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El señor Prcsidenle de la Rcpüblicn, José Lópcz Porlillo 
promovió reformas y adiciones al Artículo 27 conslilucional 
con el objelo. cnlrc olros. de impulsar el desarrollo rural 
in legra l. 

En cumplimienlo de eslc nuevo mandamiento conslilucional. 
el Plan Nacional de Desarrollo 1983--19BB cslablccc que: " ... ~~I 
Desarrollo Rural lnlegral implica el mejoramiento de los 
niveles de bicneslar de los habilanlcs del campo .. Y una 
parlicipación más activa y organizada de las comunidades en 
defensa de sus propios inlercscs ... " 

" . ..!0:1 Desarrollo 1¡ural Integral es una condición necesaria para 
. elevur la calidad del desarrollo que se ha propuesto lu Nacion. 
y expresa la voluntad polilica de avanzar hacia una sociedad 
igualitaria. y democrnlizar inlegralrncnle a la sociedad 
mexicana ... ". 

Esle desarrollo implica. a su vez. en forma necesaria. la 
reforma agraria integral. que no se agola con la rcdislrilrnción 
de la tierra. aclo elemental e indispensable de la juslicia 
agraria. sino que exige, además. la organización campesina 
para promover la producción y la productividad: dar seguridad 
a las dislinlas formas de lcncnciH dr la tierra; aumentar la 
capacidad de geslión y aulogcslión; proporcionar los recursos 
técnicos y económicos necesarios para el desarrollo 
agropecuario y, en general. promover la elevación de los 
niveles de vida del sector rural en su conjunlo. 

Por olra parle. el mismo Plan Nacional de Desarrollo 
menciona que existe gran escasez en el campo, de recursos 
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humanos capacilados, por lo que. dentro de la esfera 
de su compelencia, la Subsecretaría de Organización 
Agraria se vio obligada a realizar programas inlensivos 
encaminados a la preparación de los campesinos para 
que pudieran atender organizadamenle y con eficacia 
las lareas que, por su propia condición de produclores 
rurales y de ejidalarios. comuneros o pequeños 
propielarios deben realizar para salisf acer las 
apremiantes demandas de alimenlos básicos. 
Si entendemos a la educación como un proceso de 
transformación cualitativa del hombre que le permite 
adquirir conciencia de su historia y su medio; formar 
sus habilidades; capacilarse para el lrabajo y 
desarrollar su inleleclo además de realizarse cono un 
ser socialmenle úlil e individualmenle salisfecho, 
entonces la entendemos como una de las lareas más 
imporlantes del género humano. 

Trascendenlc en sí. la larea educaliva y de 
capacitación que ha cobrado relevancia cuando los 
deslinalarios son los seclores sociales que no han 
lenido acceso a ella.Es. en esle caso. cuando la 
educación y la capacilación. además de sus valores 
intrínsecos, adquieren la connolación de instrumento 
de juslicia social. al llegar a los grupos sociales 
mayormente marginados. elemenlos para la mejor 
defensa de sus in le reses y para alcanzar su integración 
y parlicipación efectiva en la conslrucción de una 
sociedad más justa y equitativa. 



Es aquí donde los medios de comunicación masiva. son 
inslrumenlos que pueden y deben aprovecharse para 
hacer llegar a los campesinos. oricnlación. 
organización y capacilación. 

Por eslo, la subsecrelaría de Organización Agraria 
junlo con el gobierno del eslado de Guanajualo. SARH, 
Banrural. CONASUPO y olras dependencias mencionadas 
y que es el objetivo principal de la elaboración del 
presente trabajo. 

Se propuso llegar a 98 municipios del estado de 
Guanajualo. para atender seis dislrilos lemporaleros. 
300 núcleos agrarios y cuando menos 10 mil 
productores rurales. 

Los programas de T.V. Capacitación Agropecuaria se 
iniciaron con una explicación oral por el maestro de 
telesecundaria. que para este programa se convierle en 
orientador agropecuario. a la cual sigue la proyección 
televisiva del lema que permitió reforzar con imágenes 
la exposición oral. 
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INTRODUCCION 

El presenle lrabajo de lesis consliluye una 
aprox1mac10n teórica y práctica acerca de un 
programa de lelecapacitación rural efecluado duranle 
el sexenio del Presidenle José López Porlillo. 

El análisis que se hace obedece sólo a un programa 
pilolo efecluado en el estado de Guanajualo. Dicho 
análisis es propiamenle la delimilación del lema de 
invesligación, es decir: Se hace un esludio de 
evaluación. no de lodo el programa, sino sólo de una 
fase de ésle, debido a que quienes lrabajaban y 
eslaban al frenle de dicho programa, cambiaron de 
pueslos, el sexenio se acabó y con esla siluación 
acabaron las facilidades y la conlinuación de dicho 
proyeclo. 

Decidí esludiar un programa de telecapacilación, 
debido a la respucsla de la creencia "ingenua". de que 
en un primer momento los medios de comunicación 
masiva. por sí solos o por sí mismos eran capaces de 
provocar cambios en la sociedad y de una manera 
colecliva. · 

Esle "prejuicio" con el que inicié la invesligación del 
lema se fue diluyendo al darme cuenla que los medios 
de comunicación masiva, constiluyen un soporle 
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auxiliar para la educación. pero que no es único. cada 
uno de los elemenlos que inlervienen en el proceso de 
educación, y por ende, de comunicación. son 
imporlanles y alleran de manera significaliva los 
resullados. 

Por olra parle, y una vez iniciado el lrabajo de 
investigación, el lema cobró nuevos inlereses. 
principalmenle en el relo que impone lralar de 
ordenar un mundo de papeles oficiales. legajos e 
informaciones orales. que de por sí son difíciles de 
ordenar. 

Olro faclor fue el de conocer que lanla relación exisle 
enlre la leoría de la comunicación educaliva y su 
práclica real en el agro mexicano. Esle úllimo punlo 
luvo gran imporlancia y realmenle se consliluyó en la 
verdadera juslificación del lrabajo. 

El universilario debe cumplir su papel de servidor a 
los inlereses de la nación. principalmenlc a los de las 
clases que menos se han vislo favorecidas del 
desarrollo nacional por múlliples molivos, 
principalmenle económicos. de explolación y coloniaje 
inlerno y exlerno. 

Es en esle senlido que la información conlenida en 
esla lesis se espera sirva de experiencia para 
invesligaciones fuluras. 
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A pesar de lo anlcrior. cabe aclarar, que quizá el 
Eslado no sea la mejor forma de ayudar a quienes no 
son favorecidos por el mismo. sin embargo. en la 
realidad nacional. pocos esfuerzos hay que son 
indepcndicnlcs del Eslado. y más bien es el propio 
Eslado quien debido a sus conlradicciones inlernas, 
propicia el lrabajo que de alguna manera lralc de 
ayudar a los campesinos. 

Por olra parle. mucho habría que cueslionarse si un 
programa de capacilación. de adieslramienlo para 
mejorar la eficiencia laboral. ayude o no a los propios 
campesinos. Creo que mienlras las fuerzas sociales del 
país no cobren conciencia en sí y para sí, no habría 
que esperar a que se mueran de hambre. es necesario 
hacer algo para que puedan sobrevivir. y es en esle 
senlido la juslificación del lema escogido para esla 
lesis. 

Así. eslc lrabajo se dividió en dos parles 
fundamenlales: una explicación leórica que propiciara 
elaborar un modelo de evaluación a parlir de 
conceplos propios del proceso de capacilación, de 
producción de maleriales audiovisuales y de la 
evaluación educaliva. esle modelo nos permilió 
confronlar la leoría con la que se hizo en el programa 
de Telecapacilación Rural; la segunda es la descripción 
analílica del mencionado programa de lelecapacilación 



En las conclusiones se confronta el modelo .leórico de 
evaluación. con el programa de telecapacilación para 
cueslíonar a ambos. 

Como se podrá apreciar. el objetivo de esta tesis es 
básicamenle cuestionar tanto a la propuesta de 
evaluación como al PTH. con la finalidad de tratar de 
enriquecer un proceso indisoluble: la teoría práctica. 
La metodología que se siguió. fue esccncialmente la 
construcción de un modelo leórico a partir de una 
revisión bibliográfica elegida bajo una perspectiva 
"oíicialista". es decir. se lraló de "reconstruir" el 
modelo de quienes hicieron el P:T:R. y desde luego que 
esa "reconslrucción" se hiw bajo las premisas de que: 
" Si son del Eslado-Gobierno quienes elaboraron y 
efectuaron lal programa. entonces sus modelos 
leóricos deben enconlrarse en bibliografía del mismo 
Eslado-Gobierno", y " Evaluar un P:T:R:. implica 
necesariamenle empicar un sislema que se 
corresponda teórica e ideológicamenle con el mismo 
objelo que se evaluó" 

De esta manera, tanlo objeto como metodología de 
evaluación. se convierten a su vez en hipótesis que 
necesariamente se complementan y en algunas 
ocasiones se contradicen. 
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CAPITULO 1. MARCO TEORICO ·· 

1.1. lA CAPACITACION 

1.1.1 ... CONDICIONES DE INICIO 

El sistema educativo mexicano ha lomado para 
f acililar y contribuir al proceso de reconversión, así 
como para preparar adecuadamente a los ciudadanos 
el proceso de la capacitación; entendamos por 
capacitación la definición que J.H. Proclor y W.W. 
Thornlon en su libro Training llandbook for Line 
Hanager. nos menciona l 

"Todo acto intencional que procura medios para que 
tenga lugar un aprendizaje". Esta definición excluye 
aulomálicamenle cualquier acción desorganizada o 
casual lendienle a proporcionar conocimientos pero 
incluye al proceso de formación de personal que sirve 
para adquirir las habilidades y actitudes necesarias 

1J.H. Proclor y W.W. Thomlon IRAINING IWiOBOOK íOR UNE IV.NACER P.13-16 
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para el desempeño de la educación de adullos; como lo 
define el lnslituto Nacional de E:ducación para Adultos 
(INEA). 

Existen dos tipos de capacitación. la inicial que 
proporciona información básica sobre las acciones y 
desarrollos. y la actualización. que se basa en la 
sistematización de las experiencias y conslituye el 
proceso de calificación propiamente dicho.2 

Creemos que la capacitación debe remediar los 
constantes cambios de personal en las coordinaciones 
regionales y por otro. prolongar la duración de las 
capacitaciones iniciales. 

Asumimos que el individuo aprende constanlemenle al 
enfrentarse con la larca diaria . Ahora bien. los 
sistemas de capacitación se limitan sólo a encauzar 
debidamente esta consecuencia inevitable del trabajo 
por lo que podemos decir que la verdadera 
capacitación debe consistir en un conjunto de lécnicas. 
sistemas y procedimientos destinados a proporcionar 
los conocimientos necesarios para desarrollar cualquier 
tipo de trabajo. Es decir. la determinación de los 
eonocimienlos necesarios para ejecutar una actividad 
como el punto de partida para los trabajos de 
capacitación. 

2S.LP. PlAll 0[ CAP/ICIT/ICIOll PARA AC[Nl[S IHSlllUCOllAl[S Y OP[R/llrlOS O[l PROCRAMA Df 
CAl'ACíl/ICION. Comunidod IN[A Mo 111.111 [poca, No. 23 1987. póq.29 
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Se reconoce que la capacilación eslá sujela a un 
cúmulo de limilaciones y a una gran diversidad de 
problemas que no han podido resolverse, lales como 
los que genera el perfil bajo y helerogéneo de los 
agenles operalivos que se vinculan a los programas. la 
carencia de enfoques metodológicos más adecuados 
para la diversidad regional. la insuficiencia de apoyos 
exlernos a la capacitación y la baja capacidad 
operaliva del cuerpo de coordinadores técnicos de las 
coordinaciones regionales. 

La capacilación enlonces, debe ser un proceso 
semejante a la educación permanenle, ya que permile 
aclualizar los conocimienlos de la población 
económicamente activa. y además, brinda inslrumcnlos 
necesarios para que, dentro del seclor informal de la 
economía. las personas desarrollen actividades para el 
mejoramiento de sus condiciones de vida.3. 

Jorge Anlonio Hidalgo Rodríguez. direclor de Educación 
Comunitaria del !NEA. menciona que la capacilación 
permile el conocimienlo de la normalividad y modelo 
de operación de un programa específico; la 
capacilación da a conocer. analiza y propicia el 
paquele didáctico y el inlercambio de experiencia 
enlre los capacilandos así como desarrolla propueslas 
allernalivas para optimizar el desarrollo de una 
actividad concrela.4 

Js.LP. Copocilodón y [ducoción en COMUNIDAD IN[/\. Mo V 111 [poco No. 8 Póq.15 
~S.LP. 2o R.,.;sión Nacionol de Copociloción poro Guios Tcolroles en COMUNIDAD IN[A o~o VII. 111 [poco No. 
2J. póq.l2 
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Por olro lado el lnsl.iluto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción (ICIC) considera a la 
capacitación como integral. es decir, que debe 
contemplar las caraclcríslicas e interese de los 
lrabajadores".5, es decir, no sólo el aspecto laboral 
sino el motivo de los capacilandos. 

Exisle la posibilidad de dejar de considerar a la 
capacitación "tradicional" considerada como aquella en 
donde el que sabe es el capacitador y el que aprende 
el capacitando. ( Arl. Paulo Friere. Pedagogía del 
Oprimido). como el único elemento para el logro de la 
mela de los programas. Por ejemplo. podría pensarse 
en el diseño y elaboración de materiales didácticos 
para los agentes operativos con mayor carga de 
auloformación en los capacitandos para adecuar las 
formas de capacitación a las características regionales 
que se presentan al interior de cada estado, la 
formación a nivel de coordinaciones regionales. de 
equipos técnicos avocado exclusivamente a labores de 
capacitación de tal forma que una definición más 
amplia podría ser: 

" Orientar hacia el enriquecimiento de los 
conocimientos de las habilidades y de las aptitudes del 
personal en sus diferentes niveles, mejorando también 
las diferentes condiciones de vida en las comunidades 
mediante actividades que salisf agan sus necesidades, 

!>./aientia Eduardo, Jefe de lducac~n Bosica del ICIC. citada en SEP. Comunidad INEA. ana VII. 111 [poca Na. 
n pó.ts 
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propiciando enlre los adullos la organización y 
participación en la solución de sus problemas".6 

Un adecuado programa de capacilación debe lener las 
siguientes caracleríslicas: 

A) Permilir que las aclividades se planeen 
para satisfacer las necesidades específicas 
lomadas del analísis polencial de los sujetos 
del aprendizaje 

B) Oblener participación activa de los 
educandos. 

C) Proporcionar la continuidad y dinamismo 
adecuado para satisfacer todas las 
necesidades necesidades de capacitación que 
se presenten. 

"Se han estado buscando elemenlos para que la 
capacitación impartida incluya conocimientos 
aplicables a la acción inmediata en la vida del adulto 
que le ayuden a resolver problemas colidianos, sin 
desatender la información teórica, mencionó Celia 
Solís, especialista en Capacitación para el Trabajo y 
Educación Básica".7 

6opociloción o l'romolom Cufuru¡if> ~ \lli1i llio 11 lli [¡¡ixo. &!q.22 

7Coloquio de [specioli~os sobre Copociloción, SEP. lll[A Mo IV. 11 [poco, Bolelin No. 14, Póq.I 



Es decir que el capacilar a los adullos rc'7.agados es 
una de las múlliples formas de conlribuir i!cliva y 
efícazmenle a la disminución, y en su caso. a la 
supresión de las desigualdades sociales que exislen en 
el país. 

La capacilación para el PND (Plan Nacional de 
Desarrollo), tiene como objelivo principal. el 
proporcionar a los adullos modalidades de capacilación 
que les permilan complemcnlar su formación y 
desarrollar deslrezas y habilidades específicas. para 
elevar su nivel de vida y bienestar familiar y social. así 
como generar y desempeñar actividades productivas y 
conlribuir a la solución de problemas comunitarios. 

También el Plan Nacional de Desarrollo ha lomado en 
cuenta la capacitación para darle una ayuda en el 
trabajo. desarrollando su inlefeclo, y lo realiza como 
un ser socialmenle úlil e individualmenle salisfecho, la 
enlendemos enlonces como una de las tareas más 
imporlanles del género humano. 

La educación y la capacilacíón además de tener 
valores intrínsecos. adquieren la connolación de 
instrumento de justicia social. al llegar. o lralar de 
llegar a los grupos marginados, elementos para la 
mejor defensa de sus intereses y para alcanzar su 
integración y parlicipación en la sociedad en que se 
desarrollen. 
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La capacitación en México. es un compromiso asumido 
por el Gobierno de la República. primero en el P.N.D. 
(Plan Nacional de Desarrollo. y ratificado en el 
Programa Nacional de Educación. Cullura. Recreación y 
Deporle de la SEP (Secretaría de r:ducación Püblica. 

A manera de conclusión acerca del conccplo de 
capacitación en su revisión documenlal. consideramos 
como aspectos iniciales a los requisilos para un 
programa de capacitación ( elementos de entrada. 
cuadro 1} y a los objclivos que se persigue en la 
capacitación ( elementos de salida). 

A conlinuación se presenta un diagrnma que 
represenla las relaciones que nosotros creemos deben 
establecerse entre los elementos de entrada y salida 
de un modelo lcórico de capacilación. 



15 

ELEMENTOS DE EN1RADA 

ACTORES 
. AGENTES OPERATIVOS ...................................... POBLAC!ON ECONOMICAMENTE ACTIVA 

DEflNICION DE CAPACITACION 

Cueslionomienlos iniciales: 

1.- Cuól es el perfil de los ogenles operolivos 

2.- Oué enfoque melodológico es mós odecuodo poro lo diversidad regional. 

3. - Cuales san las apoyas exlernas a la capacitación 

4.- Cuól debe ser lo capaciloción operativo del cuerpo de coordinadores 

ELEMENTOS DE SALIDA 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATMDAD CONOCIMIENTO, ANN.ISIS Y 
PROPUFSTAS DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS EN LOS CAPACITANDOS 

OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LA CTMDAD LABORAL 

o.- Permitir que las actividades se planeen poro salisfacer los necesidades especificas 
lomadas del onólisis potencial de los sujetas del aprendizaje 

b. - Obtener participación oclivo de los educandos. 

c.- Proporcionar la continuidad y dinamismo adecuado poro satisfacer las necesidades de 
capacitación que se presenten. 
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Como se puede apreciar el Plan Nacional de Desarrollo 
(P.N.D) a pesar de ser un discurso con fuerle influencia 
polílica no deja de represenlar las concepciones 
leóricas que se lienen acerca de la capacilación. 

