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INTRODUCCION 

En la actualidad los medios de comunicación colectiva y sus 

avances tecnológicos juegan un papel importante en la transforma

ción del Sistema Educativo Nacional. Un ejemplo de ello es la 

televisión que, utilizada como medio de instrucción, lleva a 

millones de personas, en zonas marginadas o con infraestructuras 

educativas deficientes, los elementos indispensables para que se 

realice el proceso de ensei"ianza-aprendizaje. 

Este es el caso de la telesecundaria, modalidad escolarizada 

con validez oficial, que en el aspecto cuantitativo, ha representa

do para el gobierno la mejor opción al resultar más barata que la 

ensei"ianza directa y al lograr cubrir las necesidades de la 

educación secundaria en las zonas rurales del pais. 

Sin embargo, la calidad pedagógica de los programas de 

televisión no era del todo satisfactoria ya que fomentaba un 

aprendizaje netamente informativo sin lograr vincular, en su 

totalidad, a la escuela y al alumno con la comunidad, por lo que 

era urgente mejorar sus contenidos y actual izar sus recursos 

didácticos. 

Como una opción para eliminar estos problemas y bajo los 

lineamientos del Programa para la Modernización Educativa y el 

Acuerdo Nacional para la Educación Básica, se implementaria en los 

programas de televisi6n un nuevo modelo pedagógico comunicacional, 
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que fuera capaz de producir lecciones mas atractivas para los 

alumnos y asi servir corno vehiculo para la comprensión de lo que se 

enseña, más allá de la memorización o la recepción pasiva de la 

información. 

Para esto se recurrió a algunos de los avances tecnológicos en 

audio y video con los que ha trabajado, los últimos afies, la 

televisión comercial, lo cual me parece un buen recurso, sin 

embargo, la falta de planeac!ón y evaluación ha hecho que el 

proyecto no esté funcionando tal y como se habla planeado. 

La presente Tesina, correspondiente al Proyecto de la 2da. 

Opción de Titulación, aprobado por el Consejo Técnico de lo. 

Facultad de Ciencias Pol!t!cas y Sociales, centra su atención en el 

análisis descriptivo de las caracteristicas y evaluaciones de este 

nuevo modelo de producción televisivo, llevadas a cabo por la 

Unidad de Televisión Educativa <UTE>, con el fin de conocer cual ha 

sido el impacto de los programas en los alumnos de telesecundaria. 

En la primera parte del trabajo se hace una semblanza sobre la 

situación actual de la Educación en México, entendiendo por 

Educación, aquel proceso social que logra cambios duraderos y 

positivos en las conductas de los sujetos sometidos a su influen

cia, con base en objetivos definidos. 

También, se señala cuáles fueron los motivos por los que surge 

la Televisión Educativa Formal en nuestro pa!s, y la participación 

de la televisión estatal y privada en proyectos educativos • 

.Asimismo, se realiza un análisis comparativo de las diferentes 

etapas que ha tenido la Telesecundaria, desde que surgió como 
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modalidad educativa con validez oficial, hasta finales de la década 

de los ochenta, terminando el capitulo con un diagn6stlco de la 

antigua telesecundarla. 

El proceso de modernizaci6n de la ensefianza que ha experimen-

tado nuestro pais se ha dado, básicamente, como una respuesta a las 

demandas educativas de la sociedad actual. Es por esto que en el 

segundo cap! tul o se hace la descrlpci6n del Nuevo Modelo Pedag6glco 

Comunicacional aplicado en los programas del primer grado de 

Te lesecundar i a. 

Se ver6n las cuestiones pedag6gicas y de recursos televisivos 

del Modelo, las cuales tienen como objetivo la vlnculacl6n de un 

método didáctico y un género televisivo para presentar el conoci-

miento de una forma más atractiva y didáctica. 

Pero este objetivo no se podria comprobar sin una evaluación 

sobre la presentacl6n de la estructura didáctica, estética de la 

imagen y explotaci6n del canal sonoro de los programas de televi

sión, asi cOmo de una valoración del aprovechamiento escolar. 

Es por esto que en la tercera, y última parte de esta Tesina, 

se hace un análisis de los instrumentos de evaluación aplicados a 

los alumnos del primer año de telesecundaria, para conocer el 

Impacto de los nuevos programas de telev!sl6n en su público. 

E! propósito de esta Tesina era comprobar si los nuevos 
,. 

prdgramas de televls!6n elevan el nivel de aprendizaje en los 

alumnos de primer afio de telesecundaria. 

Esto se lograrla, a partir de los resúltados arrojados en las 

evaluaciones que la Unidad de Televls16n Educativa apllc6 a los 
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estudiantes. Sin embargo, no se pudo comprobar la hipótesis, debido 

a que el tipo de evaluaciones no estaban enfocadas a medir el nivel 

de aprovechamiento escolar del educando. 

Las conclusiones a las que llegamos fueron las siguientes: 

Los resultados obtenidos en la evaluaciones fueron contradic

torios, poco veraces y no indican el nivel de aprovechamiento 

escolar de los alumnos debido a una mala elaboración y aplicación 

de las preguntas de los cuestionarios. 

Es por esto que al final del capitulo se hace una reflexión y 

una propuesta acerca del procedimiento del trabajo tanto de 

producción como de evaluación para los modernos programas de 

telesecundaria. 

la ausencia de una información precisa, nos hace pensar en la 

falta de una metodologla para el anllllsls de las experiencias 

desarrolladas en una teleaula que permita aplicar las evaluaciones 

correctas. 

El éxito o fracaso de este Modelo Pedagógico Comunicacional va 

a depender de la creación de un Proyecto Interdiscipl!nar!o que 

haga un seguimiento mas cercano de las estrategias pedagógicas y 

comunicacionales que se plantean en los programas de cada una de 

las materias de telesecundaria. 



I. SITUACION ACTUAL DE LA TELEVISION EDUCATIVA FORMAL EN KEXICO 

1.1. Le. Educación en México. 

Una de las caracteristicas principales que diferencia al 

hombre de los animales es la educación. Y es que el ser humano 

posee una capacidad casi ilimitada para adquirir nuevas conductas, 

habilidades y conocimientos, de ah! que el proceso educativo por 

medio del cual obtiene estos elementos sociales dure prácticamente 

toda la vida, 

La educación es ante todo un hecho social, el proceso 

educativo se lleva a cabo de manera natural y no propositiva entre 

los hombres, en el hogar con la familia y en la comunidad con los 

amigos; sin embargo, cuando el hombre se hace consciente del 

fenómeno educación lo sistematiza e incluso lo industrializa. 

Asi, se crea a la escuela como una Institución social capaz de 

proporcionar una instrucción' a todo individuo que asiste a ella. 

Ana Heléndez en 11 Educación y Comunicación en Méxicowt, seilala 

que la educación en nuestro pais tiene que verse como un sistema 

1 El objetivo de lll. instrucción,, es: impartir de manera 
sistemdticll. una asignatura que forme parte de un curso formal, 
regido por un plan de estudio pora modif'icor el estodo del saber y 
del saber hacer de) alumno, lo cual lo hara comprender y realizll.r 
unll. actitud que no era capaz de hll.cer antes del proceso de 
Jnteracción entre él y el maestro. 

1 Meléndez Crespo, Ana. NEducacJón y Comunicación en HéxicoN en 
Perf'fles Educotivos,mlm. 5 Nuevo Epoca, Hexico, CISE-UNAH, 1984. p 
21-22. 
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integrado a su vez por los subsistemas de educaci6n Formal, No 

Formal e Informal, segun los fines que persigan. 

-- La educacl6n formal es aquella organizada en un sistema escolar 

donde se imparten conocimientos de manera jerArquica y cronológica. 

Está conformada por tres elementos fundamentales: un maestro, un 

conjunto de alumnos y un método pedagógico en el cual va implicito 

un contenido. Ademas están los elementos materiales, como personal 

de administración y de servicios, medios didácticos y recursos 

financieros. Requiere de objetivos, planeaci6n de un curso, 

desarrollo de contenidos y una evaluacl6n de los mismos. 

L.a educaci6n no formal es aquella que, organizada fuera de un 

proceso institucionalizado, orienta su acción en dos sentidos: 11 

al desarrollo de destrezas ocupacionales especificas y 21 a la 

formación en los niveles correspondientes a educación bé.sica, media 

superior y superior, en lo que se denomina "educación abierta"; 

cabe se~alar que en ninguno de los dos casos se norman por planes 

curr 1culares. 

La educaclbn informal comprende el proceso por el cual cada 

individuo logra actitudes, valores, habilidades y conocimientos ya 

sea por la experiencia o por la relacibn con grupos primarios 

(familia, amigos, trabajo), secundarlos !grupos politices, 

Instituciones religiosas y culturales) y por influencia de los 

medios de comunicacibn colectiva. 

En México, bajo decreto constitucional, la educación formal ha 

sido confiada al Estado. 
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"La educación que imparta el Estado -Federaciones, Estados y 

Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las faculta-

des del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a Ja Patria 

y la conciencia de la solidaridad Internacional en la Independencia 

y en la Justicia.º' 

Pero, lqué ha sucedido real~ente en el campo educativo de 

nuestro pais, se ha logrado cumplir en forma cabal con los mandatos 

consti tucicnales en donde se postula 1
' la educación gratuita en los 

niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior'' o que 

11 la educación es un derecho de todos los mexicanos 11 ? 

Desde la creación, en 1921, de la Secretarla de Educación 

Pública a la fecha, el Estado Mexicano ha logrado avances sustan-

clales en materia educativa: reducir del 66 al 12,4" el Indice de 

analfabetas, Ja construcción de escuelas, la elaboración de libros 

de texto gratuito, Instalar el nivel secundarla como obligatorio y 

gratuito, el establecimiento de centros de educación básica para 

adultos, entre otros.• 

A pesar de ello, diversos factores han influido para que la 

cuestión educa ti va se presente como uno de los grandes retos a 

resolver del gobierno mexicano. 

L.a explosión demogr&.fica ha sido uno de los fenómenos sociales 

más inquietantes para las naciones ~.e~ mundo. En México, en la 

década de los sesenta, este problema afectaba notablemente la 

1 Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. 
Porrua, 1975. p. 5. 

4 Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
~· México, 1992. p. 3-4. 



cuest!6n educativa ya que el gobierno de la república no podia 

cubrir las necesidades de la educaci6n basica que demandaba la 

poblaci6n estudiantil de aquella época. 

El sistema educativo nacional que comprende la 
federación, los estados, los municipios y la iniciativa 
privada tenia en 1968, 9'883,825 alumnos. De éstos, 
cursaban la educac16n primaria 6' 156,417; la educación 
media b6.sica, incluyendo la secundaria general, la 
secundaria técnica-industrial, comercial y agropecuaria, 
la art!st!ca y la militar, 894,465¡ la educación media 
superior, incluyendo la preparatoria y vocacional, normal 
y profesional media, 277,345¡ y la educación superior en 
todos los tipos, 178, 436.' 

Las cifras de esta época eran muy claras, la necesidad del 

surgimiento de un nuevo subsistema educativo que lograra impartir 

la ensei\anza secundaria a una parte de los nueve millones de 

egresados del nivel b6.slco, era evidente. 

Por otro lado el problema de inflación, que ha perseguido al 

pals desde hace varios años, provoc6 que sus presupuestos en el 

6.rea educativa fueran cada vez m6.s costosos, por lo que era urgente 

encontrar un sistema capaz de cubrir los requerimientos educativos 

de la poblaci6n y ademts a un bajo costo. 

Fue asi como surge la necesidad, por parte del Estado 

Mexicano, de utlizar a la televisión (dada su capacidad de 

almacenamiento, distribución y reproducción) como un medio de 

instrucción 1 en la educación. 

5 Prof. Moisés Jiménez Alarcón. "Un nuevo tipo de escuela 
adaptada a Jas necesidades de Ja población rural experimental y 
económica•. Revista El Haestro.No.J2 Ja. quincena de enero J970. 

6 Vdmos d entender por medio de instruccJ'ón a "cualquier a.poyo 
auxiliar, ap4rato o equipo electromecánico que se empled ddecudda
mente pard trdnsmitir mensajes visuales, auditivos o audiovisuales 
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1.2. Antecedentes de la Televisión Educativa Formal en México. 

Desde sus primeras transmisiones 119501, la televisión 

comercial en nuestro pais se orientó por el modelo norteamericano, 

buscando como objetivo principal la ganancia económica. Esta 

orientación hizo a un lado las preocupaciones por satisfacer las 

necesidades que en materia de educaciOn, salud, higiene e informa-

ción tenia la mayor parte de la población. 

