y bien 
empleada, puede llevar perfectamente todo el peso del programa 
(H.Sl. 
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PLANO AHERICANO <HEDIUH fULL SHOT, HOLLYWOOD SHOT>: Ea una toma 
desde las rod1 l las hasta un poco más arriba de la cabeza, se 
recomienda usarla co11 moderac16n y sólo en casos JUSt1f1cados . 

• 

TOHA COMPLETA <FULL SHOT>: Esta toma cubre el cuerpo completo 
desde los pies hasta un poco más arriba de la cabeza, proporciona 
el espacio visual de ub1caci6n de la persona en el ~y permite 
el Jucim1ento del vestuario (f.S). 
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TOHA LARGA <LONG SHOT, EXTREHE SHOT>: Es conocida también como 
stabl 1sh109 .a.h.Q.!.... plano general o panor~m1ca, establece todo el 

lugar de la acc16n. Se debe tener cuidado en su uti l1zac16n pues 
se pierden tos detalles. <L.S>, 

OVER SHOLOER< SOBRE LOS HOMBROS>: Es una toma que puede 
utilizarse para ver las expresiones de una persona al platicar 
frente a otra o bien oesde atrás del actor, que aparece en primer 
plano, y permite que el resto de la escena se vea en segundo 
p 1 ano. 
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PICADA- CONTRAPICADA: Es una toma desde un nivel superior un 
nivel inferior respectivamente, es una toma enfática, da la 
impresión de que el personaJe es granae o peque~o. 

1 
1 
1 :• :t 
!~ 

1
1 1 

¡ ¡1· 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 

íAI: lLJIJ! 
CE N 1 TAL~ Es una toma completamente desde arrrba del suJeto, 
sirve para mostrar lo que hay sobre una mesa 10 que el 
personaje manipula. 

TWO SHOT <2.6> Y THREE 6HOT<3.S>: son tomas en las que hay 2 o 3 
personaJeS1 pueden estar en m.c.a..LJ.lm ..a..ruu., .f..ILl.l ~ e 1ne1 uso ser 
tl2..:te. .11.lL. 
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<2.3.3> HOY 1H1 ENTOS DE 

P A N N N G: Es un mov1m1ento horizontal de la cámara sobre su 
propio eJe sin desplazarse, puede ser hacia la 
derecha o hacia la 1zqu1erda, el ángulo de v1si6n 
cambia de acuerdo a la amplitud del giro, este 
mov1m1ento sirve para describir lugares o 
pos1c1ones al seguir el mov1m1ento de algün 
personaJe. 

W H p 

\.ofl 

Llamado también barrido, es un~ tan rápido 
que 1 a imagen se vue 1 ve 'onfusa, se ut 1 11 za para 
dar la idea de trans1c16n rápida de tiempo/lugar. 
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Es un mov1m1ento vertical de la cámara sobre su 
propio eje, cuando este mov1m1ento se real iza 
hac 1 a arr 1 ba se 1 1 ama .1...Lll .!J..2, y cuando es nac 1 a 
abaJO se llama llll ~en ocasiones se ut1l1za 
para descr1b1r a un personaJe o a un ObJeto que 
no es posible que aparezca completo en la 
pantalla. 

T.up 

Hov1m1ento de la lente, óptico/ mec~n1co que 
permite una profundidad de campo variable, cuando 
la lente se mueve hacia adelante tendremos un z.suun 

.i..n..... se logra un efecto de acercamiento y cuando 
el mov1m1ento es hacia atr5s, el efecto será de 
aleJam1ento del ObJeto, estos mov1m1entos se 
real izan con la cAmdr.J f1Ja, sin desplazarse. 

~l.1ri 

I
-··~·" 



O O L L Y: 

TRAYEL: 

.ss 

Este es un desplazamiento de la cámara sobre su 
propio pedestal o rieles. El denominado ~ .iJl 
es en realidad un acercamiento de toda la c5mara 
y cuando se aleJa se 1 lama ~ ~ 

I
--=--1 
--1 

n.-~ ! 
...,__,._ 1 

l),it'I 1 
~ 1 

Hov1miento de clmaras hacia la derecha o izquierda, se 
puede hacer sobre su propio pedestdl o igual que et 
anterior sobre rieles1 en este mov1m1ento la clmara no 
es f i Ja. 

1'.\ei .. \. 

·~) 
" •. ~1~1/.. 



BOOll: 

TRAVELING: 
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Este mov1m1ento, consiste en un desplazamiento 
vert 1ca1 de 1 a c:imara, e 1 cu a 1 se 1 ogra sub 1 en do 
su pedestal, J22.2m .l.1..2 hacia arriba, y l2.2.2.m .!l.2..!'..0... 
hac 1 a.. aba Jo. 

11.'lloo<\ 

t1'Ti1r 
! J:tJ A 

1 

Es un mov1m1ento que no tiene direccí6n 
determinada, la cámara puede moverse en la 
d1recc16n que sea incluso el mov1m1ento puede 
trazar un crrculo de 160 grados. 

Todos estos mov1m1entos pueden mezclarse entre si y hacer una 
... ar1edad 1nf1n1ta de ellos. 
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<2.3.4> GENERADOR DE 

Otro recurso tócn1co muy ut1 l 1zado es el generador de 
caracteres. Consiste en un sistema electr6n1co procesador de 
1nformac1ón, capaz de crear caracteres {letreros), gr!íf1cas y 
an1mac1ones. Gracias al generador es posible reproducir en la 
pantal ta de un monitor diferentes tipos de letras, números, 
signos de puntuación ( admiración, 1nterrogac16n 1 puntos, comas, 
etcétera), también logotipos especiales. 

Es te 
111sua1 y, 
un texto. 

elemento es muy empleado como apoyo al contenido 
pr1nc1palmente cuando se desea que los alumnos copien 

Los te~tos pueden presentarse en las s1gu1entes 
modal 1dades: 

SUPERIHPOSICION: consiste en la sobre1mpos1c1ón de cualquier 
9rupo de caracteres {letras, números, signos, otros), sobre una 
imagen cualquiera. 

ROLLE R: Con este efecto, un te~to se desplaza verticalmente 
11a1;1a arriba, entra a cuadro por el extremo 1nfer1or de la -
pantalla y sale por el extremo superior, lo m~s adecuado es 
det~ner el mov1m1ento y en seguida continuar, de acuerdo a las 
ne..:esidades de lectura, a esta modal 1dad se le conoce como~ 
.il.2Jl.... 

1 
El lenguaje es un A 1 

conjunto de símbolos f 
compartidos. • • 1 

1 
Permite que 1 as 1 

exper i ene 1 as y 1 os 1 
acontecimientos tengan 1 
significados comunes. ¡ 

1 
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SCRAWL: En esta modalidad, el texto se desplaza en la pantalla en 
un sola ITnea, de derecha a izquierda, horizontalmente, también 
puede detenerse el movimiento y quedar fijo el texto. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

11989 ea un afto de cambio ••• ¡ 
1 < ~~~~~~~~~~-
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

CAHBIOS DE COLOR: Consiste en modificar el color de los 
caracteres de un texto para resaltar lo esencíal. 

Los n1~os 12..a..Ll..a.c. toda la noche 

cambia de color baj !aron. 

F L A s H: En un texto, un nümero, una letra o una palabra, 
puede aparecer o desaparecer en forma intermitente. Un número 
cualquiera de veces. 

'4 

ANIHACION: Puede ser de tres tipos, por computadora, digital 
convenc1onal. Por medio de este recurso es posible obtener un 
tipo de lectura " deletreada". es decir, los caracteres de un 
texto van apareciendo uno por uno. 

La reproducci6n de una 
1Percepci6n como imagen, no 
les siempre su repeticl6n 
leKacta y puede modificarse 
fpor la fusión de varios 
(elementoa. 
1 



.59 

Respecto al uso de este recurso, se na detectado a través 
de nuestras observaciones de clases que los alumnos suelen copiar 
todos tos generadores " en frío" (letreros que aparecen solos en 
la pantalla sobre un fondo monocromo). y con el tipo de letra 
helv6t1ca 30 negra, con sombra blanca, sobre fondo verde claro; 

El generador puede tamb16n hacer diferentes efectos 1 como 
flechas, astér1scos y otras señales (como~~ borderetc). 
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<2.3.5> USO DE WIPER <CORTINILLAS> 

Otros desarrollos técnicos usados en forma cada vez mayor 
para aumentar o variar el interés visual, también llamados lli..Lt· 
Son procesos electr6n1cos que dividen la pantalla y 1 imitan 
especialmente la super1mpos1c1ón de dos 1m~genes, éstas se pueden 
ver completas o fragmentadas s1multSneamente y pueden ser de 
manera: 

VERTICAL: divide la pantalla en dos partes, recurso usado 
para mostrar dos 1m~genes s1mu1taneamente. Pueden ser dos 
acciones, por ejemplo, dos personas que nablan por teléfono. 

DIAGOH1'L: igual que el anterior, d1v1de a la pantalla, sólo 
que en forma diagonal, por ejemplo, en un lado puede estar el 
conductor y en el otro una dramatización. 
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CIRCULAR: es un señatador que por medio del posicionador puede 
hacerse aparecer en cualquier parte de ta pantalla ó desplazarse 
buscando a 1 go. 

011\Hl\NTE: 1 
RECUADRO: 1 son señal adores parecidos al anterior. 
CUADRO: I 

SPOT LIGHT:<CONCENTRACIONDE LUZ> recurso que permite disminuir la 
capacidad 1umin1ca de ta imagen de acuerdo al ~y al lugar 
que se desee, es un efecto que sirve para local izar. señalar y 
enfatizar una área determinada. 



<2.3.6> TIPOS 

SET: es e 1 decorado de un programa. Gracias 
escenografía y a la ut1lerTa se puede recrear la realidad· 
de sus l 1m1tac1ones, y al trasladarla a un estudio se 
incluso, alterar con la ayuda de los efectos especiales. 
permite que para ta televisión no existan barreras nl de 
n1 de tiempo. 
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a 1 a 
dentro 
puede, 

Lo que 
espac 1 o 

-EscenografTa es el pertmetro o e~pac10 fTs1co dentro del 
cual se desarrolla ta acción pr1nc1pat Junto con todos los demAs 
elementos de construcc1ón que sean necesarios para dar la 
1mpres1ón deseada".<'3> Dentro de ta utilerTa se pueden 
considerar a los accesorios que complementan el vestuario, el 
maqui 1 laje y los peinados, asT como todos los elementos c:iue 
refuercen la amo1entac1ón requerida de acuerdo con et tipo de 
programa que se desea tratar. 

El equipo que participa en la creac16n de la escenograff a 
tiene como pr1nc1pal herramienta, el plano del estudio, en el 
cual se deben hacer al calce las 1nd1caciones pertinentes que 
vayan de acuerdo con el Area e incluso real izar sugerencias en 
cuanto a la 11um1nac1ón y a los efectos especiales. Existen tres 
tipos de~= 

E 1 pr 1mero es e 1 denom1 nado neutro, es un decorado 
uniforme de color negro. 

El segundo se denomina 1nst1tuciona1, generalmente no 
representa un lugar específico, es meJOr dicho el decorado 
común del conductor de un programa. 

El tercero se denomina ~ caracterizado, porque 
representa un lugar especifico (sala, comedor, mercado, 
almacén, etcétera}. 

LOCACION: Es un lugar fuera de los estudios donde se graban las 
escenas de un programa, puede aer interior cae.a, eecuela, 
mercado, celda, almacil5n, etc6tera), o exterior (calle, jardfn, 
campo, etcétera). 

13> Cfr. Jorge Gonzilez Treviño re1ey;s160. ~ ~ eract1ca 
Honterrey, Héx1co; Alhambra. 1983, p39. 
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<2,3.7> G U 1 O NE 6 <TECNICO Y DIDACTICO>. ~~~~~~~-

El Guionista debo conocer, 1nvest1gar, estudiar el tema o 
tos temas que deriven desµ 1dea 1 la cual debe estar vinculada a 
las necesidades de un perceptor espec1frco, pero también deben 
dirigirse hacia un perceptor neterogóneo. 

EL guionista debe poseer, tambi6n, conocimientos b:is1cos 
del tratamiento de lo visual relacionados con los códigos de 
lectura y significación de la imagen, asT como los referentes a 
loa códigos de elaboración que van de la imagen unitaria <plano, 
encuadre>, hasta el ordenamiento secuencial del conJunto <escena, 
secuencia, encadenamiento, etcétera>, hasta formar el mensaje 
pedagógico audiovisual. 

Para el lo se toman en cuenta las bases desde las cuales se 
concibe el aprend1ZaJe audiovisual. •Ar contemplar las formas en 
que se estructura el menSaJe pedagógico aud1ov1suar 1 aparecen 
tres etapas para estructurar un programa o lección: 

Preproducc 1 ón. 
producción. 
postproducc16n•.<t4> 

El gu16n se ubica en la primera etapa [preproducc1ón) 1 es 
la preparaci6n escrita de la·obra audiovísual y debe prever la 
imagen, el tiempo, el espacio, la forma. el ritmo, la continuidad 
y el contenido. 

En el guión did~ctico-11terar10 el gu1on1sta determina el 
tratamiento de los contenidos de enseñanza- aprend1ZBJe de la 
obra audiovisual <estructura, organ1zaci6n y sentido>. Debe ser 
eencillo, descriptivo y claro, escrito siempre en presente [a 
pesar de que la trama se refiera al pasado}. 

El guión t6cnico ee~ala qu6 ee 10 que se va a grabar, cómo 
Y con qu6 recursos, espec1~1ca sonidos, palabras, mGsica, 
efectos y e11encios que dar~n sentido a la imagen. 

t4> •Apuntes de producción" en I.a..l..lJ:.c .a.c. Te!ey1s1ón 
Educatjya,H6><1co 1 CISE·UNAM, 1981.p23. 
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E 1 gu 16n debe contar con una estructura aud i ov i sua 1 una 
vez que ta idea ha sido formulada, es necesario realizar una 
1nveatlgaci6n a fondo del tema y del perceptor al que va a rr 
dirigido el mensaje, y por último, desarrollar lo en una s1nops1s. 

•ESTRUCTURA o FORHATO! en la obra audiovisual, es la 
doa1ficaci6n narrativa de los elementos contemplados. Es la 
expoalci6n ordenada de ideas compuestas por imlgenes y sonidos 
en una auces16n espacio-temporal ininterrumpida cuya 
caracterratica principal ea la continuidad".<t5> 

Hablamos de estructura temporal,cuando el tiempo es 
ertificial y convencional en la obra audiovisual, por ejemplo, en 
segundos paaa toda 1 a vi da de J actor o en horas pasan .s6 I o 
segundos. 

La suma de todos loe elementos siguientes, forman parte 
del objetivo para la real izac16n de la obra audiovisual: 

IHTRODUCCION: Secuencia en la que se anunc 1 an 1 os temas que se 
presentaran. a continuac16n. De la cual est~ a cargo del 
conductor. 

DESCRIPCION: Presentacion ordenada o enumerac16n de 1.as 
c1racterrsticas que determinan el ObJeto del conoc1miento. 

OEFIHICJON; Se uti 11za para precisar la esencia y los lfm1tes 
conceptuales del objeto del conocimiento. Las def 1n1c1ones deben 
ser claras y completas, para darlas correctamente, se puede 
recurrir al gen~rador de caracteres. 

EJEHPLOS: Se dan cuando el contenido presentado se apoya en una 
acc16n o caso concreto p.ara su meJor comprens16n, para esto se 
utiltzarl generalmente la dramatizac16n. 

15> Gu¡ontamo a.a..c.a. ttlcaccuodoc¡o. UTEC, 1965 p t7- 23. 



EXPLICACION O DEHOSTRACION: Exposocí6n de c6mo se llevo cabo 
algún procedimiento o algOn proceso en el contenido, puede 
hacerse por medio de una dramat1zaci6n, del laboratorist• en el 
caso de las Ciencias Naturales. 

RESUHEN: Presentaci6n s1nt6tica de los puntos mis importantes del 
contenido desarrollado en el programa, se presenta hacia el final 
del mismo o en forma periódica, generalmente es una tunci6n del 
presentador, pero se puede recurrir a las voces en S1!..1 y retomar 
el material visual del mismo programa ademls de utilizar un 
generador en 1rro a trav6s del programa. 

ANALISIS: Procedimiento para presentar el contenido, que 
descompone el total del objeto de conocimiento en partes o aPI ica 
a un caso particular un conocimiento o ley general que lo 
comprenda, se debe insistir en este aspecto, generalmente es una 
tunci6n del conductor, pero se puede presentar tambi4n por medio 
de una dramatizac16n. 

COttPARACION: Procedimiento para presentar el contenido. Consiste 
en establecer semeJanzas y diferencias entre el objeto del 
conoc1m1ento y algún otro objeto. 

REPETICION: Presentac16n sucesiva de un mismo fragmento del 
contenido o expl 1cación m~s de una vez, a lo largo del programa 
(con una final 1dad d1d~ct1ca), se puede recurrir a esto cuando 
sea necesario, pero cuidando de cambiar la forma de presentarlo y 
no abusar de ello. 

R T " o: Es Ja fluidez o lentitud con que se presenta el 
conJunto de audio y video, debe tomarse muy en cuenta el tema de 
que se trata ya que algunas lecciones requieren un ritmo mis 
lento que otras , se debe manejar con sumo cuidado y expresarlo 
muy bien. 

SILENCIO: Ausencia total de sonido intencionalmente, se 
ut1I iza para hacer una pausa muy marcada, a veces es conveniente 
ut11 izar algunos generadores con mucno cuidado y marcarlo 
expresamente, en general no debe durar mucho (aproximadamente 6 
segundos como mlx1mo 1 salvo casos excepcionales). 

Fott"ATO DE LOS GUtOHES <ver figuras 3, 4 y 5 en Anexo>. 

Lo primero que el gu1on1sta debe tomar en cuenta ee d6nde oe 
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va a grabar el programa en un Set o en locaclon. Sin olvt~ar que 
las lo~aciones se hacen solamente cuando tres o m~s programas 
van a ratar sobre el mismo tema, por ejemplo la visita al Museo 
de Hit: ·>ria Natural. 

Los guiones deben cubrir tres aspectos generales: t6cnico, 
de contenido, y didlctico. Deben redactarse m:¡s en forma t6cnlca 
que 1 iterar1a, y tomar en cuenta los siguientes elementoe· 

TOHA: Se especTf1ca el tipo de toma en forma abreviada. H.S., 
e.u., P.A., etcétera. 

CAHARA: Qu6 c:imara se va a uti l 1zar para cada toma, por lo general 
son tres camaras las que se uti 1 izan. 

VIDEO: Se especifica ta descr1pcl6n visual, im~genes, 
mov1m1entos de los personajes y efectos especiales los 
deben escribirse con mayúsculas, WIPER, OISOLVENCIA, 
etcétera. 

planos, 
cuales 
SUPER, 

eJem. M.S. ~ revisa un mapa de la República Mexicana 
en su escr1tor10. 

AUDIO: Hay que tomar en cuenta que et texto no va a ser leído 
por el espectador, sino oido. La puntuací6n debe obedecer 
a reglas dr~mat1cas < pausas para respirar o llamar la 
atenc16n>, no escribir sfmbolos n1 abreviaturas, lo& par6ntes1s 
puede ser subst1tu1dos por "comi 1 las" o por "es decir .. ," 

Escr1b1r con mayúsculas y subrayar el nombre del 
personaJe, evitar las frases rimadas, distraen la atenci6n; e1 se 
requiere poner 6nTas1s en alguna palabra subrayarla, o ponerla 
entre par~ntes1s. 

eJemplo.- PEORO ENOJADO). 
1 Todos son unos traidores! 

S1 s61o se na de 01r Ja voz del presentador sobre alguna 
imagen, añadir entre paréntesis la acotac16n (OFF). 
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ejemplo.- PRESENTAQOR j.QEf.l..... 

Todas las acotaciones en la parte del audio deben llevar 
par6ntesis y estar en mayúsculas para no confundirlas con los 
parlamentos. Las pausas· mayores se 1nd1can con 3 puntos 
suspensivos o se especifica su cturac16n (PAUSA 7 segundos). 

"USICA: Especificar entrada y sal ida de música ( SALE HUSICA), 
puede ser con FADE IN (de cero a normal), FADE OUT (de 
normal a cero). oe acuerdo a las .necesidades expl 1car, nombre, 
track, pista, disco, etcétera. 

cuando se desea müs1ca de fondo para perm1t1r la entrada 
de un narrador ( HUSICA BAJA A FONDO). S1 siempre est~ de fondo 
(HUSICA DE FONDO). Espec1f 1car la durac16n de las pausas 
musicales {PAUSA HUSICAL to segundos). 

TRANSICIONES: Aspecto importante de la obra aud1ov1sual, buscan 
resolver el problema de pasar de un bloque informativo a otro, 
pueden ser visuales, auditivas o una como1nación de ambas. 
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<2.4> P E R C E P T O R. 

El Sistema educativo por te1ev1s16n ae dirige a un público 
que ae clasifica de •grande y heterog6neo~, pero no es anónimo 
Sino anal6g1co, es decir: no es un pObl1co indiscriminado, 
confuso e incontrolable, sino un público t1p1ficado en cuanto al 
rango, a 1 grado de preparac 16n, muchas vece's a Ja edad y que 
ademla ha decidido incorporarse a un sistema educativo 
eepecffico¡ un público preseleccionado y conocido al menos en sus 
característica generales de grupo. 