E1J un análisis comparalivo se puede apreciar que hay 
correspondencia entre los objelivos que hemos 
enunciado en el diagrama y los del Plan Nacional de 
Desarrollo; aunque en ambos hay carencia de la fase 
operativa. Por lo tanto nos corresponde en este trabajo 
desarrollar los aspectos operativos y confrontar la 
operacionalización de los elementos de entrada y 
salida en el caso concreto del programa de estudio T.V. 
Capacitación Agropecuaria. 
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i .1.2. EL PROCESO DE LA CAPACITACION 

1.1.2.1. PROMOCION 

Promoción quiere decir adelanlar, hacer avanzar algo 
hacia un fin o una dirección delerminada. ·quien 
promueve la promoción se le llama promolor. 

Exislen promolores de varios tipos, aquí hablaremos 
del promolor cultural, ya que ésle lrabajará en el 
rescale y desarrollo de la cullura de las grandes 
mayorías del pueblo, procurará. además. que sea el 
pueblo quien se beneficie primordialmenle con la 
cullura en el senlido moral, polílico y económico.B 

Podríamos mencionar algunas de las funciones del 
promotor como son: 

1.- Fortalecer en la gente la confianza de sus 
propios valores. 

2.- Promover la organización de las 
comunidades campesinas e indígenas para el 

Bu.INUIJ. D!l PROUOJOR CULTURAL Colombes Adolfo 11 Sección Próclico. Mérico. Cenlro Cullurol Mo1ohuo. 
p.I f • 
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aprovechamiento directo e indirecto y el control de su 
patrimonio cultural. económico y político. 

3. - Promover la capacitación de las 
personasinleresadas en estudiar y desarrollar algún 
aspecto específico. 

4.- Apoyar la formación de proyectos 
culturales con televisión, conferencias, exposiciones, 
ele. 

5. - Publicar manuales. periódicos y libros, 
con el apoyo de personas que eslén capacitadas 
sobrelos problemas en el campo. 

En fin. ladas las funciones del promotor serán 
siempre con el propósito educalivo-cullural. 

Sobre eslo podemos añadir entonces que la educación 
es uno de los medios para lransmilir la cultura. razón 
por la cual ambos conceptos estarán siempre 
relacionados. 

Hablar sobre promoción es hablar de la importancia de 
un campo complejo y heterogéneo. a la búsqueda de su 
óptima y recta utilización. 

Actualmente. a nivel mundial, se atraviesa por un 
periodo de cambios profundos y substanciales que 
influyen de manera determinante sobre la educación y 
su concepción. 



19 

Enlre los faclores generales que operan eslos cambios 
se encuenlra el avance de la ciencia y la lécnica . el 
crecimienlo demográfico y la explosión y fluidez del 
conocimienlo . a eslo se suma un sislcma lradicional 
de educación. que requiere flexibilidad de adaplación 
de acuerdo con el cambio permancnle de las 
necesidades de la sociedad moderna y de aquellas 
sociedades que por marginadas necesilan recorrer con 
mayor rapidez las dislancias. 

De lal manera. en ésle lrabajo se caracleriza a la 
promoción como la aclividad que realiza el promolor y 
ésle es quien promueve el avance de una comunidad. 

Uno de los aspeclos en los que la comunidad 
campesina (como es el caso de la T.V.Capacilación 
Agropecuaria}. debe avanzar en el adieslramienlo o 
capacilación de cierlas aclividades produclivas. así los 
párrafos anleriores necesilan una adecuación 
conceplual delimitada por el ícnóme_no que aquí se 
esludia. 

Para simplificar se ha preferido usar el siguienle 
cuadro 
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PROMOlOR 
Promueve el ovonce de lo sociedad 

FUNCIONES 
a) generar confianza 

b) promover la organización social. 
c) promover la copacitaciónJ 
d) publicación de manuales! 

FINES 
Optimizar las potencialidades culturoles, políticos y 

económicas de lo comunidad. 

Como podrá apreciarse. la capacilación es una de las 
funciones que el promolor realiza y va aparejada con 
olras, es decir, indisolublemenle unidas. aunque se 
prepondere a la capacilación en esle caso. 

Bien podría mencionarse que la promoción es un 
proceso más amplio que el de la capacitación. aunque 
en éste último se vea al promolor como un medio al 
servicio de la capacilación y por lo tanto, sólo se le 
circunscriba al servicio de ésta de manera funcional. 
pero nunca debe perderse de vista que el promotor no 
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es un inslrumenlo simple de la capacitación sino un 
aclor fundamental de la promoción. 
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1.1.2.2. ORGANIZACION SOCIAL 

Los programas de organización que se han íomenlado 
tienen la caracleríslica de darle un acenlo pref eren le 
a la productividad y al olorgamienlo de servicios 
olvidando que por la complejidad de los fenómenos del 
medio rural. se hace obligado. que cada vez más. se 
lienda a la conformación de organismos capaces de 
afronlar inlcgralmenle el desarrollo de las 
comunidades en que se ubican los programas de 
capacilación como es el caso de la T.V. Capacilación 
Agropecuaria. programa en esludio. 

Por olra parle. la exislencia de diferenles 
dependencias e insliluciones públicas. cuyas funciones 
sean las de promover la organización, da por resultado 
que f recuenlemenle exislan enlre unas y olras. 
concepciones melodológicas y objetivos conlradiclorios. 

Esla siluación no solo provoca dispersión sino que 
conlleva a la duplicidad de esfuerzos y al dispendio de 
recursos. 

En olro ámbilo. pero direclamenle relacionada se 
encuenlra lambién la legislación dispersa y poco clara 
en los objelivos que persigue. que provoca la 
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proliferación de figuras a.socialivas ,· mismas, .que 
establecen un mosaico en cuanló a modelos de 
organización.9. 

Podemos mencionar que los esfuerzos que el sector 
público ha desplegado para organizar (en este caso a 
los campesinos), no han contado siempre ni con los 
recursos suficientes. ni con la cobertura de apoyo 
inslilucional masiva. que permita consolidar una 
estrategia orgánica de coordinación interinstitucional 
que perdure por un tiempo. 
Sin embargo. el análisis no debe empantanarse en las 
relaciones cuanlilalivas. sino en el enfoque cualitativo 
de lo que significa para el estado mexicano. el sector 
rural. Esto es: que las organit.aciones de campesinos 
ejidatarios, concebidos como un recurso más de la 
producción de los alimentos. sino como sujetos 
prolagónicos de su historia. que es la historia de 
México. 

Que los instrumentos de la organi;mción y de la 
capacitación se constituyan corno enlaces válidos de la 
sociedad mexicana en el estado rural. al cual se le ha 
asignado Ja responsabilidad de la producción 
alimentaria. 

La organización campesina debe ser instrumento 
sistemático de apropiación de una clase social. de sus 

9Ploneoción OemocrO\ico, Sintesis de lo Consul\a Populm Reformo Ag1oria ln\~101 , Revisto abril 1983, 
p<lg.26 
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recursos, de su tiempo y sus posibilidades produclivas 
en beneficio de sús intereses. 

El lipo de organización estará de acuerdo . en primer 
lugar al fin que persigue. En nuestro trabajo se 
prelende llevar a los rincones más apartados del país 
las ventajas de una instrucción. La organi1.ación en su 
planleamienlo parecía simple. pueslo que sólo Lralaba 
de aplicar los procedimienlos probados de las 
necesidades del momenlo. 

La realidad sin embargo es olra. se presenlan 
problemas lécnicos. pedagógicos y adminislralivos que 
resuellos sobre la marcha fueron permiliendo al 
sistema. probar diferenles fórmulas que han servido de 
anlecedenle a olras incursiones en el lerreno de Ja 
televisión educativa del país. 

Equivocadamenle se piensa que organizar es formar o 
construir una sociedad. olvidando que ésla es sólo una 
expresión jurídica. 

El éxilo de un informe descansa entonces. en buena 
parle. del planleamienlo preeliminar de su eslruclura; 
Ja organización eslá relacionada con las acliludes que 
asumirá el deslinalario del comunicado. de lal manera 
que la mejor disposición de las parles será aquella que 
coincida con las decisiones que se hallan en la menle 
del propio dcslinalario.1 O. 

IO Serqio f~res de Corlari. [miliono Orozco Culiénoz. llClll Utlr\ COMUNID<\IJ ,lj)MINISIRAllVr\ INJ[CRAl. hillos 
pOqinas 94 y 9~ 
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Las comunidades rurales viven aletargadas e 
inconscientes de su propio vivir y nadie les ha 
enseñado a "examinar" y a "criticar" su propia vida. ni 
tampoco les ha sugerido los modos o manerns de 
alcanzar una vida más satisfactoria. 

Para mantener vivo el impulso progresivo. ha de 
organizarse que toda la gente adulta del poblado 
pueda ampliar de un modo cuidadoso. melódico y 
ordenado su cultura personal. a fin de capacitarse no 
sólo para llevar una vida mejor. sino también de 
influir más salisfactoriarnenle sobre las nuevas 
generaciones que se levantan. cuya educación depende 
más del sector adulto. 

Desde el tiempo de la Revolución. las escuelas rurales 
han organizado "cursos para capacitar a los adultos". 
De estos cursos no Lodos se organizaban bien. sino que 
tenían fallas que obedecían a una multitud de causas 
como serían·: 

l. No haber hecho suficiente propaganda de los 
cursos. 

2. F'ijar a los educandos en momentos inoportunos 
del día. que es cuando están laborando sus faenas 

3.- No dar importancia de las necesidades e 
intereses del educando en esle caso el campesino. 
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4. - La mala organización y conducción de 
cursos.11 

Estos principios fundamentales de la organización. la 
cual vendría a ser entonces una manera ordenada, 
sistemática y melódica mediante una inslilución 
ideada por la sociedad. 

La experiencia adquirida por el Estado mexicano, 
permite identificar varios de los principales retos que 
deben resolver los problemas de los programas de 
capacitación y los de apoyo a los procesos de 
organización para que se pueda responder eficazmente. 
tanto a sus necesidades cotidianas y de la variación en 
general. 

El estado canaliza recursos hacia actividades de 
promoción de la organización campesina, pero los 
niveles organizativos alcanzados distan de los objetivos 
del programa. 

La estrategia oficial de organización campesina, busca 
sólo respuestas produclivislas sin considerar los 
intereses y expectativas de tipo social. 

Como respuesta a los problemas descritos y con la 
finalidad que la capacitación y la organización 
promuevan realmente , se indican los siguientes 
objetivos: 

11 Rofoel Ramirez C; ORGANIZACION Y AOUIN/STRACION 0[ [SCU[lAS RURAJJS, S[P, U[XICO 1963 Poq.52 
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!.-Dolar a los programas de capflcilación 
organización del enfoque y recursos melodológicos 
para que: 

a}. - Logren vincularse a los procesos reales 
b }. - Se articulen enlre sí y con rcspcclo a 

los demás servicios e inversiones con que concurre el 
estado al desarrollo rural. 

2. -Consolidar las eslrucluras inlernas de las 
organizaciones campesinas básicas y el impulso hacia 
la conslilución en formas superiores que aseguren la 
capacidad de participación en el ejercicio de derechos 
y en el cumplimiento de responsabilidades. como 
finalidad prioritaria de los programas de capacitación 
y de apoyo a la organización como respuesta a las 
necesidades presenles e históricas, lanlo del 
campesinado como de las mayorías nacionales. 

3.-Los programas de capacilación y 
organización que realice el eslado. deberán 
consolidarse parle de una respuesta. inlcgral de los 
problemas de los núcleos agrarios y sus 
organizaciones. desplazando los enfoques produclivislas 
que derivan aclualmenle a la mayoría de eslos 

. programas. 
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1.1.2.3. LA INSTITUCIONALIZACION 

La inslilucionalización puede definirse como la 
planificación. eslrucluración y guía de organizaciones 
nuevas o reconslruídas que: 

a). - involucra cambios en valores. funciones y 
tecnologías físicas y/ o sociales. 

b).- eslablece. impulsa y prolege relaciones 
normalivas y normas de acción nuevas. 

c).- Obliene apoyo y complemenlariedad del 
ambiente 12. 

La inslilucionalización es por lanlo una guía y un 
proceso de aprendizaje social y no la inslalación 
prefabricada de lecnologías extranjeras. 

Las innovaciones y cambios en la sociedad moderna 
requieren el vehículo de organizaciones formales 
complejas. Los cambios imporlanles dependen de 
cenlros de compelencia que reúnen. combinan y 
desarrollan la variedad de habilidades requeridas por 

11Maton Jisman y Hans C.Blaise: llMSTIGACION DE lA INSllTUCIDHAUZACION, Pillsburg, Pensylvanio. Mimeo 
1966 
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la fase lécnica del lrabajo. el compromiso de 
innovaciones específicas y las habilidades polílicas 
necesarias para guiar los procesos de cambio en un 
medio incierlo y adverso. Es la organi'l.ación la que 
promueve y prolcge dichas innovaciones y a las cuales 
represenla y simboliza anle la clienlela y anle la 
sociedad en su conjunlo. 

La inslilucionalización es. por lanlo una aclividad en 
dos senlidos. Los agenles de cambios debe: 

a}.- formar organi'l.aciones lécnicamenle viables y 
socialmenle eíeclivas que puedan ser el vehículo de 
innovaciones y. 

b}. - Deben dirigir enlaces con olras organi'l.aciones y 
grupos de los cuales dependen su soslenimienlo y en 
cuya conduela prelenden influir.13 

Formar organizaciones viables y manejar sus enlaces 
son aspeclos eslrechamenlc inlcrrelacionados de un 
proceso de inslilucionalización. 

Una inslilución se puede formar. cuando la 
organización y los cambios por los cuales lucha. han 
sido aceplados y llegan a formar parle del ambicnle 
en forma verdadera y funcional. 

'~O[U 
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Para quedar inslilucionalizadas. las organizaciones no 
sólo deben sobrevivir. deben eslar en aplilud de 
adquirir recursos operacionales y ejercer influencia en 
su ambienle de modo que Jos cambios e innovaciones 
que proponen sean absorbidas e incorporadas por las 
organizaciones y los grupos com plemcn larios con los 
cuales lienen relación. No se puede hablar de simple 
lransferencia lccnológica sino de un proceso mucho 
más complejo de inlroducción de innovaciones 
lecnológicas y viables que sean asimiladas denlro de 
una sociedad dinámica. 

Aunque la inslilucionalización es un modelo genérico 
de cambio inducido es válido en cualquier país. en 
cualquier seclor de aclividad y en cualquier liempo. 
Sin embargo, no explica ni es úlil en la dirección de 
ladas las formas de cambio y aún en Ladas las formas 
de asislencia lécnica. Un ejemplo podría ser un nuevo 
mélodo de medir la magnilud de la fuerza de lrabajo 
en una oficina de censos o de la nueva lécnica para 
mezclar vacunas animales en un servicio vclerinario. 
Similarmenle, invesligaciones de faclibilidad o de 
preinversión que no tengan componentes de 
adieslramiento o desarrollo organizacional se 
encuentran fuera del ámbilo de formación de 
insliluciones. no importa cuán valiosas sean para una 
sociedad delerminada. 

Para enlender y guiar la aclividad de 
institucionalización se puede representar como sigue: 



INSTITUCION 

VARIABLES INSTITUCIONALES 
LIDERAZGO 

ENLACES 

ENL4CES CAPACITADORES 

DOCTRINA 
PROGRAMAS 
RECURSOS 

ENLACES FUNCIONALES 
TRANSACCIONES 

ENLACES NORMATIVOS 
ESTRUCTURAS INTERNAS ENLACES DIFUSOS 

JI 

Desglozando las principales variables inslilucionales 
vemos que: 

a).- la variable más imporlanle es liderazgo. La 
dirección requiere liderazgo y éslo es escencialrnenle 
cierto donde el problema no es mantener el status 
sino lograr cambios de conduela dentro de una 
organización y en un ambiente que pueda imponer 
obstáculos a los cambios intentados. 

b).- La doclrina que es la expresión de los principales 
propósitos. objetivos y métodos de operación de la 
institución. 

c).- Programa: las aclividades realizadas por la 
inslilución para la producción y emisión de prod:Jclos 
ya sean bienes o servicios. 

d). - Recursos: Los insumos físicos. financieros, de 
personal. de información y otros que se requieren para 
el funcionamienlo de la inslilución. 
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e). - Eslrucluras inlernas que es la división Lécnica del 
Lrabajo, dislribución de la auloridad y líneas de 
comunicación denlro de la inslilución a Lravcs de las 
cuales se Loman las decisiones y se guía y conlrola la 
acción. 

Denlro de los enlaces: que son las relaciones que se 
eslablecen enlre la inslilución y olras organizaciones y 
grupos en el ambicnle eslas relaciones comprenden el 
inlercarnbio de recursos. servicios y apoyo y puede 
involucrar varios grados de cooperación y compelencia. 

a). - Capaciladorcs: relaciones con organizaciones que 
conlrolan la asignación de la auloridad para operar. 

b}. - Funcionales: relaciones con organización nueva o 
remodelada que induce y prolcgc las innovaciones que 
vienen siendo nuevas Lecnologías, nuevos palroncs de 
conduela. o cambio en las relaciones enlre individuo y 
grupos. 
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PROCLSO DL lA CAPACllACION 

íASE 1. LA PROMOCION 

PROMOlOR 

Promueve el avance 
de lo sociedad. 

FINES 

íUNCION[S 

o)generor conlion¡o 
b )promover lo 
organización social 
c)promover lo copociloción 
d)publicoción de manuales 

Optimizar los potencialidades culturales, polilicos ¡ económicos de lo 
comunidad. 

FASE 2. LA ORGANIZACION SOCIAL 

Do acento preferente o lo productividad 
y al otorgamiento de servicios. 

copocitoción, son enloces de lo sociedad. 

o) Concebir o los copocilondos 
(campesinos) como sujetos 
de lo historio prologónicos. 

b) !.os instrumentos de lo 

c) Lo organización campesino es un instrumento sistemático 11 favor de sus 
propios intereses o partir del exornen y lo critico. 
d) Lo organización está de acuerdo o los lines que persigue 
e) Organizar como concepto es sólo uno expresión juridico 
f) Lo organización social es uno ampliación de lo culturo. 

FAS[ 1 1 A INSTlll lrlílNAI l?ACION 

Es uno guia y un 
proceso de aprendizaje 
social 
sociales. 

FUNCIONES 
o) Involucro cambios en valores 
funciones y lccnologios fisicos y 
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b) Establece, impulsa y protege relaciones normativas y normas de acciones 
nuevos. 
c) Obliene apoyo y complementoriedad del ambiente 

ACllVIDAD DE INSTllUCIONAUZACION 

INSTllUCION 

VARIABLES INS111UCIONALES 
LIDERAZGO 
DOCJRINA 
PROGRAS TRANSACCIONES 
RECURSOS 
ES1RUC1URAS INJERNAS 

RELACIONES CAUSALES 

FUNCIONES 

CAPACIJADORES 
FUNCIONALES 
NORMAJIVAS 
DIFUSOS 

1.- Dotar a los programas de capocitoción y organización del enfoque y 
recursos metodológicos poro que se vinculen y articulen entre si. 
2. - Consolidar los estructuros internos de los orgonizociones poro asegurar lo 
capacidad de participación. 
3. - Los programas deben consolidarse como respuesto integral o los 
problemas de núcleos agrarios. 