El creciente auge de la televisión comercial privada, obligó 

al Estado mexicano a diseñar los instrumentos legales que permitie-

ran orientar el empleo de los medios electrónicos de comunicación 

hacia la satisfacción de las necesidades educativas y culturales de 

la población mexicana. 

En i960 fue expedida, por decreto presidencial, la Ley Federal 

de Radio y Televisión con el propósito de dotar de un marco legal 

y juridico al desarrollo futuro de estos medios. 

A partir de entonces, la televisión privada se ve comprometida 

a inc 1 ui r en su transmi si 6n programas tendientes a rescatar, 

fortalecer y difundir la autonomia e identidad cultural del pais. 

Para ello quedó establecido, en diversos articulas, la 

obligación de las estaciones de radio y televisión de efectuar 

diariamente transmisiones gratuitas, con duración hasta de 30 

minutos, continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas 

educativos y culturales. 

con propósito de enseffanza". Carrillo Garcia, Elba. La TécnoJoqia 
Educativa. Deslinde No, 7, Hexico, CNHE-UNAH, p. 15. 
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Esta misma ley, en su articulo 11, establece las atribuciones 

que tendr!a la Secretarla de Educac!6n Publica, y que constituyen 

el soporte legal y jurid!co sobre el que habr!a de darse el 

desarrollo h!st6r!co de la televls!6n educativa en México. 

Articulo 11.- La Secretarla de Educac!6n Publica tendra 
las siguientes atribuciones: 

I. Promover y organizar la ensefianza a través 
de la radio y la televisión. 

II. Promover la transmisión de programas de 
Interés cultural y clvlco. 

I II. Promover el mejoramiento cultura! y la 
propiedad del Idioma nacional en los programas 
que difunden las estaciones de radio y televi
sión.' 

Con el propósl to de dar pleno cumpl !miento a lo establecido en 

el articulo 11, la Secretarla de Educación Publica, creó en 1965 la 

Dirección General de Educación Audiovisual, cuyo objetivo fue 

precisamente el de sistematizar el empleo de la televisión con 

fines educativos. 

As!, cuando se habla de televisión educativa, se debe Incluir 

tanto a la televisión instructiva, con programas de educación 

formal y sistematica, como la educación no formal e informal. 

La telev!s!6n Instructiva, la cual sera nuestro objeto de 

estudio, es aquella que persigue objetivos muy definidos en el 

b.mbito educativo <corresponde a un sistema de educación que se rige 

de acuerdo con planes y programas de estudios vigentes, en todos 

los niveles de educación) y cuyo mensaje va dirigido a un publico 

1 Cremoux,RaóJ. La LeqisJacion Mexicana en Radio y Televisión. 
UAH Xochimilco, Hexico, 1989,p. 24. 
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bien especifico, constituyendo un enlace entre el emisor (maestro) 

y el receptor <alumno) en el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

En este sentido, la utilización de la televisión como objetivo 

didáctico permite al espectador recoger, entre imágenes y s!mbolos, 

nuevos conocimientos, sin pretender sustituir la función del 

maestro. 

NLa televisión escolar no es un sustituto de la enseilanza 

tradicional, sino una ayuda para una nueva enseñanza¡ tampoco es un 

sustituto del maestro, sino un medio para facilitar la tarea de 

éste. El maestro es el enlace Insustituible entre la televisión 

escolar y los alumnos."' 

La experiencia más importante con que cuenta en la actualidad 

la televisión formal es la llamada telesecundar!a, la cual 

constituye uno de los tres subsistemas que conforman la Educación 

Media Básica en nuestro pa!s. 

Asimismo, el empleo de la televisión en apoyo de la educación 

no formal ha sido múltiple y variado, ha recibido el Impulso tanto 

de grupos gubernamentales como privados. Por ejemplo, se han 

producido importantes series televisivas destinadas a promover la 

alfabetización para adultos. En 1965 la Dirección General de 

Educación Audlovlsua!CDGEAI proauce la primera campafia; afies más 

tarde la iniciativa privada realiza las series tituladas: "Ven 

conmigo", "Acompáñame" y "Vamos j~ntos 11 , todas ellas estuvieron 

conformadas de cien o más capitules estructurados bajo el formato 

8 Varios Autores. "Funciones de ltJ. televisión escolar" en k 
televisión educ~tiw1 en méxico, México. SEP/COSNET, 1985, p. 87. 
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de telenovela. 

De igual forma la televls!6n privada y la Universidad Nacional 

Aut6noma de México iniciaron un proyecto 11976) llamado 'Introduc

c!6n a la Universidad", el cual tenia como prop6s!to divulgar los 

conocimientos sobre la cultura universal y principios clentlficos 

y tecnol6g!cos basloos dirigidos a todo público. 

Un afio después, en 1977, se transm!t!6 'Dlvulgacl6n Universi

taria" con el objetivo de sustituir las catedras universitarias 

suspendidas por una huelga de trabajadores de la UNAM. También se 

realizaron programas infantiles como complemento de la educación 

formal, como por ejemplo, 11 Plaza Sésamo" y 11 El Tesoro del Saber ... 

Por su parte, entre 1980 y 1982, la televlsora gubernamental 

"Televlsl6n de la República Mexicana" ITRM), real!z6 numerosos 

programas de capacitación agropecuaria e industrial con el fin de 

garantizar la autosuficiencia de alimentos basicos, asi como 

campafias sanitarias, de higiene, salud y nutrici6n. 

Finalmente, en relación con el empleo de la televisión como 

promotora de la educación informal, se puede decir que este tipo de 

programas ha sido el que mas apoyan, tanto las televisaras 

estatales cómo las privadas, ya que se transmiten en toda la 

programación televisiva. 



1.3. Televisión Educativa vs. Televisión Comercial. 

Para Della Crovl' la televisión educativa formal difiere de 

la llamada televisión comercial en términos de las finalidades que 

persiguen, ya que cada una cumple con objetivos muy diferentes. 

La primera diferencia seria en relación con los contenidos y 

objetivos de sus mensajes. En la televisión educativa formal los 

objetivos de sus mensajes son claros y concretos y los dirige a un 

grupo bien definido !alumnos) a diferencia de la comercial que los 

orienta "a la gran masa". 

En cuanto a su tratamiento visual• la primera, utiliza 

imágenes austeras, limpias de elementos distractorios para que no 

exista ruptura con sus objetivos pedagógicos, mientras la segunda, 

ofrece un espectáculo debido a la gran cantidad de elementos 

ostentosos que presenta. 

La otra diferencia es en cuanto a los modos de ver una y otra 

televisión. La televisión comercial se recibe en el hogar a Ja hora 

del descanso personal de cualquier miembro de la, familia, su 

público es heterogéneo sin un perfil claro para el emisor; en 

cambio la educativa formal se aisla en las aulas con los alumnos, 

quienes son un público homogéneo con perfiles bien definidos los 

cuales tienen Ja obligación de obtener su particular objetivo.de 

aprendizaje. 

Crovj Druetta, Delia Maria. "Lo espectacular de la 
televisión" en La Televisión Educativa ·en México, México SEP/COS
NET, 1985, p. 49-52. 
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Por último, la diferencia referente a la situación histórica, 

debido al papel que ha desempeñado la televisión como reproductor 

de la ideologia dominante, y con el desarrollo de las nuevas 

tecnolog!as en el campo de la comunicación, la televisión ha 

llegado a un momento "hollywoodesco" olvidándose por completo del 

contenido de los mensajes, esto hace todavia mas grande la brecha 

entre la televlsl6n educativa y la comercial, 

SI bien es cierto que estas diferencias han afectado el 

crédito de la telev!sl6n educativa, ya que se le considera poco 

atractiva, lenta, austera e incluso aburrida, también es cierto que 

durante muchos afies su calidad de producción ha sido pobre en 

cuanto a creatividad y recursos técnicos. 

La telesecundaria es la experiencia mas clara que ha tenido 

México en esta area. 

1.4. Antecedentes de la Telesecundaria. 

La primera experiencia en México de la util lzacl6n de la 

televisión con fines educativos, fue llevada a cabo por la 

Direcc!6n General de Educación Audiovisual, a fines del año 1965, 

con las pruebas en circuito cerrado de la serie "Yo puedo hacerlo". 

La meta de esta serie era apoyar los programas de alfabetizaci6n 

para adultos en el pais, Este primer proyecto slrvl6 como modelo 

para empezar la secundaria por televisión.o telesecundaria. 

Como ya se mencionó, la telesecundaria es una modalidad 

escolarizada del Sistema Educativo Nacional, que se ofrece con el 
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prop6slto de satisfacer la demanda de educacl6n media basica. 

Surge como respuesta a la necesidad de proporcionar educación 

secundaria a jóvenes de comunidades rurales marginadas (con una 

población menor de 2,500 habitantes), en las que resulta lncostea

ble establecer escuelas Secundarias Generales o Técnicas. 

En su fase experimental, la secundaria por televisi6n, hoy 

telesecundaria, inició sus actividades en 1966; en esta fase, que 

dur6 cerca de dos afies, se experimentó (con 83 alumnos en total) el 

modelo pedagógico que tenia como base la ~clase por televisiónM. 

Dicho modelo técnico-pedag6gico fue retomado de la "telescuola 

1 tal lana 11 sistema que operaba casi de la misma manera con:io se 

presentaban las lecciones en un aula de nuestro pais: las clases 

conducidas por maestros de secundaria especializados ftelemaestros} 

eran transmitidas a las teleaulas, los alumnos observaban la clase 

televisada y realizaban, al final de la emisión, las actividades 

sugeridas por el telemaestro, para lo cual eran asesorados por un 

11 maestro monitor" al frente del grupo. 

De igual forma, el modelo de los textos que sirvieron de apoyo 

a las lecciones fueron retomados del sistema italiano. En un 

principio operaron los llamados "Cuadernos de Trabajo" que se 

imprimían en offset, posteriormente aparecieron las primeras guias 

impresas llamadas Guias para las lecciones televisadas de segunda 

ensefl.anza. 

Una vez concluido y evaluado el proyecto en 1968, el entonces 

Secretarlo de Educacl6n Pública, Lle. Agustln Yafie:z, establecia un 

acuerdo donde quedaba inscrita la telesecundaria dentro del Sistema 
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Educativo Nacional y, por lo tanto, los estudios cursados a través 

de esta modalidad adquirian validez oficial, 

Loe cursos de telesecundaria se iniciaron oficialmente en 

circuito abierto en 1966 en siete entidades federa ti vao. Los 

primeros maestros monitores fueron docentes con experiencia en 

el quinto y sexto grado de primaria. 

Los motivos por los cuales emplearon maestros de primaria y no 

de secundaria fueron: primero porque le era menos costoso a la 

S.E.P. pagarles un sueldo más bajo, y segundo porque el profesor 

monitor, al tener que enseñar las diez materias en telesecundaria 

<mientras el maestro de secundaria era un especialista en una o dos 

materias), resultaba el mas adecuado al nuevo tipo de enseñanza. 

Desde que se inicl6 el servicio, tanto alumnos como maestros, 

sintieron la necesidad de un material de apoyo escrito que 

permitiera un reforzamiento de la clase televisada. Este material, 

en forma de texto, recibi6 el nombre de "guia de estudio". Era asi 

como quedaba conformada la primera tecnolgia y metodologia 

utilizada en el modelo pedag6gico del subsistema: la lección 

televisada, las guias, el maestro-coordinador y los alumnos. 

El proceso de ensefí.aza-aprendizaje en esta etapa de la 

telesecundaria tenia su núcleo determinante en las lecciones por 

televis16n. La actitud del alumno ante ellas, era fundamentalmente 

pasiva en el momento de la recepción y medianamente activa en el 

periodo posterior. 

El maestro-coordinador reforzaba el aprendizaje logrado con 

ayuda de la televisión por medio de la lectura, Individual o en 
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grupo, de 1a guia de estudio y respondiendo a 1as dudas de los 

educandos al final del proceso. 

~a evaluación del aprendizaje se realizaba por medio de una 

prueba elaborada a nivel central y transmitida por televisi6n para 

su aplicación en la teleaula. 

Estas pruebas eran valoradas por el maestro-coordinador y 

const1tu1an una de las bases para determinar la calificación del 

alumno. Otras fuentes para la evaluaci6n eran los ejercicios que 

aparecian en las guias de estudio y, desde 1981, los exámenes 

semestrales. 