La caracterratica fundamental del grupo dest1natar10 del 
mensaje de la telev1s1~n educativa es la estructura misma del 
grupo, la cual responde a la naturaleza de la fUnc16n eaucat1va. 

ra un grupo voluntario nacido del inter6is fundamental de 
aprender. Este claro deseo, expreso o t1c1to, matiza no s61o la 
estructura sino incluso las 1unc1oneo del grupo. 

Aar el grupo ae caracter.1za no a6 lo por una nomogenejdad de 
lntereaea, alno por su capacidad de respuesta. Esta 
cara e terra t ¡ca ea 1 a que noa perm 1 te denominar a 1 grupo, 
perceptor, 
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<e.4.1> PEllCEPCION Y EBTlllULO. ---------------

La perc~pc16n es un proceso que nos permite seleccionar o 
d•aecnar seftales, ordenarlas y art1cularlaa en un conJunto o 
sistema significante al que 111111\amoa l~agen de la realidad, 

La imagen es fuente de conocimiento, y mediante Ja 
r1presentac16n simb6lica podemos reproducir la realidad. 

La pe>rcepci6n sin ·embargo, ea de tal forma que a menudo 
creemos ver algo que no ea. De acuerdo a loe te6ricoa de I• 
Geetalt, la percepci6n se basa en Ja bOsqueda de ta armonfa y 
elmil itud de los objetos: es así que nuestro nivel de percepci6n 
tunctona de~1do a una serie de estrmuloa, el mis importante es 11 
misma cultura social en que vivimos. 

La percepci6n es inmediata, la simultaneidad de toe 
elementos que se º'recen a la mirada tiene a1go de agresivo que 
provoca la reacción de Ja subjetividad , 

Se reacciona aGn antes de comprender, se encuentra a la 
imagen nermosa o aburrida, la percepci6n proyecta sobre la imagen 
la reaeei6n de aubJetivldad, asf una imagen ea interesante o 
dtvertida porque nuestra sensibilidad lo siente aar. 

"A medida que se explora el •mbito perceptual se descubre 
que es mAa flc1I concebirlo en imlgenes que en palabras, ya que 
la capacidad simb61ica de 11 imagen remite al auJeto a 1a 
construcc16n de un concepto o Idea, evocados por la 
representaci6n de objetos y aujetoa relacionados en un mismo 
universo de significoc16n, el menaaJo pedag6gico 
audiov1sua1•.<i6> 

t6> Rocfo Amador. •01acuraividad Oidlct1ca•, en li.lliAl.I, ~ 
a&~ eg1rt¡cas ~ 6oc¡11oa. H6x1co, UNAH, 1988 num 131p 
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Todo dato b~s1co para la percepción y la interpretación es 
un producto del conte~to, sus efectos pueden ser conscientes o 
1nconsc1entes, 1ntenc1ona1es o accidentales¡ a este nivel son 
posibles tantas interaccrones que no pueden darse respuestas 
totales que puedan ser muy arriesgadas. El contraste es un 
eatfmulo por el que puede ser modificado un conte~to. AsT, las 
formas de producci6n son importantes para Ja percepc16n del 
contenido. 

La percepc16n es selectiva, ya sea a manera de exposición 
<formas de presentac16n>1 o de retención < que se olvide m~s 
rápida o lentamente determinado mensaJe>. No es posible perc.ibír 
algo si no es a trav6s de la selección de estTmulos que ofrece Ja 
real 1dad 

Existe una relac16n entre el hecho objetivo como dato, la 
percepci6n que de ól se tenga y los mensaJes que permiten al 
perceptor emplear a fondo la competencia y la actuación. 

Para reconocer las operaciones cognosc1 t1vas que real iza el 
perceptor, tendremos que adentrarnos en e 1 an:i 1 1 s ¡ s de 1 as formas 
de representación y eetructurac1ón de un objeto de conoc1m1ento. 

Si consideramos que la creación de un mensaJe pedag691co 
audlov1eua1 tiene como prop_ós1to la transmisión de un saber 
(Objeto cognoec1t1vo), ee hace necesario considerar este proceso 
como una traneformación de la naturaleza perceptible del ObJeto 
de un concepto, esto es la transformación de un conoc1m1ento 
real en abstracto. 

El perceptor, no es un mero receptor de la 1nformac1ón 
transmitida, que se supone en el modelo de 1ngen1erra para la 
comunicac1ón humana¡ Sino un activo procesador de ella. que 
interpreta al mundo de manera caracterTst1ca, determinada en gran 
parte pÓr sus antecedentes y personal 1dad. 
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<2.4.2> NIVELES DE INTERESEN EL PERCEPTOR:~~~~~~~~~~~ 

E 1 an.lí 1 is 1 s de 1 perceptor 1 s6 lo es eomp 1 eto cuando pueden 
aer 1dentif1cados los niveles de efectos producidos. 

Los procesos de 1dentificaci6n ps1col6g1ca eon los 
pr1nc1pales mecanismos de la transmis16n fundamental de la 
cu 1 tura. 

La base de todos los efectos de la televisión educativa se 
sustentan en la capacidad que tenga el grupo para percibir una 
estructura sobre la que pueda basar sus h1p6tea1s; pero no 
dejemos de 1 ado que 1 as i mAgenes de este s 1 e tema pueden por s r 
mismas ordenar la atención del perceptor a distintos niveles, 
dependiendo de la capacidad del perceptor para interpretar 
activamente las 1magenes visuales y auditivas que percibe. 

Basados en que el perceptor al que va d1r1g1do el menseJe 
ya no tiene reproducciones reales de los ObJetos, sino una 
representac16n abstracta [nos comunicamos por medio de un nuevo 
lenguaJe s1mból 1co-v1sua!L ser:i necesario eneeñarle a perc1b1r 
el mensaJe, cod1f1car10 y comprender el proceso de d1tus16n¡ 
para esto ser~ necesario que el perceptor real ice cuatro etapas 
mentales diferentes: 

a) Toma de conc 1ene1 a. 

b) Oesarro 11 o de 1 i nterós. 

c) Evaluac16n de loa contenido&. 

d} PrAct1ca. 

La se1ect1v1dad de retenc16n es la capacidad psfqulca que 
nace que el perceptor, olvide o asimile mAs rap1damente cierta 
clase de mensajes, que puede ser Buperada a trav6s de las formas 
de presentación. 



La información adecuada es la que permite al 
percatarse de su capacidad para estar en relación 
aeres, esta clase de educac16n tiende a comunrcarle a 
sentimiento de pertenenc1~ a la comunidad. 
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perceptor 
con otros 

éste un 

Los cambios sociales son cambios de comportamiento que 
suponen cambios de actitudes y estos a su vez se generan debido a 
tas 1nf1uenc1as interpersonales. Se logran camt>1os en: 

a) renta 1nd1v1dua1, debido a un mayor grado de estudios, se 
aspira a una remuneración mayor. 

b) nivel de asp1rac1ones, se aspira una m~s larga 
escolaridad aumentando los nor1zontes, 1ntegrac1ón del 
1nd1v1duo a una consc1enc1a de su bienestar y Ja 
oportunidad de una preparación de alto nivel. 

e) nivel cultural e intelectual, se fac1l1ta el acceso ae Jas 
mayor1as a la 1nformac16n y el oesarrollo de las act1tuoes 
intelectuales y criticas. 

d) 6x1to terminal, se factl ita el acceso de los 1nd1viduos 
determinadas areas generando una potencial 1dad de empleo. 
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< 2. 4. 3. > PERCEPTOR COHO SUJETO Y OBJETO DE LA EOUCAC 1 ON-----

La tnvestigac16n de las caracterlst1cas del perceptor 
perm1t1rá al guionista ubicarlo en el marco contextual que le 
correspondet ya sea como ser 1nd1scr1m1nado o como un perceptor 
específico. 

El perceptor puede ser conceptuado de oos maneras: como un 
SUJeto terminal y como un SUJeta participante. 

En la Primera, estA obligado a cumplir lo que 1na1ca el 
emisor y su respuesta cons1st1rá en la adnes16n a una iaeologf a 
y/o en la adquisición de tal o cual 1n~ormac1ón. 

En la segunaa 1 el perceptor participan.te ee 1 por et 
contrar10 1 un ser rtHle»1vo con capac1o.::fJd crftica y de em1ai6n, 
cona1ción necesaria para los procesos de comprens16n en e1 campo 
educativo. 

Fo1· lo .anter1vr, a! elaborar Jos mensaJeS peda9691cos, se 
aeber~ cuidar que el cvnten1do instrumental corresponda a los 
Ot>Jet1vos Prt:igrJmáticos, pero también aeoe prever en algún moao 
la part1c1pac16n del pe1·ceptor. 

La telel/1S1ón educativa puede perm1t1r que el perceptor, 
no sólo se.1 ObJeto, ~1no SUJet•) de la educa~16n, y que s~a parte 
importante en esa eaucac16n, cond1c16n pr1mord1a1 para logru· la 
conc1ent1~ac1ón, que es !a que proporc1nna a1 hombre ra presencia 
necesaria para sentirse capaz ae incorporarse a la sociedad y 
participar creactvrdmente en el l,J; la comprens10n ae la real 1daa, 
que proporc1ona la conc1ent1zac16n, nace ael diálogo y de un 
medio act1\IO en el que e! perceptor responde '..l1recta:mente al 
aesafío que le presenta la reñl1ctad que 1.:; rode.1. 

tl perceptor aece tener la opc,on de d1s.cut1r la propia 
111s1ón \le! mundo, cuM1d.::· !H' manifiesta a tr11vbs de ta 
part1.;1p31.:16n en grupo, debe t>us<::ar la r·¿,1.Gn di:- sur. progr-ama~. 

comprometerse con el los 1 replantear aqu~! 105 D'.lntos. que nC> t:slén 
5uf1c1entemente claros o que presentr:n 1nconrrencras de~oe su 
posición personal, este ct1~1090 puede generar nuevas actitudes y 
un senttdO crítico frente al plano que co11s1dern la realidad".<17) 

17)Joh11 Bó9$.lley y Esteve w.ouck.Q.n .~ .... t..1. p74. 
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<Z.4.4> HOTIYACION, SU IHPORTANCIA EN LA INTERACCION SOCIAL.~~ 

La teorTa ps1coanalit1ca al hacer enf~s1s en Jos factores 
1nconsc1entes mot1vac1onales y en las estructuras de desarrollo 
humano ha contribuido mucho en el compleJO proceso del 
conoc1m1ento y de la 1nteracc1ón social. 

La noc16n de 1nteracc16n se sustenta partir de la 
dualidad 1nd1V1duo~soc1edad 1 es decir, el estudio del 1nd1v1duo 
que entra en contacto con otros 1nd1v1duos, con el medio o con la 
sociedad. 

Las partes de una 1nteracc16n social se forman debido a 
que se presentan ciertos datos físicos (color de pelo, color de 
OJOS, altura, forma del cuerpo, forma de la cara], otros datos 
eKternos [ 1ndumentar1a, gafas, l 1breta de notas, gabardina, 
etcéteraJ, otra variable importante es él uso del espacio, "solo 
las personas se atribuyen la posesión del espacio en varias 
formas directas e 1nd1rectas", por eJemplo coloca su nombre sobre 
la puerta, su cnaqueta en el respaldo de la silla, etcétera], 

quienes controlan m~s espacio son quienes poseen m~s altos 
rangos". < 1 8 > 

La motivación 1nterv1ene, indudablemente, en este proceso 
de comprens16n, es necesario determinar la fuerza mot1vac1onal 
de Jos emisores que conforman el programa o lecc16n, podemos 
d1v1d1r en tres los niveles de mot1vac16n: 1n1c1al, tiende a 
decaer a med 1 da que transcurre 1 a ac t 1v1 dad a rea 1 1zar 1 de 
1'ncen t 1 v ac 1 ón, permanece durante toda 1 a a ce 1 ón y permanente 
est~ presente durante todo el tiempo de la acción. 

La mot1vac1ón se logra cuando Jos fundamentos se articulan 
con los intereses de los 1nd1v1duos, en efecto todo 1nter6s es 
srntoma de necesidad, las cuales a su vez dependen de lae 
cond1c1ones socioculturales y los rasgos de personal 1dad del 
perceptor. 

En los contenidos de las lecciones donde la 1nteracc16n 
social ocurre, se debe a que los 1nd1v1duos tienen ciertas 
expectativas, h1pótes1s sobre lo que puede o no hacerse, las 
formas en que determinada persona actúa debido ciertas 
e 1rcunstanc1 as. 

16> .l..l!.e.m· p 64. 
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<2.4.5> DECOOIFICACION DEL HATERIAL PRESENTADO-~~~~~~~ 

En 1 a produce 1 ón _de 1 mensaJe pedag6g 1 co aud 1ov1sua1 a 
travó9 de la telev1s16n 1 es necesario y de pr1mord1al 
importancia dar un conoc1m1ento previo al estudiante, ya que la 
1nformac1ón presentada debe ser apta para la decod1ficac16n y que 
pueda ser as1m1 lada¡ pues la habl\ 1dad en la decod1f1cación 
perm1 te al alumno una aprec1ac1ón de las formas en que el medio 
es usado y tamb16n motiva a usarlo con las m~~1mas ventaJas para 
61. 

La decod1f1cac1ón descompone el código en elementos 
cognoscit1vos 1 es una operación por medio de la cual los SUJetos 
perciben las relaciones entre los elementos de la cod1f1cac16n y 
entre los nechos de Ja real 1dad que antes no percibían. 

Por tal motivo, al educar a su públ 1eo sobre los c6d1gos 
especff1cos de presentación, el productor de telev1s16n ser:a 
capaz de desarrollar s1mult~neamente las pos1b1 l1dades d1n~m1cas 

del medio y de sus espectadores, ya que al anal izar la forma en 
que d1f1eren las reacciones 1nd1v1duales del material educativo, 
vemos la forma en que los integrantes de un grupo pueden 
enseñarse a actuar s1m11armente, pues en un sistema educdt1vo con 
una cantidad cada vez mayor de estudiantes y la escasez de 
fondos, se debe alentar hacia un meJoram1ento de Jos procesos de 
enseñanza en grupo. 

Intervienen variados factores en el proceso de cod1ficac16n 
y decodificaci6n de los mensaJes pedag6g1cos aud1ov1sua1es, pues 
así como el alumno puede responder claramente los datos de 
conte)(tO Que el productor na 1nc1u1do del 1beradamente, es 
igualmente factible que pueda ignorar los códigos del mensaJe y 
ut11 izar para su decod1f1cac16n sus propios datos. 

Los estud1dntes en general presentan problemas para la lectura 
como efecto de la forma en que han aprendido a leer, la rapidez 
de la lectura y la 1nterpretac16n del contexto generan lentitud 
por el desconoc1m1ento de los c6d1gos visuales y aud1t1vos que no 
transmiten un contenido en el sentido educativo. 

El s1gn1f1cante y el s1gnlf1cado de las palabras e imagen 
ae han perdido en func16n del descuido del valor sem5nt1co de los 
contenidos. 
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Los signos de puntuación muchas veces no se conocen bien, es 
necesario que el texto satisfaga necesidades bAs1cas del 
conoc1m1ento de los códigos visuales y audi t1vos, además es 
necesario e~pl1car a los alumnos algunas de estas normas para 
que puedan decod 1 f 1 car e 1 ·mensa Je y comprender su s 1 gn 1 f 1 cae, ón. 

No basta presentar simplemente la 1nformac16n con ~ue se 
cuenta, sino presentarla en función de tas necesrdades del 
perceptor a quien esU d1r191da, pues el lo aumenta la pos1L"l1f1dad 
de que el mensaJe sea bien rec1b1do, cod1f1cado y reproauc100, 
pues en la med1dad en que el 1nd1111duo se sienta más l 19ado con 
Jo que Je muestran aprenderá más rap1damente. 

Para cualquier irea de aprenorzaJe, será 
una anll1s1s de necesidades comun1cac1onares 
conceptos bis1cos que debe maneJar el 
cod1f1cac16n del mensaJe. 

necesario partir 
en re 1ac1 ón con 
perceptor para 

de 
105 

1 a 

Pues de otra manera, el alumno real iza una acc16n casi 
mecin1ca o puramente repet1t1va, para una adecuada comprensión 
del mensaJe aud1ov1sual se deberá partir de la reflex16n sobre 
1 a ut 1 1 1 zac 1 ón de 1 os mensaJeS aud 1ov1 sua tes 1 dóneos y sobre 1 as 
neces 1 dades espec i f 1 cas de 1 perceptor. 

Se puede evitar con esto la pobreza de profundidad, 
vocabulario y creat1v1dad en un medro que tiene un nivel 1nf1n1to 
de expresión, pero que por desconoc1m1ento de los proced1m1entos 
adecuados (maneJO), se ha restr1n91do al mínimo esfuerzo del 
emisor y perceptor, a t1·dv!s de me11sa1es de un s+ntet1smo 
alarmante. La c~mun1cac16n por se~ales que no refteJdn para nada 
la e ... pres1ón o cvmprens1ón tlel per,;eptor, es .:arJGterist.c.a dfo/ 
medio. 
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<2,5> NECESIDADES EDUCATIVAS Y CONTEXTO SOCIAL--------

El grado de desarrollo en un paTs, es permitido por el 
nrvel de educac16n a que su poblac16n tenga acceso. 

Sin embargo, la 1mpartic16n de la educac16n es muy dffic11 
en H6x1co, debido a las grandes drferenc1as culturales ar 
crecimiento de la poblac16n. 

Se ha creado una d1nAm1ca de largo alcance, que supera los 
cambios de la economra, pues ra d1str1buc16n ae la población es 
mis desequ1 librada de 10 que habTa sido anteriormente. El aparato 
escolar empieza a mostrarse incapaz de satisfacer la creciente 
demanda en materia de cal1f1caci6n de la fuerza de trabaJo. 
Se hace innumerable las lista de las urgencias educativas no 
satisfechas todavra, pues basta pensar en las cond1c1ones en que 
se encuentra al aparato educativo nacional: "el alto Tndice de 
analfabetismo (9Y.), de deserciOn escolar (7%), la carencia de 
profesores bien preparados y las escasez de m6todos pedag6g1cos 
acordes con el crec1m1ento poblacional".<19> 

Contrariamente a la concepción trad1c1onal de que la 
eaucac16n y sus instrumentos de 1mp/ementac16n son una simple 
act1v1dad humana o 1nst1tuc1onal. La pr.1ct1ca masiva de la 
d1fus16n e 1ncu1cac16n educativa es una instancia que se 
relaciona con la estructura de las relaciones que conforman Ja 
soc, edad. 

La confrontación entre 1nd1v1duo y sociedad, su creac16n 1 

desarrollo y formas mült1ples de expres16n, est~n 1nvar1ablemente 
relacionados con un contexto social, la noc16n de 1nteracc16n se 
presenta a partir de la dualidad ind1v1duo-soc1edad. 

En todas las organ1zac1ones sociales se puede constatar que 
los 1nd1v1duos 1nteractoan entre sr, pues suele ex1st1r como 
origen una correspondencia de intereses y valores. 

19>1...A Equcac1o50 ~ ~ ~. s.E.P. vo1.11,H6><1co t986 p279 
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La educac16n es un conocimiento con un orden preestablecido, 
cuantificable objeto de la memoria, el conoc1m1ento es la 
integrac16n de esta rnformac16n a un contexto social. 

Evidentemente, en otro nivel el conocimiento tiene un 
caricter subjetivo, ya que es el resultado de una ewperiencia 
rigurosamente personal que debe confrontarse con otros individuos 
para adquirir el caracter de objetividad, la descripci6n de su 
confrontac16n demuestra que su mov1trzación se caracteriza no 
solamente por elementos que transmiten valores y pr1ncip1oe, 
sino tamb16n por una serie de elementos s1mból icos para que 
pueaan entenderse. 

A partir de esta observación, descubrimos que er 
Sistema Educativo Nacional, ademAs de mantener una estrecha 
y profunda 1nteracci6n con el conJunto de múltiples relaciones 
sociales que los enmarcan también guarda una fus16n priv1 legiada 
con fas clases sociales altas; dicha fus16n es tan importante 
que ocasiona que el carácter y la función social que este sletema 
eJerce en el seno de la sociedad, se encuentre en dependencia 
directa con el tipo y grado de v1ncu1ac1ón que se establece con 
6!tas. Esto es las clases sociales que tienen acceso po1rt1co 
sobre e1 sistema emplean todos los medios posibles como 
instrumentos de rea11zac1ón de sus políticas, por el lo según el 
carActer de clase que le corresponde se efectúan innumerables 
funciones econ6m1cas, sociales, políticas y culturales entre los 
d1st1ntos conjuntos sociales que los dirigen. 



CAPITULO 
3 
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< 3.> EL CASO DE <TELESECUNDARIA> 

"La tetev1s1ón estatal, debe eer modelo hacia el que se 
aproxime la telev1ei6n en su conjunto, es decir debe contribuir a 
la integración eoc1·al, a la modern1zaci6n y al desarrollo 
superando la concepe16n materialista de la telev1s1ón privada, en 
cuanto a su programación debe constituirse en forma cultural de 
entreten1m1ento y aprendizaje a benef1c10 de la soc1edad".<I> 

EL uso pedagógico de ta telev1s16n, debers apoyarse en una 
programación cuyo pr1nc1pa1 objetivo sea el de estimular la 
educac16n popular en varios niveles de aprendizaje, 
princ1p·a1mente en aquel los referentes a la educación blsica de 
niftos y adultos, puesto que esta facilita la adaptación a los 
cambios sociales y la mov11 izac16n en el sector productivo de 
bienes y servicios con el cons1gu1ente meJoramiento de la calidad 
de vida de los ciudadanos, tanto en lo 1nd1v1dual como en lo 
co 1ect1 vo. 