1.2. MATERIALES AUDIOVISUALES 

1.2.1. ELABORACION DE MATERIALES 
AUDIOVISUALES 
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En el aparlado precedenle se ha hablado de la.s lres 
grandes fases que implicaría el proceso de la 
capacilación, sin embargo es muy imporlanle aclarar 
que falla una fase que en el caso específico de esle 
lrabajo revisle una gran imporlancia, dado a que se 
refiere a la elaboración de maleriales audiovisuales 
específicamenle para el caso de la lelevisión sobre 
capacilación agropecuaria es que hemos decidido 
dedicarle un aparlado especial. 

Anles de iniciar. es imporlanle remarcar que esle 
aparlado consliluiría como la fase cualro del proceso. 

La presenlación del "programa. las discusiones, las· 
relaciones y los resullados que se poslulen. la 
promoción. inslilucionalización y evaluación, funcionan 
lodo como una sola máquina. como un solo sislema 
dirigido a fines comunes. en nueslro caso. de 
aprendizaje. Por lal molivo se empezará a hablar de 
manera genérica de maleriales audiovisuales para 
cenlrarnos posleriormenle en lelevisión, ya que en eso 
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consisle la sislemalización: en aceplar que pueden 
provocarse muchas y variadas experiencias de 
aprendizaje que se complemenlen ladas enlre sí para 
lograr el objelivo prescrilo. 

DllF'INlClON 

"Se llaman auxiliares audiovisuales a lodos aquellos 
medios de que se vale el hombre hará comunicarse 
con sus semejanles y los que le sirven para ilustrar y 
objetivar el mensaje.14 
Por otro lado el señor Lestage se refiere a los 
audiovisuales como la volunlad de proporcionar a los 
adullos de ambos sexos un nivel más elevado de 
cullura personal. permitiéndoles al propio tiempo, una 
participación más activa y más extensa en la vida 
social".15 

Olra definición es la de H.Dreuzaude que nos menciona 
que los medios audiovisuales han permitido la 
divulgación de los mejores mélodos de enseñanza y de 
exposición. es decir que la imagen y parlicularmenle 
la imagen de la televisión aparece como un medio 
privilegiado de comunicación por la rapidez de difusión 
y por la variedad de los contenidos. 

1414Lopcz 01li1 Mo. de lo Luz LOS AUXlllARlS AUDIOVISUAi.ES ( [n lo ensenonzo molo1 y exhoescolo1) [d. 
Poh;o,SA póq.18 
'~dem p-6 
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VENTAJAS 

Señalando las ventajas que puede tener el uso 
audiovisual decimos primeramente que el mensaje 
puede ser con fines comerciales. políticos. educativos 
ele. y con el empleo de ellos se obtiene ventajas 
como:l6 

l. - Proporcionar experiencias vividas. las cuales 
consliluyen la base para el análisis inleleclual. la 
comparación y la generalización sobre el mundo de las 
cosas y la genle. 

2. - Suministrar una v1s1on simplificada de los dalos 
complejos y. por lo Lanlo. hace más fácilmente 
inteligibles los complicados fenómenos físicos. sociales 
y eslélicos. 

3. - Atraer geográficamente escenas y aconlecimienlos 
dislanles. puesto que casi lileralmenle "introducen el 
mundo en el salón de clases". 

4.- Hacer real el pasado. 

5.- . Economizar tiempo. por presentar diversas 
impresiones a los educandos en una forma organizada. 
concisa e inleresanle. 

1601ser C.[dword. lA [SCU[UI Y lA COUUlllDAO, Pog.123 EDITORW. UL[llA, Ué1ico 1951 
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La incorporación de eslos auxiliares a la educación 
puede entonces hacerse a nivel escolar, exlraeséolar o 
a la educación para adultos. · ' 

Al respecto podríamos incluir en eslas ventajas las 
cilas de que ... 

"Las mejores teorías son las que nacen del conlaclo 
con la realidad" ... 

Las teorías son más fáciles de aprender a través del 
esfuerzo cotidiano, por desgracia no lodo puede ser 
experimentado personalmente por el alumno de las 
escuelas pero sí no lodo eslá al alcance del escolar. 
Jos modernos medios audiovisuales pueden eslar allí 
donde no es posible· que llegue el alumno. 

La finalidad de la orientación que se va a ofrecer 
consiste en determinar "como" serán utilizadas las 
imágenes visuales en los programas. ya que. aunque en 
general se liene la idea de que los programas 
audiovisuales son úliles, a veces se pone en duda el 
papel que es posible encomendará las imágenes 
visuales. 

El lenguaje visual no nos es conocido con profundidad, 
quizá porque eslamos acostumbrados a usarla sin 
reparar demasiado en eJ.17. 

11IOPEZ Orlil Mo. de lo luz LOS AUXILWl[S AUDKMSUAllS lN LA [NSlflANZA ESCOLAR Y [XlRAESCO!AR [d 
PMRIA, SA Paq. 29 
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Lo que se pone en práclica en los programas 
audiovisuales se encuenlra denlro del campo de la 
comunicación. se lrala de lransmilir iníormación. el 
problema íundamenlal dice Claude 1':.Shannon es el de 
reproducir en un punlo ya sea exaclo o aproximado. 
un mensaje seleccionado en olro punlo.18 

Es posible ver. con el liempo y orden necesarios; 
mienlras que si nos la explican. dichas situaciones se 
nos van describiendo una por una. y resulla diíícil 
lograr una idea lolal cuando se lermina de oir la 
descripción. 

Sin embargo, hay que reconocer que lo visual permile 
sólo en grado muy limilado asociar signos y 
signiíicados" . 

... "Lo visual y lo verbal parecen complemenlarse 
muluamenle. Gambrich dice también: " No hay duda 
que los organismos eslán (progrnmados) para 
responder a cierlas señales visuales de un modo que 
faeilila la supervivencia". 

Aquí enumero lo principal que hemos vislo. 
redactándolo de manera que sea mejor adaplable a 
nueslra íinalidad básica: la de orienlar al uso de las 
imágenes visuales de la enseñanza: 
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a}.- Una imagen visual nos puede lransmilir mucha 
información. que se capla inslanl.áncamenle. que nos 
permile inlegrar una siluación con lolal rapidez. 

b).- Esla información liene un carácler básico de algo 
aclual. prescnle. que nos íacilila la formación de 
vivencias. la adquisición de conocimicnlos sobre lo que 
se ve. pero nos limila en cuanlo a la enunciación de 
ideas abslraclas. 

e}. - Por eslo. y sobre lodo con la ayuda de colores u 
olras caraclcríslicas formales. la imagen visual puede 
provocar con facilidad un impaclo cmolivo en el 
receplor. 

d). - Las 1magenes nos permilen "visualizar" muchas 
relaciones, inlegrándolas en una idea global. aunque 
dichas relaciones sean abslraclas, sin perjudicar la 
descripción de cnlidades abslraclas. 

e).- Las imágenes visuales son recurso inigualable para 
represenlar objelos y situaciones reales. 

f). - La limilación de las imágenes para enunciar con 
la exaclilud y sutileza de malices que nos permite el 
lenguaje verbal. o su versión escrila. hace que para 
que haya comunicación precisa las imágenes visuales 
necesilen reforzarse medianle explicaciones verbales. 
ya que éslas disminuyen la posible flucluación de 
inlerprelaciones; hecho que puede ocurrir si se miran 
únicamenle las imágenes. 
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g) . .:: Las imágenes represenlan la venlaja de que se 
pueden memorizar con mayor facilidad, pero éslas se 
recuerdan de modo más lalenle. o sea. no por 
complelo concienle. 

h). - Cuando lo que se dice y lo que se ve se refuerzan, 
la evocación concienle de lo que se recuerda de modo 
no concienle. mejora de una manera sensible. 

Con eslo podemos mencionar que los programas 
audiovisuales son medios de presentar información 
concenlrada. organizada de lal modo que resulle más 
eficienle y se pueda asimilar con rápidez. un programa 
audiovisual es enlonces, un medio de comunicación el 
cual se uliliza con fines didáclicos nccesilando de 
siluaciones como son las de: 

a). - Precisar que se va a decir. que viene siendo el 
conlenido del programa. 

b).- Precisar como se debe decir. para que éste sea 
claro. 

e). - Como presenlar el guión para que puedan seguirse 
las indicaciones del orienlador con fidelidad y claridad. 

El primer punlo es la razón de ser del programa. es 
una necesidad exclusiva del programa; el segundo 
punto es una necesidad de una buena eslrucluración. 
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es una necesidad formal común a lodos los 
programas; y el tercero es una necesidad de orden 
práclico. 

Concluimos diciendo que un programa audiovisual 
viene siendo un medio de presentar información 
concentrada, eficiente y con rapidez. Eslos se hacen 
para alcanzar un fin. un objetivo de aprendizaje pero 
no excluye olras actividades relacionadas con el mismo 
objetivo. ya que la presentación del programa y las 
demás actividades se complementan. Un buen 
programa audiovisual es aquel que no interfiere sino 
refuerza o da base a las actividades del aula. 



1.3.3. R~ALIZACION 

Se pueden díslinguir las elapas para la reali:rnción de 
un programa audiovisual como se verá en el siguiente 
cuadro: 

l ELECCION DE UN OBJETIVO 

PLANEACION 

lSISTEMATIZACION 

l ESTRUCTURACION DEL GUION 

l REDACCION DEL TEXTO EXPLICATIVO 

l PRODUCCION DU PROGRAMA 

lAPUCACION DEL PROGRAMA 
CORRECCIONES 

~lAP_L_ICA_Cl_ON_E_N_EL_C_U_RS_O~~~~~~~~~'--~~~' 

l EVALUACION DEL PllOGRAMA 

Es decir que siguiendo eslos pasos hay que: 

1.- Localizar un objclivo en el que se necesite un 
programa audiovisual. 



2. - Planear un programa que incluya 
a) Sislemalización 

b) La estructuración del guión pedagógico 

e) La redacción final del lexlo explicativo. 

3. -Producir el programa. concretando en uno o más 
medios físicos como diapositivas, cintas 
magnetofónicas, películas sonoras. videolapes. ele. 

4.- Aplicar el programa en las actividades escolares. 

5. - Evaluar el éxito del programa dentro de las 
actividades previstas para efectuar ajustes o 
correcciones si es necesario. 

Teniendo estos puntos como base podemos realizar una 
relación enlre la capacitación y los audiovisuales 
diciendo primeramente que los materiales 
audiovisuales serán auxiliares necesarios en la 
transmisión del conocimiento sea cual sea. 

Para la elaboración de materiales visuales y 
audiovisuales. los medios de comunicación suelen 
dividirse en lres grupos que son los visuales que 
comprenden a su vez. las ilustraciones. películas. 
diapositivas. falo mural, ele. 

Los auditivos que comprenden el radio. tocadiscos. 
grabadoras y por último los audiovisuales que 



comprenden el cinematógrafo, lelevisión, sonorama, 
ele. 

Mientras que en la capacilación. o más bien en los 
programas de capacilación, se ulilizan los siguienles: 
pizarrón. rolafolio. carlel. recorles. periódicos ( follclo 
y mural ). cincmalógrafo. sonoramas. diapositivas. 
grabadora, lealro guiñol y sociodrama. Como se ve son 
más variados los elementos que juegan en un 
programa de capacilación que en un audiovisual. 

Se podría dar la elaboración. manejo c imporlancia de 
la aplicación de eslos medios. pero sólo se darán como 
medios ulilizables para desarrollar la actividad de 
sensibilización y molivación del educando. 

Olra relación enlre ellos. sería que en la comunicación 
educaliva, lodo mensaje debe eslruclurarse según las 
facilidades de captación de que dispone en receplor19 

Por eslo. al planlear un programa audiovisual ( que es 
un mensaje ) se debe lomar en cuenla el modo en que 
el aparato perceplual del receplor pueda recibirlo con 
eficiencia. 

El objelivo de la difusión en la T.V. espccláculo no se 
hace explícito y por lo lanlo el auditorio no tiene un 
marco de referencia para definir sus propias 

l9J.l.Mkm¡uin, fR[S AC(RCAl.llENlOS A lA [000\CION AUOllMSUIJ.. cursos lxisiws [d. irillos, pagino 53 



11ar.ílt'SrtCft'!N' 
~:•trf11\0S Rtll(HI! !Cr:"Jl'ICJfl::lf[ N:TI\~ 

ttff.11[1(11 t! r.<Nlllfil~i 

~·tUiltuSr.llctllES: 

,· 1'· (L f'O!flLrt: LO'> .V.Clfl[\. IJ'f.PATlllOS. 
'.C.l•l'rol tUan&".1rn ('i 11\.'i Atttll'lfl'l POUWI lJI. 
;.111"•w,1f1'11 l'lGIOIN..· 
1'•l'.SCflU~~(JITl9"U'OAlACJ.D!<.1lllClfil, 

• ...C uf( S(r.L\f>l'ACll"".liNIJ'{f . .UI'" AL Clfm'.I 
~(.C 11·1•1:~'T'll(·,. 

FA!! J. LA mJOCICtt 

~ 

f9UT.OCl1'CNT1Clll'Cl~I 

flklntlS 

Av.i:l11:if.iit-tii11Nlzi, 
111 f'>oo.tlllA rR'.lrllllN::HH "IJllll 
tll'l'DOwt.RU.(Af'A(llJ.rl(ll 
DI ~ll ICN 1(11 A: IWUN .. r. 

mxincs crm•.i rs 
J.·f'(JTNIAL(T.;P'ICl"JINY.'•OCcN'ACITolCI~ 

ru<mcs 1 ;.;-:~~1~ ~~CW: v~=~ 
A) (alCIJIR A LOS UiPflClltffDS {tNl't· .llllTIW.lrt CH'll[ Sf. 

SIMOSI CO'O su.l.1'05 mnTK.01\(0"> rt: lA 2.- (m<;o.1~ U.S CStRr.:T\.ftl'i 1MtE"4AS 
HIStrPIA, [l.lASGl"MtllN::!DIE."PAAA"Sf~ 

,, Lo<> IKSll!l.KHlO'> rt LA tN'M:llrcl(JI. ~Dt LA CAPllCltl'Jl re PAPllrlPM'.l()t 
[JC.Jr(CS rt LA SOCICIW> ~.- IU. nu~o:. ['(ll()I CCH'il[:(D.IJIS[ CO-

C) l.A CP'".MllJ(lfw c.Nf'[SINA ES l.H 111'",nufltT'O 1-f) lll9'I:STA l"ITI".11'\I A LO'· rR(ft.[· 
s1stlh\t1COAí~~OCSUSPRtl'IO'>lllTCRtSf 1111.srt•f:n(l"';lt".IU<"l!'K. 
AN.RflRtcLDÑC4V LACRlfl(.l, 

DllACJl'".NtlOC!(Jlti;TArt:KtOmALOSFlll{._ 
aEJ'lRSlfd 

íl ()lr,JiftlZMt(HJrttC(Plll('>sfl.Olflo\O:~· 
Slhl .J.AlOlc.A. n LA CR'AllZKll'.'JI SIXIAI. r. tllA Nn..IAC.lt'JI 

íA'Il. Ul....IJGTIR.CtcrW.,l~ICJf 
Lo:. ..,.... ru1-. v u1 rucurcs 

~~<Dlt J\f"Pll4•11A.1[ 11) ~...rn~~o~..l'.ls~UICIDfCSV 
11 EsTAa.tCE.IK\LSA Y PltOT[t'";[ RO.J(l(Jf(S PO'"" 

ttlllW.S y Kflt .. ~ re KCIO€S N..CVa.S 
el ~tl{ll( ""°'º 1 can.au11ni1tTWI ro. M111m "· 1-----~ 

N.llVltr.tOClflSlllOCICll.'tl:"J\CJfJI 

IHSTITUc:tDH (jl/ICIS 

l'fSlllll\(JWES Clfl'CITAlCI!"_; 
r\l'C.IU•il.[<; 
:Ott\llVN; 

llWrl((lflfS -lllíll'.Tt'-

rm10.·rnr~ r-; 
ouum ro. rt.n11A1 
11Nlf«l(tl fllt'tlrM: 
~l~tr.Tllll/l..IUl 

í.5TXltrJCJ(t1tU<.UllU 
IUW'.110• Ul rr.uo mtlC;\ftvJ 

~ OJ1l rn.El 1';(1 m. N'PflrlLU 'PJ C<OJ.MJl'O 
om"G ;v-1¡v1r11ts m/íU::Jr(l\<; CDI n "1'11:1 

IJ\.Ell\(I. 

J'UU({.llh li1 n!'{M"I\ 

N\l(/{l{llt'fl.í'ríl'Jt'li 
Nl.IOIC.!flt rnn QJt"ll 
[\'~ IKIP4 m rtrrlll'tl: 

EVN.11\Clal 

CJl.[ll'-11:; 

Alll(fQ.l(llllNl"(A9o(IOllSIBIEll~f;,\JC['(l()';f[tlf[llftIJ'O 

~t ~:.mn. ~(.=~~~rt~L~~,,.,[ 
"' ·t 1111t ·111111 n• 11ro 1( 11ffPN:lhl v rnriuru ll/\P'I/< 

r 1~ uw· r.SR.PDTOS 

~ tll fffl:JCIZU A Pl"AflR Al m.0KS l!: m;T 
re a.m.1ms fUITIJfJITES C) mNAS l(TIT\1111\US 

CI GJl!IS OC.renY.tClat 

ffi(VISICttUIC/ITIVA 

r.NW:IUll$TlíM 

01 - ·-

" FI 

111 lmc IMTTlll'Clll.11'.Jt COI on:ios. nt'DITOS [(L sto;n:w. (tuJ'ITIVO 
11 CL 011~ l'>TA CURNOUt nonu ICNO 
el P(ll'lln [l.rflnR l&ll1t'«l5 DI ruic11".fl oc w f'MYl.rm ro.r.Anvn 
Dl(Ln"altllESIOt'rD«GCCNmn:LPPa::[SOl'(Al'RflllllM 
c1 ·1uo11" rm 111 urnJ\.IC c·n:clrirn. 

or:t::'no"i r( :Allti 

cooc1r11ílf10 [{ 1.1.1nn11vttr>D 

cact1ro1(J{T{I. Ntt.l!:l'i 'f r~.fiTA! 
~n}l:=IO f! ry¡tpU:UflS u; t 

CPTl"ll.M o. ocsr('l(l.IC [(LA ti(tlVl:.·ll t/l8'.J1ll. 
1ol ('tR111tlA a_.: lJo'i Wlllll~o:. •.( f\Jrhl[,. pi.AA r,,.11•.f.te[A lJl.r. •.OCCF'ilf>S('> 

[(L ,.r<>llCllz>..I( 
8)QITttf:llP .. Afl(\1'".•CI~ f<TlllAfE UJSGU"N'OO'i• rlf'l:Koi,K\(P¡,r.llLJoCOIT!'lllt"'.D1(ll"~l\':flPAl'A<,.\f1<.íAC{i>l(((q[Y.tf"<. 