En 1972 la Direcci6n General de Educaci6n Audiovisual y el 

Centro de Investigaciones de la Comunicaci6n de la Universidad de 

Stanford", llevaron a cabo una investigaci6n para evaluar algunos 

aspectos de la telesecundaria mexicana. En estas investigaciones se 

prentendia conocer el costo relativo del sistema por televisión 

comparado con los tradicionales del mismo nivel; el comportamiento 

pedagógico de los maestros-coordinadores en relac16n con el de los 

maestros de enseñanza directa y el rendimiento escolar de los 

alumnos de ambos subsistemas. Los resultados fueron determinantes 

para la telesecundaria: 

1.- Tanto los alumnos de telesecundaria como los de la ense~anza 

tradicional, obtuvieron calificaciones semejantes en las pruebas de 

rendimiento escolar. 

lO Hayo,John y Colaboradores. "La Telesecundaria Mexicana: 
An6.lisi's de costo-efectividad". lnstitute for Communication 
Research.St,.nford University, 1973. Himeógrl!fO del Depto. de 
Investigl!ción de li!, UTE. 
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2.- Los ma.estros de telesecundaria tenian, en general, menos 

preparación que los maestros de la secundaria directa. 

3.- En cuestión de técnicas didácticas, los maestros de los dos 

tipos de escuela utilizaban la técnica expositiva la mayor parte 

del tiempo, permitiendo una participación mlnima de los alumnos 

quienes asumian el rol de espectador frente al predominio de la 

cátedra magisterial. 

4.- Al evaluar las lecciones por televisión, se concluyó que no 

cumpllan lntegramente con el objetivo de ser el eje del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la telesecundaria, por lo que se recomendó 

su perfeccionamiento. 

5.- La telesecundaria resultó ser mb.s barata que el subsistema 

tradicional debido al costo menor de sus libros de texto, a los 

pocos gastos de producción y al bajo salarlo de su planta magiste

rial, 

Estas evaluaciones demostraron, cuantitativamente, la igualdad 

educativo. y la superioridad económica de la telesecundaria en 

relación con el subsistema general, pero no analizaron una cuestión 

muy importante a mi parecer: el aspecto cualitativo, fundamental 

para determina~ el éxito de un proyecto educativo. 

Dicho aspecto es el r~ferente a la asimilación de conocimien

tos y experiencias, las ouales promueven en el alumno actitudes que 

lo lleven a la transformación de su realidad social y natural. 

En resumen, el periodo 1966-1974 de la telesecundar!a se 

caracterizó por desarrollar en el alumno una actitud pasiva en el 

momento de la recepción del aprendizaje, ya que la esencia del 
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discurso pedagógico de las clases por televisión era la misma de la 

ensefianza tradicional, 

Su 'esquema didáctico era esenc lalmente exposl ti vo y verbal l sta 

sin pausa para la reflexión de los contenidos. Asimismo, vinculó 

muy poco a la escuela y al alumno con la comunidad, debido a que no 

se les presentaba por televisión ejemplos de su vida cotidiana. 

Esta falta de vinculo tuvo su origen, básicamente, en que su 

experimentación Inicial se realizó en condiciones tlplcamente 

urbanas y no en una naturaleza de las comunidades marginadas 

rurales en las que debia desarrollar su acción. 

El periodo 1975-1979 fue, para la telesecundarla, una etapa de 

crisis, revaloración y reestructuración que permitirla la propuesta 

de un nuevo modelo pedag6gico, el cual atenderla al mejoramiento de 

los aspectos cualitativos antes mencionados. 

Con la Reforma Educativa de 1975, en donde se establece la 

creación de nuevos planes y programas de estudio, se da una 

coyuntura que es aprovechada por la telesecundaria para cambiar la 

forma de producir y presentar las clases por televisión. 

Ahora, las lecciones no se transmitirian en vivo sino serian 

grabadas previamente; la planeación de los guiones estarla a cargo 

de especialistas y la presentación de los programas la realizarian 

actores profesionales apoyados por productores y con el auxilio de 

diversos.recursos didácticos. 

El cambio de metodologia dio como resultado la ellminacion 

practica del telemaestro en la lección y, por ende, el fin de las 

clases por televisión, 
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A partir de este·momerito, los.programas televisivos estarian 

apoyados con algunos recursos que la tecnologla de la Imagen ponla 

al servicio de· ia televisión, como ger.ieradores, gráficas e 

ilustraciones~ e~~~e otros. 

Dichos recursos·, junto con el material impreso manejado por 

alumnos y maestros, tenderian a cubrir con eficacia los aspectos 

informativos del aprerndlzaje, 

Este modelo de enseñanza señalaba para el maestro la función 

de crear, en la teleaula, las condiciones educativas necesarias 

para que los alumnos lograran el aprendizaje formativo, definido 

por los objetivos generales de la educación secundaria, a partir de 

la información obtenida en las lecciones televisadas e impresas. 

Con las nuevas reformas también surge, en 1981, la creación de 

la Unidad de Telesecundaria IU.T,S.), organismo administrativo 

adscrito a la Subsecretaria de Educación Media, a quien se le 

asignó la responsabilidad de establecer las normas de operación de 

las telesecundarias federales, de apoyar a las estatales y de 

mejorar la calidad de esta modalidad educativa. 

La U.T.S. ha asumido, desde entonces, el disefio curricular del 

plan de estudios y la elaboración de Jos Gulas de Aprendizaje y de 

Conceptos Basicos, materiales que tienen corno función principal 

refor2ar el mensaje televisivo y auxiliar el trabajo de los alumnos 

y profesores ofreciendo inforrnaci6n, ejercicios y sugerencias de 

actividades, para cumplir con los objetivos propuestos en la 

lección. 



Con base en, es,te pl~nieamt~nt~, e:!pr?g.ramo. de televisión e:: 

y es ,determinado segó~, el é~~t;,~ldo de i~~ ~Úias elaboradas por un 
. <~·:,, 

equipo. de. pro~esores egr!isados de la norma.) supeÍ'lor' quienes son 

lo.s re~pon~~bi~'s;d~ ~~~~~~f·-~·:d1,t1f'ijif,;'.~Lf og~ámo. de estudio de 

secundari·a ·_··de _acUerd~: ~on,!.'·~1 ;·calendilr]o.~;e"scolar ;: 

Lá Unidad de. Teiesecürid~';~'~ 1it~~~~~;~';:littenldo como funcl6n 

evaluar los servicios. dr:~~~\i,iij;)Tu~~~~,f~;~!',educatlva, asl como 

proponer al terna ti vas ·que'tl~ndan::a::mejorar• su calidad, 

En la actualidad.; :li~,:~~i'ffft'rsim~~}fa;al~s son las responsa-

bles de la construcc:i6n y·~quip~m~e~t? de los: loc:ales, del manejo 

admlnlstrati,vo es~~i'~,~<:>;·~~t;,<i~~~~~;>d·~>las plazas del personal 
;<:·:; -~-.:¡;.: _·;_\-, ·:"-,~-~ :.'; 

docente . 1 ~ ;.·,·,: ::_=;_:,;-:::::> ; .. '.·¡~- ,.:,',,·,i, .. :;, ·.: ._. --~· 
.. ··)';,<,·:·ir:>-~~ -,.. _. ·.i ... · .. -~->[·· ''-· .. 

Para· el' subsl'stema·:esi::olárizado de telesecundar!a 1961 fue un 
:,,J.."..,_;yL -, ·t•;· ·':i···· :.::, · 

año lmp'ó~tan·t~',:'fCi;;;BidO'':·~·'.qúe""ae:fmpleménte.ron varios proyectos con 
'• ···>.<:./:~~· .. •'' ,'"·· . ) , - ' ··;: .'.;/ .. ,\.,;1.« .. y·.:. 

el fin de.; :cori.frO..rr'estar:';ia":éri,s1s por .. la que estaba pasando. 

Algunos <iee~t;;;;•;p;byectC>s ~u~~~~:,!6~<~1 9uÍentes, 
* • Di~eñ~-.c~ i1:%~§.;'.fi:6n;·,~efl"~/.g,u'1:~·~1·~e~tud!C>. 
* , Cursos.;de. capacitación' con el·'obje.tlvo:de apoyar a profesores 

' - • - . .' • ' . - • • . . • ~ - ' ·,.. , •• ¡¡' .• • . •• • 

de ··tE{1eSec'Und;;i'~>~~ s~ función d~~e·ri:t·~-:,· "'asL:··c·omo a los de nuevo 
· .. ~: ... ' 

-_<.-_. 

* E~pansi6n de la te!esecundaria; 11;,vandola a comunidades donde 

no operaba este sistema escolarizado pero. si c'ontaban con la señal 

de t.v. 

Telesecundarie de verano, con el objetivo de regularizar a los 

estudiantes que hubieran reprobado alguna de las lecciones claves 

U Esquem.!t di!? Operación de TeJesec:undlJrilJ. Méxic;o, UTS~ 1986. 
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de cada una de las b.reas; se. transmit.ia.n -~1-~h.~~~ .. l~~·cio_nes durante 
',>;;-•,,: ''" '·' .... . . 

los meses de vacaciones. .::.:x. ,~·L.:: ·>·.:~.~·i~. :, 
Jorno.do.s de Al fo.bet 1 zo.c\ó·~: qu~; capacÚarari :a 1 os :·estudiantes 

. '\·~ - :,.::.;\\;:<:t'f1t~:~\·:?:~:~~:~·.-:·t;~"· ~ •'• 
como alfabetizo.dores (d.eritro'.de los:pla'nes'de·.·estudlo,de ·ciencias 

;.':' ., ~.:.: . : .:-: : :.;;-,- ~.!'.~·.=:~' ::~;·~~.~~ :"~<:!'."~.'. ·"-·: ::·:. ~ .. 1 •• :· 

Sociales) y, durante el ciclo. de· Vacaciones,:::comenzaran su labor 
- . ;-•t:.·,;. <'·¡: ~-- • - • 

con sus padres, fami l iÍ!lres ce~~anos, vec_i.nos, et~. 

Con el propósito de mejorar la calidad técnico-pedagógica de 

las lecciones de telesecundaria, en 1982 se crea, por decreto 

presidencial, la Unidad de Televisión Educativa y Cultural !UTECI. 

Durante el periodo 62-66, la UTEC produjo una gran cantidad de 

programas educativos, tanto formales como no formales y culturales. 

Podrlamos decir que fue la época más productiva de la televisión 

educativa, pero s6lo en el aspecto cuantitativo, porque en el 

cualitativo se volvian a presentar en los programas graves 

deficiencias en cuestiones técnico-pedagógicas. 

Un problema común era el realizar las lecciones televisivas 

sin tomar en cuenta los perfiles de su público. Los perfiles 

expresan las caracteristicas psicológicas y pedagógicas del 

educando, por lo que constituyen uno de los soportes para la 

elaboración de todo programa educativo formal. 

La falta de estos elementos impiden que exista una relación 

entre el conocimiento adquirido y el entorno social del estudiante. 

Esta era una variante permanente en los programas de la telesecun-

. darla. 

Y si a todo esto le aunamos la mala calidad de las imágenes de 

video, la falta de concordancia entre imagen y texto y hasta, en 
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algunas ocasiones, la poca sincron~a entre· generadores y audio, 

podemos decir que estos programas instruccionales, lejos de atraer 

su atenc16n 1 creaban confusión·y el desinterés de los alumnos. 

Con el paso de los a&os·l~ UTEC pierde lo cultural y se queda 

únicamente con lo educativo, transform!indose en la Unidad de 

Televisi6n Educativa lU.T.E.l la cual queda como responsable de la 

producci6n y transmisi6n de los programas. 

La UTE, además de los programas de educac i 6n formal para 

secundaria, primaria y preescolar, produce capsulas extraescolares, 

programas de actualización para maestros y programas especiales. 

1.S.Diagn6stico de la Telesecundaria. 

En conclusión, a pesar de que la telesecundaria representaba 

para el gobierno, en el aspecto cuantitativo, la mejor opción para 

cubrir las necesidades de la educación media b!sica del pa!s, ésta 

no lograrla vencer una serie de deficiencias cualitativas, que 

comprendian tanto el aspecto administrativo, como el pedagógico y 

el técnico. 

Lo administrativo se refiere básicamente a las instalaciones 

fisicas de las telesecundarias. Se carece de un edificio que 

responda plenamente a sus necesidades. 

Por ejemplo, las condiciones fisicas y materiales que existen 

en la mayoria de la teleaulas son poco favorables para la practica 

educativa: iluminación inadecuada, ventilación insuficiente, 

materiales de construcción inapropiados, etc. 
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Asimismo, la mayoria de las telesecundarias !urbanas y 

rurales), no cuentan con los espacios apropiados para la práctica 

deportiva, la recreación, el desarrollo de actividades artísticas, 

ni al quiera l nstalac lenes para una bl bl loteca 1 ademas carecen de 

laboratorios para las prácticas experimentales l!mltándo!os al 

contacto con los fenómenos naturales. 

Por Ultimo, en el aspecto de las instalaciones, podríamos 

decir que las telesecundarias urbanas necesitan de lugares 

adecuados para la practica de las actividades tecnológicas. 