En cuanto a la d1fusi6n de la cultura. deberl acercar al 
públ 1co a las mAs altas man1festac1ones de la cultura universal y 
nac 1ona1 1 1ne1 u yendo sus expresiones popu ! ares. 

Dar 1nformacrón de acontec1m1entos nacionales 
1nternac1onales, proporcionar los antecedentes, los elementos que 
constituyen el hecho y sus repercusiones en la sociedad. 

Por 1 o an ter 1 or e 1 Gob 1 erno ha dec 1 arado 1 a gran 
1mportanc1a ·de la ut1l1zac16n educativa de la terevisi6n, pero a 
pesar de que ésta es aceptada legalmente, le cuesta trabaJo tomar 
un 1 ugar def 1n1t1 vo. veamos e 1 caeo de 1 a te 1esecundar1 a. 

1> f.1.An ~.a.c. pesarro!Jo 1282-1988, Héxlco, SEP, 1983 P.52 
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<3.1> OESARROllO DEL SISTEH~.~~~~~~~~~~~~~~~-

El Sistema Educativo por Te1evlsi6n en H6xico toma cuerpo 
durante la administrac16n del Presidente Guet•vo DJaz Ord•z 
(1964-1970). 

A travóe de ta 01recc16n General de Educae16n Audiovisual, 
perteneciente a la SEP, se inicia un extenso plan tendiente a 
utilizar la televisi~n como medio ~e penetraci6n masiva, con el 
prop6sito de coadyuvar en la eatisfacc16n de la demanaa de 
enseftanza media. 

Con la puesta en marcha de este plan se ofrecía la 
posib1tidad de cursar las materias de fa escuela oficial en el 
nivel medio bls1co a todos los J6Venes que no nabran podido 
1nscr1birse por falta de cupo. porque v1vran en zonas muy 
apartada& o por la escasez de profesores para determinadas 
asignaturas. 

Comenzaron a transmitirse tas lecciones del primer grado. 
que consistían en ó lecciones diarias y un programa sabatino 
especial dedicado a cubrir ras neces1daaes de los coordinadores. 
Al afto siguiente, se tranmiti6 el segundo grado y mis adelante el 
tercero, con pequei'\as modif1cac1ones aconseJadas por tas 
experiencias pi loto¡ iniciandOse así las emisiones en circuito 
abierto trav6s de una red emisora de televisi6n en todo el 
paf&. 

"El e de enero de t968, el ~ecretar10 de Educac16n Públ 1ca 
en turno, Agustfn YA~ez, firma un acuerdo por medio del cual ta 
teteeecunaaria quedaba inscrita en et sistema educativo nac1onal1 
y loe estudios realizadoe en esta modal 1dad obtenran val 1dez 
oficial"'. <2> 

€> Alberto Hontoya HartJn del campo, Ttley1916n ~ Enstoao2a 
l1eJ1l..A ..AO ~ J:J. ~ 51.C. .La Ttlesecuodar1a, H6x1co, SEP. p37. 
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El calendario de labores se aJust6 a las escuelas de 
segunda ense~anza, estaba dispuesto de tal forma que los horarios 
se impartfan en forma sucesiva, sin 1nterrupc1ones, de esta 
manera: la primera lección de la mañana era de t7 minutos de 
durac16n y correspondTa al primer curso de te1esecundar1a 1 

••guida por las clases de segundo y posteriormente las de tercer 
grado, el alumnado de primer grado apagaba su televisor durante 
los 3~ minutos restantes en que se transmitían los dem¡s cursos, 
para ut111zar10 en el trabajo del aula, resolver dudas, todo esto 
d1r191do por el coordinador, el cual volvfa a encender su aparato 
receptor en el momento que apareciera la siguiente lección de su 
curso. 

El Financiamiento del primer*' ano de proyección qued6 
repartido en la siguiente forma: D1recc16n General de Educac16n 
Aud1ov1sual (DGEAV) 1 provera telemaestros coordinadores, 
costeaba la real 1zac1ón de las teleclases y las guias de 
estudio¡ el tiempo de transm1s16n que excedía el tZ.5% 
of1c1a1mente decretado para uso gubernamental fue cedido por 
Teles1stema Hex1cano 1 S.A. y por alt1mo, la comunrdad que deseaba 
obtener el serv1c10 proporcionaba la teleaula, mob1l1ar10 y el 
aparato receptor [ las primeras te\eaulas se instalaron en los 
Jugares m~s diversos]. Posteriormente el Com1t6 Adm1n1etrador 
del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), 
desarrolló un aula tipo, proporcionó asesoría hizo algunas 
obras. 

Por lo que r·especta al Plan de estudios, 6ste se sometió al 
programa of1c1atmente aprobado por la SEP, al igual que las demás 
escuelas secundarias, salvg en algunas mate1·1as que por su 
naturaleza ex1gian una mod1f1cac16n p~ra ser ense~aaas p01-
telev1s16n, como son la educación física y las act1v1dades 
tecnológicas. 

En cuanto a los maestros, ~esde la etapa experimental se 
ob,ervó que los maestros normalistas que nat>ían trabaJado cvn 
alumnos de quinto y sel<tO graao, se conducían me;or que lvs 
maestros espec1al1stas en la secunaar1a trad1c1ona1, cvn 
experiencia en una sola as1~natura. A~em¡s se CYntemplaba ~I 

aspecto econ6m1co, pues s1 se contr·ata~an maestros ~e pr.mar·1a, 
el monto ae sus salarios s1~n1f1caba un ahvrro para la SEP. 

Con respecto a los alumnos, se ,jet" 1á1V qut' su namero no 
deDia ser mayor de 30 n1 men'r ~e 15 ~n cada telea~la. Aparte 
•:le los alumnvs regulares, .se estatdec1ó la .:ate~oria 1e alumnos 
libres, com·:• m.: . .¡1m1ento di! re.;upera:.-.:.n •je I•)"!. ~'Jresadc.s 
prematuramente: del sistema regular ae -:-rise~an=a. que veian las 
lecciones ~n su nugar. 
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En el aspecto de producci6n no se contaba con el apoyo 
econamico necesario, la gran cantidad de emisiones una vez 
cubiertos los tres grados de telesecundar1a , sumaban t6 lec1ones 
diarias, lo cual restaba pos1bll 1dades para su preparaci6n, 
debido a la falta de tiempo y ensayo para la preparac16n de los 
programas, estas 11m1tdC1ones generaron que la OGEAV optara por 
presentar en vivo la mayor p.arte de las lecciones, durante la 
etapa de proyecc16n, dado que la grabac1611 en v1deoc1ntas 
e entonces de tan e 1 evado costo), ex 1 gr a un gran esfuerzo 
econ6m1co, lo que ocasionaba en algunas ocasiones em1s1one5 mal 
elaboradas por" ta premura del tiempo, y porque la gente que 
actudba y conducía el programa o tecc16n no era profesional. 

Con el r6g1men de Luis Echcverrra Alvarez <1970-1976>, se 
hizo evidente una s1tuac1bn conte~tual con re1ac16n la 
política poblac1ona1 seguida hasta entonces en materia de 
crec1m1ento demogr~f1co, se hablan rebasado las expectativas 
previstas. 

El Sistema tJac1on.i1 de Telesecundar1a res1nt16 un cambio, 
se modificó el marce 1nst1tuc1onal en que quedaba 1nscr1to este 
sistema, se pretendió que el control de la documentación escolar 
y la cert1f 1cac16n de los estudios cursados a trav6s de est~ 

modal 1dad quedara a acargo de la D1recc16n General de Segunda 
Enseñ anZd. 

Para el año de 1971, el secretario de Educac16n PC!bl 1ca, 
V1ctor Bravo AhuJa, estableció que la 01re~ción General de 
Educación Auü1ov1sua1 y 01vul9ac1ón debería asumir plenamente la 
responsab1l1dad de expedrr ai:icumentos que acred1 ten los estudios 
que a travéis de este sistema se cursen, teniendo plena val 1dez en 
toda la Repúbl 1ca Mexicana. 

El 19 ¡je abr 1 1 cie 1972, baJo 
Telev1S1ón C1nemato9rafid (RTC}, 5e 
RePUbl 1'ª He ... 1cana (T.R.H) 1 c.:imo una 
capacidad legal para emprender la tarea 

la 01recc16n de Rad10 1 

funda Telev1s16n de la 
red de telev1s16n con 

de educac16n popular. 

"El ObJet1vo pr1nc1pal de T.R.H. era extender la red para 
tra11sm1t1r programas de alfabetizar a la población adulta que 
no nablaba o escribía correctamente el espa"ol y a los que no 
ha~ian concluido su esco1ar1oad bAs1ca, sobre esta base se 
prl)yectó eAten.:ser la i::ot>ertura de T.R.H. y ampl 1ar el género de 
producción de programas de contenido social, como los programa& 
matutinos oe telesecunoar1a, telepr1mar1a, capac1tac16n, 
etcétera" . .,3. 

3~ Cfr. Jorge Hern~ndez Ord~z. "Telev1s16n Rural y Social 1zaci6n 
Política en México", ~.a.c. L1cenc1atyra 1 Héx1co 1 ENEP Arag6n • 
UtlAH, 1982. Pp 43·65. 
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Hacia la segunda mitad del sexenio, se empez6 a estructurar 
un movimiento en la educaci6n nacional, conocido como la Reforma 
Educativa, esto es, la acción del Gobierno del presidente 
Echeverrra, pretendTa al~viar las tensiones sociales y recuperar 
Ja imagen de un sistema polTtico gravemente desacreditado por 
los movimientos obrero y estud1ant1 J de t960. 

Se propuso un replanteamiento del Sistema Nacional de 
Educaci6n. Propuestas mOltiples y variadas donde Ja Mreforma" se 
presentarra como un proceso de rev1s1ón constante de las 
prlcticas educativas del paTs, de tos ObJetrvos, de Jos conceptos 
y de Jas t6cn1cas que guTan la docencia. 

Por supuesto, no se prec1s6 claramente cual era la 
concepc16n de las autoridades respecto a la reforma en 
teleeecundar1a, pero podrTa decirse que los 11neam1entos giraron 
en torno a una concepc1on de la enseñanza ~ aprend1zaJe muy 
distinta de la que se habfa maneJado siempre. 

Esta nueva concepc10n pretendTa atender la func16n 
acad6miea m1s alll de los ITmrtes de la mera repet1c16n, 
promover con ello la part1c1pac1ón activa de los alumnos en el 
proceso educativo, pero al llevarla a la prlictica surgieron 
problemas con los que no se contaba. Se manifestaron una serie de 
def1e1enc1as que entorpecieron su correcta apl 1cac10n, para 
tratar de salvar estos errores, se mod1f1có el conten1ao de las 
teleclases, pero entonces el material de apoyo (que nabia sido 
elaborado con el m6todo anterior), quecM 1nserv1ble. 

La Secretarfa de Educac10n Públ 1ca optó por proponer 
entonces el uso de l 1bros de texto para estd modal 1dad. lo cual 
presentaba grandes d1ferenc1as y a1st1ntos enfoques, no s61o de 
realidad, sino también de cal 1dad, que con frecuencia se apartaba 
de 1 aa supuestas asp 1rae1 ones oe 1 a "reforma". 

Esta situac16n afect6 en primera 1nstanc1a los 
protesoree·coordinadores, que no tuv1er~n acceso a una previa 
capa e i tac 16n y en segundo 1 ugar a 1 oe a 1 umnoe, pues todo se 
modific6. 

"Para el ano de 1975, la com1s10n Nacional de Maestros 
Coordinadores (CNHC), exige a las autoridades de Telesecundar1a 
una meJor orientac16n al nuevo plan de estudios, To que crea una 
serie de problemas de tipo laboral, aunados a la creciente 
e><pans16n de la matricula de alumnos de telesecundar1a. Todo el 10 
prop1c16 la reestructurac16n adm1n1strat1va del sistema, 
traducl6ndoae en la creac16n de un aparato burocrAt1co más 
complejo". <4> 

4> Alberto Hontoya Hartfn del campo, QQ. ~. PI 12. 
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Al 1n1c10 del gobierno del presidente Jos6 L6pez Port111u 
(t976-t982) La plan1f1eaci6n como mecanismo de po1rt1ca 
gubernamental ee 1nst1tucionaliz6. Las 1nqu1etudes sociales y 
polft1cas que expresaba este proyecto educativo de los setentas 
serran cortadas y vueltas a reajustar en la política educativa 
of i e i al. 

La telesecundar1a contaba ya con una década de existencia, 
desde la etapa experimental en circuito cerrado. el Sistema había 
enfrentado la coyuntura de dos cambios presidenciales. 

Es 1977 el a~o en que se da a conocer el Plan Nacional de 
Educac16n de Porf1r10 Hu~oz Ledo (entonces secretario de 
Educac16n Públ 1ca}; donde se pf"etendia 1nst1tucionat izar la 
educac16n bis1ca de to a~os¡ un a~o particularmente crft1co para 
telesecundar1a por el cambio dos veces de director, se mostraba 
un srntoma de desestab11 idad, tamb16n en las cuestiones 
laborales, las relaciones autoridades~ profesores de teleaulae 
estaban tensas, lo que d16 origen a la cr1s1s laboral mAs eer1a 
experimentada dentro del serv1c10 de eneefianza media por 
televisión. 

El Sindicato Nac1onal de TrabaJadores de la Educac16n 
(SNTEJ, JUnto con las autoridades, no apoyaron este movimiento, 
por 1 o que a 1 tratar de comtiat ir e 1 arra 1 go de ta 1 organ 1 smo y a 
largo plazo substituir a sus agremiados por elementos mAs 
dóciles, generaron una polTt1ca neutral1zadora marcada por la 
l 1mitac16n de los recursos financieros y la negativa a la 
construcc16n de nuevas teleaulas y nombramientos a coordinadores, 
basado:s en e 1 supuesto de una dudosa ca 1 1 dad de 1 os programas, 1 a 
mrn1ma capacidad educativa de tal sistema, la pobreza de recursos 
para la producc16n y el baJO contenido pedag6g1co de las 
lecciones. 

El proceso seguido para deb1 l ltar la fuerza de opos1ci6n 
1ncluy6 la transferencia de maestros coordinadores de la 
01recc16n General de Ense~anza Media a la 01recc16n General de 
Grupos Marginados. 

Se propuso que a partir de la infraestructura eK1stente, 
personal, material d1dAct1co, equipos e1ectr6n1cos 1 

1nsta1ac1ones 1 etcétera; la telesecundar1a ampliara su cobertura 
a favor de los adultos, adem5s de continuar con la final 1dad 
propedeút1ca para estudios superiores. La intenci6n de esto era 
incorporar la telesecundaria a los estudios abiertos1 pero al 
hacerlo, se separaba del concepto or1g1nal, que se ubicaba 
solamente en ser escolarizado aunque con los mismos planes y 
programas de estudio. 
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Esta nueva modalidad fue ObJetada por los coordinadores, 
lo que or1g1n6 que la Com1s16n Nacional de Haestros coordinadores 
(CNHC) 1 entrara nuevamente en acc16n en octubre de t979 
movilizando un contingente de alumnos y profesores de teleaulas 
en protesta por las em1s1~nes, de las cuales se d1Jo, eran mis 
espectaculares, pero tenran menor capacidad pedag6g1ca y 
dldlct1ca. 

Aunque la capacidad organ1zat1va de la com1s16n y el apoyo 
de los padres de fam11 ia y alumnos perm1t16 hacer frente a las 
amenazas, la presencia de nuevos factores, mod1f 1carra el 
conteMto para crear la coyuntura favorable a las autoridades, 
pues eeto indicaba la doble 1ntenci6n de dicha propuesta, 
ye que al mismo tiempo que se JUst1f1caba un mayor 
aprovecnam1ento en la telesecundar1a (al 1nclu1rla en la 
modalidad de educac16n abierta}, fac1I 1taba la reub1caci6n del 
personal rebelde en otras ~reas. 

Con el fin de apl 1car el nuevo esquema de producc16n y de 
lograr mayor calidad, se mod1f1caron los t6rm1nos de contratac16n 
del personal, de anr en adelante se harra sobre la base de unidad 
de trabaJO terminada (free lance), logr~ndose asr un avance 
cual1tat1vo sobre ta obra de todos los elementos involucrados. 

La desconcentrac16n adm1n1strat1va de 1978 traJo 
importantes modif1cac1ones a las modal 1dades organ1zat1vas de la 
SEP. planeac16n de tas necesidades, cod1f1cac16n de ra demanda de 
los servicios educativos, elaboración de anteproyectos del 
presupuesto y reestructuración de los procesos burocrJt1cos, 
asr como la desconcentrac16n de educac16n para adultos, educac16n 
indígena, educación ffs1ca, telepr1mar1a y telesecundar1a. 

Anteriormente, el control de estos procesos se concentraba 
en las Direcciones Generales, donde cada una de estas direcciones 
operaba como una peque~a secretarra, canal izando el presupuesto 
que cubriera la operac16n de las escuelas baJO su responsab1 11dad 
en el territorio nacional. 

Con la desconcentrac16n, se establec16 una Oelegac16n en 
cada Estado, a las cuales se les transf1r1eron facultades para 
dirigir las escuelas de los n1ve1es preescolar, pr1mar10 y 
secundario en todas sus modal 1dades,asr como la programación de 
los recursos requeridos por 6stas y la gest16n de los trim1tes 
relativos al personal aocente. 

Las 01recc1ones Generales se quedaron con la operación de 
las escuelas en el D1str1to rederal y con una nueva func16n 
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"normativa" nacional, correspondiente a su nivel educativo. 

No pbstante, en la SEP ocurrieron cambios que dieron un 
giro diferente a la desconcentraci6n, como es el caso de las 
Direcciones Generales de la Subsecretaría de Planeaci6n Educativa, 
a rarz de que la secretarTa de Programaci6n y Presupuesto [SPP], 
delegó mis responsab1 1 idad en cada sector federal para ta 
as1gnac16n de recursos con Ja 1nst1tución de el nuevo sistema 
"Presupuestac1ón por programas", en 1978 la Subsecretarra de 
Planeac1ón Educativa asumió las facultades de planeación, 
programación y presupuestac1ón del gasto en educación. Con estas 
acciones de as1gnac16n y adm1n1strac1ón de los recursos de las 
escuelas, la facción conservadora de la SEP, perseguTa mantener 
un control sobre el personal docente. 

El proyecto reformista empez6 a tomar cuerpo en t979, con 
la creac16n de la SubeecretarTa de Planeaci6n y Coord1nac16n 
Educat 1 va. 

En un pr1nc1p10 1 la mayoría de los delegados y sus equipos 
t6cn1cos se cont1tuyeron en fuerzas que apoyaron lae reformas¡ 
baJo el control de este grupo reformista, se implantó el sistema 
de "Presupuestac16n por Programas", que somet16 la def1n1c1ón de 
ras necesidades para la operación de las escuelas criterio 
t6cn1co, 

"Al ser incorporada la rama t6cnico- adm1n1strat1va a la 
Dirección General de Educación Aud1ov1sua1, se creó una 
subdrrecc16n de te1esecundar1a, posteriormente transformada por 
la SEP, en Unidad Adm1n1strat1va, se cons1der6 su ub1cac16n en la 
DGEAV, encargada de Ja modalidad de educac16n eKtraescolar pa~a 
la población adulta, pero como estas categorías no se aplicaban· 
al caso de telesecundar1a se transfiere nuevamente a educac16n 
media como subsecretarra~. <5> 

5> l.ll.em. pl27-126. 
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A partir del gobierno de Hlguel de la Hadrld [t9D2-
t98BJ,y con Jesüs Reyes Heroles al frente de la S.E.P. ee 
inaugura una prAct1ca educativa diferente: la preponderancia a 
la Planificación. 

El Plan Nacional de Desarrollo CP.N.0) del sexenio, en los 
rubros relativos a la comun1cac16n social, se~alaba que, "los 
medios de comun1cac16n se pondrin al serv1c10 de la soberanía, 
la educación y la cultura nacionales¡ se destacarA su ut111zaci6n 
para la educación rura1~.<6> 

Todo 1nd1caba que con el PND, el nuevo Gobierno daba 
continuidad al auge plan1f1cador del se><en10 anterior, ademls 
desde el 1n1c10 del nuevo sexenio quedaba remarcada la gran 
cr1s1s tanto económica como educativa por la que atravesaba el 
pars, lo cual Just1f1c6 un reaJuste del presupuesto y una 
POlit1ca de austeridad principalmente en el sector educativo. 

El PND fue el documento rector para las orientaciones que 
el sector educdt1vo debía contemplar. segun el documento, la 
educación, capacitación y product1v1aad son t6rm1nos prioritarios 
estrechamente vinculados. 

se redefinieron tos l 1neam1entos para otorgar apoyo a los 
nuevos proyectos educativos, baJO la premisa ae restr1cc16n o 
desapar1c16n de los proyectos considerados como no pr1or1tar1os 1 

baslndose en supuestas def1c1enc1as organ1zat1vaa, en el 
1ncump11m1ento de elaborac16n de planes de estudio, en la mala 
organ1zac16n de las estructuras ticn1co-adm1n1strat1vas, 
etc6tera. 