1< r)ltll(ll~c1(l1. 



46 

expectativas y objetivos respecto al mensaje Y a· la 
ulílizaeión que hará de el. 

Otra diferencia o comparación cnlre la televisión 
educativa y la de cspccláeulo sería que en la primera. 
como en lodo proceso educativo. los contenidos se 
estrucluran en clara relación con los objetivos y que 
para que la televisión se convierta en una allernaliva 
real para la enseñanza. debe estar inserta en un 
modelo educativo que plantee una relación dislínla con 
el medio. nuevas formas de lectura del mensaje que 
permitan una utilización más creativa de los recursos 
y la tecnología de parle de quienes elaboran los 
mensajes, y una inlerrelación más comprometida. 
crítica y dinámica enlre quienes participan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La televisión educativa debiera establecer una ruptura 
con las formas de producción y recepción del 
espectáculo televisivo de tal manera que el receptor 
entregue aquellos elementos y recursos del lenguaje 
audiovisual de los que puede servirse. pero que genere 
a sí mismo una estructura del discurso lelevisivo 
distinto que promueva la participación activa del 
estudiante. 

Hablando sobre planeación de un programa televisivo 
es que debe incluir la reflexión sobre la importancia 
de rebasar los propósitos informativos, para acceder a 
niveles formativos en la educación que den a los 
estudiantes para comprender y transformar una 
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realidad que no se les puede presentar como una 
entidad abstracta. 

A mi parecer. la programación debería buscar y 
establecer una ruptura con los modos de ver 
impuestos por la televisión espectáculo. En cuanto a la 
ruptura con las formas pasivas de recepción puede 
establecerse a través de un uno más creativo de los 
recursos del medio. tendientes a que el estudiante se 
involucre intelectualmente en el proceso o 
razonamiento que se le muestra. 
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1.2.2. TELEVISION EDUCJ\llVA 

CARACTCRISTICAS Pf~INCIPAL LS 

- Tiene inlerrelación con olros elcmenlos del sislema 

- Hay una confronlación con la lelevisión como 
especláculo 

- Un lenguaje específico sirve para el proceso 
pedagógico. 

- . La enseñanza se aprovecha a parlir de la ulilización 
de la lelevisión. 

- El emisor debe eslar claramenlc idenliíicado. 

- Permile definir objelivos en función de su proyeclo 
educalivo. 

- Los c:onlenidos se eslrucluran en relación con los 
objelivos. 

- El público es homogéneo denlro del proceso de 
aprendizaje. 



CONCEPTOS BASICOS DE LA EVALUACION EDUCATIVA 

DEFINICION DE EVALUACION 
1 
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La definición principal de evaluación sería que es la 
recopilación sobre el logro de los objetivos educativos 
para emitir un juicio de valor que fundamente la loma 
de decisiones. 

El papel de la educación es producir cambios. mientras 
que el de la evaluación es la de conslalar que se ha 
producido. 

Debe considerarse la evaluación como una manera de 
oblener información sobre el proceso enscñanza
aprendizaje para lograr que cada vez sea más eficaz. 
Sirve para conocer el grado en que los alumnos van 
progresando en el camino al aprendizaje. 

Para evaluar el aprendizaje, es necesario que la 
información reuna eslas cualidades: objelividad. validez 
y confiabilidad. así serán más sólidos los fundamentos 
en los que se apoye la evaluación del aprendi:rnje. 
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CARACTERIS11CAS DE LA EVALUACION 

a). - Recolecta información sobre el aprendizaje de los 
contenidos. 

b).- Se refiere al aprendizaje del alumno. 

c).- Propicia el mejoramiento del aprendizaje. 

d). - Expresa el juicio de: qué información. cómo la 
utiliza y para qué la utiliza el alumno según el. juicio 
del profesor. · 



e).- Proceso sistemático 

Principio 
1.- Momento ... lntermedio-permonenle 

final 

2. - finalidod 
Asegurarse del oprendizoje 
significativo a partir de 

Representaciones 
Conceplos 
Proposiciones 

Elementos pertinentes rela
relación de contenidos por 
aprender (organizador 
avanzado).EI libro de 
transferencia. 

Subordinados profundidad 
3.- Contenidos Conceptos Suproordinados contexto enfoque 

Coordinados 

Tipo de aprendizoje -Selección Planifi-
4. - lnslrumentas de inslru- cación. 

mento 
Resultados 
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Después de esle cuadro vemos que la evaluación es 
considerada cp.p un aspeclo imporlanle denlro del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Un programa realizado 
debe ser anle Lodo. evaluado y una Ve'l que el 
programa audiovisual ha sido probado, respeclo a que 
salisface las necesidades que le dieron origen. se podrá 
ulili'lar con los grupos de alumnos para los que eslé 
previslo. 



I..a evaluación debe eslar relacionada con el ohjclivo y 
con las diversas experiencias de aprendizaje: no se 
puede referir sólo a la captación de la información 
contenida en el programa audiovisual. Sin embargo. es 
posible presentar reactivos de examen dcnlro del 
programa mismo. por ejemplo: esquemas para ser 
copiados y contestados. preguntas abiertas o 
problemas por resolver. No creo que un programa 
pierda o gane algo con eso. 

TIPOS DE EVALUACION 

Existe lo que se conoce corno evaluación diagnóstica, 
que proporciona un cuadro de las omisiones o 
deficiencia y los contenidos ya dominados por el 
alumno. 

I..a evaluación formativa que como finalidad Liene el ir 
corrigiendo el aprendizaje conf arme se eslá llevando a 
cabo para evitar que ya no tengan remedio las 
deficiencias presentadas. 

I..a evaluación sumaria.- esla da como resultado la 
acreditación o promoción de un alumno. es decir que 
esle Lipa de evaluación tiene . corno uno de sus 
objetivos principales, asignar una calificación al 
alumno en una parle del programa de estudios o en 
Lodo el curso. después de determinar que objetivos 
logró. 
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Como puede observarse, la evaluación. del aprendizaje 
debe ser un proceso permanenle y sislemálico, 
objelivo y oporluno. 

Así mismo. debe incluir medidas correclivas del 
aprendizaje a fin de que el alumno pueda lograr los 
objelivos propueslos en los programas de esludio. 

INS1RUMENTOS DE LA EVALUACION 

Los inslrumenlos para la evaluación son muy variados; 
pruebas o lesl, escalas acliludinales. guías de 
observación. encueslas. ]islas de colejo, enlrevislas. 
lécnicas sociomélricas. ele. 

Deben seleccionarse en función de los objetivos de la 
evaluación. 

PROPUESTA DE ANALISIS 

Una vez que se ha profundizado en dos aspeclos 
fundamenlales para la evaluación de un programa de 
lelecapacilación la capacilación y los malcriales 
audiovisuales, resulla hacer necesario rehacer un 
modelo de análisis que haya parlido de los clemenlos 
leóricos anles descrilos, es decir. hasla aquí se ha 
Lrabajado con una serie de conceplos y calcgorías 
acerca de la capacilación y de los materiales 



audiovisuales con fines inslruccionales. pero hace falla 
un modelo que permila hacer congruentes estos 
conceplos y categorías que nos permilan evaluar un 
caso especifico. 

De esta manera. a conlinuación se plantea un modelo 
que se divide en tres grandes momentos: la enlrada. el 
proceso y la salida. 

Dentro de cada uno de estos lres momentos se 
especifican una serie de calegorías y de conceptos que 
se interrelacionan de una manera sislemálica y que 
nos conllevan hacia la posibilidad de analizar un caso 
concreto en la segunda unidad. 

Podría mencionarse que el modelo que se presenta a 
continuación es la propuesta teórica que tendrá que 
confrontarse contra la realidad y sobre lodo contra la 
realidad empírica que se ha podido rescatar en 
documentos. 

Esta confrontación nos permitirá elaborar una 
discusión sobre ambos aspectos. 

Pro lo pronto sólo se propone una metodología para el 
análisis de un caso específico. 
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CAP. 11 ANALISIS DE UN PROGRAMA DE TELECAPACiTACION 
RURAL 

2. 1. PROYECTO 

2.1.1. Justificación del estudio del proyecto de investigación poro el 
programo de Telecopociloción Rural 

México se encuentra en una coyunlura de particular 
trascendencia y uno de sus principales problemas es la 
del rezago educalívo. ya que se alza como valladar del 
desarrollo social. polílico y cullural. reproduciendo de 
maneras diversas la desigualdad. y que incluso. es un 
factor limilanle sobre lodo en el sector agrario que el 
lema me interesó tratar. 

lloy en día. comunicar y hacer ciertos los contenidos 
de los mensajes. produce resultados inmediatos de 
profundidad y extensión. al mismo tiempo que estos 
efectos contribuyen al desarrollo en áreas que 
presentan ritmos tenlos de crecimiento productivo. Las 
necesidades de los habilanles del área rural siendo 
únicos por tipología, deben ser considerados por 
separado en cada una de las regiones de la República 
Mexicana. por ello. la necesidad de comunicación no 
debe ser considerada como un objeto de sí mismo. 
sino en interrelación con otros programas en donde los 
campesinos sean el elemento dinámico y no pasivos 
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receplores como sucede en los programas reali1.ados 
en nueslra actualidad. Además de que la comunicación. 
en un senlido amplio. eslá lomando mayor relevancia 
para el avance socio- económico de los países en 
desarrollo. fortalecido gracias a la moderna Lecnología 
que permite oblener una interrelación más amplia con 
el género humano y el esludio continuo de nuevas 
formas de comunicación 

Si entendemos a la comunicación como un proceso de 
transformación cualilaliva del hombre que le permite 
adquirir conciencia de la historia y de su medio. forma 
sus habilidades. lo capacita para el Lrabajo. desarrolla 
su intelecto. lo realiza como ser socialmente• útil e 
individualmente satisfecho, la entendemos entonces 
como una de las lareas más importantes del género 
humano. 

Trascendente en sí, las tareas educativas y de 
capacitación. cobra mayor relevancia cuando los 
destinatarios son los sectores sociales que 110 han 
tenido acceso a ella. ~:s. en este caso. cuando la 
educación y la capacitación además de sus valores 
inlrínsecos. adquieren la connotación de instrumento 
de justicia social. al llegar a los grupos sociales 
mayormente marginados. elementos para la mejor 
defensa de sus intereses y para alcanzar su inlegración 
y parlicipación efectiva en la conslrucción de una 
sociedad más jusla y equitativa. 
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l~s aquí donde los medios de comunicación masiva son 
inslrumenlos que pueden y deben aprovecharse para 
hacer llegar a los campesinos (que es el lema a lralar} 
orienlación. promoción. organización y capacilación. 

El frecuenle lralo personal e inlerpersonal denlro de 
nueslra sociedad nos hace buscar los mejores medios 
para llevar a cabo una comunicación. sin diferencias ni 
barreras. es por eso que me inleresé en ver y analizar 
los problemas que enfrenló la Secrelaría de la Reforma 
Agraria, junlo con el gobierno del eslado de 
Guanajualo. SARH. 13anrural, CONASUPO. Sl•:P. y olras 
dependencias del Subcomilé Seclorial Agropecuario. el 
problema fundamenlal es: 

"La desinformación generalizada enlre los campesinos 
sobre los procedimienlos legales que norman sus 
relaciones sociales. económicas y jurídicas. enlre olras. 
con la eslruclura regional y nacional, lo cual les 
impide inlegrarse en forma organizada para las 
aclividades produclivas principalmenle. 

De esla manera. y denlro de nueslra esfera de 
compelencia. espero sacar en conclusión si se 
conlribuyó eficazmenle con los propósilos que en 
maleria de Reforma Agraria lnlegral y Desarrollo Rural 
sefiala el Plan Nacional de Desarrollo. 

Por olro lado. la Secrelaría de la Reforma Agraria, no 
ha inslrumenlado un mecanismo de comunicación 
adecuado que le permila un conlaclo eficienle con las 
personas a las cuales eslán dirigidos los servicios que 
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alarga. ya que si bien es cierlo que se licnc una 
comunicación con los grupos agrarios sobre la forma 
en que deben producir. o usar los servicios que da la 
Ley Federal de la IMorma Agraria. ésla se da en forma 
desorganizada y sin seguir un lincamicnlo lécnico y 
coherenle, lo que genera duplicidad de funciones y 
confusión en los mensajes que se emilen. 

El programa de Comunicación Agraria lienc una serie 
de subprogramas dirigidos direclamenlc a los núcleos 
agrarios. como una forma de enlrar en conlaclo 
direclo con los hombres que lrabajan la licrra y que 
en úllima inslancia son la base para juslificar esle 
proyeclo. 

2.2. PLANT[AMIENTO DCI Pl~OGLEMA 

Dadas las premisas anleriorcs. csla lesis se planlca los 
siguienles problemas de invcsligación: 

a). - Cuál fue la eficacia del programa de 
Telecapacilación Rural. 

b). - Cómo organizar un programa de Telecapacilación 
rural. 

A quien (es) le inleresan sus posibles soluciones 

El desarrollo conslanle del país. generó que la 
adminislración pública federal organizara dos nuevas 
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eslralegias y reformas jurídicas para apoyar el avance 
económico y social de México. 

De esla manera se propició la conjugación de esfuerzos 
de los diferenles seclores sociales de la nación, con el 
fin de aumenlar la produclividad que nos haga 
suficienles en las necesidades básicas del país. 

En el aspeclo jurídico. una de las reformas más 
imporlanles en la adminislración 1976-19B2. fue la 
hecha al Arlículo 123 Conslilucional. en donde la 
capacilación adquiere carácler priorilario. consolidado 
de esla manera los esfuerzos que por rnandalo 
presidencial, el seclor agropecuario ha venido 
realizando. 

El molivo por el cual se hicieron eslas reformas fue 
para impulsar el desarrollo económico de los seclores 
produclivos que por falla de conocimienlos sobre los 
procesos de organización ejidal. de los canales 
credilicios. de las lécnicas de producción. así como de 
la adecuada comercialización de sus produclos. se 
reflejan. en baja produclividad, lo que lrae consigo, 
bajos ingresos que reperculen en el delerioro de su 
economía provocando que vendan su fuerza de lrabajo 
como jornaleros, o bien tengan que emigrar a las 
zonas urbanas creando problemas de asenlamientos 
humanos. subocupación y desempleo. 

En virtud de la problemálica expuesla, y atendiendo la 
polílica presidencia que en maleria de coordinación se 
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dicló, la Secrelaría de la Reforma Agrnriíl. Secrclaría 
de Agricullura y Recursos llidráulicos, la Cornpílñía de 
Subsislencias Populares y la Dirección General de 
Radio. Televisión y Cinemalografía de (¡¡ Secretaría de 
Gobernación, conjugaron sus esfuerzos para la 
elaboración y ejecución del progrnma Nacional de 
'l'elecapacilación Rural. que iba a coadyuvar al 
desarrollo económico y social del país. 

En reunión del gabincle con el enlonccs prcsidenle 
José Lópcz Porlillo, el 19 de junio de 19BO se 
delerminaron prioridades del uso de la lelcvisión 
oficial consislcnles en capacilación y 
cnlrclenimienlo, en virlud de la cual se suscribieron 
convenios de colaboración enlrc las dependencias 
mencionadas. con el fin de insliluir programas de 
lclevisión cuyos conlenidos coadyuvaran al incremcnlo 
de la producción del medio rural y que serían 
lransmilidos por la Red Nacional de Televisión Rural de 
México. 

Como consecuencia de lo anlerior se reunieron 
represenlanles de las áreas de capacilación y 
divulgación de las insliluciones involucradas. 
dclcrminando la creación de un programa de 
capacilación formal en malerias agropecuarias para el 
inlerés en sí, de los produclos del medio rural. 

El programa se apoyó en la lelevisión como medio. 
ésle posee las cualidades que se requieren para 
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facililar la penetración hasla los lugares donde por 
olros medios de comunicación se dificulla su acción. 

JUSTIFlCAClON DE LA ELECCION DEL MEDIO DE 
COMUNlCAClON 
(1'ELEVISION) 

El esfuerzo educativo es vigoroso, los avances notables; 
aclualmenle asislen a la escuela en lodos sus niveles, 
206 millones de niños. jóvenes y adullos. No obslanle 
el número de niños sin primaria se eleva aún a 
Sclecienlos mil de los cuales 300 mil requieren 
educación especial; a seis millones de adullos 
analf abelas; a más de un millón de indígenas que no 
hablan el español. a lrece millones los alfabclizados 
adullos que no lerminaron la primaria y a siele 
millones los que no lcrminaron la secundaria.20 

La magnilud del rezago y la urgencia de darle 
solución, exige a la Nación un esfuerzo excepcional 
para exlcnderse y llegar a las poblaciones remolas, las 
que a causa de su aislamienlo y fíficil acceso. de su 
alraso económico y marginación cullural y de la falla 
de inslalacioncs y personal docenle, no habían sido 
alendidas. 

Lo perenlorio de resolver y el rezago educalivo lropezó 
con la escasez de recursos económicos y una demanda 

2<l El NACIONAi. P-1, 10 de junio de 1980 
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educativa creciente. se dificultó con la irregular 
distribución de la población. concentración y 
dispersión que lodos ellos configuran nuestra realidad 
demográfica: grandes y medianas aglomeraciones 
urbanas y decenas de miles de pcqueflas comunidades 
rurales.. inclusive algunas plurilíngues; la mayoría 
incomunicados . con un alto índice de migracion y una 
aguda incidencia de insalubridad y desnutrición. 

De otro lado. existen limilanlcs en el interior del 
sector educativo. que retrasan y obslruyen la extensión 
de la educación a los sectores rurales: servicios 
educativos poco eficientes cuando existe el auscnlismo 
o deserción de maestros, población desinformada e 
insuficiente supervisión escolar. entre otros. 

De acuerdo a cifras preeliminares del último censo 
( 1989) somos unos selenla millones de mexicanos o 
poco más. distribuídos irregularmente. en ocasiones 
irracionalmente. en casi dos millones de kilómetros 
cuadrados. 

¿ Cómo hacer llegar a loda esta población los servicios 
educativos, cuando en un porcentaje apreciable. se 
lrala de núcleos dispersos e integrados por muy 
contadas familias?. 