El aspecto pedagógico, en términos generales, es uno de los 

más da~ados ya que los programas continuan con un esquema didáctico 

televisivo esencialmente expositivo y verbalista sin permitir Ja 

reflexión de los contenidos. 

Esto l nf 1 uye negativa.mente en los pianes y prog1·amas de 

estudio, los objetivos educativos, las estructuras pedagógicas de 

las gulas de estudio y el perfil académico de Jos docentes de 

telesecundaria. 

La relación entre la gula de aprendizaje y el programa de 

televisión es muy variable, en ocasiones se complementan, en otras, 

se contradicen: en muchos casos la relación es muy poca y no 

perml te que 1 a experiencia rompa con la recepción pas! va del 

mensaje, para convertirlo en un estimulo dirigido a la transforma

ción de la realidad. 

Como resultado de una estructura lineal, los programas 

favorecen la memorización, al hacer demasiado énfasis en la 

retención de datos y terminologias técnicas. 
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En cuanto a la calidad técnica de los programas, ésta se ve 

demeritada por el mal estado de los materiales de archivo utiliza

dos¡ la falta de una planeaclón pedagógica que permita aprovechar 

óptimamente el material didáctico como !lustraciones, dibujos, 

mapas, etc.; la carencia de concordancia entre imagen y texto; la 

poca lnlcl.atl va por utl l Izar efectos electrónicos con objetl vos 

pedag6gicos y, por último, la escasa vinculaciOn de los contenidos 

con la realidad cotidiana, ya que las Imágenes Ilustran formas de 

vida ajenas a la del alumno. 

Todo esto provoca confusión y desinterés en el adolescente, 

repercutiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En lo que se refiere a los planes y programas de estudio, 

podemos decir que responden, básicamente, a las necesidades del 

medio rural, sin considerar las propias del medio urbano. Por otro 

lado, se pone demasiado énfasis en los aspectos cognoscitivos del 

aprendizaje relegando los afectivos. 

Las estructuras pedagógicas de las gulas de estudio también 

presentan sus deficiencias, por ejemplo, algunos de los objetivos 

que se pretenden lograr en cada lección son demasiado ambiciosos 

pero con poca información¡ y otros, con abundantes conceptos, son 

muy limitados. Los contenidos de dichos textos se caracterizan por 

la falta de articulación y énfasis en la información, omisiones de 

conceptos importantes, errores de contenido e informaci6n poco 

significativa y fuera de contexto. 

Respecto a la cuestl6n del perfil académico de los maestros de 

telesecundar la, podemos decir que, en su mayor la son maestros 
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normalistas, no son especialistas en todas las asignaturas lpor 

ello su contrlbucl6n al aprovechamiento est~ condicionada a las 

materias en que sean más competentes), y no han recibido capacita-

ción especifica para trabajar en el sistema. 

Por Ultimo, las cuestiones técnicas para la elaboración de los 

programas de televisión son obsoletas ya que no corresponden al 

momento del desarrollo de la nueva tecnologia en los medios de 

comunicación masiva, especificamente la televisión. 

Frente a estos problemas y a la necesidad de cambio, la actual 

administración plantea una modernización en los modelos pedagógicos 

que manejaban los medios de comunicación con fines educativos. 

Los medios electr6nlcos de comunlcaci6n posibilitan el 
acercamiento a nuevos auditorios en localidades de 
dificil acceso y con poblaciones muy dispersas. Ademas la 
radio y la televlsl6n recogen la tradici6n centenaria de 
transmitir el conocimiento en forma oral y por im6.genes. 
Ello aconseja intensificar el estudio de sus potenciali
dades educativas ••• establecer procedimientos adecuados y 
planificar con esmero los contenidos de los distintos 
programas •.. 11 

Como respuesta a este Programa la UTS y la UTE crean un nuevo 

modelo de producción televisiva, basado en lo. definición de 

fórmulas de comunicacl6n pedag6gicas para cada materia del nivel 

secundarla, definiendo un género televisivo y un método dldactico 

para cada una de ellas, con el apoyo del uso de un formato 

segmentado para la presentación de los contenidos. El objetivo es 

realizar programas más didacticos y dinb.micos. 

12 Programa para Ja Modernización Educativa. "1989-1994". Tomo 
I. p6.g. 24. 
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I I. LA NUEVA TELESECUNDARIA 

2.1. El Sistema Educativo Actual 

México, como parte de la comunidad mundial, no ha sido ajeno 

a las transformaciones econOmicas, pal i t teas y soc tales. Como 

respuesta a las nuevas exigencias de nuestra época, se ha generado 

un proceso de reestructuración en todas las esferas de la vida 

nacfonal. 

El ámbito de la educación es uno de los más significativos, ya 

que 'por ·su tI-aScendencia en las nuevas generaciones, se ha vuelto 

un- :factor ·de "modificación 
."-: ,-_;·. ·, . 

fundamental para la sociedad. Este 

pro7~s?:·:.de~ .. \~~a:mb1·~ consta de varias etapas que van desde la 

conc~p¡~·ai,'1z~ciO·n·· Y. diseño de los modelos educativos, hasta su 

Implantación ,Y ,eval~ac!.ín. 
:.·,.-,··:-·,.,.:. 

La nu.e\ia<-~o-~Cep
1

t~a"i1zación y organización del Sistema 
. . ~ . . . :-. . . . . . . ,. 

Educativo Nacional e'stá' planteada a partir de las experiencias, 

aportaciones 
•· : .. :, ._~ 

Y. :aé:~;iO.nes de todos aquellos vinculados con la 

educación en México,· .. asi ·como de las prácticas educativas desarro-

!ladas con éxito· en otros paises <tomando de ellas los aspectos 

adecuados a nuestra realidad) ,u 

13 ¿que est~ pasando en Mexico con la Hodernizaci'ón Educativa? 
Documento FotocopilJdo del Depto. de Contenidos de llJ UTE, Julio de 
1991. 
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Todo esto con el fin de que la estructura educativa responda 

a las expectativas de la población y favorezca sus resultados a la 

vida productiva, 

Ante esta necesidad de cambio la actual administración 

implementó EL PROGRAMA PARA LA MODERNIZAC!ON EDUCATIVA 1PME1 , 

1969-1994, proyecto que se!\alaba como aspectos fundamentales el 

extender la Educación Formal a todos los niveles, elevar su calidad 

y vincularla con una sociedad en permanente cambio. 

Para tal fin, al Inicio del sexenio se elaboró un diagnóstico 

del Sistema Educativo Nacional, algunos de los elementos relevantes 

fueron: 

Los programas escolares del nivel de la Educación Básica 

(Preescolar, Primaria y Secundaria) se encontraban desarticulados 

entre si, les faltaba coherencia interna, sus contenidos y 

objetivos eran excesivos, pero sobre todo, estaban desvinculados de 

la realidad de la comunidad, 

La calidad de la Educación que se ofrecia en comunidades 

rurales e indigenas era preocupante ya que los indices de eficien

cia eran menores al promedio nacional. 

En los examenes escolares resaltaban los aprendizajes mecanices 

y verbalistas, dándoles menor peso a la reflexión y a la adquisi

ción de valores por parte del alumno." 

De acuerdo con el PME, para lograr contrarrestar estas 

deficiencias, se llevarla a cabo la revisión y ané.lisis de los 

contenidos de los programas escolares, la renovación de métodos de 

Jl ~p.B-9 
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investigación, la rev~loración de la función social del maestro, la 

articulación de los dive.rsos·niveles. educativos, y la vinculación 

de los procesos ped~g~gic~s ·con 'los avances de la ciencia y la 

tecnologio.. 

El PME fue el documento encargado de guiar la modernización 

educativo. del po.is hasta 1992, año en que se establece el ACUERDO 

NACIONAi. PARA LA MODERNIZACION DE l.A EDUCACION BASICA, proyecto que 

se concentra en la Educación Básica, y plantea que la Organización 

en el Sistema Educativo, a través del Federalismo, consiste 

fundamentalmente en la descentralización. 

Asimismo, ... recoge el compromiso del Gobierno Federal, 
de los Gobiernos Estatales de la Republica y del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de 
unirse en un gran esfuerzo que extienda la cobertura de 
los servicios educativos y eleve la calidad de la 
educación a través de una estrategia que atiende a la 
herencia educativa del México del siglo veinte, que 
pondera con realismo los retos actuales de la educaci6n, 
que compromete recursos presupuestales crecientes para la 
educaci6n pública, y que se propone la reorganizaci6n de 
sistema educativo, la reformulación de los contenidos y 
materiales educativos, y la revaloración de la funci6n 
magisterial . 11 

En términos generales, el reto que se perseguia era el de 

mejorar los contenidos de los programas de estudio y con el lo 

elevar la calidad de la Educación Básica en el pais. 

Como respuesta a los lineamientos establecidos en el PROGRAMA 

PARA l.A MODERNIZACION EDUCATIVA y el ACUERDO NACIONAi. PARA l.A 

MODERNIZACION DE LA EDUCACION BASICA, La Unidad de Televisión 

Educativa IUTE> y la Unidad de Telesecundarla lUTSl elaboraron una 

JS Acuerdo Nacional para Ja HoderniZl!ción de Ja Educación 
B~sica, México 1992. p. 2. 
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propuesta que constaba de 10 puntos: 

1) Diseñar la Telesecundaria de manera integral. 

Para estudiar al conocimiento es necesario organizarlo en asignatu-

ras (anteriormente en a.reas>, y presentarlo a través de la 

televlslan y del texto. 

21 Establecer lineamientos pslcopedagóglcos. 

Partir de las necesidades, intereses y caracte~i,stic~s de los 

alumnos en el marco de su desarrollo evolutivo,º Y a~i determinar 

una metodologia didb.ctica adecuada para que los alumnos puedan 

aplicar el nuevo conocimiento a su vida cotidiana. Plantear el 

conocimiento con afectividad en los textos y los programas de 

televisión, de tal suerte que el alumno sienta que estan dirigidos 

hacia él,' .y,asl ·_los asimile y aplique. 

PreSerú:a¡. ' .. e1···. conocimiento estructurado en procesos que 

facl l lte .aL'.'-~_1:'1_m~o ;.c.onstrul r un pensamiento 1 óg leo. Y por úl tl mo 
:· f ~·). . ;: ' 

propo_rclonar:- "':l.' maestro elementos dldactlcos que promuevan la 

reflexión en el alumno. 

31 Seducir para aprender. 

16 Los alumnos de telesecundaria ocupan un rango de edad que 
va de Jos 13 a Jos 17 liños. Segón datos estimados por el Depto. de 
Planeación y Apoyo Estatal de Ja Unidad de Telesecundaria, el 70% 
de las escuelas se encuentran en comunidades rurales y el 30• en 
zonas suburbanas de Ja periferia de las ciudades. La mayoría de las 
comunidades (rurales y urbanas) no cuentan con servicios p~blicos 
que les faciliten las condiciones de vida a los estudiantes, Huchas 
de las comunidt1des rurales se encuentran en Jugares apartados e 
incomunicados, siendo en lJJgunos casos el español su segundlJ 
lengua. Por las características culturales de los CtJmpesinos 
findJgenas y no jndigenasJ, así como por las condiciones geográfi
cas, Jos alumnos del medio rural son poco comuniclJ.tivos, desconfia
dos y t'JmJdos para con las personas externas a sus comunidades. 
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Los programas de televisión y los textos a través de la sensibili-

dad y la afectividad motivarán al alumno a aprender. 

41 Hacer congruente el contenido y su tratamiento en los textos y 

en los programas de televisión. 

El contenido de las asignaturas entre si 1 asi como su planteamiento 

en los dos medios, debe ser congruente, claro y accesible. 

5) Estructurar programátlcamente los textos y los programas de 

televis16n. 

Dosificación de los conocimientos que plantean los nuevos Programas 

de la Educación Bastea para aclarar los puntos: aJ qué se enseña, 

b) qué es lo que se desea que aprendan, el para qué se desea que 

aprendan eso, d 1 qué hay que aprender y e 1 para qué hay que 

aprenderlo. 

6) Definir esquemas de las sesiones de aprendizaje. 

Establecer un tiempo definido para cada sesi6n de aprendizaje," 

para ello, es necesario elaborar esquemas que determinen cuáles son 

las ideas importantes que se plantean. 

71 Realizar ejercicios y actividades. 

Para evitar la memorización del conocimiento, se presentarán, en 

los programas de televisión y en los textos, ejercicios de 

reflexión y actividades que faciliten al alumno hacer suyo el 

conocimiento. 