Para el caso de la Te1esecundar1a 1 el proyecto original del 
Sistema Educativo por Telev1s16n asum16 nuevas modalidades, con 
la excusa de que el país atravesaba por una profunda crisis, la 
Secretaría de Educac16n PObl 1ca 1 JUnto con el Instituto Nacional 
de Educac16n para Adultos (INEAJ, y Telev1s16n Rural 
He~1cana(TRH) 1 1n1c1aron una tranm1s16n de Telesecundaria 
Intensiva para Adultos,{SIAJ. 

6> f.lAD. ~.a.c. Oesarro! Jo 1982~!988, 
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El PNO, s61o cons1der6 como pr10~1dadea, las medidas 
encaminadas v1gor1zar la cultura nacional impulsar el 
desarrollo de las culturas 6tn1cas, populares Y reg1ona1es1 
fortalecer la formac16n y superac16n prof~sronal del mag1ster10, 
relacionar adecuadamente la educac16n al sistema productivo, 
alfabetizar al mayor n~mero posible de mexicanos hasta ahora 
privados de este serv1c10 1 atacar las causas de deserc16n Y 
reprobac16n, avanzar hacia la eaucac16n b~s1ca de to grados, y 
acrecentar Ja ef1c1enc1a y cal •dad ae Jos serv1c1oa de educac16n 
b~e•ca normal mediante la aeecentral 1zac1ón".<7> 

Lo cual se resume en los s1gu1entes apartados: elevac16n de 
la cal 1dad acad6m1ca 1 racional 1zac1ón del presupuesto, matrrcula 
en educac16n media y .superior, así como v1ncu1ac16n de !Os 
sectores educativo y productivo. 

Aduciendo la idea de la educación media como propedeút1ca 
de ingreso al trabajo como perspectiva para una salida de la 

crisis, el tema educativo es abordado en el capTtulo VI 11 
dentro del apartado" La polTt1ca socral". En este apartado, se 
buscó delinear proyectos educativos, pero recalcando la falta de 
capital, la profunda cr1s1s, el interés puesto en la calidad de 
la educac16n 1 mAs que en la expansión del sistema educativo, 
aunque se reconocen graves problemas no se proponen 
sotucionea.<6> 

7> ~. p227. 

8>. •• La creac16n del organismo descentra! izado ConSeJO Nacional 
Para la Cultura y las Artes que preside VTctor F'lores Olea 
substituyó a la Subsecretaria de Cultura a partir del 6 de enero 
de 1969. F'unc1onarA como coordinador del quenacer gubernamental 
en el Amb1to cultural reorgan1zarJ la amplia infraestructura de 
que dispone el pars para la creac16n, promoc16n y difus16n de Ja 
cultura, asr como la coord1nac16n de loe Institutos Mexicanos de 
Rad10 1 Telev1s16n y C1nematografTa 1 los Institutos Nacionales de 
Bellas Artes y Antropologfa e H1stor1a 1 asr como las 01recc1ones 
Generales d~ 81bl 1otecas Públicas. Publ 1cac1ones y Hed1oe { de la 
cual depende Telesecundar1a) 1 Culturas Populare-s, Promoc16n 
Cultural y el Fondo Nacional para ~1 tomento de las Artesanías. 
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( 3.2.> U N 1 O A D DE TELESECUHDARIA <UT>~~~~~~~ 

El nuevo reglamento interior de la SEP dispone la 
desconcentrac1ón adm1n1strat1va de la propia Secretaria, mediante 
Delegaciones Regionales Estatales, de las cuales depenaer~n los 
establec1m1entos educativos correspondientes a su c1rcunscr1pc16n 
terr1tor1a1. <9> 

con 1 o anter 1 or se determ1 nó que 1 a Un 1 dad de 
telesecundar1a (UT), tendría un car~cter normativo y que las 
operaciones de serv1c10 se har·ran a trav6s de las oe1egac1ones 
Generales de la SEP, las cuales se responsabil1zarian de la 
construcción y equ1pam1ento de los locales, maneJo adm1n1strat1vo 
escolar 't control de plazas del personal docente. 

AsT, "el oDJet1vo de la UT, es establecer las normas para 
la operación de telesecundar1a en los planteles federales 
nivel nac1vna1, apotar a los gobiernos de 11.)s Estados en estos 
eer111c1os y meJorar la cal 1dad de este tipú ..ie educación".< 10> 

De esta manera, la UT, con base en el apartado del 
articulo 56 del reglamento antes mencionado asume la tarea de 
superar el n111el académico del sistema, de proponer normas 
pedag6g1cas, contenidos, planes y programas de estudio, así como 
m6todos para esta modal 1dad educativa, además absorbe la tarea 
de e1aoorac10n de textos y 1er.:c1ones pedagógicas, mod1f1ca 1a 
metodologTa en función de re1ntroaucc1ones de guías ae estudio 
pues pretende ademas de contar con un instrumento que ayude a 
combatir la exces1va dependencia de las emisiones como fuente de 
conoc1m1ento, fomentar el autod1dact1smo y el nttbito de Id 
lectura entre los estudiantes .. 

Se 1n1c1J ta graoac16n s1stem~t1ca de los programas en 
video y ~e 1ntr-oduce la cromat1zac1ón, lo cual co11tr1t:iuye 
notat>lemente a meJorar la calidad de este serv1c10 educativo. 

9> •ReglaMento 1nter1or y Diagrama de organrzac16n SEP". 1961p 59. 

10>UQ..ul..a.g ~ tclesecuodac1a Hex1co.SEP, 1961,mimeograf•ada p, 11 
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Por otro lado, el Gobierno al tratar cie remediar la cr1s1s 
polit1ca a nivel nac1ona1, generada por el movimiento mag1ster1al 
d161dente [mientras que por un lado los reformistas trataban de 
racional izar la as1gnac16n y adm1n1strac1ón de ros recursos de 
las escuelas y por el otro Jos conservadores perseguTan mantener 
el control sobre el personal docente], dec1016 dar el impulso 
necesario a la reestructuración del Sistema de Comun~cac16n 
social del Gobierno Federal. Propuso: 

Afirmar la Soberania Nacional. 

Consol 1dar y Oesarrol lar nuestra ClJI turd. 

Fac1 litar y ampl 1ar el apoyo a la educación. 

Apoyar mayormente a la cultura popular. 

Sobre esta base, se proyectó extender la cobertura de 
T.R.H. y ampl 1ar el género y producción de programas de contenido 
soc:1al; para el año de !979, su cobertura era ya del 90% del 
territorio nacional, pero aún muy deT1c1ente, por lo anterior, en 
JUn10 de ese mismo año, se le presentó al presidente de la 
Repúbl 1ca en turno, José L6pez Port1110, un proyecto de 
extensión de cobertura y producción que cont1nuac16n se 
cietalla. 

a) Extender la red ele TRH, pr1nc1pa1mente en las regiones 
de alta aens1aa~ en población y def1c1enc1as educativas, 
y que adem~s tengan una gran cantidad de analfabetas. 

b) Que los programas educativos recibiesen la mayor parte 
de los recursos humanos y materiales. 

e) oue 1 os programas de corte educat 1 vo popu 1 ar, se 
real icen con base en las necesidades populares y no en 
particulares de sus real 1zaaores. 

Con lo anterior, algunos proyectos fueron apoyados con 
s1stemds espec1dles de f1nanc1am1ento y evalu~ccvn, esto promovió 
que en algunos Estados se dieran procesos de exper1mentac1ón y 
aprend1ZaJe apropiados a las situaciones particulares; como el 
proyecto "Com1t6s Hun1c1pales de la Educación". CME es uno de 
estos proyectos que se d1senaron ya ent~nces con el gobierno de 
Hlguel de la Madrid, con el fin oe CIJUStar la oferta de 
educación, para lo cual toma en cuenta 4 funciones: detectar las 



.91 

neces1C1ades educativas, v1g1 lar el apoyo administrativo, el 
material de func1onam1ento del serv1c10 educativo, exigir el 
cumpl 1m1ento del personal docente e incentivar al profesor. 

El prop6s1to de este proyecto era tener en cada mun1cip10 
un comité integrado por el presidente mun1c1pal (presidente], un 
supervisor de zona [federal y estatal], un representante sindical 
(federal y estatal), así como representantes de agencias 
mun1c1pales y de los padres de fam1l1a. 

"Por lo anterior, el presidente ae la República declaró la 
puesta en marcha de un proyecto educativo que contaba con el 
apoyo por parte de tas diferentes 1nst.tuc1ones públ 1cas como: 
la Secr·etaría de Educación Públ 1ca [SEPJ. la compai'iía Nacional de 
Subs1stenc1as Populares [CONASUPOJ, Banrural para capac1tac16n en 
el campo, la Secretaría de Salubridad y As1stenc1a [SSA], el 
Conse10 Nac1vna1 de Poblc1ón [CONAPO], adem~s de otros organi~mo 
federales, tomando como obJet1vos pr1nc1paJes: 

a) Educación Popular. 

e) Or1entac1ón sobre la Salud y la Demograffa".<11> 

11; Miguel de la Hadr 1d H. "Primer Informe de Gobierno" 
U~. 1ero de se-~_-. i_983'1 p._--i-9~.-
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<3.3> Lll UNID/ID DE TELEVISION EOUCllTIVll Y CULTURllL <UTEC>---

A pr1nc1p1os de t960, la D1recc16n de Materiales 
01d~ct1cos y Culturales adscrita a Ja secretaría oe Cultura y 
Recreac10n, perteneciente la SEP, concentro todas las 
act1v1dades relacionadas ·a la te1ev1s1ón ectuGat1va en una 
dependencia, que en el año de 1982 se convert1ria en Unidad de 
Telev1s10n Educativa y Cultural (UTE"CJ. BaJO la responsab1/1dad 
de dicha unidad quedaba la real1zac1ón y transmisión ae los 
programas eaucat1vos [telesecundarra, te1ecapac1tac1ón, 
telepr1mar1a, etciteraJ. con el fin ae lograr un avance 
cua 1 1 tat r vo en 1 a e 1aborac•6n ae 1 os mensaJeS pedag6g 1 cos por 
televisión para te1esecundar1a y otros programas educativos se 
meJoraron notablemente las em1s1ones debido a la grabación de los 
programas en~~. la ut1l1zac1ón de los recursos t~cnicos 

como la cromat1zac1ón) la contratación del personal sobre la 
base de i...CJ!.e.. ~o unidad terminada. 

Esta dependencia se encargo de determinar el materral para 
la programación educativa en 1os diferentes canales, tanto 
privados como estatales, tamo,en ayudó en Ja promoc16n de la 
comun1cac16n educativa con temas tan variados como: conseJOS, 
técnicas de estudio, or1entac1ón vocacional, 1nformac1ón de dpoyo 
para el área ae educación tecnológica, culturales, arte, 
desarrollo rJe act1v1dades, además de proporcionar capactta1:1ón 
mag1ster1al permnnente. 

El primer paso ael proL"eso segurao por Ja uTEC, consistió 
en la traaucc16n ae Jos textos proporcionados por Ja U.T., a 
guiones televisivos; esta labor se encomendó a una planta de 
gu1on1stas capacitados en la misma dependencia para la adaptac16n 
de textos peda9691cos a un conten100 técnico televisivo. 

El tiempo de em1s16n se reduJO ae 20 a 17 minutos; una vez 
concluida la redacción de los guiones, se pasaba a los 
productores que eran ros que seleccionaban los recursos 
aucJ1ov1suales m:is adecuados para la i 1ustracr6n real 1zac16n 
del proorama en cuestión. 

Tratando de opt1m1zar los rer.ursos con que ha contado la 
UTEC, hoy dispone, entre otras cosas, ae un aepartamento de 
diseño de material, con una un1aaa Hóv1 1 de grabación que 
permite la captac16n l'le 1mlgenes exteriores, cuenta con una 
v1deoteca que es aonae se eAtrae la mayor parte ael material 
necesario para ~ ae acuerdo con t:l tema a tratar en las 
lecciones, se recurre también a las aramat1zac1ones interpretadas 
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por actores y al teatro gu1~01. 

Cuenta además, con dos estudios <.A y 8 >, para grabar las 
conducc1ones de los programas. Con un proyecto conocido como Qii 
~' donde et productor pasa a 1 ár-ea de postproducc 1 ón, con t oao 
el material necesario donde tócn1cou especial izados editarán el 
programa al combinar video y audio, asr como la musical 1zac1ón 
del programa, dindole una meJor presentac16n, adem~s de 
insertarle de ser necesario, generador de caracteres para una 
meJor comprensión del programa o lección. 

1 Proceso de elaboración de una Jecc1ón de telesecundar1a: 

1 .- La 01recc1ón General de Telesecundar1a elabora las guias de 
estudio para coordinadores y alumnos, 6stas son enviadas a la 
u.T.E.C. para la real1zac16n de guiones por cada una de las 
lecciones que comprenden . 

. las lecciones televisadas duran 17 minutos de los cuales 
un minuto corresponde a la entrada 1nst1tuc1onal y treinta 
segundos a le sal ida 1nst1tuc1ona1. 

2.· En la Unidad de Telev1s16n Educativa y Cultural <U.T.E.C>, 
el asesor académico recibe las guras, las anal iza y las dos1f1ca 
en lecciones. 

3.- El gu1on1sta con la asesorra y en mütuo acuerdo con el 
asesor lo revisa y aprueba o desaprueba tantr en su aspecto 
gu1onrst1co como pedag6g1co- d1dAct1co. 

4.- Aprobado el gu16n se pasa al :irea de producc16n, el cual 
se asigna a un grupo de productores que cuentan con dos semanas 
para anal izar el gu16n, encargar~. {escenogr"afia) vestuarios, 
~ (1 lustrac1ones), y poder conseguir todos tos materiales 
visuales y auditivos necesarios para su real1zac1ón. 

5. - El día de la grabación del programa se reúnen todos tos 
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componentes del equipo de producc16n, director, productor, 
actores, Jefes de piso, etcétera, para comenzar la real izací6n 
del programa. 

6.· La etapa de postproauccrón se refiere a la edic16n del 
programa, es donde se arma de acuerao al 9u16n y se edlta ~I 
prvgrama d~ndole la coherencia necesaria para q~~ sea 
comp1·ens•ble a los alumnos. 

T. - El programa una vez editado y corregid~ se:~~ogram~:.para 
su transmisión al aire. 

a.- En el dia f1Jdd'v se manda al contrOI maestro el 
vr191na1 del programa y se conserva una copia para .la v.1deoteca 
de UTEC, 1 a señal pasa del control maestro C Haster] de UTEC a la 
tor·re de telecomun1cac1ones para tr·ansm1t1rse ve1ntldos 
entidades de la República. 

De pr 1mor-d1al 1mportan•:1a es la V1deúteca con que cuenta esta 
oJepencteni:.1a, ya que de ahí se extrae la mdror parte del material 
.;."n quE- se nará la ed1..:1ón del programa o lecc16n. 
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<3.4.> EL HODELO EDUCATIVO TELESECUNDARIA.~~~~~~~~~-

Te1esecundar1a, es en la actualidad, una modalidad 
escolarizada por telev1s16n que tiene cvmv obJet1YO apurar el 
eerv1c10 de educac16n media D~sica e11 ~reas rur·ates ~ 

sem1urbanas, favorecer la difusión de Ja cultura y prop1c1ar el 
desarrollo de las comunidades, l le"ar a los nogares conoc1m1entos 
Otiles dos1f1cados y sistematizados pedagog1~ámente 
correspondientes al n1 ... el medio educativo¡ funciona con base en 
el plan de estudios de \as escuelas secundarias directas aprobado 
por el ConseJO r~ac1c.na1 Técn1(C• de la Ee1ucac1ón, que desarrolla 
los programas 9enera\es de aprend1zaJe en las siguientes areas de 
estudio y el n~mero de sesiones correspondiente a la semana:(ver 
f1g. 7 en anexo> 

Hatem~t1cas (5) 
lengua extranJ. inglhs(3) 
Ciencias Sociales {5) 
Educación Tecn. (5} 
Ciencias Naturales (5) 
Educac1on Física (1) 

Educac16n artística (1) 
Español (51 

Respecto a Ja Educación Te(. 
se d1v1de en los s19. módulos 

Primer semestre: Agricultura 
Avicultura y Cunicultura. 

segundo Sem: Fruticultura, 
Apicultura y P1c1cultura. 

Este modelo educativo, en síntesis se apoya en la 
transmisión de lecc1ones por telev1s1ón 1 guías de estudio 
impresas como material d1dáct1co de apoyo y la part1c1pac1ón del 
maestro en la teleaula. veamos: 

LECCIOH TELEVISADA: Es el recur·so d1d~ct1co aud1ov1sual, qu1z.\ el 
meJor ut1l1zado por- 1a telesecunaar1a, está determinado por el 
contenido de las guias de estud10 y encomendado a la Unidad de 
Televisión Educa ti ..-a 1 Cultura! <UTEC), e'U1 enr1quec1dd por- el 
material aud1ov1aual, que no se posee en el aula (material de 
stocK, f• lm1nas, dramat1zac1ones, fotos, etc~tera. J. es en sr el 
mensaJe auci1ov1sua1, el cual hace viaJar a los alumnos grandes 
distancias sin moverse de sus pupitres, permite presenciar 
travesras pasa1es de la n1stor1a; el 1m1na la barrera ae1 
espac10-t1empo. 

En estos mensaJeS, el maestro ¡:.uede encontrar mot1vac1ón 
Para la enseñanza y gracias a ella el alumno puede aplicar sus 
con oc 1m1 en tos. 
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Esta transmisión es a color y tiene una durac1on de t7 
minutos, su objetivo pr1nc1pa1 es complementar la fecci6n impresa 

apoyar v1suatmente al estudiante para su mayor comprens1on 

Cada mensaJe pedagógico aud1ov1sual consta de ObJet1vo 1 

int-roducc16n, resumen de conten1do 1 act1v1dades de aprendizaje y 
eJerc1c1os de autoevaluac1ón. 

GUIAS DE ESTUDIO: Es el material impreso, elaborado por 
profesores de Un 1 dac:I de Te 1esecundar1 a {U. T} , es dec 1 r 1 a 
ad~ptac16n de programas ae estudio de segunda ense~anza vigente y 
su dos1f1cac1ón en lecciones conforme al calendario escolar, 
proporciona al estudiante 1nformac1ón, eJerc1c1os y sugerencias 
de actividades necesarias para el cumpJ 1m1ento de los obJetrvos, 

Se pretende con estas guras contar con un instrumento que 
ayude a combatir la excesiva dependencia de las emisiones como 
fuente de conoc1m1ento y fomentar el h¡b1to de la lectura. 

HAESTROS :Son los en~argados de conducir el aprendizaje de los 
alumnos a través de las e ireas que integran el plan de estudios 
de cada grado escolar, por lo mismo sus conoc1m1entos generales 
deben ser m:is amp 1 1 os. 

Su trabaJO consiste en encargarse de aclarar dudas 1 ampl 1ar 
temas y coordinar la real 1zac16n de act1v1dades, al final izar la 
lecc16n televisada, es decir los 34 minutos restantes, puesto que 
cada lecc16n dura 17 minutos. 

Con Ja 1ntegrac1ón de estos tres elementos, en el nuevo 
modelo de operocr6n, 1nteraccc16n docente- alumno, lecc16n 
televisada, lección rmpresa el alumno de telesecundar 1a recibe 
6 clases d1ar1as con una duración de 5t minutos cada una, la 
transmisión por televisión es de e:oo AH a 14:00 PH. de lunes 
viernes por la RecJ naciondl cJe TRH, i.:anal 4 y sus 1-epet1doras. 

De las 11:24 a 1as 12:00 hrs. se interrumpe la transm1s16n 
curricular t se p1·esentan programas culturales, avisos 
importantes y el not1c1ar10 de te1esecundar1a. 

Con la f1nal1clad de au><1l1ar la labor de ensel'ianza-
aprend1ZaJe se ofrecen varios cursos por televisión en los 
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periodos vacacionales como: 

ACTUALIZACION PARA HAESTROS: Son cursos acreditables que tienen 
por objeto proporcionar a los maestros en servicio. 1nformac16n, 
m6todos de ensenanza y t6cnicas de trabaJO a fin de que puedan 
mejorar su quehacer docente en las a ireas de estudio. 

APOYO A LA PRIHARIA POR TELEVISION:Son cursos no acred1tab\es, 
que proporcionan los alumnos1 un serv1c1os de enseñanza, 
1nformac16n social y pr3ct1ca de temas tan variados como: 
[Conocete a ti mismo, Puedo nacerlo ro?, Grandes maestros del 
arte popular. 

SECUNDARIA INTENSIVA PARA ADULTOS: Son cursos acred1tables, que 
tienen como ObJet1vo 1 proporcionar el serv1c10 de educación media 
a los adultos que no pudieron terminarlo porque trabajan 
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3, 5 > PERF 1 L SOC 1OECONOH1 CO DEL ESTUD 1 llNTE DE TELESECUNDllR 111-

La Unidad de Telesecundaria <UT> y la Unidad de Telev1s16n 
Educativa y Cultural <UTEC> se abocaron a la tarea de real izar la 
actual 1zac16n del perf11 del estudiante de telesecundaria. Por 
medio de la apl1cac16n de cuest1onar1os y la real1zac16n de 
encuestas a m~s del 85Z de la población escolar de 
telesecundar1a, con lo que se buscaba indagar las características 
soc1oecon6m1cas. culturales, acad6m1cas, fam1l1ares y fTs1co
amb1enta1es del perceptor.< 12> 

El anAI 1s1s e 1nterpretac16n de los resultados de esas 
encuestas perm1t16 detectar las s1gu1entes caracterTsticas: 

Edad: Se descubr16 que el 87Z de Ja poblaciOn estud1ant11 de este 
sistema tiene una edad promedio de entre t3 y t7 anos, y 
el 9i'. restante tiene 18 años o m.Ss, la edad se incrementa 
conforme el grado escolar. 

sexo: Respecto a la variable sexo, se descubrl6 que el estrato de 
muJeres representa el 46.5X y el de hombres el 60%, la 
diferencia entre la poo1ac16n escorar femen• 1 y varonil 
es s61o del t3,5i: 

Aspecto: Para detectar el nivel de vida de los estudiantes 
socioeconómico se cons1der6 pertinente conocer el ingreso mensual 

de su fam1l1a. Los resultados 1nd1can que el 26% 
de. los alumnos dicen contar con un ingreso 
equivalente al salario mfn1mo, el otro porcentaJe 
om1t16 la respuesta. 