¿ O cómo, en su caso. ampliar las oportunidades 
educativas a quienes en las grandes o medianas 
concertaciones no tienen acceso a la instrucción 
impartida en el sistema regular. en algunos casos por 
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falla de inslalaciones o de profesores y en olros. por 
haberse inlegrado desde lemprana edad al sislema 
produclivo y debieron abandonar anlicipadamenle las 
aulas?. 

Como respuesla a los problemas y demandas 
expueslas. se ha tenido lodo un conjunto de esfuerzos 
y exigencias crecientes que obligan a la ulili7.ación de 
recursos paralelos y complemenlarios a los del sistema 
regular. enlre olros, el uso de los medios de 
comunicación masiva. principalmente la radio y la 
televisión. 

La utilización de la radio para fines educalivos cuenla 
con una larga y positiva experiencia. no sólo en 
México, sino en un buen número de paises. su probable 
válidez para la educación animó a ulilizar la televisión 
con propósitos educalivos. habida cuenta de la 
amplitud de su alcance. de la magnitud del rezago 
educativo y de la creciente demanda de la educación. 

Para llegar a la respuesla de nuestras preguntas 
diremos . que diversos estudios realizados en varios 
paises en torno al aprovechamiento de la televisión 
educativa concluyeron 4ue: 

1 ). - La televisión puede ser instrumento supletorio de 
instrucción en la enseñanza direcla. 

2).- Es posible utilizarla en lodos los niveles 
educativos y para enseñar cualquier materia e igual en 
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eficacia a la enseñanza direcla. presentada en 
condiciones adecuadas.21 

3).- La televisión aunque nadie se lo proponga. es 
modeladora y conformadora de personalidades que 
estabilizan un sistema; en una palabra. la televisión 
siempre es educativa. a causa de ella. el receplor 
aprende y sufre cambios en su conduela; a veces 
podrán ser perjudiciales y a veces halagadoras. 

Sin embargo, no podemos limitarnos a · estas 
virtualidades vislas en abstraclo. anle lodo. debe 
quedar explícito y claro que la eficacia didáclica de la 
televisión educativa dependcril en grado nolablc de la 
adecuada utilización de los horarios y de la exlensión 
de la coberlura. en lo que respecta a la transmisión. 
Así. se eligió un medio de comunicación: la lclcvisión. 

Es imporlanle aclarar que csle proyeclo estuvo basado 
en olras series de programas lelcvisivos . los cuales se 
adaptaron. Los materiales televisivos fueron 
proporcionados por al SARll. la Sl~A. la CONASUPO y 
BANRURAL. de tal manera que en los punlos siguientes 
se presenta como fue operado el Programa de 
Telccapacitación Rural. 

21Moquel, l. COMUNICACION [DUCAi/VA P-4 
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PROYECTO DE INVCSTIGACION 

Esle programa luvo como objelivo fundamenlal 
coadyuvar a la capacilación para la producción en el 
agro; para ofrecer al campesino recursos leórico
práclicos a lravés de la presenlación de lemas que se 
ajuslaran a la realidad y que presentaran allernalivas 
de aplicación efecliva para hacer producir mejor y 
mayorrnenle. la lierra. 

A parlir de los elementos audio-visuales (Ver esquema 
No. 1) que se deben manejar para el conocimienlo 
lransmitido por leleaulas genere el aprendizaje. se 
consideró en primer término lA quién se dirigía?. lQué 
se va a decir?. l Cómo se va a decir?. y después. la 
dificultad que representa dirigirse a un público 
descullurizado, en su mayoría analf abela. que presenta 
caraclerísticas heterogéneas. pero que los une un 
elemento común: la seguridad psicológica que produce 
el cultivo de la tierra y lodo lo que alañe. ocupa en la 
vida material y psíquica del campesino un plano de 
primera importancia. 

El campesino conoce la vida del agro. trabaja la tierra 
en forma empírica. y ésle ve resultados concretos 
sobre lo que se le enseña. hará que se interese en 
aprender. por lo lanlo. se deben elaborar programas 
que conlengan un mensaje objetivo. sencillo y claro. 
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reforzado con imágenes que. ''hablen" por .sí solas y 
que básicamenle aliendan a la·•· realidad socio-
económica del campesino. 

METODOLOGIA DEL PROGRAMA 

Una vez cumplida la recepción del malerial enlregado 
( como fueron programas, calendarios, ele), por la 
S.A.R.H. y la S.R.A.. la CONASUPO y el BANRURAL, se 
procedió a adaplarlo. 

Proceso de adaptación: 

l.- Selección del conlenido programálico 

2. - Conversión del lenguaje lécnico a un lenguaje 
sencillo, claro y accesible. 

3.- Redacción didáclica del lexlo 

4. - lnlegración de imágenes para reforzar el lexlo. 

5. - Elaboración del guión para la realización de un 
programa de lelevisión ( Ver esquema No. 2} 
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Característicos del programo: 

a).- El programa de audio-video luvo una duración 
promedio de 20 minulos { liempo comprobado de 
asimilación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

b).- El programa íue conducido por adores 

c).- Se usaron imágenes "Ad-Hoc". para complelar el 
mensaje. 

d) Una vez concluida la transmisión grabada. el 
monilor que podía ser exlensionisla. veterinario. 
profesor de Agronomía o cualquier olra persona 
capacitada; dedicó 20 minutos más a la ampliación 
detallada del lema lralado; olros veinle minulos para 
aclarar dudas emanadas en Ja tele-aula y ralacionadas 
con la emisión del día. 

e).- El curso se reforzó con material didáclico impreso 
donde el monitor manejó la guía y los alumnos los 
manuales correspondienles. 

f). - Los programas se lransmilieron uno cada día, y 
aún formando parle de una unidad lemálica general a 
desarrollarse en varias clases. lraló una lemálica 
particular que permitió su captación y aplicación en 
una sola clase. 
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g).- El programa fue Lrasrnilido con el sislema de 
Lele-aula conocido. 

h). - Una vez concluído un ciclo delerminado del curso 
por Lele-aula. se hizo la evaluación para: 

- Deleclar fallas y acierlos al sislema 

- Conocer los resullados oblenidos 

- Caplar el inlerés desperlando en el lele-audilorio 

-· Eslimar las necesidades específicas de las áreas 
rurales. 

ACOTACION 

Se sugirió que anles de iniciar la clase de Tele·
capacilación Rural, se lransmiliera un programa con 
una lécnica diferenle. ya sea cómico. musical o 
dramálico con el fin de relajar al. audilorio que ha 
desarrollado una jornada agoladora de lrabajo. y 
propiciar el condicionamienlo receplivo. 

exislieron diversos lipos de programa que los enumero 
en: 

NORMALES: aquellos que correspondieron a un orden 
sislemálico. 
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ESPWALES: los que en un momenlo delerrninado se 
requirieron por alguna emergencia. 

ESPECIFICOS: aquellos que desarrollaron un le~a< único 
de cualquiera de los inlegranles del Comilé de 
Telecapacilación Rural. · 

INTERDISCIPLINARIOS: los que desarrollaron un lema que 
permilió la inlerrelación de lodos los inlegranles del 
Comilé de Tclccapacilación Rural. 

Consideraciones lécnicas que se lomaron en cuenla 
para la realización del programa que se estudia. 

La grabación de los programas se realizó normalmente 
en estudios adecuados. sin embargo. se cslablcció una 
locación de caracleríslicas rurales que permiliera una 
mayor credibilidad del mensaje en proporción a la 
fidelidad del mismo. para obtener la idenlificación del 
audilorio y de esla manera. la adecuada recepción que 
permiliera el aprendizaje propuesto. (Ver esquema No. 
3) 

El material visual que se empicó fue el fílmico
fotográfico de archivo, aunque lo idóneo era producir 
las grabaciones adecuadas al programa. 

Se buscó la identificación de cada palrocinador 
mediante la rúbrica musical. 
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Finalmenle se luvo la visión de que a cada persona se 
le incluyera música de fondo adecuada ya que era más 
perceplible cuando el guión lo ncccsilaba e 
impercepliblc duranlc el desarrollo del mismo para no 
dislracr la alcnción del lele-audilorio. 



ESQUEMA No. 1 

ESTRUCTURA DEL MENSAJE - VISUAL 

MENSAJE OBJE TUAL 
(lo que se dice de uno 
formo objelivo-concrelo) 

Mensaje Subliminal 
(lo que se dice de uno 
formo subyocenle) 

Deliberado {cumpliendo un 
pion objelivo) 
Conlingenle {expueslo o un 

desarrollo subjelivo) 

Deliberado {cumpliendo un 
pion objelivo) 
Conlingenlc {expueslo o un 

Desarrollo objelivo) 

/1 



J'RtX:f.SO DE 1\!t\f'f,\CJOS 
l.· S:!:lccclón de:! ccntcniúo prol-:r..m1fitico. 
z.- Conn~rsi6n úcl lcngu<Jjc tl!cnico a un 

lcn~uajc scn.:i llo, claro y accesible. 
3.- Rcducci6n dit.l:íctka del texto. 
4.- Integración de .im.igcncs que reforzarán 

el texto. 
s.- Elaboraci6n del gui6n para la realiza· 

ci6n de un programa de t.v. 

EVAWACIO.~. 

La e\•alunción de los cursossc hizo en func:i6n 
del efecto que produjo en cat!a núcleo ngrario 
Los instrtr.lentos de cvaluaci6n que fueron a·
p!icado~: 
a). - Cédula Je Seguimiento. 
b). • Informe del Orientador. 
e).- Bidcora del Orientador, 
d) .- Registro de Operatividad. 
e).- OJestionarios, diágnosticos y pr6nosti-

cos. 

INIJESTTfiACIQN 

l.'6TJ IUCIO~I~~ 11.\::1 JCll';\.\'"IL'!, 
t.- La infrm~stm~tt1!·;1 t¡:i~ 'll"ll'llt.1:·i J:as 

acciones c¡uL" \':1 a n:ali::ll" l'l Sbl1..'l:l.:l 
Naional de 'fch:canunic;iclóu ltur~ll a -
nivel nacional, est.1n corL.;tituhlos con 
los siguientes organismos: Comité Xa-
cional de T. Rural., Canité Estatal 1 -

local y pranotor de Tclccnpaci taci6n -
Rural. 

OBJETIVOS. 

Establecer una programaci6n de lns tran.s 

misiones, paralela a las diferentes eta:' 

Pus del ciclo productivo, partiendo desde 

la organizaci6n cj ida! hasta llegar a la 

canercialización ele productos. 