11 Una sesión de aprendizaje es el momento en el cual el 
alumno, el grupo y el maestro están dispuestos a recibir, asimilar, 
ejercitar, discutir y aplicar el conocimiento que se presenta en el 
texto y en el programa de televisJ'ón. La sesión de aprendizaje en 
el aula inicia con la observación, por parte de los alumnos, de la 
lección televisada, después la lectura de los materiales impresos 
y más adelante se hace un análisis y se procesa la información. 
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81 Utilizar ilustraciones, fotografias, cuadros, 

En los textos y programas de televlslon será necesario manejar las 

ilustraciones y fotografías que hagan m6s representativo el tema. 

91 Capacitar a los maestros. 

La capacitación de los maestros de telesecundaria es esencial ya 

que deben conocer y entender lo que sucede durante el proc~so de 

enseñanza-aprendizaje. 

10> Dar un nuevo enfoque a la evaluación. 

La evaluación debe de ser cr!tlc:a, reflexiva y liberadora, capaz de 

motivar al alumno para seguir estudiando; saber si se sistematiza, 

se relaciona y se apl!ca el conocimiento, 

A partir de esta propuesta, surge el nuevo modelo de produc-

ción televisiva para los programas correspondientes al primer afio 

del ciclo escolar del sistema telesecundaria. 

Con este modelo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

nueva telesecundaria intervienen tres elementos fundamentales: 

1) El profesor, quien elabora los materiales didácticos impresos 

con un contenido especifico y un método pedagógico. 

2l El guionista adapta dicho texto al lenguaje de la televisión," 

3! El realizador, es quien finalmente concretiza el guión en 

Imágenes. 

18 El Departamento de Contenidos de Ja UTE es el encargado de 
organjzar, djrigir y supervisar Ja investigación y el desarrollo de 
guianes ptcra los programas de telesecundttria, b~s~ndose en JA 
dosificación de contenidos propuest~ en los programas y contando 
con lo asesori~ de especiaJjstas en Jas diferentes disciplin~s. 



29 

Posteriormente y dentro del aula, el alumno al ver el programa 

de televisión ayudado por un profesor coordinador, guias de 

aprendizaje y libros de conceptos básicos, completa el mensaje 

educativo, 

2.2. Descripción del 1~uevo Modelo de Producción Televisiva. 

Al modificarse los planes de estudios aéadémicos del nivel 

secundaria, fue necesaria la el~b·o_i-~c;·ión, .. d~' 'n'uevos materiales 

impresos" para los 'al,um.no~.»: qUe .. <.·,~·UrS~rián e1 primer año de la 

telesecundaria y,. ~~~,:;·'.·~~·~;~~·;··J'.'.~J{~~::/~~'.j~J'j~·r1ri>de·· di te rentes programas 
H" O ' ' ,,,',•,•,,,': ••• -. < •• ' '' 

de televisi6n qua..:~~~:¿:·;/1·~~·~'~L·'á'é~~·fde' con los contenidos de dichos 

textos. 

Para la .realización de e.stos programas la UTE 119901 propuso 

un modelo de producción televisiva que contemplaba tanto los 

aspectos pedagógicos, como los comunicacionales para la transmisión 

del conocimiento de cada una de las asignaturas. 

Este nuevo modelo de producción de la telesecundaria se basaba 

en la definición de fórmulas de comunicación pedagógica, es decir, 

en la combinación de un género televisivo y un método didáctico", 

19 L• Unidad de Telesecundaria íUTSI fue la encargada de 
elaborar las nuevas Guias de Aprendizaje para cada materia; 
también elaboró los 1 ibros de Conceptos B~sicos en donde se 
encuentran los contenidos esenciales de los nócleos de cada 
asignatura del plan de estudios. 

2º En el caso de la televisjón, cuando hablamos de los 
metodos didácticos utilizados en Jos programas, nos referjmos a la 
forma como los alumnos acceden al conocimiento, es decjr, cómo 
recjben la información, la procesan cognitJvamente, Ja asimilan y 
Je hacen un lugar dentro de su esquema. Los métodos utiJjzados en 
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idóneos para la enseñanza de cada una de las materias que conforma-

ban el plan de estudios. 

Para hacer la presentacl6n más atractiva y facilitar la 

percepc16n y comprensión de los contenidos de cada materia, se 

seleccionaron aquellos géneros con los cuales los jóvenes est6.n 

familiarizados y que posiblemente son adecuados a la finalidad 

didáctica. As!, por ejemplo se utilizó para: 

MATERIA GENERO" 

Historia Universal Noticiero 

Educacl6n Flslca Revista Deportiva 

Blologla Documental 

Geograf la Video Enciclopedia 

Civismo Minlserie/Documental 

Matemáticas Recreativo/Comparativo 

Español Ficcl6n/Aventuras 

Inglés Aventuras 

Jos nuevos programas de televisión son: Método Deductivo; Inducti
vo; Comparativo; GlobaJizador y Analítico. 

21 Estos géneros televisivos fueron contemplados a partir de 
un estudio realizado en el año de 1981 por Ha. Antonieta Rebeil y 
Alberto Hontoya sobre ''El impacta educativo de la televisión 
comercial en Jos estudJ'antes de telesecundaria ". Los resultados 
manifestaron Ja preferencia de Jos alumnos por los programas de la 
televisión comercial, como por ejemplo, los de aventuras, dibujos 
animados, ciencia ficción, telenovelas, cómicos, musicales y 
deportivos. Aprovechando esta aceptación, se implantaron en el 
nuEJvo modelo de producción televisiva estos formatos como géneros 
televisivos de Jos programas de telesecundaria. 
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Con 1a vlnculacl6n de estos géneros y métodos se Intentarla 

producir programas didacticos que a su vez resultaran atractivos 

para los alumnosº utilizando las animaciones por computadora, 

efectos especiales, tanto en audio como en video, encuadres 

modernos y una nueva composición de la imagen. 

En términos generales, el modelo de producción para telesecun-

dar i a buscaba que 1 os programas tu vi eran una nueva estructura, 

tanto en contenidos como en recursos audiovisuales. 

2.2.1. Estructura/Formato, 

Para la concepción y elaboración de un programa de televisión 

educativa es fundamental su estructura o formato, ya que sirve de 

soporte al manejo de los contenidos. 

El nuevo modelo de producción sustituyó el formato denominado 

Enfoque Masivo Tradicional 11 por el llamado Aprendizaje Distribui-

9.Q_, que consiste en organizar la información de cada asignatura en 

bloques o segmentos debidamente relacionados entre si. Con esta 

22 La UTE propuso la produccjón de programas atractivos para 
los alumnos de la telesecundarja a partjr de algunas razones que 
les hacen preferir Jos programas de la televisión comercial: 
• los programas comerciales hacen reir y Jos educativos no. 
• El manejo de información y Jos recursos de produccjón de Ja 
televisión privada han impuesto ritmos a los espectadores que los 
programas educativos no han logrado obtener. 
• A pesar de que a los niños les atrae los programas que enseñan 
algo, les molesta el tono académico. 

23 También llamada "Estructura Aristotélica de Ja catarsis", 
consiste en Ja presentación, desarrollo, climax y desenlace de Jos 
contenidos. Esta estructura exponía a Ja informacJ'ón de una forma 
JjneaJ, sin p11usa partt Ja reflexJ'ón. Fue utilizada tradicionalmente 
en la telesecundaria. 
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estructura cada programa de televlsl6n tiene· una duracl6n de 15 

minutos. (VER ANEXO 11 

La argumentacl6n que dio lo. UTE paro. ·j.ustlflcar este formo.to 

por segmentos fue lo. siguiente: 

al Jerarquiza lo. informacl6n en ·cat¡;go~l~s y se dosifica 

adecuadamente, 

b) Promueve el aprendizaje por asoc.iaci6n y relaciona conceptos 

nuevos. 

el Favorece el aprendizaje distributivo y la creación de 

estructuras cognitivas <cuerpos de conocimientos con una organiza-

ción interna, que son un marco de referencia para la incorporación 

de nuevos conocimientos>. 

dl Provoco. un cambio de estimulo visual al per.mitir recapturar lo. 

atención del alumno, que perceptualmente comienza a decrecer al 

minuto 4 del programa. 

el Ayuda al estudiante a tener mayor ca'pacido.d en la memoria para 

retener un contenido. 

Para la Lic. Guadalupe Galvan, Directora del Centro de 

Entrenamiento de Televlsi6n Educativa <CETEJ, en entrevisto. 

concedida para esta investigación, el formato de segmentación de 

los programas de televisión, fue un concepto nuevo en el proceso de 

producción de la UTE. 

En términos generales, señaló que la segmentación se planteó 

por el lado pedagógico, con el fin de presentar contenidos en dosis 

mas pequeñas, de tal manera, que los estudiantes pudieran asimilar-

lo. 
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Las teorias psicológicas del aprendizaje sefialan la necesidad 

de presentar una breve cantidad de contenidos para que los alumnos 

puedan aprender, sobre todo, si se está manejando segmentos 

conceptualizadores, de apoyo o reforzadores y recreativos, y asi 

buscar que el nivel de atención nunca disminuya. 11 

2.2.2. Estética de la l111Agen. 

Además del tratamiento diferente de los contenidos didácticos, 

el nuevo modelo de producción buscaba darle una presentaci6n más 

estética a las imagenes de los programas de televisión, esto con el 

fin de hacerlos ágiles y atractivos para los alumnos. 

No podemos negar la enorme importancia que tienen los sentidos 

de la vista y el oido para el ser humano, pues a través de ellos el 

Individuo adquiere la mayoria de las experiencias útiles para su 

educación, 

Las técnicas audiovisuales satisfacen precisamente a estos dos 

sentidos, pero en los niños y adolescentes, de acuerdo con su 

receptividad, es mucho mas marcada su influencia en la vista. 

"Es innegable que el niño es visual. Las sensaciones visuales 

inmediatas y coloreadas, mas directas, prevalecen sin dificultad, 

y le es dificil prescindir de ellas para prestar cierta atención a 

2I Cfr, Lic. Guadalupe Galvi!ln. Directora del Centro de 
Entrenamiento de TeJevisiOn Educativa ICETEJ, Entrevista personal 
realizada en el mes de julio de 1993 para Ja presente investiga
ción. 
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las sensaciones sonoras 11
•

11 

En los programas de educación formal, un aspecto importante es 

la selección que se haga de las imb.genes, ya que éstas van a 

representar el tema a tratar y asi cumplir con los objetivos 

pedagagicos establecidos en el plan de estudios. 

Gracias a las caracteristicas que posee la imagen, el mensaje 

teórico de un programa de televisión se vuelve atractivo para el 

espectador. 

Su utilización en la enseñanza implica el conocimiento, por 

parte de la gente involucrada en esta esfera, de sus caracteristi-

cas, posibilidades y limitaciones, 

La imagen puede ser ICONICA, esto es, cuando la integran 

elementos visibles y se percibe visualmente, por ejemplo el dibujo, 

la fotografia, el filme mudo, etc. o ICONOFONICA ya que está 

conformada por elementos visibles y audibles, se percibe visual y 

audltivamente, por ejemplo el montaje audiovisual, el cine la 

televisión, etc." 

Dentro del proceso educativo, la presentaciOn de uno imagen 

por si misma carece de sentido si no se relaciona con un objeto 

ubicado dentro de la realidad del alumno. 

"Todo mensaje que no toma en cuenta el marco de referencia del 

pUblico al que se dirige esta condenado de antemano. Y por marco de 

referencia entendemos precisamente el espacio de lo plural, de la 

25 Le'franc, Robert. las técnicas 1J.1Jdiovisuales al servicio de 
la enseñanza. Ed. El Ateneo, Buenos Aires. 1978. p. 16 

26 Cfr. Fonsec:a, Hi guel. "Imagen y Enseñanz"' ", Deslinde No. 
3, Hexico CNHE-UNAH. p. 4. 
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diferencia; el inmenso espacio de la vida cotidlana 11 •
11 

Con el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación, 

especificamente en la televisión, el lenguaje visual ha tenido un 

auge sin precedentes, en donde la computadora se ha encargado de 

desplazar imagenes fijas hacia el mundo del movimiento, transfor-

mando el concepto tradicional de imagen educativa. 

Las Imágenes educativas se pueden dibujar, pintar y construir 

por medio de las animaciones por computadora. 

En los nuevos programas de televisión se han utilizado 

diferentes modalidades para la creacl6n de una Imagen educativa: la 

anlmac16n gráfica, la cual comprende todas las poslbl l ldades de 

comunicar información con base en titules, números o simbolos que 

van desde los mas convencionales hasta los más abstractos. 

Al modificar su forma, tamaño y color, aunado con una serie de 

movimientos, la tipografía en los programas se ha vuelto mas ágil. 

Las animaciones de la realidad, son imágenes tridimensionales 

con las que se busca representar los objetos del mundo en que 

vivimos. En este aspecto es importante el manejo de las luces y las 

sombras, ademas de la proyecci6n en tres dimensiones para darles 

mayor sensación de realismo. 