Notd: Estas respuestas no siempre son conf1ao1es, pues se observa 
una d1f1cultad en la cuant1f1cac16n de los ingresos debido a que 
no siempre los estudiantes contestan con la verdad. 

12> Cfr. "Actual 1zac16n del Perfil del Estudiante de 
Telesecundarra" pocumeoto, M6xico, SEP, 1982. 



ACTIVIDAD LABORAL Y ESCOLARIDAD DE LOS PADRES: 

OCupacl6n 
Campes 1 no 
Obrero 
Al bañ 1 1 
Empleado 
Otros 

promedio de 1 
4 3X 
1 1 X 
7X 
6X 
34X 

padre: 

Ocupac16n promedio de la madre: 
Labores ael Hogar 1e1. 
Empleadas dom6st1cas 3.5Z 

Escolaridad de los padres: 
23.51. padres cursó pr1mar1a 
201. madres cursó primaria 
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15X 
12X 

padres 
madres 

curs6 algún grado de secundaria 
cursó algún grado de secundaria 

n 
1 2. 5X 

padres 
madres 

no curs6 ningún grado 
no cursó nungún grado. 

ACTIVIDAD LABORAL DEL PERCEPTOR 

621. del primer grado trabaJa 27Y. son campesinos. 
551. del Segundo grado trabaJa 161. son campesinos 
55.51. del tercer grado trabaJa 13Z son campesinos. 

Nota: Es 1mpo!"'tante sei\alar que 
estudiantes desempeñan una labor 
fJbr1cas. comercios o en el campo. 

mis de 1 a m1 tad 
de meC110 tiempo, ya 

OOHDICIONEG FISICO-AHBIEHTALEG DE LA VIVIENDA: 

de 1 os 
sea en 

se detecto que el 37.51. de los estudiantes de este sistema 
nab1ta en zonas urbanas y el 62.51. habita en zonas rurales. 

881. poseen casa propia. 
t2% rentada. 
661: v 1 ven en 1 a hab 1tac1 ón de 1 a 6 personas 
en el porcentaJe restante hab1 tan de 7 a más de 9 personas. 

servicios con que cuenta: 

31% agua, luz y drenaJe. 
321. agua y 1 uz 



ASPECTO CULTURAL DEL PERCEPTOR 

C3% de los alumnos hablan un dialecto. 
Otomr 
Nahuatl 

Utilizaci6n del tiempo libre: 

25.57. 
227. 
407. 

practica algún deporte. 
prefiere la lectura(l 1bros 1 revistas y cuentos}. 
prefiere ver la telev1s16n. 
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1 37. ocupa su tiempo libre en comun1cac16n con los amigos 

Es evidente que los alumnos que se dedican a ver telev1s16n 
no son un grupo 1ns1gn1ficante. 

Aspectos académicos: 
53% prefiere la telesecundar1a a otra modal •dad. 
30% menciona que no existe otro tipo de secundarra en su 

comunidad. 
17X no alcanzó 1nscr1pci6n en su escuela y las otras 

quedan muy leJOS. 

Guras de estudio: 
35X de l~s alumnos compró todas las guras de estudio. 
60% ~ompr·6 s6Jo las de 5 Areas. 
~I resto no obtuv0 todas las guras de estudio. 

ASPECTO VOCACIONAL: 
56% piensa seguir estudiando 49Y. t1ombres 

11 z mu;eres 

1 3~: p1ensd trabdJar~ 8Z hombre 
5>. muJeres. 

96% de los alumnos, tienen una 
e ... pei:tat1va determinada: 

41% •n el sector servicios. 
29.SZ •n el sr' tor agropec.udr 1 o 

ª"' •n el sector come,..: 1a1. 
1:: en el 5ector ar tesan a 1. 
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"Un elevado nomero de estudiantes pretende continuar sus 
estudios mientras el resto piensa en trabaJar al terminar la 
telesecundar1a, de los que pretenden estudiar, casi la m1 tad 
desea ingresar a la preparatoria y terminar una carrera 
univers1tar1a, una ouena parte de el los se inclina por las areas 
de numan1dades y sociales, Jos dem~s optan por la Escuela Normal 
o por una carrera corta".<t3> 

Huchos de los alumnos al terminar la telesecundar1a piensan 
en traba;ar~ de empleados, secretarias, mecánicos, choferes o 
albañ1 les, por lo que se puede detectar que las act1v1aaaes 
agropecuarias obtuvieron el m~s a/to rer.nazo, asr como el sector 
artesana 1 • 

Como se puede observar, los alumnos de Telesecunaaria son, 
tal vez los estudiantes con mayores problemas econ6micos, por lo 
que algunos ;u1c1os -lo preJU1c1os?, suelen 1dent1f1car al medio 
rural como "1nfer1or" respecto al medro urbano. 

La actividad económica del medio rural pr1nc1pa1mente 
agropecuaria y p1scícola 1mpr1me su sello en la cultura de Jos 
estudiantes de telesecundar1a. 

13>.llkm p 17. 



CAPITULO 
4 



.102 

< 4 > CRITICA AL SISTEHA Y HODELO PROPUESTO---------

La cr1s1s del Sistema Educativo en nuestro pafs resulta 
altamente preocupante, una larga cadena de problemas atenta 
contra las aspiraciones de modernidad y eficiencia escolar entre 
las que destacan la as1gnac1ón de recursos 1nsuf1c1entes, planes 
y programas de estudio obsoletos, inconformidad del magisterio 
la deserción del alumnado. 

Son elocuentes algunas cifras en la 1mportanc1a que se 
concede a este proceso de ense"anza- aprend1ZaJe en el pare. "La 
UNESCO recomienda a los paises dedicar el 8% del Producto Interno 
Bruto (PIB) al sector educativo, en Hlix1co sólo se asigna a este 
rubro el 2.5%".<I > 

La "Revolución Educativa" es un discurso, ut1l1zado cada 
sexenio, al final siempre se habla de cr1s1s en la educac16n 1 lo 
cierto es que existe una polTt1ca general que determina todo 
esto, la función de tos medios y maestros se 11m1ta a repetir la 
l6g1ca 1nst1tuc1ona1 y la problem~t1ca cot1d1ana de los alumnos 
es evadida, en ese sentido Jos alumnos se forman una concepciOn 
ideal de la real 1dad que no corresponde a la prob1em:ít1ca 
concreta, lo cual se aunan los recortes al presupuesto 
educativo los modelos de ensenanza importados del Primer 
Hundo". 

La tens16n contrad1ctor1a en el S.E.r.v., debido ~I grupo 
de fuerzas al 1nter1or de los aparatos de hegemonra, Jos m~s 

pertenecientes al grupo social en el poder y los menos apoyando 
los intereses de las clases subalternas produce en los 
perceptores del sistema un conglomerado de creencias, conceptos y 
valoree, no necesariamente coherentes entre sT y en ocasiones 
hasta contradrctor1os. Sin envnbargo la vida subJ~t1va se 
manifiesta como sumamente rica ya que cada SUJeto va aprop1~ndos~ 
del acontecer social y del suyo prop10 1 con matices personales, 
con recreaciones elaboradas sobre la base de los mensajes 
aportados por el sistema, el perceptor es directa o 
1nd1rectamente transformado por los mensaJes y estos a su vez 
rec1b1dos 1 comprendidos y as1m1 lados en cuanto códigos en 
cuanto sistemas de signos s1gn1f1cat1vos). 

1 > Cuauht6moc Anda Gutierrez, ~ ~ ~ problemas 
ooc1oeconom1co:), H6x1eo, IPN, t 11, f9BI. p 99. 
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La manera de entender a 1 os perceptores necesar 1 amen te 
supone una concepci6n del todo social, en cuanto participantes de 
una sociedad concreta y en cuanto determinados por las relaciones 
sociales, esto es: la d1alóct1ca entre el perceptor y ta 
sociedad, de todo el lo resultan las concepciones del mundo, el 
sentido común de Tos 1nd1v1duos, su bagaJe de conoc1m1entos e 
1gnoranc1as en fin sus creencias y valores. 

Lineamientos generales de los programas de te1esecundar1a: 

Los l 1neam1entos generales sobre los programas de 
aprend1ZaJe de telesecundar1a 1nd1caban que se formularían por 
medio de ObJet1vos claros y precisos. Aunque en un pr1nc1p10 así 
suced1ó 1 ahora tienen una marcada concentración de estos 
objetivos en el dom1n10 de la esfera congnoscit1va 1 su 
operat1v1dad contradice al~unas veces los propósitos generales 
de la educac16n secundaria, pues sugieren estrategias poco 
part1c1pat1vas, que ignoran el potenciar de desarrollo con que 
cuentan alumnos y profesores, lo que fomenta en algunos casos la 
paa1v1dad y Ja falta la creat1V1dad de los mismos. 

Por otra parte, ningún programa especifica l 1neam1entos o 
actividades de evaluación que permitan evaluar el proceso de 
eneef'tanza- aprend1ZaJe en cada una de sus fases y comprobar el 
1 ogro de 1 os ObJet 1 vos es peer f 1 cos. par t 1cu1 ares y genera 1 es de 
cada lección. 

Los ObJet1vos generale$ se presentan muchas veces 
desvinculados de los aspectos teóricos y pract1cos, ya que se 
carece de equ111br10 en 1 a d1str1buc1ón de los obJet 1vos 
específicos con relación a las unidades. 

Los conceptos de aprend1Z8Je. enseñanza y evaluación por lo 
general exigen el CJercrc10 de las capacidades de memor1zac16n y 
repet1c1ón, ubican al proceso de evaluación como una act1v1dad 
terminal del aprend1zaJe. por mis que en los documentos 
normat1voe se pide Ja evatuac16n continua. 

Las investigaciones rea11zadas por el Centro de Estudios 
Educativoa (CEE),< 2> en torno a ta efectividad que tienen las 
escuelas telesecundarias dan como resultado: 

En general ros niveles de rend1m1ento son csef1c1entes, el 
n1ve1 soc1oecon6mico es la variable que se relaciona con mis 
frecuencia con este problema acad6m1co, la escolaridad ee busca 
mis por el prest1g10 que por las hab1l1dades que otorga, un 20.6% 



.104 

de 1os entrevistados emigran a otras local 1dades después de haber 
cursado sus estudios de telesecundar1a, cifra que rebasa a la 
correspondiente a 1os habitantes del país que han abandonado sus 
lugares de origen (14.5l) 1 por el lo se 1nd1ca en este estudio, 
que quienes cursan este nivel educativo muestran mayor propensión 
a abandonar 1 os 1 ugares en que 1 o cursaron, 1 o cu a 1 puede estar 
relacionado con las escasez de oportunidades necesarias para 
aprovecnar sus estudios eh forma product1va1 en relación a las 
pos1bi 1 idades de los egresados de este nivel a incorporarse a la 
poblaci6n económicamente activa es relativamente baJa. 

En cuanto a los planes de estudio, las escuelas que se 
basan en el plan por asignaturas, reportan un rend1m1ento menos 
deficiente observan que esto es consecuencia de haber 
1ntroduc1do el plan por Areas antes de preparar a los maestros y 
conseguir los demAs recursos que hubieran sido necesarios para 
instrumentar adecuadamente dicho pldn, no encontraron diferencias 
s1gnificat1vas entre Jos maestros que imparten clases en 
escuelas urbanas o rurales. 

2·> Cfr.Carlos Hui\6z Izquierdo, ~ x. .E.u..lJ.u:.Q. J1e. .La eaycac1ón 
8C:euodar¡a, H6x1co, SEP·CEE, t960, p.T5, 
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En cuanto las polf ticas de financiamiento para la 
coneervaci6n de instalaciones, recursos y apoyos dldActicos para 
telesecundaria: 

Los servicios de manten1m1ento del edif 1cio escolar cuando 
ae real izan corren a cargo de los padres de fam111a. 

De hecho la escasez de espacios educativos considerando 
aulas, laboratorios, tal !eres y anexos es mínima. Los espacios 
para la recreación y conv1venc1a est~n descuidados o no existen. 

EL modelo educativo de telesecundaria se compone de tres 
elementos fundamentales para apoyar el proceso de ense"anza 
aprendizaJe: lección televisada, coordinador y gura impresa. 

LECCIOH TELEVISAD/\; 

Desde el punto de vista t6cn1co, las lecciones planteadas 
en telesecundaria en general tienen las siguientes 
caracterrsticas: 

a) Adecuación de los contenidos: los contenidos son de Tndole 
cognosc1t1va 1 la d1str1buc16n es l6g1ca y didlctica. 

b) Graduac16n de Jos contenidos: al cubrir en un 70% como 
promedio las metas formativas de la educac16n media bAs1ca 1 

se puede considerar que dichos contenidos cumplen los 
reo.:¡u1s1tos. 

e) Secuencias: al cumPI 1r con una d1str1buc1ón IOgica 
ci1d3ct1ca adem~s de una dos1f1cac1ón adecuada, Ja secuencia 
de las lecciones se puede considerar s1stemAt1ca 
aprop 1 ada. 

Se ha observado que la atencl6n vieual de los alumnos eeti 
estrechamente relacionada con los temas de la lecci6n televisada, 
los contenidos que tocan temas relevantes para Tos alumnos logran 
captar durante mJs tiempo su atención, es importante que los 
gu1on1stas conozcan la real 1dad de los adolescentes de zonas 
rurales para que puedan adecuar los contenidos a Jos receptores. 

Se ha observado que las lecciones televisadas que proponen 
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prlcticaa o experimentoa son retomados por maestros y alumnos 
durante el trabajo de clase, por lo que se recomienda incluir 
este recurso siempre que sea posible. 

La 1ecc16n televisada 
definidos considerando au 
otros elementos. 

debe tener un papel y un ObJetivo 
importancia en relacr6n con los 

Las d1ferentea as1gnaturaa que se presentan por lreas 
tienen caracterrst1cas especff1ces, por lo que se plantea la 
necesidad de trabaJar una d1dáct1ca específica para cada una de 
ellas, Pero que al mismo tiempo parta de un modelo inatrucc1onal 
genera 1 • 

La preaentae16n de contenidos de diferentes lreas a trav6s 
de lecciones televisadas, requieren conocer los recurso, propios 
del medio e 1rlos asignando a funciones d1dáct1cas especff1cas. 

Las observaciones real izadas con loe alumnos 1nd1can que la 
atenc16n visual estl relacionada con el tipo de recursos 
uti 1 izados y eu comb1nac16n 1 por lo que la eelecci6n de imAgenes 
y recurnoa tiene que ser muy cuidadosa y variada. 

Las secuencias de atenc16n visual m~s prolongada se 
detectaron en aquel los casos en que el audio no contenía todo el 
mensaJe, de manera que resultaba indispensable la imagen para 
entender la idea completa, ee importante que los gu1on1stas den 
un mayor peso al mensaJe v1su~1 y no se abuse del canal auditivo. 

Es necesario cuidar que no exista contradicci6n entre audio 
y video, cuando se presentan s1multlneamente refiriendo a 
un tema o eMpl 1cac16n, para que el alumno no se confunda con 
1nformac16n v 1sua1 y ora 1 1 ncongruentes. 

Se ha observado que los alumnos y maestros tienden a hacer 
anotaciones de los generadores que aparecen en la pantalla, por 
lo que ee conveniente darle un uso s1stemlt1co y 
equ i 1 i brado, todo 1 o que aparece en generador debe ser 
relev1nte para la lecc16n, suponiendo que se sacaran todos los 
generadores utilizados en una lecc16n estos darfan por sr solos 
una gufa temltica y serfan coherentes como Tnd1ce o texto. 

Los generadores son un recurso t6cn1co <vease generador de 
caracteres punto 2. 3.4 ) , que tienen una gran ut 1 l 1dad, 
esto deDe eKplotarse al mlx1mo, pero s1stemat1zando 
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cuidando su uso 1 ademis del tamano de 1a letra, tipografTa y 
el tiempo de durac16n en la pantalla para que los alumnos puedan 
leerlo. 

Se sugiere no usar~ ::t..~' pues las observaciones 
Indican que los alumnos no pueden leerlos faci lmente por el 
movimiento. 

Los programas totalmente dramatizados tratan los contenidos 
de manera somera, ya que el uso de este recurso requiere que se 
dedique tiempo y di51ogo para darle sentido al relato y 
frecuentemente se diluye el contenido, se sugiere hacer uso de 
dramatizaciones breves dentro de tas 1ecc1ones para poder 
ejemplificar pero sin abusar del recurso, Cesto puede lograrse 
planteando dramatizaciones que cumplan la funciOn de A.1s2.'1S. muy 
es pee T f 1 co) . 

La musical izactón tiene que ser acorde al tema y\ o 6poca. 
1 a mos1 ca popular y\o muy reconocida para tos alumnos loe 
distrae. 

Es importante darle uso a los espacios de si 1enc10 1 al 
momento de utilizar un generador, una imagen, un cart6n. un mapa 
o una maqueta, no siempre tiene que ut1I izarse música de fondo, 
pues el s1 lencio puede servir como l lamad8 de atencl6n o espacio 
de reflex16n. 

Un lento z.2.S2Jll de acercamiento puede ser comprendido como un 
6nfasis en un interprete u ObJeto, en los estilos convenc1onales 
de montaJe. 

Es importante tomar en cuenta 1 a edad y e 1 orado de 1 os 
a1umnoe (ver perfil del estudiante de telesecundaria), en primer 
afto ee conveniente que el conductor sea mis directivo y di 
instrucciones en relaci6n a ta decodlficacl6n de\ mensaje. 

Para segundo y tercero anos debe fomentarse que el 
percep~or piense por si mismo, naga hip6tes1s y tenga una actitud 
mis crítica. pues para este nivel ya eetl m•s 1dentif icado con el 
sistema. 

El alumno requiere de una or1entaci6n para decodificar la 
imagen, se observ6 que gran parte de la informaci6n que 
retuvieron fue la del audio ya que en algunas ocasiones no saben 
como interpretar Ja imagen. 
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El alumno ve el programa como un todo unificado, mientras 
mis integrados est6n los conceptos a la dinimica del programa se 
lograrl una mayor comprensión. 

cuando existe un nivel de sign1f1cac1ón relacionado con la 
ident1ficae16n o contenido que se logra establecer entre el 
alumno y la lección tele\t1sada, éste ademAs de prestar mayor 
atenc1ón1 retiene la información. Por ejemplo en alguna materia, 
el alumno se identifica con el personaJe del Joven1porque tiene 
un problema común y trasciende por encima de otras diferencias, 
esto indica que la ident1f1cac1ón o 1nteracc16n debe buscarse no 
en el aspecto fTs1co, sino mAs bien en loa aspectos 
situac1ona1es, problemAt1cas comunes e intereses afines. 

La capacidad de sfntesis y de abstracc10n del alumno es 
mla lenta de lo que suponemos por lo que es necesario guiarlo en 
la captaci6n de contenidos, esto ayudar~ ademAs, a evitar que se 
desv1e su atención cuando se le presenta un contenido importante. 

se ha detectado que existe una baJa atenci6n en los 
resúmenes finales, generalmente hacia el final del Programa la 
atenci6n del alumno es muy irregular, su 1nter6s se p1erde 1 en 
este sentido se recomienda que los contenidos se repasen lo 
largo de la lecc16n 

Es ne cesar 1 o rea 1 izar 1 os con ten 1 dos de 1 as 1ece1 ones de 
manera que se permita cierta part1c1pac1ón de los alumnos y 
profesores pues es estimulante y permite retener su atención, por 
eJemplo en el caso de inglés, aunque el obJetrvo de la lección no 
es que el alumno hable el 1.d1oma, el crear espacio para que 
repita las frases y haga apuntes lo entusiasma y 10 hace 
partrc1par. 

El alumno muestra gran interés en reproducir los 
experimentos que aparecen en las lecciones de C1enc1as Naturales, 
por CJemplo, por lo que se recomienda real1zar1os con elementos 
accesibles a el ros. 

El alumno ve la c1enc1a y lo "c1entif1co" como algo dJeno a 
él, a pesar de que reconocen la ut111dad que el 1:onoc1m1ento de 
la ciencia puede tener en su vida d1ar1a, no lo ubican en su 
contexto social, es recomendable que en pr·6x1mas lecciones se 
facilite la 1dent1ficac1ón entre el alumno y la ciencia. 

Se confirmó que la observac1in en el uso de estímulos 
s1mutt~neos desvía la atenc10n hacia uno solo, 10 que ócas1ona 
que el alumno no realice una estr-uctura..::1&11 ':)!lobal de la imagen, 
pues la percepc16n es selectiva. 
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La dramat1zac16n es un recurso efectivo para tratar 
contenidos mot1vac1onales 1 no asr para la comprens16n o 
1nferenc1a de conceptos m5s concretos. 