PROYECTO METODOLOGICO 
ESQUEMA No. 2 

OP.JéTl\"O Y .nJSTI F!C~CIO~. l'Em=11. m:1. i11uNrn:1;:, 
üIDITIT'0.- lo:1d)11v.:.1r a la Cap:lcirnci6n 
p:ira la proJucci6n en el agro. 

~~~~~;~~3~~Z~i~o~r~cl~~i~!s c;nronc~~~~º: 

l.· [l pw.r.otor ill! TcícC:ijl;~i6n 1hlral 
ajust6 111 sicuicntc perfil: 

mido$ por la SRA, de temas que se ajus 
ten a la rc:iHdaJ y le presten altern~ 
tíva.s c:!c aplicaci6n efectiva para hacer 
producir mJí.s y mejor la tierra. 

--~ 

BAllREMS. 

o).- ser una p~rsonri rcspon~uhlc quc
organizara, .a<lministr.tra )' tuvicr.:i una 
gran nsccnr.lcncia sob:-c el g11.1po. 
b).- La .selección del pcrs•mal :;e hizo 
en base a las conveniencias de las Ins 
titucioncs involucradas de :icucn.lo a ;; 
sus ooribilidadcs y métodos de trabajo7' 

Dificultad para Jiri[:írsc al público des 
culturi:.3do y en su mayoría analfabeta':' 
que presenta características hctcr6gc--
ncas poro que los une un elemento comGn: 
La seguridad psicol6gica que produce el 
OJ.ltivo de la ticrTa. 

Ol<JITTIVOS PARTICULARES 

l.· C.1p¡¡cit•'ll' en forma cspcdricn. sistc 
r.ititic:1 y coon.linoda. n tr:tv~s <le l:i T.v.-
3 los productores del medio rural. 
z •• C<111cientizar a los pr.Aluctore!" del -
agro tic 1:1 rcaliJru.l n.:icior..:il y sus pres
pcc::iv.1s. propiciando su participaci6n 
p:1ra encontrar soluciones a los problc• 
mas a que se enfrenta el país en cuanto 
a la producci6n. 
3.- Desarrollar actitui.lcs y aptituJcs en 
los pro<luctorc~ agropccunrios mediante e 
establecimiento y aplicaci6n de las rcc 
loi;fos más adecuadas al tipo de explota· 
cion y nl mcJio ::iocio·ccon&nico de que s 
trJte. 



PROYF C 1 O ME l ODOI OGICO 
[SQU[MA No. 2 

OBJ[l!VO Y JUSlJrlCACION 
Objetivo. - Coadyuvar o lo copociloción 
poro lo producción en el ogro. 

Justificación. - ofrecer al campesino 
recursos teórico-próclicos proporcionados 
por lo SRA, de ternos que se ajusten o lo 
realidad y le presten alternativos de 
aplicación efectivo poro hacer producir 
más y mejor lo tierra. 

PERFIL DEI. PllOMO TOR 

1.- El promolor de Telecopociloción 
Rural ajustó al siguiente perfil: 
o) ser uno persono responsable que 
organizara, administrara y tuviera una 
qron ascendencia sobre el grupo 
b) Lo selección del personal se hizo 
en base o los conveniencias de los 
instituciones involucrodos de acuerdo o sus 
probabilidades y métodos de trabajo. 

BARRERAS 

Dificultad poro dirigirse al público 
desculturizodo y en su moyorio analfabeto 
que presento coracterislicos heterogéneos 
pero que los une un elemenlo común: lo 
seguridad psicológico que produce el 
cultivo de lo tierra. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Capacitar en formo especifico, sislemólico 
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y coordinada a lravés de la lelevisión a los 
productores del medio rural. 
2. Concientizar a los produclores del ogro 
de la realidad nocional y sus perspectivos, 
propiciando su participación paro encontrar 
soluciones a los problemas a que se enfrenta 
el país en cuanto a lo producción. 
3. Desarrollar actitudes y aptitudes en las 
productores agropecuarios mediante el 
establecimiento y aplicación de las tecnologías 
más adecuadas al lipo de explotación y al media 
socia-económico de que se trate. 

PROC[SO DE ADAPlACIOti 
1.- Selección del contenido programático. 
2. - Conversión del lenguaje técnico a un 
lenguaje sencillo, claro y accesible 
3.- Redacción didáctico del texto. 
4. - Integración de imóqenes que refarzorón el texto 
5. - Elaboración del quión para la realización de un 
programa de televisión 

INSll!UCIONES PARllCIPANlES 

1.- La infruestruclura que sustentará lus 
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acciones que va o realizar el Sistema nacional de lelecomunicación Rural a 
nivel nacional, están constituidas can las siguientes organismos: Comité 
Nacional de !.Rural, Comité estatal, local y promotor de lelecopocilCJción rural. 

FVALUACION 

La evaluocitin de los cursos se hizo en función del efecto que produjo en cada 
núcleo agrario. 
los instrumentos de evaluación fueron aplicados: 
a). - Cédula de Seguimiento 
b). - Informe del Orientador 
c). - Bitácora del Orientador 
d). - Registro de Operatividad. 
e). - Cuestionarios, diagnósticos y pronósticos. 



OBJE11VOS 

Eslablecer uno programación de las lronsrnisioncs, porolclo o los difcrenles 
etapas del ciclo produclivo, porlicndo desde lo orgoni1oción ejidul hos!o llegar 
o fo cornerciolizoción de produclos. 

/4 



ESQUEMA No. J 

PROCESO PARA lA Ell\llORACION DEL GUION 

lnf~rmOcióniL.· 1ks esp~ciolistos···cie1 ·vomité 
'',' :~,,, -

' ;-.; ·'..¿;~.:::~·.'/,~~ . 
. :~,:~~;. •':...;, -- :-,~'::. 

-~~~;;;: .2~.::t;;: _;~,:.\;·:".·; ~¿;·~~ :.·. : 
·:_i.?r-i: ··-\;~·:,_ -... 
,·.,·'i¿-

lnformociÓn BibilÓ~rófíéd• •.• 
(Bibliote_co d~ Chopingo t 

- . Recepción y· Procesamiento de 
lo información • 

Investigación de Campo 

Información recabado por el 
envio de cor los del auditorio 
{previo publicidad) 

Elaboración del guión 
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1. PREMISAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
TELECAPACITACION RURAL 

El programa de Telecapacitación Agropecuaria fue 
coproducido por la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación, las Secretarías de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos y de la Heforma Agraria. el Banco N~cional 
de Crédilo Rural y la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (CONASUPO). 

El programa que se estudia, salió al aire por la red de 
televisión de la República Mexicana el 1 O de octubre de 
1980. en tres horarios: a las 7:00 horas. 14:00 y 20:00 
horas de la noche, más larde se transmitió por el 
canal 13 de lelevisión a las 6:30 de la mnñana y por el 
canal 4 a las 17:00 horas. Se produjeron 
aproximadamente 300 programas de los cuales 60 
correspondieron a la Secretaría de la !Morma Agraria. 
que son los que se esludian en la presente tesis. 

La justificación que se tuvo para la realización del 
programa, fue el hecho de basarse en la combinación 
de los canales de comunicación personal con los 
medios de comunicación masiva, eslo basado en la 
teoría de las relaciones socialcs.22 y por la 
conveniencia de aprovechar los medios masivos en el 

1lC.11món Jose Teódulo, Al.l[HllAINAS PARA \A [DUCACION [H M[XICO, Cernl~c 1979, p~ 100 
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campo. ya que los canales de comunicación personal 
son insuficientes y costosos para llegar a los núcleos 
agrarios. especialmente cuando se convino con la 
comunicación personal en pequeños grupos. 

Con el propósito de estimular la participación acliva 
de los productores rurales y de ayudar a introducir 
mejoras sociales y económicas en esla elapa del 
proceso de Reforma Agraria se utilizó el programa de 
Telecapacitación Agropecuaria para aumentar la 
eficacia de éstos. para el desarrollo rural. combinando 
el uso de los medios masivos y los de comunicación 
interpersonal en la comunidad. 

El propósito fundamental fue la de realizar programas 
de orientación sistemática para los productores del 
campo a través de la televisión y presentar un 
programa general coordinado. que integrara las 
diferentes acciones de orientación y capacitación que 
cada una de las dependencias citadas pretendió llevar 
a cabo. de acuerdo con sus respectivas áreas de 
trabajo a optimizar los recursos humanos. materiales y 
financieros de dichas dependencias. 

Asimismo se organizó a los receptores de los 
programas. formando grupos de c1impesinos que se 
congregaron en el aula para recibir los mensajes de 
cada programa con el auxilio y la asesoría de un 
promotor agrario. que molivara y dirigiera la 
participación del grupo. Este promotor se encargó 



además de enlregar 
impresos. 

78 

maleriales .coIT)plemenlarios 

Es así como empezó la idea de hacer y realizar de la 
Reforma Agraria. 

OBJETIVO GENERAL 

El objelivo principal que dio origen al programa de 
Telecapacilación Agropecuaria fue la de capacilar en 
forma específica. sislemálica y coordinada a lravés de 
la lelevisión, a los produclores del medio rural en 
cuanlo a organización agraria. crédilo agropecuario. 
producción agropecuaria. almacenamien lo. 
conservación y comercialización de la producción. 

Es decir. realizar programas orienlados a armonizar 
las diferenles acciones de capacilación que cada una 
de las dependencias parlicipanles se propuso llevar a 
cabo de acuerdo a sus respeclivas áreas de Lrabajo. 

OBJETIVOS ESPWf'ICOS 

\.- Propiciar la parlicipación de los campesinos para 
enconlrar soluciones a los problemas a que se enfrenla 
el país. parlicularmenle en lo referente a la 
producción de alimenlos básicos. 

2. - Propiciar el f orlalecimicnlo de la eslruclura. 
funcionamiento y desarrollo de los núcleos 
agropecuarios como unidades económicas y sociales. 



3.- Desarrollar, denlro de un marco parl1<'1palivo. 
acliludes y apliludes en los produc!.ores agrop<'cuarios 
con el propósilo de que decidan. programen. organicen. 
apliquen. evalúen y conlrolcn el crédilo rural de que 
dispongan, como apoyo para el aumenlo de la 
producción y produclividad de sus cxplolacioncs. 

4. - Desarrollar acliludes y apliludes en los 
produclores agropecuarios. medianle el establecirnienlo 
y aplicación de las tecnologías más adecuadas al lipo 
de explolación y al medio socio-económico de que se 
lrale. 

5.- Desarrollar la capacidad de los produclores 
agropecuarios. para que implanten y fortalezcan los 
mecanismos específicos de comercialización. previstos 
en la legislación a fin de que concurran al mercado en 
forma organizada. lanlo para la adquisición de 
insumos, como para la venta de sus produclos. 

6. - In legrar propósitos. objelivos. mélodos. 
procedimienlos y recursos de capacitación para 
concurrir en forma coordinada ante los produclorcs de 
campo. con program;is generales y específicos de 
capacitación. 
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ORGANIZACION 

La infraeslruclura que suslcnló las acciones que 
realizó el Sistema Nacional de Telecapacitación Rural a 
nivel nacional en sus diferentes momentos. fueron 
consliluídos con los siguientes organismos: 

Comité Nacional de Telecapacilación Rural. Comilé 
estala!. Comité Local y promotor de Telecapacilación 
Rural. 

A continuación se describen las aclividades de cada 
uno de estos organismos. 

1. - COMlTf. NACIONAL DE TELECAPACITACION RURAL 
a). Funciones: 
Planear. dirigir. programar. organizar. evaluar y 
controlar al Sistema nacional de Telecapacitación 
Rural. 

b). Integración: 
Se integró por las siguientes dependencias; 
Secretaría de la Reforma Agraria. 
Banco Nacional de Crédito Rural 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares. 
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Cada una de cslas insliluciones apoyó al sislcrna con 
recursos humanos. rnaleriales, financieros y lécnicos 
para que el Comité estuviera en posibilidad de aplicar 
el programa nacional. 

2.-COMJTE ESTATAL DE TELECAPACITACION RURAL 

a.- FUNCIONES: 
Informar al Comité Nacional de las necesidades 
específicas de capacitación para que fueran inlcgradas 
al programa de producción. apoyar las acciones del 
programa general de Telecapacilación Rural. supervisar 
el funcionamiento del sistema en su entidad. 

b.- INTEGRACION. 

Se formó por las dependencias involucradas a nivel 
eslalal,sccrclaría de la Reforma . Agraria. llaneo 
Nacional de Crédito Rural. Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos. Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares y Televisión Rural de Mcxico. 

3. - Comité Local de Telecapacilación Rural: 

a.- FUNCIONES: 

Informar al Comité Nacional sobre las acciones y 
runcionamienlo del programa. 
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Supervisar las actividades del promotor. 
Apoyar al promotor en sus actividades específicas que 
desarrollaron. 

b. - INTEGRACION 
Está constituida por las autoridades locales y 
ciudadanos representativos de la comunidad. 

4. - Promotor de Telecapacitación. 

a.- FUNCIONES: 
Ejecutar la acción de capacitación y participar 
activamente antes y después de la transmisión de los 
programas 
Evaluar teórica y prácticamente los programas. 
Informar sobre los rendimientos del aprendizaje 
Informar periódicamente de la efectividad. calidad y 
oportunidad de los apoyos que recibe en materia 
televisiva; de materiales didácticos. auxiliares y 
financieros. 

b.- INTEGRACION. 
Se seleccionó a los promotores de acuerdo a los 
objetivos particulares de los subprogramas.23 

1lt.ieiodoloqio del Sislema de Telccapacilocion Rural, !.POYOS Al PROMOIOR SRA 
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DEL Pl~OCl~AMA DE 
TELECAPACITACION RURAL. 

El programa de Telecapacilación Rural esluvo regido 
bajo la siguienle organización de lrabajo en los 
subsilemas académicos y adminislralivo. 



SISTEl.IA 0[ 
THECAPACITACION 

SUBSISTEMA 
ACAOEMICO 

SUBSISIEMA 
AOMINISTRA!íl'O 
QP[RAlíl'O 
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1.1. Prioridad 
Jerarqui1orión 
1.1.2. Melodologio 

1.1. Pion de [sludio Didóclico 

1.2. Producción 

1. 1.3. Regionolizoción 
1.1.4. [voluoción 

1.2.1. Polilicas 
1.2.2. Producción de 
televisión 
1.2.3. Apoyos ol 
promotor. 

1.3. l. Redulamiento 
1.3. Promotores de 1.3.2. Copaciloción 
Telecapaciloción selección 

1.3.3. Perfil del 
copocilondo. 

2 .1.1. De producción 
2.1. lnírocslrucluro 2.1.2. Oe lronsmisión 

2. U. de recepción 

2.2. Promoción 2.2.1. Oirccla 
2.2.2. Indirecto 
2.3.1. Periodo de 

2.3. Adminislroción inscripciones 
2.3.2. Clases 
2.3.3. l!urorios-
evoluociones 
2.3.4. Vacaciones. 
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l.- Del Subsistema Académico. - En este aspecto se 
definió ·1a organización en lo que se refiere al ·proceso 
enseñanza-aprendizaje así como sus apoyos y medios. 

1.1 EJ.AN_!lE.J.S1U_OJO_S 
Esle indicador como parle del sub-sistema académico 
se refirió a la organización de prioridades. 
ordenamiento de la Lemálica. los criterios de 
regionalización y describió las caracleríslicas 
fundamentales del método de evacuacion. es decir. este 
rubro dio las paulas generales didácticas que apoyaron 
el proceso enseñanza-aprendizaje del programa 
Nacional de Telecapacilación Rural. por las 
características genericas de cada institución, 
únicamente se mencionan las políticas generales 

1.1. l .JlJfülRIJlAllF,S_J_JlillAllQU IZACLON 
Se formó por cuatro unidades que correspondieron 
cada una de ellas a la participación de las 
instituciones miembros del Comité. que determinará su 
participación con base en un calendario del ciclo 
productivo. es decir, que éste se refirió a las fechas 
base para el riego, crédito, producción. venta. ele .. y 
en cada una de ellas estuvo respaldada por una 
dependencia según fuera la operación, ya sea SARH, 
SRA. BANRURAL. CONASUPO. ele. 
En una primera etapa se desarrolló un panorama de 
las funciones y objetivos de cada organismo con el fin 
de darlos a conocer a los capacitados. 
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Los programas se consliLuyeron de acuerdo a las 
prioridades de cada insLiLución. es decir. las que 
Luvieron inLerés por la 1'elecapaciLación de las 
maLerias de organización agraria. CrédiLo Rural. 
producción agropecuaria y comercialización de los 
produclos. 

ME1'0DOLOGIA DIOACTICA 
La meLodología general esLuvo formada por unidades 
que conLenían el paqueLe de conocimienLos que 
consideré necesario para cubrir los objeLivos de la 
misma. 
Las unidades se dividieron en Lemas y subLemas para 
faciliLar su exposición. Leniendo cada uno de esLos, 
objeLivos de enseñanza y operacionales. 

Los objeLivos de enseñanza buscaron cumplir con la 
asimilación de conocimienLos. la comprensión del Lema 
y subLemas enunciados. 
Las operacionales buscaron provocaron un cambio en 
los hábiLos de Lrabajo y Lener los elcmenLos mismos 
mínimos suficienLes para poder realizar una evaluación 
de su aprovechamienLo. 

1.1.3. HEGIONALIZACION 

F'ue con el fin de especificar la LelecapaciLación a 
zonas deLerminadas y parLicularizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y como segunda eLapa del 
programa se marcó como fin inmediaLo para elaborar 
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programas que respondieron a demandas concrelas de 
regiones específicas. · 

Por tal efecto. se regionalizaron las•· lransmisiones 
lomando en cuenta los siguientes criteriOs: · · 

- Regionalización ecológica 
- Concentración de las actividades agropecuarias de 
producción. 

Magnitud y grado de tecnificación de las 
explotaciones. 
- Nivel cultural en la región 
- Campañas de interés para las insliluciones federales 
y estatales. 
- Resultados de la evaluación que debieron realizarse 
sobre la primera etapa estructurada para la 
transmisión regionalizada. 
Cada uno de estos criterios fueron considerados segün 
el estado al que fueron dirigidos. 

l.1.4. EVALUACION lfüUCATIVA 

INTRODUCCION. - La evaluación es un aspeclo ineludible 
en el proceso enseñanza -aprendizaje. esta va a 
permitir saber en que momento del proceso didáctico 
se encuentra el promolor. y en medida se cumplió con 
los objetivos propuestos. 

Es a través de la evaluación. como se sabe que 
aspectos se han cubierto y cual es necesario afirmar. 
reafirmar o atender. permite también rectificar 
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lécnicas o procedimienlos didácticos; o sea. la 
evaluación se efeclúa no sólo para el prornolor de 
lelecapacilación. sino que a Lravés de las respueslas de 
ésle se evalúan lambién a: instruclor. contenidos y 
programas. 

La evaluación es el punlo culminante de la 
tclccapacilación agropecuaria a la vez que el · de 
partida, y son ambos. porque aún anles de iniciar. un 
curso se ha de evaluar al aspiran le a · fin.,. de •.. 
determinar sus caraclerísticas. . •;.•."J.:: 

La evaluación permitirá mejorar el aprifüciii~J~~1ª~L 
carnpesmo. 

Se utilizaron los siguientes instr~ri'i~~l·os' •.· de 
evaluación. 24 

a). - Cédula de Diagnóstico 

La cédula inicial o examen exploratorio se hizo con el 
objelo de verificar el nivel de preparación que poseen 
los alumnos. se aplica al iniciar forrnalmcnle el 
telecurso y su finalidad es obtener los conocimientos 
iniciales y los adquiridos. a lo largo del proceso de 
capacitación. permite también que el instructor 
conozca de anlemano el cúmulo de conocimienlos con 
que recibe al grupo lo que le facilitará su Larca, pues 
con anlelación podrá adaplar sus sesiones. podrá 

1'Qe Fluer M. lOS SUPUlSIOS TEORICOS DE ESTA l[ORIA FUNCIONN.ISIA DE lA COMUlllCACIOll MIASrlA; 
Buenos Ai1es, Poidos. 
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aclarar y verificar dudas. corregir errores. confusiones 
ele., anles que se conviertan en problemas insalvables. 

b).- Cédula de Seguimiento o Evaluación flormativa 

Pretendió obtener los dalos generales del 
lelecapacitando tanto los que van funcionando como 
informadores de referencia. como los que integraron la 
primera fase del proceso de seguimiento. 

Esla se realizó durante el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje para localizar las deficiencias 
cuando todavía lenían remedio. 

e). - Evaluación Pronóstico 

Al término del curso se aplicó la evaluación final. con 
examen de conocimientos adquiridos cuyo contenido 
fue el mismo de la Cédula de diagnóstico o cxumen 
exploratorio, precisamente para efectuar la 
comparación en cuanlo al progreso. alcarr/.íldo para 
determinar el índice real de eficiencia en cada 
parlicipanle. 

d).- Cédula de Seguimiento 

Tiene relación directa con la de seguimiento. en la que 
se describió el conlexlo socio-econom1co del 
lelecapacilando y fue comparado con su situación, 
después de un mínimo de seis meses para evaluar los 
cambios en su hábilo de trabajo. 
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En la cédula de seguimiento el alumno pudo corregir. 
aclarar y resolver los problemas que entorpecieron su 
avance. su función fue el de la retroalimentación. se 
orientó al conocimiento de los procesos más que al de 
los produclos. 

Evaluación Cognosciliva 

En este aspeclo se midieron los conocimientos que 
adquirió el telecapacitando duranle el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. el manejo de información y 
concepto de habilidades y procesos mentales. los 
inslrumentos que se utilizaron fueron divididos por 
lemas y oral. problemario y elaboración de trabajos 
(productos terminales) 

CAM1310 DE ACTITUDES 

Aquí se valoró la modificación de conduela en sus 
hábilos de lrabajo. las relaciones sociales y dcslrezas 
físicas. 