Este tipo de animaciones han sido de gran utilidad para 

mostrar aquellos comportamientos o fen6menos dificiles de captar 

con una cámara de video. 

27 Prieto c.,,stiJJo, D"'nieJ. "lQué puede ofrecer JtJ comunicación 
a J"' educación?", en La fiesttJ del Jenqu"' 1e. México, UAH, 1986. p. 
66. 
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Por último, la utilizaci6n de los dibujos animados ha 

representado formas pecul !ares del movimiento de las figuras y los 

objetos. Est.OS_ movimientos son mas sofisticados, pues su fin es 

hacer· muy ·~Ú~6.~ico el contenido que se va a presentar. 

Si bi.en ·es cierto que el empleo de la nuevas tecnologlas en la 

ele.ctrónféa ti-a dado como resultado programas con propuestas 

visuales más e><pres!vas y estéticas Icen el uso de modernos equipos 

como ·el ·Pai.nt Bo><, ADO, Kaleldoscoplo, Video Toasters, Abekas, 

entre otros), también es cierto que su aplicaci6n no es la única 

soluci6n a los problemas educativos. 

Hay que tener bien claro que si Se quiere ofrecer alternativas 

para la problemática educativa, es preciso analizar los aspectos 

pedagógicos del modelo propuesto. 

2.2.3. E><plotac16n Sonora. 

La música y sonorización constituyen un elemento imprescindi-

ble del lenguaje audiovisual. Su uso en un programa de televisl6n 

permite recrear atmósferas que contextualizan a las acciones o 

situaciones presentadas. 

A pesar de ser la música un recurso efectivo en la producción 

televisiva, durante muchos años sólo se usé como un mero elemento 

de relleno en los programas tradicionales de telesecundaria, 

permitiendo tener 11 m\'.Jsica de acompañamiento". 

En el nuevo modelo de producción, se sistematiza el empleo del 

canal sonoro, es decir, se comienza ha utilizar con una intenci6n 
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dldactlca y comunicacional. y. a~(._poder./expl'otar al maxlmo sus 

potencialidades. 

Desde el 'punto de vl~ta pedagógl~o-'y_~com~nicaclonal, la muslca 
' t~' ··~. , 

tiene diferentes funciones,· Per·~·· u:nas'.-;~:d·~-·-l~s más importantes soni 
. : '" ,:. ' 

la gramatical, expresiva, de.scrlptlvo.'; reflexiva y ambiental. 

Es gramatical cuando se usa como un signo de puntuación para 

Ir marcando las diferentes fracciones del discurso audiovisual. 

Sirve también, como elemento de transici6n de una idea a otra, de 

un tiempo narrativo a otro y de un espacio geográfico a otro. 

Es expresiva cuando produce un clima emocional, poniendo 

énfasis en el ambiente emotivo del caracter de los personajes y de 

las situaciones, por ejemplo, terror, suspenso, alegria, tristeza, 

etc. 
. . . 

Es descriptiva cuando recre"a-at"i:nósferas, ambientes o paisajes1 

ejemplo de el los _soii: i6~-·--~d1~~-::~}ú~--~·-~~os··:· una pelea cal le jera, una 
: .. --> ·: 

f iestá, un rec~rridc;>'/P~i·i·~~-=)~~a.m~~, ( ~-t'c. 
En . su función ;~·;ef,r·~~~·i·~~~~~·~}:a., espacios en el es pee tador para 

medl tar. ~~a Íd~~¿,~:'.~~;J'fáF~ifr~:)~;'. , .•. •. 
'. "·;. i • -~ -1 ,,..., '.,., .... 

en uny ::~::~;t~1:''tf)~'.~f1N'.R'}f~;~;f~:c)uól: a~:I::::: n:::::o :: ~:: 
lmagenes sin un p~op.ó~lto;'e~~·~~~f1~'~'. 

Otros recui--sos· ... i~J~·~t:~W'.t~·~'~:::~U·~ se explotan en los nuevos 

programas de Id t8fe·se~·u·~d~·,~·"i'·a~·~·~:~·otl ·los Incidentales o efectos 

especiales, los cu_ales~:,.~Ii.:ut.·i)i'zarse conjuntamente con Ja música, 

enriquecen y re~uerza~ ,e'J.:.;_c~nal sonoro de un programa de televi

sl ón. 
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Por lo general son·creO:dos de· manera· artificial (se encuentran 

grabados en discos> ; •. ·y co~ ;~u ut.t 1 izac!ón ·e~:Pci~lble rescatar toda 

la atmósfera expresiva del espac'io:ocúsÚo.<;>.de Ja realidad, ya que 

hacen referencia a la naturale%a- ~e ·ob·f~t~~··con los que estamos 

fa mi l 1 ar! za dos. 

Como se pudo apreciar, el cambio del modelo de producción 

televisiva en los programas de tel~secundarla es radico!, dejando 

atré.s aquella forma expositiva y verbalista de presentar el 

aprendizaje; es por ello que no podemos dejar de señalar la 

importancia que esta reestructuración representa para el Sistema 

Educativo Nacional. 

2.2.4. Investigación, Contenidos y Guión. 

El departamento de Contenidos de la Unidad de Televisión 

Educativa (1).T.E.l, es el encargado de organizar, dirigir y 

supervisar la Investigación y el desarrollo de los contenidos para 

los programas de telesecundaria a través de un equipo de asesores 

de cada asignatura. 

La escritura ,de !Os guiones se lleva a cabo por personal 

especializado en la disciplina correspondiente, quienes con base en 

las Gulas de Estudio, a una lnvestlgación previa del tema, al 

género televisivo y a el método didáctico de cada materia, proponen 

en primera instancia el diseño de una estructura de guión llamado 

también "escaleta 11
• 
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Lo escaleta es lo. formO:·coherente de distribuir· los contenidos 
. ·. '. , .,' ". 

para cumplir osl con un objetivo educat!vo:espec!f!co1 en ella se 
- . . . . 

planteo la Idea 'p~·!nc.!pof o ·desarrollar,:· la or.!g!.nalidad en el 

tratamiento y. la creot! v!dad. 

Una vez que es ,aprobada la· escaleta:· por: Jos coordinadores de 

cado asignatura de la Unidad de TelesecUndor!a IUTS> se procede o 

lo elaboración del guión. 

Lo estructura del guión esta acorde al area a tratar y cubre 

tres aspectos generales: 

a) Televisivo, 

b) De contenido y 

c) D!dact!co-pedagóg!co. 

Lo revisión de estos tres aspectos del guión es tarea de los 

asesores de contenido de la U.T.E., y la aprobación de éste lo 

realizan los profesores coordinadores de la U.T.S, 

Esto se hoce con lo finalidad de verificar que la Información 

sea correcta conforme a las dosificaciones y pautas académicas. 

Una vez que el guión es revisado y aprobado por todas las 

instancias, es entregado al área de producción para su realización, 

Con el Nuevo Modelo de Producción televisiva cada programa 

requiere de diferentes tiempos y formas de realización ya que 

depende, en gran parte, del género televisivo asignado, Por 

ejemplo, en Ja materia de Biología se necesita de menos ambienta-

ci6n para sus grabaciones al manejar el formato de Documental, cosa 

que no sucede con Espafiol pues, al utilizar el género de Aventuras 

y Ficción, necesita de mayor número de dramatizaciones, locaciones 
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y personajes para reforzar la historia que trata el guión, 

Para la realización de un programa de telesecundaria, se 

precisa de un equipo humano de produción, generalmente integrado 

por un productor, realizador, coordinador, asistentes de produc

ción, editor y musicalizador, asi como del personal y equipo 

técnico. 

Una vez terminado el programa, este se hace acreedor de dos 

tipos de evaluaciones: la primera por parte de los profesores 

coordinadores de cada materia de la UTS, con el fin de constatar 

que el guión haya sido respetado integramente en cuanto a conteni

dos y as! cumpla con su objetivo pedagógico; y la segunda la lleva 

acabo el departamento de técnica de la UTE, para verificar que el 

programa cumpla con la normas de calidad en audio y video. 

2.2.5. Formas de Transmisión. 

El Programa para la Modernizaci6n Educativa, destaca la 

importancia de los medios electrónicos para ofrecer alternativas de 

educación a grupos de la poblaci6n que carecen de opciones de la 

ensefianza tradicional. 

En el caso del Sistema Nacional de Telesecundaria, se ha 

logrado llevar, gracias a la transmisión de sus programas de 

televisón, la educación formal hasta las poblaciones mas apartadas 

del pais. 
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La transmi'siOn · ai ··_ai re·:_de".i0_~··.pr69f.~nla6. dé --t~i.-~~-~:/~-n~~:ria la 
', -:. ·;· ..... 

realiza 1a Unidád d'e,Te1ev!sióri'Educat'i'va;por medi~;d¡,;·,,",;;,Control 

Maestro de dond_~····-~e.·:~~~\&lJ\~f&~it}iéi~~'~\4,f;úYF;~•~·~f;f.jS;~?-~·:~:?~fon~·1·•.de 
Operac i_ones de la· Secretaria .. ae·:comu·n rc·ac iories·y·;:Trail's¡iortes · lSCTl, 

:~::: r q~: :e::i·i:Sº~.lf {!f :~\;,~~-r~~'~f ea·r¡ ~·¡:~'.~-{ {~st~~:~;-:~~·~~-- ·poder 

.. "· .. -~-' ': :~::1_.:;-:· ./-~)·~,;::~¡.'_:'.;.y·:_.-,_ . - - -
La prirriera;-_::·ae:-efei:túa""dei:(a _Tor~e _de _Te1e~--~---~J~:1'C-~Ciones de la 

SCT. al- ~e.nTf:~;J:~~i~jf'~i;~y ~e la empresa privada TELEVISA quien 

transffiite · {o·S;_.:,:}~;~ __ og·re:má.s ·a· _fas· telesecundarias ubicadas en el 

DI strl t~-;~~:e:~·~'J,fY·A~~metropol ita na por el canal 9 . 

.. La .. segu~d·a•;•::;s;;·•envla a Televisión Azteca !antes IMEVIS!ONI, 

quien ofreo<;> ~;: ;:Se}vi~!o .. ª través de la Red Naclonál y sus 
- · .. :. ' ; .. ;~_ ... - . '. :, ~ - . ' 

repetid?ras.del:;·i~hriorde !a República; 

Y -la :t~~~~r~'i'-·se tránsmlte al Centro Operativo Nacional de 
. . . . _;· . : '"' :_ ··~ ' .·.. ' -' - - . ' ' 

Teleéomunicaci'ones'.JCON'.J'ELI; que sube la señal .. al.Satélite Morelos 

. ;~;:.: ;. -:-·:y.'-;~ .. 
por. med 1 º.· del.: canal 10. a todos 

aquellas télés~~~;;d..,r,1:as.:der· páis .que esten ;.·eqUipadas para 

reo! bl r la. 1.1 
• IÍIER)INEXO' 21 

E:íi .Jl.lllo de 19'92,'·se marcó el 'inicio de una nueva etapa de la 
. ···, -,· ;;· .· . :: ....... _ .. 

televi~lbn .educ.ativ~ mexicana;· al .'.ponerse en práctica el proyecto 

de un Sistema de Televisl6n _Yia.' S.a.tÍ.1i~e· con uso exclusivo para 

fines educativoS, operado pOí-'Y1~ Secretaria de Educación Pública. 

Este sistema grupos ·.especlficos de la 

población que reciben'- los :·~~~·S,~:j·~·~, :~d-~6~~.~-~o~::·~·~ .ffi~ne~r·~ ·c-olect.l v~, 
----------'- ···•··· .. ·.· .... ·· .. 

11 El sistema, ¡¡~-··:, Tec_epción;->'~~~e·~~:ifo 
señal de televisión educativa ·vía, s.;.t.élii.e 
parabólica y un d<'codificador-.·· · 

'para poder c~p~a~ la 
c_Ue"nta. cOn·.:ut:Ja.·.'antena 
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En la actualidad·este:Sistema. transmite la telesecundaria de 

Lunes a Viernes de B:OO a.m. ·a .. 14:00 p.ni. a través del canal 10 del 

Satelite Horelos ll, y de.i4:00 A'19:30 hrs. programas extracurri

culares sobre;fCiencla y Tecnologla; y de Actualización para el 

maestro. En un futuro se espera abarcar las 24 horas durante los 

365 dlas del año." 