Elección del tema. - tomando en cuenta la edad y el nivel de 
los alumnos nos preguntaremos que tipo de documento se desea 
real izar a prop6s1to del tema elegido dependiendo del ObJet1vo 
planteado(1nformac1ón, sTntes1s, asoc1ac1ón, cambio de act1tud 1 

1ntroducc1ón de valores, etc6tera). 

Hl\ESTROS: 

En cuanto a los maestros que atienden e~te sistema se 
agrupan en diferentes tipos: los egresados de las Normales 
superiores y otras 1nst1tuc1ones superiores que cuentan con una 
sólida preparación c1entíf1ca y pedagógica que constituyen un 
nOmero reducido de profesores; egresados de las Normales y 
otras 1nst1tuc1ones superiores con la preparación c1entff1ca 
pero carentes de la formación pedagógica y egresados de 
diversas 1nst1tuc1ones s111 preparac16n c1entff1ca n1 pedagógica. 

Ante el carácter heterogéneo del personal docente de 
telesecundar1a 1 to que demuestra la necesidad de elevar su 
calidad pn'lfes1011a1 1 las autoridades educativas 11an establecido 
algunos programas de 1ncorporac1ón, capac1tac1611 y actual 1zrtc1ón 
para el personal docente con el propósito de satisfacer 
cu a 11tat1 vamente 1 a educac 1ón 1 e 1 evar 1 os fnd 1 ces de 
aprovechamiento escolar, ut1 l 1zar convenientemente la telev1s16n 
educativa a trav6s de programas eficientes y convertir estos 
cursos -1nd1rectamente- en una opción mAs de programas educativos 
por te1ev1s16n 1 cuy11s beneficios podr~n e~tenderse a ot1·os 
sectores de la población. 

La actual 1zac1ón proporc1onar:i los maestros de las 
teleaulas una 1nformac10n c1entff1ca y pedagOg1ca común, que le 
proporc1onarA una v1s1ón general y actual izada de aspectos 
fundamentales de los programas por Areas. 

Es frecuente que los maestros enciendan el televisor cuando 
el programa ya se ha 1n1c1ado 1 por ello se recomienda retomar el 
ObJet1vo a lo largo de la lecc16n de tal forma que la misma 
1nformac16n se vea de diferentes maneras, durante los 17 minutos 
que dura la lección, esto fac11 ita el aprend1ZaJe del contenido 
seleccionado. 

CONDUCTOR DE LI\ LECCION: 

Se recomienda que tenga una funci6n claramente def1n1da 1 



concreta dentro de la 1ecc16n, sus apar1c1ones 
a la estructura didlct1ca del programa, debido 
pereon i f 1 ca 1 a fuente de i nformac i 6n 
pedag6gica, ee conveniente que : 
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deben de responder 
que el conductor 

1a autoridad 

introduzca al alumno· al contenido de la 1ecc16n, retome el 
obJetivo y de un panorama general del tema a tratar. 

Haga referencia a lecciones anteriores cuando el contenido 
requiera de la recuperac16n del aprend1zaJe previo. 

GuTe al alumno durante la expos1c16n del tema, enfatice y 
redunde en la informac16n mis relevante. 

Resuma y concluya los bloques de 1nformac16n en una labor 
de sTntesis. 

06 cierre al programa a trav6a de una despedida o mensaJe 
f 1 na J. 

Se ha detectado en las encuestas realizadas que los alumnos 
de telesecundar1a consideran al conductor del programa como un 
maestro, este hecho genera ciertas 1mpl 1cac1ones en cuanto al 
tipo de relaci6n alumno- conductor que tendrl repercusiones en 
la aceptac16n del programa. Por 10 que se recomienda que el 
conductor posea ciertas caracterrsticas en sus act1tude9 frente a 
1 aa camaras. 

La actitud del conductor debe ser natural y estar retajada 
en cuanto a sus posturas y movimientos, esto debe contemplarse 
desde el gur6n, sus apar1c1ones a cuadro deben ser 191 les, 10 
que se logra a trav6s del mov1m1ento en escena y la ut1I 1zac16n 
de recursos d1dlct1cos en el ,lll. 

Es conveniente que el conductor se d1r1ja a los alumnos y 
maestros al nablar, con el fin de 1nvolucrar1os y mantener asr 
la atenc16n. 

Los guiones deben de contemplar, para las part1c1pac1ones 
del conductor, un lenguaJe senc1110, directo, correcto y 
coloquial (veaee lenguaJe), evitar vocabulario d1fTc1l y 
sintaxis compleJa en casos donde la ut1I 1zac16n de palabras 
complicadas es indispensable, seri necesario def1n1r y 
explicar dichos t6rm1noe 
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GUIA IMPRESA: 

El tetna y el tipo de 1nensaJe constituyen los objetivos y 
poseen una l•portancJa determinante por lo que se debe: 

Cumplir con los objetivos asignados, que en ocaa1ones rayan 
en la s1mpl lc1dad, 10 que impide desarrollar la tarea propieata. 

Dosificar, 1 os contenidos de 1 as 1 ecc iones. ademJs de 
poseer una estructura l6g1ca y dilct1ca para aer accesible a Jos 
a 1 umnos. 

Debe guiar al alumno a lo largo de Ja lecci6n, retomar el 
o los objetivos, hacer referencia a lecciones anteriores. 

Ut1I izar preguntas estimulantes derivadas de 1a propia 
temltlca a desarrollar. 

Motivar, 1dentif1car e integrar haciendo referencia a 18 
realidad nacional. 

Constituye una gura que conduce a 1 a prlct i ca de 1 
razonamiento destaca lo esenc1al1 garantiza la observación de los 
detalles y de manera tal q11e se le capte siempre en relación con 
el conjunto, se caracter1zarl por la exactitud con el vocabulario 

En resumen para real Izar el mensaje pedag6gieo audivlnual se 
recomienda: 

a) Calcular como serln conducidas y dOs11icadaa 
las lecciones. 

b) Anal izar et mensaJe transm1t1r. 

e) Destacar las nociones eaenc1ates. 

d) Estructurar el mensaJe pedag6gico audiovisual. 

e) Oos1f1car la documentac16n reunida en tunc16n 
de las nociones esenciales que se han retenido. 

Llevar cabo el 1nventar10 
por insertar ( entrevistas, 
mov1m1entos, dramat1zac1ones). 

de cintas y las 1mag6nes 
fotos, auperpoaic1ones, 

g) Grabar en el estudio la parte que corresponde al 
conductor de Ja 1ecc1ón. 
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h} Establecer para cada bloque la noc16n comentariO·imagen, o 
si se quiere la concordancia entre la cadena audio y video, 
eon alternancia de tiempos fu~rtes y descansos (siempre 
hay que recordar que el audio y video deben reforzarse pues 
una imagen carente ae sincron1zac1ón con el audio crea a 
menudo la confus16n). 

1) Determinar aquellos puntos en los que se recurr1ri tanto 
por audio como por el vrdeo a los proced1m1entoo pedag691cos 
de la repet1Ci6n, el señalamiento y la mot1vac16n. 

J) una vez establecido lo anterior pasar a Ja redacc16n de Ja 
sinopsis. 

k) El gu16n se estructurari de la siguiente manera: mitad 
derecha de la pAg1na, sonidos y comentarios. mitad 
¡zqu1eroa, 1 lustrac1ones, de igual forma se 1nd1car.1 el 
desarrollo deseado de la em1s1ón1 el momento y la duraci6n 
de 1nserci6n de los documentos, el modo de presentac16n 
(planos, movimientos de c.1mara, dillogos previstos, efectos 
especiales, etc6tera) .<Cfr. modelo de formato> 

tune 1 onar.1 mejor cuando se e 1 1 jan noc 1 ones 
vinculadas a nociones ya adquiridas y con un 
referencia preexistente en el perceptor. 

esenc 1a1 es 
marco de 

Debe encontrar eco en el contorno sociocultural y de 
conocimiento del destinatario del menSaJe (en caso contrario hay 
trustac16n 1 el espectador se desl 1ga 1 las nociones son 
adquiridas pero no integradas), se procurar:li que algunas de 
eetaa nociones sobrepasen lige~amente el nivel de las clases 
a 1aa cuales se dirigen. 

E 1 productor, procurar.\ tener Dastante contacto con e 1 
maestro en la clase para constituir con 61 un equipo cuyas tareas 
sean complementarias (el productor Dusca la presentac16n y el 
contenido adecuado, el profesor por su parte hace la 
decod11icaci6n en clase y asegura la fiJaC1ón defin1t1va). 

El productor y el guionista, deber~n poseer una noc16n 
t6cn1ca del medio, de los problemas de e~pres16n, de comun1cac16n 
visua1 1 de la percepc16n audiovisual para tener como fin el: 
motivar al perceptor, hacerlo reaccionar en el transcurso de la 
Proyecc16n, procurar que evalue Jos conoc1m1entos adqu1r1dos, 
asegurar su part1c1pac16n activa, someter a prueba el mensaJe 
PedagOgico real izado y en func16n de ciertas criticas rearmar to. 

En cuanto al comentario, debe ser conciso. breve, 
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interesante, l 1m1tado alconten1do del mensaJe, adaptado a la edad 
y al ntvel, no ha de contentarse con doblar o expl 1car la imagen, 
pero tampoco ha de estar en opos1c1ón a el la, tratando con el lo 
de dejar un margen para la interpretación personal. 

En loe temas d1ffci les se harA necesaria una síntesis final 
y a veces parcial. 

Para la participación del aud1tor10, en et momento de 
presentac16n del mensaJe esta puede ser inducida, puede ser de 
gran eficacia y parecen poco utilizadas, una primera cond1c16n es 
que se establezca entre el alumno y el conductor un lazo de 
s1mpatfa, el segundo es que se exprese en un tono calmado y 
persona 1. 

a) En el caso de proporcionar una respuesta a una pregunta 
formulada se considera necesario proporcionar una respuesta 
exacta después de esperar un tiempo determinado a que el 
alumno ha formulado la suya. 

b) La an1mac16n parece eficaz cuando el punto expuesto resulta 
aburrido y conviene romper la monotonTa. 

c) Los subtTtulos en sobre1mpres16n son eficaces, s1 el 
documento visual no est~ estructurado o bien cuando la 
estructura es compleja, estoe refuerzan ademas el 
aprendizaje, la ortografla en la presentación de una nueva 
palabra y la estructura l1nguTst1ca. 

d) La dramat1zac16n en un documento d1d~ctico muchas veces no 
parece superior a un simple comentario o una imagen. 

e) S1 se decide recurrir a una entrevista, la conducci6n debe 
ser preparada. prever los puntos que se han de abordar, 
hacer a los participantes conscientes de los problemas de 
elocuc16n. ~cento vocabulario 1 etcétera), 

f) No se debe olvidar que ZO minutos es la duraci6n mlx1ma 
para una transm1s16n educativa eficaz. 
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El ana;I isla de los planes y programas de estudio de 
teleeecundar1a da como resultado que: son incongruentes en 
muchas ocasiones con los objetivos de desarrollo que el pafs 
requiere, esto puede obedecer al hecho de que la reforma al plan 
de estudios y sus modal 1dades quedaron sin cumpt 1m1ento y Jos 
objetivos en 61 plasmados son los de 1974 l resoluciones de 
Chetumal), de modo que podrTamos decir que tenemos un atraso de 
mle de diez aftos en este sistema educativo. 

A pesar de que te1esecundar1a ha probado ser un sistema 
altamente éf1caz en t6rminos de costo-efectividad para extendar 
las oportunidades educativas en este nivel, el anAI 1sis de Jas 
aspiraciones de los estudiantes de este sistema revela que tos 
J6venes estAn ansiosos por obtener grados secundarios para poder 
dejar las regiones campesinas, debido a que existe una carencia 
de buenas oportunidades ocupacionales en tas zonas rurales, lo 
que propicia el ixodo de pueblos a ciudades. 

Hientras el Sistema Educativo por Telev1si6n 
em1grac16n a las ciudades y no provea a las zonas 
graduados bien adiestrados comprometidos con el 
tnovac16n para las areas rurales, su impacto sobre 
de la Nación serl probabllemente desequ1 librante. 

estimule la 
rurales con 

cambio y 1 a 
el desarrollo 

Todo esto, aunado a las 11m1tac1ones de Ja infraestructura 
t6cnico·adm1n1strativa de las Direcciones Generales y de las 
propias escuelas, asT como al 1ncumpl 1m1ento de algunos 
11neamientos de gran trascendencia que sobre la organ1zaci6n de 
telesecundaria y de toda la educac16n media bls1ca en cuanto a 
funt:ionam1ento escolar se sena1an 1 lleva a pensar que la 
educac1bn secundaria en todas sus modalidades no estA orientada 
al logro de sus obJetivos, a. pesar de lo que se ha real izado 
hasta la fecha. 
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Toda estrategia estatal debe estar orientada a·meJorar Ja 
eficacia y proauct1v1dad de un sistema educativo dado y ~ato se 
lograrA con una adecuada evaluaci6n, veamos: 

Tradicionalmente se ha tomado el proceso de evaluac16n como 
s1nón1mo de exámen o simplemente la apl icaci6n de una 
calif1cac16n a un alumno, pero esta prueba o examen eOlo sirve 
Para medir un determinado rasgo de conducta del perceptor o eu 
simple nivel de retenc16n, evaluar debe ser un proceso que 
pretenda verificar ae modo s1stem3t1co en que nivel se han 
logrado los cambios de conducta propuestos en los objetivos. 

Por lo que la eva1uac16n de un sistema educativo debe ser 
una act1v1dad permanente, integral, s1stemat1ca y al mismo tiempo 
flexible. 

Permanente, porque no debe tener un momento especial dentro 
del proceso educativo, esto es las acciones que real ize el 
perceptor como resultado de las act1v1dades del proTesor deberln 
ser registradas constantemente para perm1t1r verificar los 
cambios de conducta logrados. 

Integral, porque deberi tomar en cuenta todos los aspectos 
de 1 a persona 1 i dad de 1 perceptor. 

SlstemAtica, porque requiere de una planeaci6n cuidadosa de· 
las t6cnrcas que se aplican para obtener la 1nformaci6n deseada. 

Y Flexible, porque al ser SUbJCtiva la apreciaci6n de los 
cambios de conducta del perceptor se tiene que recurrir una 
diversidad ae proced1m1entos de evaluaci6n para que los 
resultados sean 10 mis completo posible. 

El Sistema Educativo por te1ev1si6n <S.E.T.V>, es un 
programa de aprend1ZaJe social, mult1disc1pl 1nario e integrado¡ 
cuyo contenido 10 constituyen mensaJes audiovisuales, procesos y 
factores. Su pr1nc1pal ObJetrvo es 1 levar educac16n a un mayor 
nümero de Jóvenes y adultos, influir sobre la estructura de 
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normas y valores, asr como tratar de generar un proceso que 
favorezca la part1c1paci6n activa y comprometida de la poblae16n 
en Jos procesos demogr~f1cos y de desar~ollo tanto 1nd1V1dual 
como soc 1a1 • 

Este sistema genera las bases para la 1nstrumentac1ón de 
la polTt1ca educativa y cultural del Gobierno Federal, ya que 
establece como ObJet1vos, la elevación en la calidad de vida ~e 
Ja población, regulación de la d1n~m1ca demogr~f1ca / la 
búsqueda de un desarrollo más equil 1orado, lo que c.onl leva 
automáticamente a la reducción de las profundas diferencias 
sociales y regionales. 

La función social del S.E.T.V. se concibe como un proceso 
social que 1mp11ca la difusión de mensa;es pedagógicos 
aud10v1suales con la 1ntenc1ón de fomentar en los perceptore~. Ja 
toma de conc1enc1a, el reto fundamental es lo~rar la d1fus16n de 
mensaJeS claros, con alto contenido 1nformat1vo y ante todo 
veraces, pero al mismo tiempo 1ntere5antes, los productores 
nabr:.n de atender no sólo al contenadl) de IO'S mensaJeS 
programas. sino tamb1~n al formato y estructura de los mismos. 

El S.E.T.V., c:iebe considerar al hombre desde dos 
perspectivas : Ps1coló91ca y social, pues a la escuela llega uno 
cargado con la historia de la re1a...:10n nab1da ce otros q1·up1.1s 
(puede ser mot1vante o 1nh1b1 tor1a), tales como la fam1 l 1a que 
influyen en la act1 tud hacia el aprend1zaJe. 

El aprend1ZaJe no debe comprenderse como l 1nea1, sino como 
la 1ncorporac16n plena del perceptor al proceso de en~eñanza-
aprend1ZaJe. 

La Prueba ObJet1va o Peda9691ca, es un 1nstrume11to •1e 
med1c16n ael cual puede hacer uso el mat-stro ...:orno medio para 
complementar el proceso de evaluación del perceptor. &1en 
d1se~ada logra medir, adem~s de la capacidad del retenc16n del 
perceptor otro9 rasgos importantes de la conducta como el 
pensamiento an.1.l 1t1co, la capai:1dad para relacionar causas y 
efectos, asr como 1 a comprensión de conceptos y teorías. 

"La Prueba Pedagógica, consiste en respuestas r.ortas, 
colocanao solo un número'' letra, suorayar- palabr~s 1) letras, 
trazar una 1 inea para unir aos enunc 1ados, or<1enar un fenómeno i'1e 
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acuerdo a un cr1 ter10 ló91co".<3> 

Este recurso evaluativo cumple su proppós1to fundamental 
(meJorar el aprend1zaJe), en Ja medida en que se apega a los 
pr1nc1p1os en que se funda su elaboración, estos pr1nc1pios son: 

a) Hed1r resultados de aprend1zaJe claramente def1n1dos 
en los obJet1vos. 

b) ~ed1r una muestra representativa de Jos contenidos 
curriculares. 

e) Buscar los 1temes o reactivos m~s adecuados para medir 
los resultados que se desean del aprend1ZaJe. 

d) Estar de acuerdo en el uso particular que se dar~ a los 
resultados. 

e) Los resultados deberán ser 10 m~s confiable posible. 

Se ha ooservado que la comprensión se ve facilitada por: el 
mov1m1ento visual en la pantalla, la imagen es un factor 
determinante para los grupos sociales menos cultivados, por la 
person1f1cac16n, por una pre~entac1ón completa y en grado 
l 1geramente menor por la ciramat1zac+ón y por la fabulac16n 
(historia o anécdota). 

Mediante el a1slam1ento de la real 1dad por la imagen se 
fac1l1ta el acceso a la abstracción y refuerza la memor1zac1ón, 
esto no se da sin embargo sin pel 1gros 1 por lo que el 1no1v1duo 
debe aprender a pensar y a general izar porque ha resultado que el 
factor que cond1c1ona m5s la comprens16n del me11SJJe peJJ~:~·~,, 

aud1ov1sual en todos lvs niveles soc1oculturales es el factor de 
mater1al1zac1ón ar..stracc1ón (ofrecer eJemplos, e)(p!1car· de 
manera d1fe1·ente, etcétera) . ._4, 

J;, Cfr.Ped1·0, Lafo1.1rcade Eyalyac1ón ~ J...Q.!i Apreo<J1Zq1es Buenos 
Aires, Ed, Kapeluz, 1970 p.273. 

4> Cfr. T.oeca1gny, u Tecnológja ~_al.A Edycac160. Buenos 
Aires, El Ateneo, 3a ea1..:1ón, 1975.P 43. 
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El modelo educativo por telev1s16n toma poco en cuenta las 
necesidades de un aprend1zaJe grupal, a pesar de que existen 
modelos como la d1n~m1ca de grupo operativo, donde el perceptor 
no actúa pasivamente sino que se le motiva para abandonar el 
ind1V1dual 1smo a la vez que es una fuente de presión la 
un1form1dad entre los miembros de un grupo. 

La pertenencia a un grupo, aunque sea temporalmente hace a 
la persona sens1t1va a sus relaciones con los demás, pues la 
persona no es un 1nd1viduo aislado, sino un miembro del grupo 
e.oc 1 al. 

Cabe señalar que el 1nter6s no debe tan sólo recaer en la 
presentación, sino también en el contenido del mensaJe. 

Así el S.E.T.v, aún cuando intenta ut1l1zar al m;ix1mo sus 
pos1b1 l1dades visuales depende en mucho del audio para comunicar 
y hacer comprender lo visto en la pantalla. 

La tarea educativa del sistema no es exclusivamente 
propiciar instrumentos básicos de percepc16n, este sistema 
propone modif1cac1ones en la estructura de normas y valores por 
lo que puede provocar reacciones contrarias por parte de los 
perceptores o desarrollar el razonamiento y la facultad de 
diecr1m1nac1ón de la realidad social 

Paralelamente a lo anterior ros benef1c1os que pueden 
lograree a partir de una correcta apl 1cac1Qn de las técn1cds 
evaluativas es una moaif1cac1ón de actitudes que se perc1b1rAn a 
mediano o a largo plazo. 

A pesar de los esfuerzos real izados hasta ahora resulta 
ser esporid1ca la act1v1dad educativa si se compara con la gran 
cantidad de mensaJes comerc1a1e,.<ver f1g. 6 en Anexo> 
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<4.2> HODELO EDUCATIVO POR TELEVISIOI'+-~~~~~~~~~~~~ 

El modelo que aquí se propone es un sistema basado en la 
1ntegrac16n de e 1 ementos: comun 1cae1ona1 es, educat 1 vos y 
pa1co&oc1ales d1ném1coa e 1nterdepend1entes entre sr <figura 6> 1 

donde cualquier meJorfa en alguno de el los, afecte el nivel de 
deearrol 10 de tas hab1r1dades y aprovecnam1ento del eetud1ant~ 
[t.O), lo que redundar~ directamente en el grado de 
part1c1pación en el proceso económico y social de su comunidad 
(2.0J, y a su vez la consecuencia de el lo se dejar~ sentir en la 
esfera del empleo, la vida públ 1ca y fam1l1ar [2.1). 