Sus instrumentos fueron: !isla de comprobación. escala 
eslimativa. anecdotario y realización de tareas. 

e). - INFORME DE PROMOTOR DE 'l'EL~~CAPACITACION 

Olro aspecto de imporlancia para la evaluación. fue el 
informe del promolor de cuyo conlenido se desprendió 
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una serie de dalos que no es posible oblener por 
ningún olro medio. pueslo que es él. quié!n alendió al 
grupo y conoció los problemas que se presenlaron, así 
como a cada parlicipanle y sus caracleríslic¡is 

Todo esle bloque de información se lradujo en una 
relroalimenlación inmediala que permilió formar un 
juicio sobre los diferenles aspeclos y elemenlos que 
inlervinieron en el proceso enseñanza- aprendi:rnje. 

1.2. PRODUCCION 

El subsistema de producción se refirió a la elaboración 
específica de lodos los materiales de apoyo a la 
capacilación y que s1rv10 de suslcnlo a las 
transmisiones, promoción y evaluación. 
1.2.1. POLITICAS 

a}. - Fue responsabilidad de cada dependencia en 
particular y del Comilé en general. la programación. 
realización. contenidos. oportunidad y transmisión de 
lema. 

b}.- Los conlenidos de los lemas o capítulos en su 
caso (clases} fuero11 concretados. pero de lal manera 
realizados. que resullan claros y comprensibles 

c}.- Debieron ser secuenciados. lo que permiliría 
cumplir con los objetivos lrazados. 
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d).- Los lérminos técnicos debieron aclararse lo más 
posible ulilizando para ello nombres comunes o 
regionalismos. pero siempre precisando los que se 
lransmiticron. 

e). - Los lemas que por naturaleza misma resultaron 
complicados. fueron reileralivos. sobre lodo en los 
punlos clave. 

f). - Conforme avanzó la posibilidad de regionalización. 
los contenidos se refirieron a los factores que más 
inrluencia tuvieron en la producción y la población en 
general. 

g). - Siempre se buscó señalar como se afectó el 
productor en los fenómenos de organización, 
producción y comercialización. 

1.2. l. Producción de televisión 

~~slc apartado del subsistema académico se compuso 
de las polílicas de producción. 

1.2.2. Políticas de producción y de los apoyos al 
promotor. 

Basado en los guiones técnicos generados por los 
especialistas de cada inslilución de acuerdo a las 
prioridades señaladas por el Comité Nacional de 
Telecapacilación. 
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1.2.3. Producción 

El malerial base de un Lema se cnlregó a lccnicos del 
TRM ( Televisión Rural de México}. para la elaboración 
del guión. el cual fue sancionado por espccialislas de 
cada dependencia para su aprobación final. 

1.2.4. Apoyos al Promotor 

Todos los cursos que aprobó el Comilé Nacional de 
Telecapacilación Rural. estuvieron apoyados. por 
materiales que complemenlaron la exposición hecha 
por la televisión. para lo cual se elaboraron algunos 
documentos lales como: 

- Guías Programáticas. - Eslas Luvieron la función de 
orienlar al promolor sobre el lema general. el objetivo 
específico, aclividades a realizar. malerialcs que 
debieron usar. en donde se marcó el liempo 
aproximado en cada rubro. 

- Manuales de Consulla. - Eslc documcnlo se diseñó 
en tal forma que resumió el contenido del curso. para 
que duranle o después de la exposición. pudiera ser 
utilizado como malerial de apoyo y consulta. 

- Guías de Prádica. fue complementaria a la guía 
programática y determinó el lema. objetivo 
operacional. aclividad a desempeñar. maleriales usados 
y tiempo sugerido para desarrollar Ja práctica. 
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- Cronograma. - La finalidad de este documento fue 
orientar el ritmo del curso. 

Pizarrón. - Se debió contar en la leleaula. con 
pizarrón para que sirviera como complementario a la 
exposición teórica del instructor. 

También hubo apoyos opcionales tales como: 

Carteles. - En este aspecto cada dependencia 
elaboró conforme a su criterio los esquemas que 
juzgaron convenientes. 

Rolafolios. - Siendo este auxiliar. un apoyo 
importante. se pudo elaborar series consecuenciales de 
láminas que apoyaron la exposición del monitor. 

- Franelografo. - Para explicar lemas con movilidad 
se sugirió elaborar franelógrafos para la dinámica que 
el lema a tratar requiriera25 

1.3. PROMOTORES DE TELECAPACITACION 

En este rubro se consideró al reclutamiento. la 
capacitación. selección y perfil del capacitando. 

1.3.1. RECLUTAMIENTO 

r.it.loterial de Apt;Jyo poro el programo de Telecopac1!oc:ión ( documenlo básico} 
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El promotor de lelecapacilación rural debió ajustarse 
al siguienle perfil. 

a).- Ser una persona responsable. que organizara. 
adminislrara y Luviera una gran ascendencia sobre el 
grupo. ésto fue lomado al azar. viendo que se luvieran 
en cierla medida eslas caracleríslicas. 

b). - Ser un convencido de lo que realiza y una 
persona capaz de dialogar y hacer dialogar a los 
demás 

c) Todo esto leniendo a suscilar una acción creadora y 
a mejorar las condiciones de vida propia y del país. 

La conjugación y coordinación de estos factores. arrojó 
como resultado un productor capaz. complelo y 
organizado que aportó trabajo y esfuerzo para 
incrementar la producción 

El reclulamicnto de promolores se hizo de lrcs 
maneras dislinlas. dejándose a las insliluciones 
involucradas la liberlad de selecionar la que juzgara 
conveniente. de acuerdo a sus posibilidades y métodos 
de lrabajo. 

a). - La primera forma consislió en conlralar técnicos 
egresados de las escuelas especializadas en la rama 
agropecuaria. 
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organizado que aporló lrabajo y esfuerzo para 
incremenlar la producción 

El reclulamienlo de promolores se hizo de lres 
maneras dislinlas. dejándose a las insliluciones 
involucradas la liberlad de selecionar la que juzgara 
convenienle. de acuerdo a sus posibilidades y mélodos 
de lrabajo. 

a}. - La primera forma consislió en contratar lécnicos 
egresados de las escuelas especializadas en la rama 
agropecuaria. 

b).- En la segunda forma se comisionó al personal ya 
exislenle para que cumpliera la función del promotor. 
teniendo de anlemano las características necesarias de 
éste. 

c}. - En la lercera allernaliva se le dio una 
compensación al mejor personal que trabajó en el 
campo para que asumiera la responsabilidad de 
promotor en forma paralela a las tareas que 
habilualmente realiza.26 

Debido a los recursos y políticas en el aspeclo salarial. 
fueron dislinlos en las cualro insliluciones 
parlicipanles, se buscó un punlo de equilibrio para 
delerminar la remuneración que se olorgó a los 
promotores. 

15 CONAUSPO. 131.NRURAl Y SRA, Proporación de Moniloies poro el Pra<jromo de P1loleo de lelccopocilocion 
Rural, documento OOsico enero 1981 
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El número inicial de promolorcs a reclutar [uc de 600. 
reparliéndose en forma proporcional entre las cualro 
dependencias participanles. dependiendo de las 
funciones que cada una desempeñó en un periodo de 
producción. desde la organización ejidal hasta la 
comercialización. Basándose en este criterio. los 
promotores que recluló cada dependencia fueron los 
siguientes: 

DEPENDENCIA PROMOTORES RECLUlADOS 
SELECCIONADOS 

S.R.A. 120 160 
B.N.C.R. 120 160 
S.A.R.H. 240 320 
CONASUPO 120 160 

La forma en que los promotores fueron distribuidos en 
el país. se hizo dándole prioridad a las enlidades 
f ederalivas que tuvieron convenios firmados con R.T.C .. 
para impulsar el Programa de Telecapacilarión Rural. 

1.3.2. Capacitación- Selección de los promotores del 
Programa de Telecapacitación Rural. 

La capacitación de los promotores tuvo como finalidad 
prepararlos en aspeclos lécnicos y pedagógicos en el 
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renglón agropecuario. así como en la hornogenización 
de criterios. técnicas e instrumentos. planeación. 
programación. ejecución y evaluación del sislema de 
telecapacilación rural. logrando con esto. hacer llegar 
a los produclores los contenidos técnicos en íorma 
eficiente y congruente. 

la capacitación se efecluó en dos etapas 
Primera fase: 

La participación de sesenta técnicos allamente 
calificados de las dependencias involucradas. 

Segunda ~·ase: 

Consistente en la formación de doce grupos con cinco 
especialistas. uno por cada área y cuyas funciones 
fueron las de capacitar. evaluar y seleccionar a los 
promotores reclutados; estas acciones de capacitación 
se cfecluaron en 12 centros CONASUPO de capacitación. 
localizados principalmente en la Zona centro del 
país.27 

En este periodo el Comité nacional decidió que el 
curso se iniciara en 600 leleaulas para lo cual se 
reclutaron 800 candidatos, seleccionando a 600 
promotores. 

1.3.3. Perfil del Capacitando 

17CONASL!PO, BNlRURN. Y SRA. Prcpaioción de Monilores poro el PrO<":lroma de IclecapocitaciOn Rural 
(documenlo básico). enero 1981 
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Los requisitos del capacilando fueron: 

l.- Productores.- agrícolas, ganaderos. mixtos o 
agroindustriales. 

2.- Residenles del área de influencia de la tele-aula 

3.- Saber leer y escribir. además de dominar las 
cuatro operaciones aritméticas fundamentales. 

4.- De ambos sexos y mayores de 16 años. 

5.- Que se acrediten como productores por las 
autoridades correspondientes. 

2. Subsistema Administrativo- Operativo 

Este apartado tuvo como finalidad, establecer las bases 
operativas definiendo la infraestructura que sustentó el 
programa. 

2.1. lnf raeslruclura 

El Programa Nacional de Tclecapacilación Rurnl ulilizó 
a toda la infraestructura que las dependencias 
involucradas tenían para otros programas y susceptible 
de aprovechar. primordialmente se solicitó la 
autorización para usar las teleaulas, tanto federales 
como estatales. en virtud de contar con los elementos 
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necesarios y no tener uso vespertino. con poslerioridad 
se requirió de la cooperación de olrasdcperidencias. a 
fin de extender el sislema. · · 

la infraestruclura contemplada fue de tres tipos: 

2. l. l. De Producción 
Que consistió tanto la requerida para la elaboración. 
grabación y edición de los programas de televisión así 
como la necesaria para el desarrollo de los materiales 
impresos de apoyo al promotor y capacitando. 

2. ! .2. De Transmisión 
Que se refiere a la torre de telecomunicaciones de la 
Secrdaría de comunicaciones. encargada de mandar la 
señal por loda la cobertura de televisión rural de 
México y la de las torres de relransrnisión para lograr 
la regionalización. 

2.1.3. De Recepción 
Que estuvo subdividida en leleaulas. tanto de la 
Secretaria de Educación Pública como estatales. así 
como de centros de capacitación de las dependencias 
participantes. 

2.2. Promoción 

Se refirió a las acciones encaminadas a dar a conocer 
el sistema de Telecapacitación Rural a nivel nacional. 
su definición fue decisión y responsabilidad del Comité 
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nacional de Capacilación: Esla aclividad se llevó a 
cabo a dos niveles: 

2.2. I. La acción direcla. - Que abarcó el 
involucramienlo de las auloridades formales para que 
ellas colaboraran en la labor de promoción en sus 
niveles: 
Nacional 
Eslalal 
Municipal 
Local. 

2.2.2 La acción indirecta se refirió a: la acción de los 
medios masivos de comunicación según una eslralegia 
formalmenle eslablecida. 

Los medios de comunicación masiva como son: 
- Radio 
- Prensa 
- Televisión rural 
- Cine rural 

Medios seleclivos: 
- Correspondencia personal que se generó en las 
propias localidades. 
- Carleles 
- Volantes 
- Auloparlanles 
- otros. 



Los medios seleclivos fueron usados por: 
- Promotores 
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- Autoridades reconocidas de las comunidades .y las 
formales o institucionales. que previa a la acción de 
promoción, fueron involucradas. 

Regionalización de la Promoción 

a). - estuvo acorde con los lugares donde se localizáfcm/L 
las teleaulas 

b).- Se sujetó a una planeación de campañas 
específicas, según los medios idóneos, también en 
cuanto a los lugares se refiere. 
Se aprovecharon los tiempos oficiales de los medios de 
comunicación en el tiempo que se consideró indicado 
para la mejor penetración. 

2.3. Administración. 

es la descripción de los aspectos más importantes en 
lo que se refiere al funcionamiento del programa, 
definiéndonos el proceso de inscripción. duración de 
horario del curso y periodo de vacaciones. 

2.3. l. Periodo de inscripciones 

de acuerdo con la característica formal que tuvo el 
curso, las inscripciones se efectuaron del 15 al 30 de 
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agoslo de 1980 y para el cfcclo se cumplió con los 
siguienles requisilos: 

2.3.1.1. solicilud de Inscripción. -
El forma lo correspondienle se obluvo y cnlrcgó. para 
su revisión. al promotor de lelecapacilaci<Ín o. al 
comilé local respectivo. duranle el periodo señalado. 

2.3.1.2. Aprobación de Solicitudes 
esla aprobación se derivó de la información conlenida 
en el formato de inscripción y su análisis .. cuyo 
resultado se comunicó oporlunamenle a los aspirantes. 

2.3.2. Clases 
La capacitación se desarrolló duranle 190 días hábiles. 
comprendidos del 2 de septiembre de 1980 al 30 de 
junio de 1981. se lransmilieron dos clases diarias. lo 
que significó 380 lemas en eslas primeras elapus. 

2.3.3. Horarios 
El curso se desarrolló de las 18:30 a· las 19:'.lO horas 
diariamenle de lunes a viernes y con el sislerna de 15 
minulos de proyección por sub-lema; 15 minulos más 
de pregunlas y respueslas. rcpilicndo el proceso para 
un segundo :;uu-lema. 

2.3.4. Vacaciones 
Se conlemplaron dos periodos de vacaciones 
comprendidas del 15 de diciembre de 1980 al 4 de 
enero de 1981 y del 13 al 19 de abril. además de los 
días festivos oficiales. 
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~. PRIMl1:R PROGHAMA PILOTO DI~ rnu:CJ\PACITACION 
AC!WPECUJ\lfü\ EN 11:1, P.S'l'ADO Df1: CUANAJUJ\'l'O. 

fi:n cslc sub-capílulo se esludia un caso: el programa 
pilolo cfccluado en Cuanajualo. 

La razón por la cual se csludia un solo caso se debe a 
una delimitación del propio lrabajo de esla lesis, ya 
que rcsullaba demasiado csludiar el Programa Naeional 
de Tele Capacilación Rural en lodo el país. o en ladas 
las regiones en donde se difundió. 
Así el programa piloto del eslado de Guanajualo. sirve 
para concrclizar lodo el Plan Nacional. aunque debe 
advertirse que se analiza un caso y algunos aspeclos 
pueden generali2arse y olros no. Sin embargo. para los 
objetivos que persigue la aulora de este lrabajo. 
representa la tipificación de lodo el plan, en el cual se 
puede observar las modificaciones que sufre debido a 
la rcgionalización y operatividad de un programa de 
'l'elccapacilación. 

Se prcscnlan los objetivos. la selección de la rnueslra 
la melodología. los inslrurncnlos de evaluación, las 
eslralegias de evaluación y los rcsullados. 

4.1. OBJl\TIVOS 

Los objetivos generales fueron: 
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Primero. -- Ofrecer a ejidatarios. comunero:>· y pequeños 
propietarios cnpacilación para la organiiaeión agraria. 
la producción agropecuaria, el crédito y la 
cornerciali'l.élción rnedianle 1111 programa coordinado y 
con el apoyo de la televisión. 

Segundo. llacer uso del malerial de video requerido a 
la capacilación y producido por la Secrclaría de la 
Reforma Agraria, Banrural y Conasupo. 

Tercero. lnsliluir en el cslado de Cuanajua~o; 
programa de Lclevisión Capacilación Agropecuaria 
inlerés para los produclores de la enlidad. 

Cuarlo. - Orientar. promover y capacitar a: , los . 
productores rurales de acuerdo a la metodología 
establecida. 

1.2. sw:cCION DI·: MUES'l'H/\ 

El gobierno de Cuanajualo lral.ó de dar unidad social y 
productiva al eslado. por lo que se consideró la 
cobertura de la lclcvisión produclora local. el 
programa piloto de 'l'.C. Capacitación Agropecuaria que 
se desarrolló aprovechando principalmente la 
inf rncslruclura instalada de lclesecundarias en los 
siguienles municipios: 
1. - León 
2. - San l"rancisco del mncón 
3. Silao 
4.- Manuel Doblado 



5. - Purísima de Bus los 
6.- lrapualo 
7.- Pueblo Nuevo 
8. -- Salamanca 
9. - Villagrán 
10.- Juvenlino Rosas 
11.- Celaya 
J 2. - A paseo el Al lo 
13. - Apaseo el Grande 
14. - Corlazar 
15. - Guanajualo 
16.- Ramila 
17. - San Miguel 
18. - Comonforl 
19. - San José llurbide 
20. - Acámbaro 
21.- Coroneo 
22. - Jerécuaro 
23. - Salvalierra 
24. - Ta rimo ro 
25.- Jaral del Progreso 
26. - Uriangalo 
27.- Yuriria 
28. - Moreoleón 
29. - Valle de Santiago 
30. - A baso lo 
31. - Cueramaro 
32.- Huniamaro 
33.- Pénjamo 
34. - San Luis de la Paz 
35. - Dolores Hidalgo 

106 
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36.- Ocampo 
37. - San Felipe 
38. - San Diego de la Unión 
39. - Sanliago Mara va lío 

4.3. Melodología del Programa Pilolo de T.V. 
Capacilación 

Melodología 

El programa pilolo conlempló la organir.ación de los 
parlicipanles medianle la formación de grnpos de 
campesinos que se reunían en cada tele aula para 
recibir información, orienlación y las recomendaciones 
de los profesores de Lele-seeundarias y los Lécnicos de 
las dependencias, con apoyo de los programas de 
lelevisión y los maleriales complemenlarios impresos. 

4.3.1. Unidades: por lemas 

De acuerdo a las earacleríslicas de cada región, se 
ofrecieron previamente los Lemas apropiados de: 
Organización Agraria, de Crédilo. de producción y de 
comercialización. 

4.3.2. Adaplación de los programas 

De acuerdo a las caraeleríslicas del eslado y de las 
regiones, fue necesaria la adaplación de los programas 
de lelevisión por razones de liempo y ubicación. para 
lo cual fue necesaria la parlicipación de lécnicos 
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especializados del E:slado, con quienes se grabaron la 
inlroducción y resumen de cada uno de los lemas a 
lralar. 

4.3.3. Formación de cuadros 

en virlud de que las personas que se encargaron de la 
ejecución del programa en los núcleos agrarios fueron 
los profesores. (preferenlemenle los de tele
secundaria. a quienes en esle programa se les llamó 
orienladores}. fue necesario rcaliiar reuniones de 
preparación sobre el funcionamiento del seclor 
agropecuario y a los lemas a lratar. 

Asimismo. fue conveniente preparar al personal de 
campo de las dependencias parlicipanles que apoyaron 
a los orienladores (maestros} sobre el funcionamiento 
del programa de '!'.V.Capacitación. 

Para la parlicipación de estas reuniones se contó con 
el apoyo de los centros de capacitación de las 
instituciones participantes. 

La preparación de los orienladores y de los técnicos, 
se llevó a cabo por regiones. durante tres días, dos 
semanas antes de iniciarse la transmisión de los 
programas. con lo que se les dio tiempo suficiente 
para realizar la promoción necesaria. 

4.3A. Operación 
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Se solicitó el apoyo de la Secretaríu de l•:ducación 
Pública y otras dependencias pura que los proíesores 
que laboraban en las comunidades. desempeñaran 
[unciones de orientadores encargados de la 
organización y conducción de los grupos de campesinos 
en la ejecución del programa. 

Asimismo. cada dependencia propuso una estrategia 
para que su personal de campo y sus íuncionarios 
apoyaran constantemente a· los orientadores. en las 
dudas y consultas que surgieron en las reuniones de 
trabajo. 

El contenido de los programas de televisión fue 
responsabilidad de cada dependencia. en consecuencia 
también lo fueron las resoluciones de dudas y 
actividades. 

Después de la preparación de los orientadores y 
personal de campo de las dependencias. se llevó a 
cabo la promoción de las reuniones de trabajo con los 
campesinos interesados. para cuyo cíeclo los 
orientadores hablaron con Jos ejidatarios parn explicar 
las bondades del programa de T.V. Capacitación y sus 
caraclerístieas. 

Para los progrnmas de televisión se aprovechó la 
iníracstruclura de las lcle secundarias con un horario 
vespertino 
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Las caracleríslicas de las reuniones de Lrabajo en las 
Lele-aulas fueron las siguienles: 

Las reuniones duraron una hora 
- 5 minulos para presenlar el lema del día 
- 30 minulos en los que se presenló por lelcvisión el 
lema 
- 25 minulos para confirmar orienlaciones, Lrabajar 
con el manual del campesino y aplicar o planear 
(según el caso) las aclividades por realizar. 

4.3.5. Realización y lransmisión de promocionales 