A través de esta in~ra~structura, la señal de telesecundaria 

la reciben m&.s de 6oo:'mu:;/1uinnos en 10 mil comunidades lnd!genas, 

rurales y semiurbanas (s610·C,oahu~la no cuenta con esta modalidad 

educa ti val. 
:.·;·.· :·.r· .. -.· 

Esto ha sido posÍbl~· gra~ia.s 'a la utilización de un Sistema de 

Transmisión Via Satélite y el establecimiento de una red de centros 

de recepción <en las escuela·s telesecundariasl, equipados con 

antenas parabólicas, que reciben directamente la señal de televi-

si6n, con el fin de evitar las deficiencias de cobertura en zonas 

rurales dispersas y en aquellas en las que existen fuertes 

interferencias de orden técnico o climatológico. 

Es evidente que con la aplicación de la nueva tecnolog1a en 

los programas de telesacundaria, estos han experimentado un cambio 

en cuanto a recursos técnicos, sin embargo, surge la pregunta lqué 

tan efectivos son en el aspecto pedagógico?. 

tt Segón datos de la Unidad de Telesecundaria, en el cjcJo 
escolar 1992-1993 se instalaron, de un total de 9,492 escuelas, 
cerca de 2,400 antenas parabóljcas en diferentes comunjdades del 
paJs. Se pretende que para 1994, con el lanzamiento del satélite 
"Solidaridad 11", Ja Secretaría de Comunicaciónes y Transportes 
instale otras 10,000 antenas en la geografía nacional, destinadas 
principalmente para la telesecundari.:1. 
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En el siguiente capitulo hablaremos sobre la importancia de 

las evaluaciones en los programas educativos, as1 como un análisis 

de ios cuestionarios utilizados para la valoración de los nuevos 

programas. 
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III. EVAl.AUCION DE LOS NUEVOS PROGRAMAS DE TELESECUNDARIA 

3.1. Importancia de la Evaluación. 

Durante los últimos años, el proceso de evaluaciOn ha llegado 

a ser bastante relevante en el ámb.ito educativo, de manera que las 

evaluaciones son reconocidas como un medio para obtener información 

acerca del aprovechamiento del alumno, con el fin de producir 

mejores estrategias de enseñanza. 

En términos generales, la evaluación busca ser un medio de 

aplicación que permita, tanto al maestro como a los alumnos, medir 

los resultados de la Instrucción y certificar el logro de los 

educandos. 

En todo proyecto de Difusión Nacional, la evaluación tiene 

como fin ubicar sus objetivos y verificar si efectivamente cubren 

las características de formato ,y.contenidos mínimos requeridos, en 

función de los p_úblicos para q':lienes fueron creados. 

Las técnicas de evaluación, de manera especifica en los 

programas de televisión educativa formal, buscan evaluar varios 

aspectos como soni verificar si el contenido sigue una secuencia 

lógica,, si los objetivos son claros, si favorece a la participación 

del alumno y si logra relacionar la nueva información con los 

conocimientos anteriores. 

Asimismo, van a valorar la calidad técnica de los programas, 

esto es, el tipo de tratamiento que se le da a las imAgenes, al 



45 

lenguaje y al sonido: si. es adecuado al grupo, si despierta interés 

o si distrae a los alumnos y si les ayuda a entender el tema o no. 

La preocupación por la evaluaciOn de la televisión educativa 

ha estado presente desde que este medio se uti 1 izó como una 

herramienta de apoyo para la instrucción escolarizada. 

A pesar de este interés, pocas son las evaluaciones que se han 

enfocado en medir el rendimiento pedagógico de los mensajes 

televisivos dirigidos a una poblacl6n especifica, y es que para 

llegar a conocer la efectividad del aprendizaje en el estudiante, 

es necesario que éste ap_l ique los conocimientos adquiridos en su 

vida cotidiana, porque sólo asi se puede comprobar si la cantidad 

responde a una calidad equivalente. 

En el caso de la telesecundaria, a lo largo de sus 25 años 

como modalidad escolarizada del Sistema Educativo Nacional, se han 

real izado diversas evaluaciones que han intentado definir un 

modelo, que cubra tanto las necesidades didácticas como los 

recursos televisivos de los programas. 

Desafortunadamente, los instrumentos de evaluación elaborados 

por lo. Unidad de Telesecundario. tUTSl y la Unido.d de Televisión 

Educativa tUTEl no ho.n tenido la efectividad deseada, debido a que 

a veces son manipulados como pruebas de autojustificación; de ahi 

la desconfianza sobre la confiabilidad de los resultados obtenidos. 
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3.2. Tipos de Evaluación. 

De acuerdo con los fines deseados, un PFº9r.~m~. de televisión 
. . '-·· . 

educativo formal puede ser evá.lua·d.o ·.·d·e.,,d·i-t:er·~nt"E~-f/.· .. f~~mas, - por 
· ... -:·.;_·;.· ·._ ·-.::":-.. ·;· .. 

ejemp_!o,_ ·para :que u·n _prc:lgra~a:.·S_e,,t't~an'smlfa·: s·1n·:~errOre·s:en ·cúanto a 
' :,/•'; -:·1' '. -:: .. ; - • . , .. ,· :. 

:::: ::'.if ·~~~!f ~É~· ~~;¡¡¡~~~{f;ii~~;;t<~·' '";,; ...... ,'o 
El otro:, ti po<déo:.valoraci'ó·n:·e,,;:-·a·itra··vés :d·e·: una :i nve~t lgac 16n de 

_ ... · ·;. -~ : /? :~~,:::i.:'.:: ~:.~\~:~H:-:\;:;:.~:.:..:;:!}~);:~.n;~~:~~H~<::.¡~-~r~t~~t~:;;~l;: -~~;_:::.~~.:~- : :·-~. -_: -. ·' 
campo, ··i-a· :C:ü_ar<l?~>J:l.e'~a;;}(~c;abo.¡e_ri ,,_el,;~!TIºmenfo,~de,:sal 1 r el programa 

-.. · -.. :·. :::- -./<:::1,?::_ (F~:~ ;~{,:I~f.;~}~~y;:.:~~~-~~::i·,?~H~:~_;\y·~~t.>:~'.~·,:%~:>:·:.·t~:.:. ',\~.: : 
a·l aire:·.con;·el,-.fin·,¡de' eva:luaf;.'.,iil:f~t0leal'ümn·o~y>·a1· pr.oQrama mismo; 

: ... · ... . .... :·.~:>.>-.:,;,:.'.-::::.:.,::.~:~·:;·~{!J:::f''.'.;.::~\~:·::·<i~~:F;~S:.f:._.:~:ú~ ·:.':.<:~·.~. - · · 
esta· éva l uac i ón . --a)''udará':··: e~(/ c'onocer;'~.:0F:\1 mpa:Ct.o". de·- .·¡as lecciones 

televisadas ent;e ·.1~ po~ladR~:"(!~{i~~i·0~,Y~:.~~,i~·~o.~e~·· rétroal !mentar 

1 os procesos guion 1 st i cos ;•··d.é.i:produc'c16.r(y :§~,'.c.onten id_os · pedagóg i-
; '. ·!. -~· ~· '·;:·~ .. ,.');.,:~~' 1 -: ~-, .. :. 

coa de los sigufentes·-·p¡.~g~-~~áS./:: · 1 :·~> .~, 

Cuando se real l za ¡~,;"¡~f\'~f~¡'~~ s'obre materl al previamente 

grabado y direct~men~~1• ·º-~.n_'.:.)~s~.;escolares, :es ·para. verificar los 
'" •'''1~/--

ni ve les de atención:qu~··,~afC~-~.~~Ji'.·eStos programas; los instrumentos 

de evaluación· pU~~ién-,f'~e~';:>~pi'1:c:ád~s·: e __ profesores, alumnos y padres 
... ·.'::.··.::. '~: .:~·~·~·:,{.J ; ; '. 

de fami.l ia i.nvol ucrad'6s-.e·n'--~e1::',.'¡Jz:-oce·so de enseñanza-aprend 1 za je. 

Todos eS_to.s"\:ip'6~:,d;~~~~:i.u~'.~'i6n ,son de.terminantes para el buen 
·. ':" .. ::"~··· ~ ::· . .. 

desempeño de . los. p~ogram~!3.;::·ed~c.a~i .vOs, sin embargo, existe un 

aspecto que por su •compleA~o.d::~ac·~· dlfici 1 su etapa de valoraclon. 

Me refiero a la medÍ~:¡·.-~~'·:~-'~~~;~~:~e:l rendimiento escolar de los 

alumnos y es que durante· ;·~'/.:'P:r~~.~·~~·_:de ·aprendizaje se presentan 
· .. :· ..... 

tanto factores internOs rer~cfO~a~o~ con la motivaciOn 1 la 

capacidad de abstracción Y· ·las aptitudes a ciertas 6.reas del 
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conocimiento, ~·.como exte·~·h6~ ::qu'.~":'_"ttenen_ qúe·:. ver con hábitos de 

. estudio,: .cono~,'im:i;~·n;.~tit~¡vi?f ~~(tema, la buena ut!l ización que 

el maestro, haga:;;dey;,material- diil.é.ct!co dentro del aula, entre 

otros.' (~~d;~i;}•;~•~.~01t~Cf¡~:¡~,;~n~i~aje del estudiante. 

~·~.~i:~º~ª~.-~:~:.~.~'}~~~·~.a~t~s··no se puede hablar de un instrumento 

:le::: 1 ~~~~ffi~r~g~E:t:.·'::::::t:i 1:e e::::::i::d t::: ::r::::::~ 
'"':·:·~ -:;-1:: ::: ~-:y~:.:. ·-,•: 

ción .(dividida.:; en·.a ... formas de evaluaciónl" que puede arrojar 

resul i.aci~·~·'á~k~~·~~i~;,' del rendimiento escolar. 

Asl:,ya~tE~m~f ~~e la evaluación diagnóstica es aquel la que 

det"ermini·-~:;.dé'sc:ribe_, '.-explica y valora las conductas, habilidades 

o é:ó~ó~;~·;'~:~;:c)~·;~~e posee el alumno antes del Inicio de un curso. 

Con·· esta ·-~~:~1~~-~~-~-f·¿,_~--:se puede ubicar al estudiante conforme a su 

n.ive1····d~ -~prendizaJe, previo a la instruccion, También, funciona 

para::~es;~~/¡/ aquellas causas que dificulten el aprendizaje del 

estudiante, Su aplicaclon se lleva a cabo antes de Iniciar la 

unidad o el semestre, 

La evaluación formativa permite conocer el efecto de las 

acciones educativas realizadas por el grupo o por cada alumno, 

a través de un seguimiento del desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto con la final !dad de hacer con tiempo las 

modificaciones y correcciones que se requieran y asi obtener los 

aprendizajes previstos con un nivel satisfactorio, Por tal motivo 

esta evaluaciOn se debe de aplicar durante todo el curso. 

3Q Cfr. Dominguez Frey, Maria Hartha. Tesis La Televisión 
Educativa: un instrumento de polfticlJ. de desarrollo de Méixico, 
1986. p. 119-121. 
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Por último, la evaluación sumaria está encaminada a comprobar 

el aprendizaje del alumno después de que un curso o una serie se ha 

11 evado a· cabo. En ~ste procedimiento se aplican los instrumentos 

y criterios más convenientes a fin de apreciar los diversos logros 

del aprendizaje. 

3.3. Evaluaciones Aplicadas a los nuevos programas de Telesecunda-

ria. 

En el afio de 1990, la UTE presentó la propuesta para la 

producción de los programas del primer: año.de. telesecundaria con el 

nuevo modelo de producción televisiva;: ~~r~•fÜ~ a partir del ciclo 
.. • '" ' • :.~ r 'i \;•, ! -. •; ,·. • • •• '. • ' • • 

escolar 1992-1993 cuand~ •±\7:~7:~~:zjf,r,~t~~::~.;f~s.~i ti~. 
El Departamentos_ de· ·Evaluación·,,de····la·;;.Unidad,. de· Televisión 

Educativa elaboro Y .. :~P_~·~--~.¡~{ -~á·~~}[l;~;:t~Wtit~{~;t!~·~:~:J:\:.~~:~·{u·a·~·;ó~· ·para los 
~·-· :·:~.-}'."~;·~-;~.~~ l ' : .. • • 

programas de televisión·~ __ :_._;::. Jé/ .. \d .::::;·: .. ·· ·.:, 

En la primera .et~P.8;}~:~1,~~~f;Ji~c F~~e Experimental de Ja 

Telesecundaria 1 la cual ·estuvo';~enfoé:ad·a,~hacia la valoraciOn de 25 
. ·: ..... '-._:-·:.::'.;,~. '.;:};·::;;t{tr:r):;:~;:,·_::·:-:{.:_: .. < 

programas pi lotos de telev_i~Y6n\correspondientes a 9 materias de la 
,.. ···;· :'';!:?{'::/: ~: ·-:~-:" .·•'·;-, 

nueva curricula, trarisniltldcís':;·cie'i :·i:o ·:al 24 de abril de 1991. 
::,._· "':·>; ..... :')'Jl:~·~;-~.~: ·:}-·· 

Se aplicaron cúeSticiOeú-.i'.os ·d,e".'oi:>inión a 3,414 alumnos <de un 

total de 500 mil ·da~.::~n·\~:::z~l~·Í:,'de 100 escuelas telesecundarias 

distribuidas en 18.~~\·id·~·d~¿··-}}cie estas escuelas se seleccionaron a 

185 maestros que ·f·~:~/~:n.,~i· vincul·o en la parte operativa para la 

aplicación de instrUffiéntos. 
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Fundamental~ente 1 .esta primera fase experimental, se 

buscaba ver!fiéar. el. nÜevo c.oncep'to.de produccion ut!Jizado en los 
. . . ' 

programas piloto', eval~.;.ndo el planteamiento de la definicion de 

fórmulas de comunicac·ión .Pedag6.gica para cada una de las materias1 

y el impacto que éstas. provocaban entre la poblacion escolar. 
•'. . , 

Los i nstru~eñtOs dé evaluación ut 11 izados para esta fase 

experimental ·e:st.uvier?n orientadoas hacia el planteamiento de la 

produccl6n: s~ gu~taba o no gustaba; y a la forma de presentación 

del contenido :.·~el' programa: si era claro o confuso para los 

alumnos. 