En este modelo se recalca la necesidad de tomar en cuenta 
la relaci6n ae una parte con el todo, porque el contexto no es 
f1JO. El comportamiento 1nd1Vrdual (2.0), y las formas de 
1nteracc1ón están vinculadas a un entorno social (2.tJ. pues las 
actitudes son una variable que 1nterv1ene entre et estTmulo y ta 
respuesta. 

El grado de 1ntegrac 1ón general coincide con 1 as metas 
nacionales y regionales de desarrollo (3.0); El Gobierno, 
establece pr1or1dades sociales y hace uso de los facultades y 
medios para llevar a caoo sus polft1cas educativas y culturales, 
las cuales son reguladas a trav6s dE 1nd1cadores eoc1ales y 
económicos [3.tJ. 

La creación de un organismo rector en las tareas educativas 
de ta televisión dependiente de la secretarra de Educac16n 
Pública S.E.P (4.0J, que remodele y adapte las polTt1cas de 
respaldo a las decisiones educativas, (4'.t), El Gobierno, aplica 
su política ae integración y penetración a través del Sistema 
educativo por telev1s16n <S.T.E.V> (5,0J, y a través de los 
mensaJes pedag6g1co:5 audiovisuales en todas sus modal 1datles· 
[6.0J, asT todo lo que emane de Ja serie de 1nteracc1one5 
recfprocas entre Gobierno y telev1s16n descritas anteriormente, 
afecta la cal 1dad del dcsarrol lo de las hab1l1dades educacionales 
del e~tud1ante (1.0J y por consiguiente facll 1ta la transm1s16n 
c.:1e valores de la clase polit1ca en el poder (1.3). 

En este sistema, el 1mp.lcto de un mensaJe pedagóg1i:.o 
aud1ov1sua1 en el perceptor [6.0J, es reforzado debido a la 
1nfluenc1a del grupo a que pertenece (6.4). 

La Oderenc1ac1ón a partir del an~l1s1s de interacciones en 
la total 1dad de elementos es vasta y compleJa ya que abarca desde 
factores espaciales y materiales hasta producción de diversas 
formas de vida, esto es la 1nserc16n del S.E.T.V. en una 
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produce situaciones especiales que en ocasiones no son 
general 1zables por la diferencia de comunidades a que se dirige. 

Aún suponiendo una equidad ideal, debemos tener presente lo 
que se denom1narTa d1ferenciac16n en el g6nero de vida suscitado 
por el tipo de act1v1dad a realizar en el S.E.T.V. La producci6n 
de mensaje.s y una labor administrativa hacen surgir una 
d1ferenciac16n a rarz de las actividades a efectuar. 

Pensar en la total 1dad igual itar1a de un sistema es 1 luso, 
m~xime en la etapa actual, dada la compleJidad de actividades. 

A partir del s.E.T.V y sus múltiples consecuencias tenemos 
diferenc1ac16n en los g6neros de vida. Aer resulta imposible 
provocar una part1c1pac16n igual 1tar1a en el "mb1to social y en 
la acción estatal como acción predominante en el imb1to social. 

Son la d1vers1dad de perceptores y la d1ferenc1ac1ón de las 
act1v1dades las que deben servir como punto de partida para que 
basados en el las se propicien s1tuac1ones h1stór1cas en que las 
mOlt1ples actividades que promueve el S.E.T.V., se relacionen con 
los generos de vida reconocidos como 1nterdepend1entes dentro de 
una estructura social y a la vez completamente 1nterdependiente 
con e 1 S' stema Educat 1 vo ~lac, ona 1; pues la con e 1en.:.1 a de 
1nterdependenc1a destruye 1nstanc1as 1 lusas de igualdad, negadas 
por el hecho mismo de la total 1dad. Totalidad que 1mpl 1ca 
d1ferenc1ac1ón regional, g6neros de vida diferentes, organismo 
rectores, act1v1dades a real izar basados en el audio y el video 
y sus consecuencias. 

S1 remarcamos que" el Sistema Educativo Nacional es una 
total 1dad org:m1ca, y por lo tanto cualquier cambio en alguna 
de sus partes repercute en las demAs" <5>, entonces, una 
exigencia muy importante para que este sistema educativo por· 
telev1s16n < s.E.T.V.> se convierta en una potencial 1dad 
altamente educativa es el proceso de continuidad¡ pues algunas 
ocasiones solo por JUSt1f1car una sal ida de capital, el Gobierno 
real iza campañas educacionales, y programas de alfabet1zac16n que 
por lo general operan de manera intensiva en un corto plazo y que 
pasado ese tiempo, conseguido o no los ObJet1vos perseguidos por 
la campai"ia todo vuelve a la normal 1dad con profunda pena de 
quienes s1gu1eron los programas con la 1 lus1ón de aprender; una 
verdadera planeac16n de ObJet1vos de dcuerdo con las metJs de 
desarrollo del Gobierno federal, asr como procurar el anAI 1s1s 
de 1 perf 1 1 soc 1 oecon6m1 co de 1 perceptor en 1 a mayor med 1 da 
posible. 

5> VTctor Bravo AhUJa, Rtl2.J:.m.a. ,Stt. ll Educoc160 tí2..Cm..a.l, HéK1co 
SEP. 1975. pl9. 
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ESQUEHA DE OPERACION DE TELESECUNDARIA 
<Fig. 5> 

U. T. S. 

• DOSIFICA PROGRAHAS DE 
ESTUDIO. 

• ELABORA GUIAS DE ESTUDIO 
PARA ALUHNOS 

• ELABORA GUIONES PEDAGO
GICOS [TEXTOS Y LECCIONES] 

l 

U. T. E. C. 
l -------, 

• HACE ADAPTACIONES DE 
GUIONES TELEVISIVOS. 

1 PRODUCE PROGRAMAS DE T.V. 
<GRABADOS>. 

~ RETROALIHENTACION ----
1 
1 
1 

U.T.S. U.T.E.C. U. T. S 

U.T.S. U.T.E.C. 
l ----. 

• EVALUA PROGRAMAS DE T.V. 
Y GUIAS DE ESTUDIO. 

1 SELECCIONA MATERIAL DE 
APOYO PARA ALUMNOS Y 
PROFESORES. 

• REPONE PROGRAMAS DE T.V. 
Y MAT.DE APOYO DEFECTUOSO 

U. T. s. 
,------------------~ l ---------- --------, l ------------~ 

1 ORGANIZA Y OPERA EL 
BANCO DE HEHORIA DE 
TELESECUNDARIA. 
¡PROGRAMAS CURRICULARES> 
r.v. GRABADOS y HATERIAL 
DIDACTICO DE APOYO IHPRESO 
<MANUALES Y GUIAS>. 

1 FUENTE: UNIDAD DE TELESECUNDARIA 

UNIDAD DE TELESECUNDARIA 

• PROCESO DE INFORMACION. 
• ELABORA DOCUMENTOS 

FINALES PARA AUTORIDADES 
Y GRUPOS DE TRABAJO. 

u.r.s. 
U.T.E.C. 
D.G.P.B. 
D.G.D. 

UNIDAD DE TELEVISION EDUCATIVA Y CULTURAL 
DIRECCION GENERAL DE PUBLICACIONES Y BIBLIOTECAS 
DIRECCION GENERAL DE DELEGACIONES 

• REALIZA ENCUESTAS 
ENTRE ALUMNOS DE 
TELESECUNDARIA. 
< CONCENSO ALUMNOS> 

------------------. 
•OPERA TRANSMISION POR T.V. 
1 DGBP: IMPRIME MATERIAL DE 

APOYO DIDACTICO. 
• VTS: EN COORDINACION CON 

DGD. DISTRIBUYE MATERIAL 
DIDACTICO DE APOYO. 

U.T.S. U.T.E.C. 
.-------'-----------. 

•ORGANIZA Y DIRIGE REUNIONES 
ACADEMICAS REGIONALES DE 
TELESECUNDARIA. 
<CONCENSO MAESTROS-

COORD l NADORES>. 
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<Fig. 6> UN SISTEMA EDUCATIVO POR TELEVISION 

' !SISTEMA EDUCATIVO POR TELEVISION <S.E.T.V.>5.01< rs.E.P./ u T.E.C / U.T./ y OTROS ORGANISHOS PUBLICOS y, 
1 INTEGRACION ELEMENTOS COMUNICACIONALES, I ,---->IY ORGANIZACIONES SOCIALES. 4;0 
!EDUCATIVOS Y PSICOSOCIALES. 1 1 

1 

ADMINISTRACION 5. l. 
ACTUALIZACION DE MAESTROS COORDINADORES 5.2. 
MEDIOS 5.3. 
TECNICAS DE INSTRUCCION Y MAT. TECNICOS 5.3.1 

1 1 
1 
1 
1 
1 
1 

MANTEN J H 1 ENTO DE S 1 STEHAS --------~:~-~---. 

METODOS EVALUATIVOS. 5.3.2. 

' IHENSAJE PEDAGOGICO AUDIOVISUAL DIF.MODALIDADESI<~ 
11 NTEGRADO AL S 1 STEMA ESCOLAR NORMAL. 6. O 1 1 

1 
1 

OBJETIVOS 6.1 I 
)ESTREZAS Y PRACTICAS 6.2 1 
,~OTIVACION-INTERACCION SOCIAL 6.2.1 I 
D 1 RECC 1 ON 6 . 2. 2 1 
INNOVACIONES TECNICAS Y METODOLOGICAS 6.2.3 1 

1 

INVESTIGACION DE POLITICAS EDUCATIVAS 
INSTRUMENTACION DE ESAS POLITICAS 
INTEGRACION Y PENETRACION 

Y CULTURALES 4 1.1 
4 1. 2 
4 l. 3 

1 ' 
L-->(METAS NACIONALES DE DESARROLLO DEL GOB. FEDERAL., . 3.0 1 

' --. 
POL 1T1 CAS DE REGULAC 1 ON DE CAL 1 DAD DE V 1 DA ~ 3'~ 1 
BASADAS EN 1NO1 CA DORES SOC 1 ALES Y ECONOM 1 COS 3'[ 2 

t._____ - 1¡ 

I > 1 V 1 DA COMUN 1TAR1 A Y METAS CULTURALES ,: ''.¡/ ~, 2~ Ó I 
.--- - ¡·," 

Hl\ESTROS COORD 1 Nl\DORES 6. 3; . 
CONOC 1 M 1 ENTOS 6. 3 ~ 1 . 
METODOS DE INSTRUCCION <PEDAGOGIA> 6.3.2 
ANAL 1 S 1 S DEL PERCEPTOR 6. 3.; 3 

.----------------------'-------, 
LA FAMILIA <GRADO EDUCAC. DE 
CLASE SOCIAL 
PARTICIPACION GRUPAL 
DINAMICA DE GRUPO OPERATIVO 

PADRES>6.4 
6. 4. 1 
6.4.2 
f.. 4. 2. 1 

INTERACCIO ~> 

L__ 

1 --------- 1 

PARTICIPACION EN LA SOCIEDAD 1 
FAMILIA 1.1 
CIUDADANO 1.2 
EMPLEO 1.3 

,--
' APROVECHAMIENTO DEL ALUMNO, 
'-------
,----

0 ES T REZAS BASICAS 
DESTREZAS AVANZADAS 
DESTR~ZAS SOCIALES 
DESARROLLO VOCACIONAL 

!'! 1 
,,•d2 
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<F' i g. 7> 

HORARIO 
I DE 
ITRANSHISION LUNES HARTES HIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 1 1 1 1 
6:34 - 6:51(HATEH. (HATEH. (HATEH. fNATENATI .(HATEH. 

1 1 1 1 1 
9¡25 9; 421 ESPMOL 1 ESPAAOL f ESPAAOL f ESPAAOL 1 ESPAAOL 

1 1 1 1 1 
10: 16- 10:33(CIENCIAS (CIENCIAS(CIENCIAS (CIENCIAS (CIENCIAS 

f NATURALES 1 NAT. 1 NAT. 1 NAT. f NAT. 
1 1 1 1 1 

11:07 -11:24(CIENCIAS (CIENCIAS(CIENCIAS (CIENCIAS (CIENCIAS 
(SOCIALES fSOC. fSOC. fSOC. 1soc •. 
1 1 1 1 1 

11: 24-12: 00 f BARRA f BARRA 1 BARRA f BARRA 1 BARRA 
1 1 1 1 1 

12:34-12:51 (INGLES 1 INGLES (INGLES f INGLES 1 INGLES 
1 1 1 1 1 

12:51-13:06 (EDUCACION(EDUC. (EDUCACION (EDUCA. (EDUCA. 

13:06-13:25 
1 
1 
113:25-13:42 
1 
1 
113:42-1,4:00 

f TECNOLOG. I TEC. f TECNOLOG 1CA1 TEC. f TEC. 
1 1 1 1 1 
IEDUCACIONiEDUCA. (EDUCACION (EDUCA. (EDUCA. 
fTECNOLOG. fTEC. fTECNOLOGICAfTEC. ITEC. 
1 1 1 1 1 
(EDUCACION(EDUCA. (EDUCACION (EDUCA. !EDUCA. 
fTECNOLOG, fTEC. (TECNOLOGICA(TEC. (TEC. 
1 1 1 1 1 
f BARRA " I BARRA • 1 BARRA f BARRA f BARRA 

Educaci6n artística y ~ducac16n 1rs1ca se transmiten ae 12:00 
• 12:51. 

•• En el segundo semestre, de 13:42 a 14:00 se trdnsm1te otro 



Ir--------~ 
11 DIBUJOS ANIHAOOS 
1~-------~ 

1 
1 
1 
1 
1 

FUTURISTAS 
POLICIACOS 
COHICOS 
PREHISTORICOS 

Ir--------~ 
11 AVENTURAS 
1~-------~ 
1 
1 
1 

CIENCIA FICCION 
SELVA 
OESTE 

1 r--------~ 
11 SERIES POLICIACAS! 
1~-------~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

FICCION,TECNOLOGIA FUTURISTA 
HEROES HITICOS CON PODERES SOBREHUHANOS 
PERSECUCION CRIHINALES 
HEO 1 COS 

COMEDIAS 

DRAHATICA 
SHOW 

PROPAGANDA 

PARTIDOS POLITICOS 

TELENOVELAS 

INTRIGA AHOROSA 
AOAPTACION LITERARIA 
EDUCATIVA 
PERSUASIVA 

NOTICIARIOS 

1NFORHllT1 VOS 
COMENTAR 10 
REPORTAJE 

DEPORTES 

11USICALES 

SHOW 
INFORHATIVO 
COHICO 

PELICULAS 

NACIONALES 
EXTRANJERAS 

DE CONCURSO 

HUSICALES 
COMERCIALES 
DE PREGUNTAS 
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CUESTIONARIO SOCIOECONOHICO 

!INSTRUCCIONES: Hasta hace pocos a~os se ha tomado mayorl 
1conclencia de que el ambiente económico, social y cultural¡ la 1 
lcapacidad y la dlsposlci6n para aprender, y la capacidad de 1 
Jadaptaci6n e Integración del alumno aon factores Importantes enl 
lel proceso de eu educación. Para tener una visión general del 
(estos aspectos realizamos Jos siguientes cuestionarlos.Esperamos 
ltU colaboraci6n, leyendo cada frase y marcando con una X eJ l 
lcfrculo correspondiente. 1 

SEXO FEH. HASC. 

AAOS~HESES~ GRADO ~~~~~

ESCUELA·~~~~~~~~~~~~ 

EDUCACION DE LOS PADRES: Hasta que anos de estudio lleg6 tu 
padre, coloca una x en el último ano que naya completado. 

Ese. Primaria 

Ese. secundar1~ 

Ese. Prep. o vocac1onal~~ 

Universidad o Politec. ~~ 

Ese.Normal, Técn1ca012"\/3\ 
Aeademfa o Comerc10';-J~'-1 

Hasta que año de estudio llego tu mamA, coloca una x en el últ1mó 
a~o que haya completado, 

Ese. Primaria 0)@Q)€)(9© 
Ese. secundaria 000 
Ese. Prep. o vocac1ona1G)©0 

Universidad o Pol 1tec. 0@©00© 
Ese. Normal, Técnica@@© 
Academia o comercio. 



lCúal es la actividad que realiza?~~~~~~~~~~~~~~ 

Coloca una X en el cTrcu10 correspondiente s1 es que hablas· alguna 
lengua ind19ena. 

Otomr Q 
~:~:seo Q 
Hazahua Q 
;:~~~eca Ü 

VIVIENDA:g 

Prop 1 eciad 

la habitan Q O G• 
a 1qu,1 ada Ü propia Q 

Personas que 

servicios agua 'oz o o 
TRABAJO E INGRESO DEL ALUMNO: 
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Cona i e• ón como traba;ador: onreroQ emp1ead0Qcampeeino Q 
comerc1anteQalbañ11 Q 
Monto de tu sueldo mensual en m1 les: 10 a 20Q 30 a 400 o m3s Q 
Ingresos ram1l1ares en miles: 10 a e.oQ 30 a 40 Qso o m~& Q 

ACTI V 1 OADES FUERA DE LA TELEAULA: 

Tipo de act1v1dades que real izas fuera de la teleaula~~~~~ 

Tiempo que dedicas a trabajar y ayudar en casa·~~~~~~~~ 

Tiempo que dedicas a practicar algún deporte 

EXPOSICION A LA T.V: 
Costumbre de ver T.V. despu6s de la telesecundar1a 

Aveces Q 
Nunca Q 
Siempre Q 



Canal de preferencia: 

DT as que ves 1 a T. v: 

1 unesQ Hartee QH 1érco1e0ueve0v1 erneOabadOom1 ngo Q 
Momero de horas diarias: 

, a zQ3 a sQs o mas Q 

T1poe de programas que mis te gustan: 
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dibujos animados Q aventurasQ c1enc1a f1cci6nOomedi.as Q 
poi 1e1 acasQ not 1e1 ero()novel a()pe 1 T cul as nac 1onalesQ 

pelTculas extranJeras.Q 

Cred1b111dad del Hed10: 

Siempre 
Nunca 
A veces ºo o 
EXPOSICION A LOS PERIOOICOh- o o 
acceso a los d1ar19s Poeo'-J Ninguno Algunas veces 

per1od1cos que prefieres leer: 
Uníversal Q 
Prensa Q 
E><cels1or Q 
Jornada OO 
Alarma 

~:~~, ones OO 
Sol de H6><1co O 
Secc 1 on~ que pref 1 eres 1 eer: 
cómica U 
deportes O 
sociales Q 
cultura les Q 

=~:~~~~~. ºo 
nota roJa O 



Credibi 1 idad del Hedio: 
Siempre O 
Nunca O 
Algunas vecesQ 

Acceso a las gui~ de estudio: 
compr6 todas U 
no compr6 ninguna() 
compr6 algunas O 

~=~~~~~~ 
0

~=~ e~~~~~~~~~:: O 
terminal normal o curso corto () 
estud1 ar la prep. o voc. Q 
estudiar la Un1vera1dad Q 
o rnst, Poi 1 tec. Ü 
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CUESTIONARIO EVALUATIVO DE LAS LECCIONES TELEVISADAS 

1 INSTRUCCIONES: Tres propo91c1ones aparecen marcadas por los 
1crrcu1os del 1 al 3. Lea cada frase y ! lene et crrculo del 
1 número que i nd 1 que su sen t 1 r respecto a 1 as 1ece1 ones 
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!televisadas y a ta telesecundar1a en sr. No hay contestac1ones1 
!buenas o malas. No emplee mucho ti~mpo en cada frase, pero 1 
¡trate de dar la respuesta que mejor describa su forma de 1 
Jpensar respecto al sistema educativo por televisl6n. f 

t> de acuerdo 
Z> en desacuerdo 
3> inseguros 

<> Las lecciones por telev1s16n se ven con claridad 
en mi comunidad. 0©{!) 

<> Las lecciones por televisi6n son mis diffci les (i)Q<i) 

<> Al terminar las lecciones por t.v. no existe la ~t r-:"1
2 

r;-. 
oportunidad de hacer preguntas al maestro. \..!)\.$'~ 

<>Has padres estln felices de que reciba clases 
por telev1s16n. 00© 

<> Si no entiendo algo que ee ~ransmite en la 1"'7\~r"':\ 
lecc16n el maestro aclara mis dudas fJcilmente. \..!J~\.!J 

<> Pre1er1rra quedarme en te1esecundar1a aün si 
tuv ¡era 1 a oportun 1 dad de 1 r a 1 a secundar 1 a (!) 0 €) 
normal. 

<> ¿consideras al conductor del programa como un '-' 
maestro, cróes que aeba ser claro, amistoso y 000 
que guíe 1a lecci6n?. 

<> lTe gusta que en las lecciones por televislOn 
se reproduzcan experimentos para que tG tambi6n G)@G) 
los puedas real izar?. 

<> lPrefieres que aparezcan escritos los ObJetivos (":;\ 
y alguna parte importante de la lecc16n?. 0\V@ 



<> lCrées que el necho de identificarte con las 
lecciones nace que las comprendas meJor? 

<>¿ves lo c1entffico como algo aJeno a tf 1 

o reconoces la ut1I 1dad'que la ciencia 
puede tener en tu vida diaria?. 