Las dependencias involucradas luvieron a su cargo la 
producción y lransmisión de promocionales por 
diferenles medios de difusión y dieron a conocer las 
fechas y lemas del programa diez días anles de su 
inicio. así como duranle el tiempo en que se llevó a 
cabo. 

Las dependencias diseñaron e imprimieron carleles 
donde se anunciaron los Lemas por Lransmilir. Eslos 
carleles fueron dislribuidos en los núcleos agrarios. 

lgualmenle se realizó un programa especial de 
lelevisión en donde se promovieron las reuniones. 

4.3.6. Transmisión 

La lelevisión produclora local del Gobierno del eslado 
de Guanajualo. Lransmilió regionalmente los programas 
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en un horario que quedó enlre las 17:00 y las 19:00 
horas. 

4.3.7. Malerial de Apoyo 

Las dependencias que inlervinicron en el programa 
proporcionaron a los campesinos que asislieron, 
manuales corrcspondienles a los lemas del programa 
para la lectura y comprensión de los contenidos. 

En apoyo a la labor de los orientadores, las 
dependencias les proporcionaron también material de 
apoyo semejante al que se les dio a los campesinos 
como fueron .(42) 

1.- Guía para orientadores 
2. - Ley F'ederal de la Reforma Agraria 
3. - Ley General de Crédito Rural 
4.- Ley de F'omenlo Agropecuario 
5. - Directorio de F'uncionarios y personal de campo en 
el estado 

4.3.8. Presupuesto para el programa de Capacitación 
Agropecuaria. 

a).- Becas 
b).- Material de oficina 
c). - Material didáctico 
d).- Combustibles 
e).- Pasajes 
f).- Viáticos 
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g) Arrendamienlo de YehíCulos. 
h). - Promoción: radio. lelevisión; carleles y 
videocaselles 
i). - Evaluación. 

CONCEPTO 
BECAS 
MATERIAL DE OIJCINA 
MAlERIAL OIOACTICO 
MRENDAMIENTO DE Vf"HICUl.OS 
COMBUSllllLLS 
VIAllCOS 
PROMOCION 

TOTAL 

TOTAL 
$ 4 ,300,000.00 

332,000.00 
793,300.00 
50,000.00 
80,000.00 

240,000.00 
157,000.00 

5,952.100.00 

'1.4. Inslrumenlos de fi:valuación 

La evaluación de los cursos se hizo preferenlemenle en 
función del ef eclo que se produjo en cada núcleo 
agrario y no solo a nivel personal 

Los inslrumenlos de evaluación e inslruclivos que se 
ulilizaron y aplicaron f uernn-: 

a). - Cédula de seguimiento 
De carácler individual y llenada al inicio de los cursos. 
conluvo 118 variables, mismas que en la evaluación se 
seguimienlo permilió conocer aspeclos sociales, 
económicos y cullurales de los parlicipanles. 

b).- Informe del Oricnlador 
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~:laborado por el orienlador .al lerrniria(las.rc~uniones. 
Esle documenlo conluvo 2~ reaclivós! los•: cuales 
facililaron conocer los acierlos; >.~esacforlos. y 
om1s10nes de carácler · Lécnico. ; ópcriillvó y 
adminislralivo. dados en el periodo de:fabo~g~;·z~ 

c). - Bilácora del Orienlador :}.Y 
Esle documenlo es elaborado y ·. cnriqueCido 
diariamenle por el orienlador. 

d). - Regislro de Operalividad 
Conlempla de manera parlicular y general el grado en 
que un lema se vuelve aclilud permanenle en el 
asislenle y opera cambios en el pensar y hacer del 
grupo. 

Esle regislro de operalividad es aplicado por el 
orienlador. 

e). - Cueslionarios. diagnóslicos y pronóslicos 
Son ulili'l.ados para apreciar los avances de los 
parlicipanles y del grupo. al iniciar y finalizar el 
programa de T.V.Capacilación Agropecuaria. 

4.5. Eslralcgias de !~valuación 

Como complemenlo de las acciones que se llevaron a 
cabo. fue de primordial imporlancia conocer si eran 
adecuados los conlenidos lemálicos. malerialcs 
didáclicos. melodología y los propios sislemas de 
medición y evaluación. Se requirió lambién en esla 
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primera generación de rr\onilol'es ·de lelecapacilación 
dominar los siguientes lemas que servirían para 
futuras actividades. 

a}. - Importancia de la 'l'elecapacilación rural 
b }.- Manejo correcto de las técnicas didácticas y de 
comunicación, operación del programa y sistemas de 
evaluación. 

c). - Conocimiento de los programas que in legran los 
paquetes en curso (42). 

Para la! objetivo se diseñó un curso de "preparación 
de Monitores" para el programa, el cual contempló la 
siguiente cslralegia. 
1. - El curso se llevó a cabo con la participación de las 
dependencias que integraba el Comité. 
2. - Cada institución comisionó cinco inslruclores para 
que se capacitaran como monitores 
3. - La duración del curso fue de 40 horas 
Para poder conocer el resultado de este piloteo. se 
estableció una metodología evaluativa con ::ms 
respectivos métodos, técnicas e inslrumenlos, las 
cuales facilitan la labor de investigación y recopilación 
de información, Lodo eslo contemplado dentro de un 
manejo adecuado, para poder así conocer Jos factores 
de estudio y análisis. 

Estas herramientas metodológicas se designaron con la 
siguiente eslruclura: 



IllDICADOR HETODO 

Copocidod de eficiencia Mueslreo 
operalivo, lecnica y policlópico 
odminislrloción de los 
programas agropecuarios 
lronsmitidos por TRM y 
asesorados por el Comité de 
Telecopocitación Rural (R.T.C, 
BANRURAt., SRA, CONASUPO, 
SARH) 

INSTRUMENTOS 
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rECNICA 

prcbobilislico [nlrcvisto dirigido, 
r:oncenlrnrión dt> informocibn 

y grupas de estadística, 
vitales, selección de 
reaclivos. 

INSlRUCTIVOS DE LOS INSIRUMl.NIOS 
Cédula de Seguimiento !.Informe del Poro lo bitácora y poro el llenado de 
monitor lo cédula de seguimiento. 
Cuestionario de percepción 
Bitácora del monitor 
Registro de Indice real de eficiencia 
Cartilla promocionol de apoyo 
Cuestionarios, diagnósticos 
pronósticos. 

La evaluación. como inslrumenlo de i:lllillisis y 
relroalimcnlación dcnlro del proceso enscñanza
aprcndizaje. en donde se realiza el proceso de elección 
y selección de conlenidos, elaboración de guiones. 
producción y lransmisión de lecciones (13) es 
presenlado como el lrampolín hacia un señalamienlo 
imparcial de las fallas y desacierlos que se 
presenlaron en el lranscurso de las aclividades del 
piloleo efecluado en Guanajualo. 
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Es la evaluación lraló de incluir dalos y cifras 
vistas desde .dos perspeclivas diferentes que son: 
La de los mo.niloresrla de los parlicipanles en 
los cursos. ambos.reflejo fiel de Jo aconlecido. 

. ,,., ., , 

4.6. RESUL;rAbos 

- En la comunidad no se conló con lelevisión, 
asimismo no se reunía oporlunamenle la genle, 
debido a las cargas de lrabajo. 

En algunos lugares del eslado. la l.v .. no se veía 
bien o no funcionaron. y luvieron inclusive que 
alquilarlos. 
- No se enviaron f ollelos de apoyo de algunas 
dependencias. 
- El bajo vollaje de energía eléclrica perjudicaba 
considerablemenle las transmisiones. 
-El rilmo de las clases fue demasiado acelerado, 
sin embargo se llevó a cabo una adecuada 
rclroalimenlación del programa. 
- Algunos lemas no se explicaron ampliamenle. 
dejando dudas en lrc los lclecapacilandos. 
- Las exposiciones no fueron precisas y dela liadas. 
-Debió alargarse el liempo concedido a las 
explicaciones de tal manera que los receplores 
lograran caplar los mensajes emilidos. 
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4.7. RECOMENDACIONl•:S 

-- El lenguaje empicado en la elaboración del contenido 
de los programas no debería ser técnico ni elevado, 
pues con eslo sólo lograban confundir al receptor. 
- Cuidar de que los programas pcnnilan el acceso a 
nuevas Lécnicas agropecuarias que al fin y al cabo es 
una de las principales finalidades de esle programa. 
- Dolar de la cantidad suficiente de los materiales que 
se neccsilan para realizar las práclicas. 
- Acondicionar los locales que fungen como telcaulas 
- Hacer llegar un aparato receptor en cada uno de los 
lugares en Jos que se formen grupos de trabajo. 
- Realizar supervisiones conlinuas 
- Que los programas que se lransmilan vayan de 
acuerdo a las regiones de la República Mexicana. 
- Manlener sin inlerferencias las Lransmisioncs de R'l'C 
- Algunos Lemas que deberían lralar en el programa y 
no solo basarlos en !a Ley de la IMorma Agraria y que 
serían a mi consideración de gran irnporlaneia: 

- Ganadería 
- Técnicas veterinarias 
- Zonas áridas 
- Higiene rurnl 
- Enfermedades de plantas 
- Cultivos de frulos. verduras. ele. 
- Olorgar estímulos perdurables y de provecho social. 
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CONCLUSIONES DEL PROGl~AMA DE TELECAPAC! IACION 
RURAL 

De acuerdo a los objelivos que se planlearon al 
prrnc1p10 de la evaluación del Programa de 
Tclecapacilación Rural y que fueron: 
a). - Conocer el grado de eficacia del Programa 
b ). - Diseñar un sistema de organización para un 
programa de telecapacitación rural 

Es que estas conclusiones giran: 

Si nos avenimos a los resultados del esludio del 
programa pilolo efecluado en Guanajualo y 
considerando que: 
a}. -No se conló en algunas comunidades con apara lo 
televisor y por lo lanlo se perdió por complclo el 
apoyo audiovisual. 
b).- La recepción de la señal fue muy dcficicnle en 
algunos lugares del eslado, por diversas causas. enlre 
olras el bajo voltaje. 
e}.- No se enviaron materiales de apoyo por algunas 
dependencias. 
d). - El ritmo de las clases fue demasiado acelerado 
e}. - No se resolvieron ladas las dudas de los 
parlicipanles. 
f}. - Algunas exposiciones no fueron precisas ni 
detalladas. 
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RI grado de eficacia del Programa de Telecapacilación 
rural no es favorable. sin embargo. los cfeclos o las 
influencias que los orienladores lograron en los 
capacilandos. dado los informes recibidos por ellos 
mismos en las Guías de Seguimienlo, el Informe del 
Orienlador. ele. hubo resultados positivos de los 
receptores. 

Las conclusiones anteriores parecen ser 
conlradiclorias. pero cabe aclarar que se eslán 
manejando dos parámelros de evaluaciones: la primera 
en cuanto a la eficacia técnica y operaliva del 
programa; y la segunda en cuanlo al cambio de 
actitudes de los receplores. De lal manera que el 
primer lipa de evaluación. efeclivamenle es 
desfavorable. pero gracias a los follelos y los 
programas lelevisivos consliluían un apoyo. imporlanle 
sí. pero no esencial dado que era el orientador y los 
capacilandos quienes realmente aprenden por eslar en 
comunicación interpersonal. el programa de 
Telecapacilación Rural logró sus objelivos. 

Es muy imporlanle considerar. sin embargo. que de 
acuerdo a los objetivos planleados por el mismo 
programa de T.R.. y considerando que lanlo los 
maleriales. las emisiones televisivas. el orientador y los 
capacilandos eran un mismo sislema, la eficacia real 
de lodo el programa es muy desalentador. 
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Por olra parle. y de acuerdo al segundo objelivo que 
esla parle de la lesis liene, un sislema de organización 
para un programa de Telecapacilación debe considerar: 
-- En su aspeclo formal.-
- Una juslificación 
- Un problema 
- lnslilucioncs responsables en cuanlo>él s.us funciones 
e in legración. · · · · 

Juslificación de la elección del medio · de 
comunicación a emplear. · " . < < 
- Melodología del programa a difundir. en esle caso 
del programa lelevisivo. 
- Especificación del tipo de organización en sus dos 
sub lemas: 

BI académico y el adminislralivo-operalivo. 
- Bspccificación de la mueslra. 
- Operación concrela de acuerdo a cada región. 
población. conlenido académico, parlicipanles. 
transmisión, maleriales de apoyo. presupuestos. 
inslrumcnlos de evaluación académica y eslralegias de 
evaluación. 
- Resultados 
- recomendaciones 
En su aspeclo operativo: 
- Un riguroso cumplimiento de las funciones 
- Una coordinacion exada <le la inlegración de lodas 
las funciones. principalmenle en los cursos. 

Una verificación cxhausliva del correclo 
funcionamienlo de las lransmisiones y recepción de 
señales. 
- La exislcncia de lodos los malcriales de apoyo. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esle Lrabajo se ha podido observar cómo 
los medios de comunicación sirven como un auxiliar al 
proceso enseñanza-aprendizaje y como Lánlo . Leórica .. 
como empíricamenle les asignan una función de 
refuerzo o de presenlación inicial deJOs c:ofü.enidos a 
aprender. pero en ningún caso se les concibe. como 
propiciadores de aprendizaje o suslilulos de la labor 
del profesor. 

También es de observarse que nunca se mide la 
imporlancia de los medios ni se comparan con la de 
olros elemenlos. Esla üllima aseveración no liene al 
parecer una explicación explícila. pero bien podría 
coincidir con la explicación que niega la omnipolencia 
de los medios y ve a éslos como un elemento más de 
la realidad social en la que se cncuenlra el individuo. 

Esla posible inlerprelación. Lambién coadyuva a la 
explicación de porqué quienes par-Liciparon en el 
Programa de Telecapacilación rural. realiiaron 
acciones que de alguna u olra manera coincidieron con 
lo expueslo en el marco Leórico. es decir. que al 
menos las fases y muchos de los conlenidos que se 
presenlan como propuesla Leórica (P-43) eslán 
presenles en el P.R.T.en donde se cree que no se guían 
por la Leoría, precisarnenle porque en los documenlos 
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oficiales que se . consullaron no haCían referencia a 
ninguna poslura leórica. esla cueslión nos lleva a lres 
aseveraciones: 

a}. - Los parlicipanles en la elaboración del P.R.T. no 
saben leoría, pero pudieron elaborar el programa de 
acuerdo a lineamienlos leóricos porque en el ambienle 
social en que se desenvuelven eslá implícila la leoría 

º· 
b).- Para elaborar el P.R.T. si se guiaron por la leoría 
y por lo lanlo la manejan, pero no lo hacen de manera 
explícila debido,posiblemenle a lineamienlos 
inslilucionales o coslumbres de la realidad social o, 

c}. - Quienes elaboraron el P.R.T. formaban un grupo 
helerogéneo enlre leóricos y práclicos, en donde se 
maneja adecuadamenle la melodología, pero sin 
f undamenlos explícitos. 

Por olra parle, conviene explicar cuáles son las 
diferencias que se observan enlre el modelo teórico y 
el práclico (P.R.T.) para ello se dividen en los lres 
momenlos: 

Entrada 

1.- En el modelo teórico no se plantean que son las 
insliluciones las que se involucran sino que se deja a 
la capacidad volitiva de los individuos. 
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2. - En el modelo émpírico·a pesar de qllc clI1:'1'.R. se 
regionalizó; no se menciona la inelodólogia seguida 
para ello y ni siqúiera se dicé que está regional izado. 

Proceso 

1.- En el modelo leórico se planlea que la 
organización social liene cierlas funciones (ra!'le 29 sin 
embargo fallaría: "que recibe información. oricnlación 
y recomendaciones de los capaciladores (profesores). 

2.- En el modelo empírico en la misma fase 2 no se 
concibe a los inslrumcnlos de la capacilación como un 
enlace enlre el grupo de capacilandos y la sociedad. 

3. - En la práclica no se concibe a la organización 
social de los campesinos como una expresión jurídica. 
sino como un grupo social sin validez jurídica. 

4.- En el modelo empírico se maneja de manera 
diferenle a los niveles en los que se lleva la acción y 
las divide en direclas e indireclas. 

5.- En el modelo empírico es obvia la definición de la 
inslilucionalización. 

6. - En el modelo leórico no se explicilan las formas 
en que se cfeclúa la inslilucionalización. sin embargo 
se pueden observar implícilamenle. 
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7. - En el modelo teórico no se explicita que los 
maleriales audiovisuales no excluye otras aclividades 
educativas relacionadas con el mismo objelivo de 
capacitación, a pesar de que en la realidad así se 
cfecluci. 

8. - La evaluación. en el modelo emp1nco, se trabajó .•· • 
corno evaluación del proceso educalivci y ~rr() como • . .. 
evaluación del aprendizaje. 

9. - Dado el punlo anterior. los inslrumenlos >y 
resullados que se obtuvieron se planlean corno 
diferentes. 

Salida 

1.- En el modelo teórico se omiten los resultados que 
avalúan el uso de la televisión educaliva y si "impacto" 
en el capacitando tanto a nivel individual como social. 
entendiendo a lo social como productividad. 

2. - El modelo teórico se plan lea corno un final que 
podría dar inicio a una nueva capacitación. gracias a 
la planeación de las necesidades laborales de los 
capacilandos y al dinamismo que se obliene de 
participar en tales programas ele capacitación. 

Hasta aquí. las comparaciones de lo planteado en 
muchos modelos y las conclusiones que propiamente 
corresponden a los objelivos de esta tesis. sin 
embargo. cabría una serie de consideraciones por 
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parle de la aulora al rcspcclo de la capacilación por 
lelevisión. 

Si bien es cicrlo que el uso de Is medios de 
comunicación en la enseñanza. en general y en 
parlicular en la capacilación. son en la aclualidad una 
conslanle. habría que considerar que el proceso 
educalivo es un procesamienlo racional de conlcnidos. 
es decir. se planlea como una abslracción de cierlas 
parles de la realidad y que en esle senlido los medios 
de comunicación, debido a sus lenguajes propi-0s de 
cada medio. no siempre son los mi.is adecuados. por 
ejemplo un conlenido abslraclo por medio de 
imágenes. en donde la imagen es de suya polisémica y 
emoliva. y poco puede propiciar la abslracción. o por 
el conlrario, para ejemplificar un delcrminado lipa de 
planla poco puede hacer el lenguaje cscrilo y a veces 
es mejor emplear una loma lelcvisiva que concrelicc 
(?) con una imagen analógica a la planla a la que se 
hace referencia. 

Por olro lado, es necesario ubicar a la lelccapacilación 
como un fenómeno que eslá inlerrelacionado con 
cambios no sólo productivos, o con olras 
implicaciones. sino que es necesario ubicar 
fundamenlalrnenle las inlerrelaciones muluas que 
lodos esos aspcclos de la realidad cslablcccn enlre sí 
y como se aíeclan para provocar un cicrlo cambio en 
la vida de los capacilados. Planleado de olra manera, 
me prcgunlo si los rcsullados se hubieran vislo muy 
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diferenles si no se usa la lelevisión y se capacita sin 
la inlervención de lales elemcnlos lecnológicos. 

De alguna manera. en algunas de las comunidades la 
señal de lelevisión no se recibió y se capaciló a los 
campesinos "lradicionalmenle" y parece que los 
resullados fueron similares. lo cual me hace planlcar 
una nueva hipólesis en el senlido de que la 
educación- capacilación no sufre muchas alleraciones 
si se hace por la vía del profesor-capacilador o por la 
vía de la lclevisión. Quizá cuando eslc lrabajo se 
empezó. lal problema nunca se imaginó. pero conviene 
ahora al final de la invesligación y a los años de haber 
egresado de la licencialura. hacer planleamienlos que 
ponen en duda, no sólo el empleo de los medios de 
comunicación en la capacilación. sino el 
cueslionamienlo básico de porqué podría ser posible 
resullados muy similares con el empico de la lelevisión 
o el de no usarla en la capacilación. 

Lo anlerior puede llevar a nuevos planleamienlos que 
enriquezcan la invesligación en la comunicación. y en 
especial en la lelccapacitación en el senlido de 
plantear problemas que para mí ahora se planlean 
nuevos. como por ejemplo: 

¿ La telecapacitación rural puede girar principalmente 
en lorno al empleo del uso de la lelevisión?. 
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lLa lelecapacilación rural no . es sólo un paso o 
procedimienlo de la capacilación y si asi cs. de no 
usarse la lelevisión se lograrían resultados similares?. 

l'fendrá alguna afeclación especial el lenguaje 
televisivo. en comparación con el lengunje verbal 
escrilo de los libros. o el verbal oral del profesor?. 

lPorqué los capaciladores se ven en la necesidad (ya 
sea teóricamenle o empírica} de involucrar muchos 
más elementos sociales que comunicalivos en la 
capacitación. independienlemenle de los educnlivos?. 

¿ Será la capacitación una forma de incorporar a una 
cierla forma de ver y pensar al mundo. es decir. de 
mediatizar a los capacitados. y en este scnlido la 
capacitación más que ayudar a resolver las 
necesidades de los campesinos se les cnscñiln nuevas 
necesidades a través de la televisión. principalmente su 
uso?. 

Al iniciar esta invesligación lralé de resolver algunos 
problemas. sin embargo. he lerminado en más. 
considero pues más úlil haber terminado con más 
dudas. aunque no por ello lo escrilo aquí no lenga 
alguna ulilidad. 
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