<> ¿supones que la ventaJa de las lecciones 
por telev1s1ón es el uso de imágenes 
1lustrat1vas?. 

<>¿Recapacitas en que gracias al uso de la 
televisión en forma educativa tienes et 
acceso a la secudar1a que de otra forma 
no tendrías?. 

<>¿Estimas que los resúmenes finales son 
aburridos por lo cual prefieres que los 
objetivos se repasen a lo largo de la 
lecc16n?. 
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800 

00© 

000 
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PREFERENCIAS VOCACIONALES 

INSTRUCCIONES: Este es un cuestionario acerca de tu sentir y 
de tus actitudes acerca de varios tipos de trabaJo, 1nd1canos 
las v'upac1ones que más te interesan o atraen poniendo una X 1 
en s1/, y las que te disgustan o no encuentras de tu agradol 
pon 1 endo una X en no/. f 

MAESTRO PLOMERO Sl ___ /NO·----

ESPECIALISTA EN PESCA S l ___ /NO. ____ _ 

OPERADOR DE ESTACION ELECTRICA S 1 ___ /NO·-----

1tlGEN1 ERO AGRONOHO S l ___ /NO•-----

ELECTRICISTA S l ___ /NO•-----

BIOLOGO. S 1_· __ /NO•-----

EMPLEADO S l ___ /NO ____ _ 

ANTROPOLOGO S t ___ /NO ____ _ 

HECANICO. 51___/NO ____ _ 

OUIMICO . 51 ___ /NO ____ _ 

EOITOR DE UNA REVISTA 5 l ___ /NO ____ _ 

SECRETARIA. 51 ___ /NO. ____ _ 

HAE:.:.TRO. 5 l ___ /NO. _____ _ 

FI SICO . S l ___ /UO•-----

ARTE5Al~O 5 l ___ /N0•-----

TOPOGRAFO 5 l ___ /NO• ____ _ 

HECANOGRAFO 51 ___ /NO. ____ _ 
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< 5.> e o Ne L u s 1 o NE 

El Sistema Educativo por TeleYtl516n < S.E.T.V.>; que 
integra a la telesecundar1a, telepr1mar1a, telecapac1tac16n y a 
las telenovelas educativas se ha const1tu1do en una alternativa 
de educac16n a d1stanc1a 1 donde la mayorra de su aud1tor10 es 
adolescente o infantil. 01verslf1cado por reg1onal1smos tanto 
geogr~ficos como étnicos, mosá1co social que está SUJeto por los 
medios de comun1cac1ón comerciales a un proceso de aculturación. 

La función social de la telel/1s16n educativa, en 
consecuencia, constituye hoy por hoy una acción educadora para 
promover en los perceptores la conc1ent1zac1ón e 1ntroducc1ón de 
nuevos valores, que permitan conservar al mismo tiempo la 
1dent1dad e integrarla en un orden social real. 

En términos generales, la util1zac16n de la telev1s16n para 
el planteamiento educativo s1gn1f1ca Id mod1f1cac16n dil espacio 
educativo basado en el mensaJe pedagógico audiovisual y todo lo 
que esto 1mpl •ca como el hecno de transformar las 1nterrelac1ones 
sociales al asignar a los componentes del S.E.T.V.< coordinadores, 
mensaJeS peda96g1cos aud1ov1sua1es, alumnos, materiales y med10S> 
un nuevo lugar y "roles• especff1cos. 

En este aspecto, el S.E.T.v. ha presentado para el 
ciudadano actual una excepcional coyuntura, sin embargo el 
mensaJe pedag691co aud1ov1sual presenta contrad1cc1ones internas 
generadas por la dependencia al modelo de telev1s16n comercial 
dominante en nuestro pars, por ello es necesario que el S.E.T.V. 
mod1f1que sus actuales funciones y ObJet1vos. Debe transformarse 
para poder estructurar una em1s16n educativa bien planeada, que 
considere de manera integral todos los elementos 
comun1cac1onales, sociales y educativos que lo constituyen como 
e1stema. 

A pesar de que no existe un monopol 10 educat1vo 1 eJ 
Gobierno puede establecer y def1n1r las prioridades sociales, y 
para el lo puede hacer uso de las facultades y medios que la ley 
otorga al Estado. 
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En el pensamiento of1c1a1 mexicano, ha prevalecido la idea 
dominante y constante de la educac16n a nivel de prédica y no de 
practica. 10 cual demuestra el caracter estrictamente ideo16gico 
de la edueac16n: ya que cumple con una doble ,unc16n: por un 1 ado 
just1f1ca \a d1ferenc1a de clases sociales, preservando tos 
intereses pr1v1 leg1ados de las clases en el poder y por otro 
a 1 1 en ta a 1 as e 1 ases pobres una esperanza de mejorar. s 1 n 
necesidad de cambios en el sistema soc1oecon6m1co. 

Dentro de este marco de or1entaci6n general de la poJTt1ca 
educat1va 1 la func16n social de un sistema educativo por 
telev1s16n debera tomar en cuenta algunas reflexiones especificas 
sobre la estructura 1ntermed1a y los elementos que en este 
1nterv1enen. 

Vemos que la óptima func16n social del S.E.T.V. para 
expresarse como una po1Tt1ca integradora, debe basarse en tres 
procesos s1multAneos: 

t. Integración de los elementos comunicacionales 1 elementos 
educativos y elementos ps1cosociales. 

2. Integración de los contenidos 
aud1ov1suales adaptados 
del 1m1tac16n de ObJet1vos, 
t6cnica y artística. 

de los mensajes pedag6gicos 
la realidad nacional. 
1nformac16n, se 1ece16n 

3. Y la reforma oportuna de las estructuras eoc1ales. 

LO que conduce a 1nte~rar como una sola real 1dad la func16n 
gubernamental y la telev1s16n en forma verdaderamente educativa, 
todo el lo inmerso en un orden social. 

Para e 1 caso de 1 mensa Je pedag&g 1 co aud 1 ov i e.u a 1, 1 os 
elementos comun1cac1onales, educativos, y ps1cosoc1ales adquieren 
rele"vanc1a: 
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Elementos Comunicacionales: 

El S.E.T.V entendido tomo educación a d1stanc1a a trav6s de 
un med1>:1, es un sistema aud1ov1sual que se basa en la 
1ncorporac16n de signos provenientes del código visual y verbal 
resueltos a través de movimientos de cámaras, encuadres, montaje 
y dt~logos. Ofrece una parte de la real 1dad, 11gado las 
categorTas de espacio, tiempo y mov1m1ento. 

Un Sistema Educativo por Telev1s16n func1ona1 1 es mucho muy 
compleJo, puede descr1b1rse como un proceso de desarrollo 
ordenado y anál 1 t1cv que incluye la pland1cac16n, promoci5n 
social, producc16n, superv1s16n y evaluación de la acción 
educativa; y de Jos mensaJeS pedag&g1cos aud1ov1sua1es entendidos 
como la traducc16n de Id d1rnens.ón espac10-tempvral <real 1dades) 
de las C•:isas a la d1rnens16n s1mból1cd del sentido 
.. abstrae.e 1 ones,. 

La función svc1al de la telev1s16n educativa constituye 
una acción educadora para promover· en el perceptor la 
conc1ent1zac1ón e 1ntroducc16n de nuevos valores, mod1f1cac1ón 
de las actitudes, del comportamiento 1nd1Y1dual y adem~s 
constituye un proceso que asprr·d a una 1ntegrac16n de car~cter 

nacional. 

El S.E.T.11., 111merso en el Aparato Educativo Nac1onal 1 

refleja el grado y tipo de desarrollo social, la estructura 
económica y las fuerzas polTt1cas en juego, que influyen en Ja 
est1·uctura s~c1al, en nuestro pa;s, 

Las t6cn1cas de producc1&n, montaJe y actuac1~n CJPrcen 
elect~s potenciales sob1·e la forma de interpretar el 
mensaJe pedagógico aud1ov1sua1 por consiguiente en la 
f.)rma en que el 1nd1v1duc tr·ea sus h1pot6s1s. 

El 'omp~rtam1ento 1nd1v1dual y las formas de 1nteracci~n 
·:-:•*:";.:·. .1·1.J'...,J,13.; u•i e .. t.~1 : ... ,~..:. .. •di. Estv e3, ef ..:.vmp .. ;..i ti:am1ento 
5e or1~111a 1 ma11,r1estd en el senG de una estructura social y un 
:.1ste-ma f'·1u..:.at1.;v .-.vn...:rf:t~··· 
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Elementos Educativos: 

La neces1dao de sistematizar. organizar, operar y evaluar 
adecuadamente las act1v1dades educativas del sector públ 1co en 
materia de televisión, genera la necesidad de proceder 
metodicamente en la posesión de una lengua común, sobre toao en 
la def1n1c16n explTc1ta ·ae conceptos o~srcos del video y el 
audio. 

Para una mayor eficacia en la transm1s16n educativa por 
telev1s16n, se exigen como mínimos los s1au1entes requ1s1tos: 
determ1nac16n del públ 1co destinatario del menSaJe <perfil 
5oc1oecon6m1co del perceptor>, seleccc1ón cuidadosa del mensaJe 
pedagógico audiovisual y un mecanismo de evaluac15n de los 
reeuttados. <ver prueba pedagógica en 4. Evaluación> 

Un men5aJe pedag6~1co aud1ov1sua1 bien planeado estimula 
en el perceptor la act1v1dad intelectual, la manual y er deseo de 
recurrir a métodos activos de prolongación orientados tanto hacia 
e 1 de sarro 1 1 o de hab 1 1 1 dad es man u a 1 es y a 1 a so 1uc1 ón de 
problemas pr~cticos. 

se deben elaborar los planes y programas de estudio en 
coord1nac16n con otros organismos Púb~ icos y organ1zac1ones 
sociales con el fin de 1ntroduc1r a los alumnos en las prácticas 
reales de la sociedad. 

Lo anterior se debe a Que los planes y programas de estudio 
exp 1 1c1 tamen te dec 1 arados con frecuenc 1 a poco o nada t 1 e nen que 
ver con lo que efectivamente se hace. Pero basados en esta 
c1rcunstanc1a no puede decirse que la educación 1mpart1da por 
eate sistema escape a toda d1recc1ón. Los planes y programas se 
diseftan o proviene de quien o quienes eJercen un control 
directo sobre la p1aneac16n y admin1strac16n del aparato 
educativo nacional. 

Los ObJet1vos trazados por eate sistema son metas 
o amb i e i osos deseos que no 11 egan a rea 1 1 zar se, Pues 
ocasiones se realizaban estudros de la s1tuac1ón 
egresados, 10 que 1mpos1b1 ! ita evaluar el impacto real 
sistema educativo. 

generales 
en pocas 

de 1 os 
de este 
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Los recursos materiales, est~n íntimamente 11gados las 
deficientes instalaciones y equipo t6cn1co. La producci6n de los 
mensajes pedag6gicos audiovisuales es def1c1ente, debido al 
m6todo pedagógico ut1I izado y a las concepciones que privan 
sobre el uso de la tecnología en forma educativa. 

La infraestructura escolar en la mayoría de las escuelas 
es Inadecuada o insuficiente. 

A pesar de ello, este sistema genera tas bases para la 
1nstrumentaci6n de la polít1ca educativa, con la 1ntenc16n de 
fomentar en los perceptores la toma de conciencia para lograr una 
elevacl6n en la cal 1dad de vida, regulaci6n de Ja din1m1ca 
demogrlf1ca 1 así como modif 1caciones en la estructura de normas y 
va lores. 

La educaci6n a trav6s del S.E.T.V., principalmente tiende 
a lograr cambios en: 

1) 1'1eJOrTa en la calidad de vida. 

2) 1'1ayor aprovechamiento escolar. 

3) Nivel cultural e intelectual 

4) En menor grado en los hib1tos h1gi6n1cos y diet6t1cos. 

Por lo que se concluye que las metas de meJorra en la 
calidad de vida est5n ligadas a su vez a : 

1.t) cuestiones de aspirac16n educativa. 

t.2) cuestiones de desarrollo 6pt1mo de los intereses 
vocac 1ona1 es. 

t.3) Cuestiones de desarrollo 6ptimo de la capacidad de 
confrontaci6n y problemas de 1nteracc16n social, 
educacionales y ocupac1onales. 

t.4) cuestiones de productividad 1nd1v1dua1 y de grupo. 
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Las metas de mejorTa en el aprovecnamiento_ e~colar estln 
1 igada• a: 

2. t) cuestiones de clase social. 

2.2) cuestiones de destrezas y pr~cticas relacionadas con el 
mensaje pedag6g 1 co aud i ov i sua 1 en su& diferentes 
categorTas. 

2.3) cuestiones de desarrollo de la personal 1dad y de los 
papelee sexuales. 

Y las metas culturales con el pr6poslto de promover et 
proceso de 1dent1f1caci6n social y cultural de los habitentes del 
paTs est4n ligadas a: 

3, t) cuestiones de aprovechamiento escolar. 

3. 2) cuestiones de proceso soc1 al. 

3.3) cuestiones de destrezas intelectuales. 

Elementos Pslcosocialea: 

La ps1cologfa del aprend1ZaJe es uno de los 
apoyos del mensaJe pedag6g1co audiovisual, porque 
interacciones de la respuesta de loe 1ndiV1duoa 8 
estTmulos. 

principales 
anal iza las 
determinados 

En la presentac16n del mensaJe pedag6g1co audiovisual, la 
mot1vac16n· es un importante agente de interacci6n social' 
basada en señales visuales y auditivas. 

En este aspecto la telev1e16n ha dP.eempeftado un papel 
fundamental en el proceso de 1ntegrac16n- homogene1zaci6n. 

Pero la homogene1zac16n conlleva a otros problemas, las 
oarreras l"'e91onales, \a acción directa y personal son en real 1dad 
mecanismos de diferenc1aci6n que permiten conservar la identidad 

integrarla en un orden social real, el paso a los mensaJe& 
homogeneizados, abstractos, resulta a menudo un atentado contra 
los 1nd1v1duos que adquieren como valores loe de un mercado que 
les resulta no B61o aJeno sino inaccesible, 
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En este aspecto se concentran mültipfes contradicciones, 
el hecho radica en que un sistema basado en el 1nd1v1dual ismo, 
que promueve la 1n1c1at1va personal y la competencia es al mismo 
tiempo un a1stema que pretende cancelar la d1ferenc1a entre 
individuos y que intenta conf1gurarlos basado en unas cuantas 
caracterTsticas s1m1 lares. 

El S.E.T.V. contribuye a 1nduc1r en la mayoría de los 
casos, el cambio y reforzamiento de actitudes y comportamientos. 
Este se presenta antes que el Gobierno o la sociedad puedan ser 
capaces de producir las cond1c1ones necesarias requer1bles para 
rec1b1rlo lo que genera una creciente dificultad para darle 
atenc16n adecuada, y sobre todo,· controlar la presión social 
misma que aumenta en número dTa con día. 

La real 1dad actual refleJa la incoherencia el 
desorden social debido a la part1C1pac16n de varios grupos cuyos 
intereses particulares son expresados, una serie de intereses 
1nstituc1onales puede imponer sus exigencias sobre la educación, 
pues el S.E.T.v. 1mpl1ca una muestra de arbitrariedad cultural, 
de entrenamiento práctico y de conoc1m1entos ObJet1vos. 

La ef1cac1a de diferentes mecanismos educativos no es 
suficiente como para no perm1t1r ver la naturaleza arb1trar1a de 
la educación, los resultados siguen siendo bas1camente 
problemfit1cos, s1 se consideran otras formas de compromiso social 
que a veces pueden sostener valores educativos alternativos o 
anta96n1cos a Jos dominantes. 

Se trata en sr de lograr una acción educadora, donde se 
real ice en verdad una 1nteracc1ón entre los elementos materiales 
y humanos, un mayor 1ntercamb10 de 1nformac1ones y experiencias, 
utilización de nuevas metodologías, asr como resaltar la 
1mportanc1a de los ObJetivos del mensaJe pedag6g1co audiovisual 
en sus diferentes categorías, el aumento del uso de los recursos 
econ6m1cos y de los servicios de formac16n docente. 

Sin embargo, la velocidad e este cambio educativo, deja 
constantemente atras el cambio en la conciencia del 1nd1v1duo. 

El impacto de 1 os efei:tos de un mensd;e pedag6g 1 co 
aud1ov1sua1 en el perceptor es reforzado, debido la 
1nt1uenc1a de grupo a que pertenece, por 1 a 1nterac1ón que 
lo• 1nd1v1duos establecen entre si y por sus reacciones 
ante este. 
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Por ello, el mensaJe pedag6gico audiovisual dentro del 
S.E.T.V. tiene que ser específico, utll izar lenguaje accesible, 
sTmbolos, conceptos, valores y promover la orientac16n para 
ense~arle al perceptor a decod1f 1car la imagen. 

Pero la funci6n social.del S.E.T.V. debe verse no como la 
imple adhes16n conformista, sino como el resultado del compleJO 
proceso de un intento de encontrar y proclamar ta identidad 
social de los individuos, debe tender a cumpl 1r de una manera 
progresiva su papel de integrador, difundiendo mensaJes de 
contenido nacional 1 cultural y cTv1co. 

Este rApido recuento de la estructura del S.E.T.V, permite 
arribar a las siguientes conclusiones: 

El estado actual de la 1nvestigac16n social no permite 
presentar 1ndagac1ones empTr1cas que determinen el efecto de este 
sistema resPecto de sus Prop6s1tos explTcitos. 

Sin embargo 1 es posible encontrar o determinar algunos 
trazos generales del s.E.T.v. Se advierte que se ha ido formando 
de manera coyuntural. sin base en un plan: de allí depende que en 
la ma;orTa de tas veces lós prop6s1tos explTcltamente buscados 
en cada modalidad no est6n coordinados y a menudo se contradigan 
y en casos extremos se anulen. 

Se remarca la ausencia de un proyecto del S.E.T.V .• en el 
cual basar la operaci6n de la telev1si6n en forma educativa. 

El Gobierno presenta un gran desorden adm1n1strativo en la 
cuestión educativa, las dependencias públ 1cas encargadas son 
v~r1as y diversas, entre las cuales no hay congruencia debido a 
los problemas acumulados durante un largo período en cuestiones 
de Amb1tos de competencia y acentuados por la complejidad de la 
creciente expansión en materia demogrAf1ca, por lo que se 
establece una d1spar1dad de funciones que degeneran en un caos 
burocr~t1co. 
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A pesar de que en algunas dependencias se advierte ya la 
coordinaci6n de sus funciones, el 10 no s1gnif ica la creación de 
un centro rector de actividades de telev1s16n en forma educativa, 
pero sr se distingue de antemano un conJunto de principios y 
unidades adm1n1strat1vas orientadas ya a finalidades especificas, 
pero aún sin una interdependencia concret'a entre el las. A caso 
la falta de desarrollo en casos como el de telesecundar1a sea 
consecuencia de lo anterior y de ta falta de continuidad 
educativa. 

La función eocial del S.E.T.v. necesita ser constante, 
clara breve y veraz. 

Tratar de servir, no de vender una imagen f1ct1c1~ 
enaJenada. suscitar y perm1t1r la part1c1pac16n del 1nd1v1duo, 
por ello las actividades educativas por telev1s16n deben 
planearse dentro de un marco t6cnico, profesional, polTt1co y 
social que pueda configurarse en función de distintos 
individuos, d1st1ntos grupos, y distintas clases. 

Por lo que es necesario tomar en cuenta la capacidad de los 
perceptores, pues el necno de que se vuelvan 1nd1ferentes ante la 
información que el Estado proporciona, se deba al necno de que se 
pretende nablarles de cosas que no pueden comprender. 

Con un f1nanc1am1ento ad~cuado y una estable cont1nu1dad el 
S.E.T.v. tendrA futuro. 

AsTm1 smo serJ necesar 1 o abr 1 r 1 as pos¡ b 1 1 1 dades de 
partic1pac16n de los ciudadanos en la orientac16n de la vida de 
laa comunidades locales y regionales. 

La función social del $.E.T.V. serA promover el sentimiento 
de unidad social a trav6s del consenso popular y apl icario basado 
en leyes generales de comun1cac16n. 

Lo anterior tiene por cons1gu1ente el ObJet1vo de guiar 
hacia una orientación de la política educativa que trate de 
sustituir el ruido< desorden público>, que pide ya un orden 
social d1nAmico que se reaJuste a las prioridades nacionales, 
promueva el anilísis de nuestros proolemas educativos y sociales 
y plantee so1uc1ones viables. 
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Esto serra crear un sistema mixto de programac16n 
nacional, regional y local acorde con la política de 
descentra! izaci6n que pretende el Gobierno rederal, asT como la 
creación de un organismo rector experimentado y competente que 
logre una meJor coordinac16n y cons1stenc1a en tae polTticas de 
difusión cultural y, por cons1gu1ente, un mayor aprovechamiento 
de los recursos. 

El S.E.T.V. debe const1tu1rse en un elemento crft1co que 
goce de una solvencia moral y de unos elementos bien 
1dentif1cados que le permitan situarse por encima de los interese 
políticos y económicos de cada sexenio. 

Para resolver este d1 lema habrA que tomar decisiones 
audaces con obJeto de evitar las consecuencias econ6micae 
tecnol6gicae imprevistas. 

Establecer, en def1n1t1va una continuidad no &61o de 
t1empo 1 sino tamb16n educativa, de permanencia de los valoree que 
ee procura inculcar y conservar. 
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