Debido' at' ~dc~·.tieffi~o que se tenia para realizar la evaluación 

se emple,ó un'.so·;~":.:~U~s·i.·~·o·nario en todas las materias, las preguntas 
: \ .. 

fueron de tlpó'.:,.cge~era!' y relacionadas con Ja comprensi6n del 
. '~ . . . ·.· . -

discurso televisivo'·(combinación de géneros televisivos en un mismo 
' .. · ···-···:··.· 

programa,_. ut:ii'·~:~~6.f~~'- ~e_:·:recursos visuales y sonoros con fines 

pedagog i,cos l ~ ::': <;;:: · 
En' tod~s:,{'ía~-:··mate.rias, con exepciOn de Historia 11 , los 

' 
resultados ··~~~·t~J-i-~ron -~asi un mismo nivel en cuanto a la forma de ,. 

. ' ' : . ~ " . 
o.prec!a~1 .. 6n, de. los alumnos !VER ANEXO 31, Ja mayoria contesto que 

· 31 EJ programa piloto de Historia saJJó del camón de todas las 
materias y de todos los puntaJe, pues se report*'.ron muchas critJ'cas 
por parte de alumnos y maestros, referentes a lo confuso de Ja 
informacióon por Jo que no se llegaba a entender Jo planteado en el 
programa. Esto se debió fundamentalmente a que el genero televisivo 
utilizado fue el noticiero (forma innovadora de presentar los 
contenidos históricos) y no se tuvo el cuidado en establecer una 
secuencia cronológica en Jos segmentos que Je permitiera a los 
estudiantes, comprender los hechos y procesos histdricos. Con estos 
resultados quedaba claro que el definir el genero televisivo asi 
como el formllto, no impl icllb{t h .. ,ber solucionltdo el problema de Ja 
presentación de los contenidos. 
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los_ programas ·1es-'·parecieron di fe rentes y modernos ademas de 

di ~ertldos,:e :int~resan,tes. /lsimi smo,, man,! testaron .que las explica

ciones· }~;,·',,·::e~,ul~a'ro~',se~clllas 'Y ciarás' 'por. 'lo que entendieron 

casi t,od,o~ ;tos '.coné.,ptós., ,;, ·'> '{'\ ' 

C~~.;~p~c~o'~'h:~aniid~Jy:);€~.~t~!:;;a~,ib~ de la información 

presentada:·'! es, 'paree i ó 'sutfc i~'~t~'\,'·ádecúáda' pára poder. comprender ·. '. . '' . ' : - ., .. ·, ·-· ' ~ . . "" . 

el tema. Sobre· la dura~ión:ii~'(.;;o~;ama contestaron que tenian el 

tiempo Justo para trátar .. los,:':t'emas. · 

En el inciso, de Ja producción: y realización de los programas, 

los alumnos respondieron_que las imagenes les parecieron modernas 

y novedosas, la· música _empleada estuvo adecuada al tema, y los 

sonidos y efectos esp.eclales 'fueron recursos que hicieron más 

interesante el programa'., 

En cuanto. a la opinión sÓbre las Ilustraciones, titulas y 

letreros la ,mayoriO:; se, lnctln'ó por las opciones de respuesta 

favorable: apoyaron fas, explicaciones del tema y pudieron leerse 

bien. 

De Igual manera lis voces mascuHnas y femeninas que explica

ron el tema en el programa de t<de~islon .las consideraron agrada

bles y dinamicas. 
. ''.· 

Por otra parle, lo que ma.S 'J.ecord6.ron los alumnos fueron las 
··.:-,·'' . . :· -.'-. . 

o.nimaci6nes por computadora,·que ,~e:.presentaron en lo& programas, o. 

las cuales llamaron ·icar1CaturaS~~. Y en cuanto a preferencias 

televlsiv<>s fue notorio su 'gústo por los documentales y las 

animaciones. 
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La opinión que tu~ieroi;i cu'al)dO' se l~s preguntó sobre la forma 
,, ' ,.;:: .,, . 

en que se preSenlaron·,:1os te.nias···de''c.S:da. materia· fue totalmente 

aprobatoria, pues respc:Índie~o~·que· los.ayudó a aprender mejor. 

Al cuestlonamiento sobre:qué les gustarla que tuvieran los 

programas televisivos, la mayorla optó por las caricaturas y las 

dramatizaciones con actores. 

Como podemos apreciar, segón los resultados de la evaluación, 

la nueva presentación de los programas de telesecundaria tuvo 

bastante aceptación por parte de los alumnos de la muestra; pero si 

analizamos los reactivos y las opciones que utilizaron para la 

evaluación tVER ANEXO 41 podriamos decir que esto ocurrió por 

varias razones: 

1) Se empleó un sólo cuestionario para todas las materias, aún 

cuando éstas tenían diferentes fórmulas de comunicación pedagOgica 

!géneros televisivos y métodos dldactlcosl por lo que no se pudo 

hacer una aplicación diferenciada. Asi, se elaboraron preguntas 

demasiado generales y sugerentes, lo cual ocasiona que el sujeto 

esté propenso a cierto tipo de contestación. 

lCu61 es tu opinión sobre las imágenes que se incluyeron en 
este programa de televisión? 

a.- Me ayudaron a entender el tema 
b.- Son modernas y novedosas 
c.- Son como las que veo en casa por televisi6n 
d.- Son viejas y muy vistas 
e.- Na tenian nada que ver con el tema 
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En este ejemplo .s~, ve cómo -los primeros tres· .. l.ncl_S:Os· son .. a 

favor del progr~ma·,'. ~~·:.-~·~,~-~rto-.-~6: neut!o· y e} ·a1t1mo_.·es~ ~n. ·c~ntrA, 
···r' .. 

por lo tanto, SOn oPcio~eS: ~endenci~sas ,q':J~ ma~1P~i'~"n/t~·--~~-i~ri1'bn 
<::<,;<: '.(':: ,- : . '_(~\, t·.:.'·;: :.:-:::~·~: ·: '. 

del alumno, '.: . ·:.·_·>t.>: 
2) De igual :~~fiera -~:s un 'c'u9st,lonarl o" ¿:er.r:~do y n6: cia 'oportunidad 

de realizar u·~;, mayo; ex~lorac!6n del porqu~ d~n esa 0~~!6~. 
31 Los resultados arrojados no pueden ser muy confiables pues el 

nómero de sujetos no es significativo, además el tipo de reactivos 

y de respuestas son muy sesgados, es decir, la mayoria 

de las opciones estan planteadas de tal forma que se obtendra una 

respuesta favorable sobre la cuestión a evaluar. 

41 Ademas, los comentarlos que hacen al 'final del.a· e.val.uaC!ón;de 

cada materia son contradic_torios_, po_r __ ejemplo, "':en·.·,el, caso ·de 

matemat icas los resultados · de -:)~,''~ · ·e.Vai~~~·¡ó:j,:·,:::j·fldic7a~ ·:.que los 
•,';'.;'.'··: '<' \<;-.~ ':.' ,>.-. ~.':. ' ' . , 

programas estuvieron muy. bien: ;e~l_:~~~i:~;:·~·\ii;~~f~i,9;,, ~~n una 

serie de recomendaciones que·.al 'apli'carlas·.cambi~r.ian radicalmente 
·~~::~ ·,8z:~}~~~~.:úL?. ··~·~~:-:::. ·' 

al programa. <VER ANEXO 5> ·····¡·:: .... :, ,..,." 

Por otra parte, en las v'isd:.'as ·~~~·11··~~dá.s a las telesecundaria 

se apreció que algunos programas p!lóto no tenlan bien desarrolla-

dos los aspectos pedag6gicos 

... a mi me tocó ver casos, por ejemplo, en el Estado de 
M!choacan donde el ritmo que se imprimió a la producción 
era para el los verdaderamente apabullante, entonces 1 

levantabamos la opinión de niños que dec!an que habla 
pasado muy rápido la información, porque los ritmos que 
estábamos presentando son como los que recibimos de la 
televisión comercial y suponemos que utilizando estos 
ritmos, los niños van a aprender mejor.u 

32 GaJvón, Gu,,_d,.Jupe. Op.Cit. 
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Asi fue como se dio la fase experimental con la evaluación de 

los programas piloto, a pesar de las deficiencias que presentó el 

instru~ento evaluativo, los resultados fueron tomados como 

parAmetro para establecer los lineamientos que seguirian las 

producciones de las series de cada materia. 

Cabe señalar que algunas de las asignaturas que participaron 

en esta primera etapa de evaluación, no se contemplaron en la 

producción de las series por cambios en el programa de 'estUdioS· dél 

nivel Secundaria, este fue el caso de Higiene y· Conservacióri de la 

Salud, Apreciación Plástica y Tecnologla, Por 'su parte Lengua .Y 

Literatura cambi6 a Español. 

Precisamente este cambio provocó.,que la. producciOn de los . . . - . 
programas que Iban a cubrir el' p;ime'i :·g~ado· de la telesecundaria 

del ciclo escolar 1991-1992, qued.~;a·.·~usp.endido durante un año. 

En los meses de julio y .~~ost~ ·d~·.'i992, se comenzaron a 
-· _· . . :'·.'·'·.'··-

producir los programas de tele~Í's1,~6:~::~~:.j~·~· nÚevas 'asignaturas del 

programa de estudio del nive·l ·S~~~·~d·a~{;,J;'~ ~~e·;.a~i como en el mes 

de septiembre, se trans~.i t ie~·~.n.~;.~::~\~'.i'~;-~/~·.~~'.~\~':·e·~-~·ructura didáctica 

mencionados. 

Durante los dos. semestres del. ·~ctii-So, los programas de 

televisión fueron realizados con el modelo de producción descrito 

en el capitulo ·dos. 
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A finales del , año escolar nuevamente la UTE ,'aplicó un 
.. ·· .... -. " .·• 

instrume.nto úni,co .. de .evaluación para todfls láS·.-·m~tei-1i~:~.;. El. 

"' 
elementos dldb..;tlcos y técnicos de Ja nueva pr;,d~cé'i'ii~ ::.;:~ -:Í'os 

programas del primer grado de Ja teles~cundari~:: 
Se tomaron las opiniones de alumnos y ma~St:r?~~-:~d'~': i:~'{·~~,¿~~ras:· 

. . :, >'-~-~:·: (' ... ::::-~:, .. ~:f~'.~/~i'.\,:r,::.···· 
del D.F., Edo, de México, Hidalgo, More! os 'y,,TJaxcala';'"COn'",el':,fi n, 

~ .. ,, ;:·:>~':_:\~--·: .. :~'.t~:- :_:~f~~t.;~.(~,t~r:--f: ~- ._ ... , . __ ; 
de aportar elementos para la Nueva Telesecu~-d~~i-~>.':·ca_.~_;\e:_'~ñ_a~a'r:~:q_ue .. 

debido a la falta de presupuesto, los'est~ci~~ ~--i~~'?-~'~t·ji~~i'.,¡:~~·i '.;~:ór-' 
_--~~1''.:::_ ·~¡}:;~:~r,'·~.:t~~()/~:~~~:~·.;;..>~\~:'.~-, :~; .. , : 

su cercanla al Distrito Federal. . >;'-.¡::-:.:'\>" :.-.::-, '>:?:-~-:. ·:::; ;_.::,. 
En esta ocasión Ja muestra constó :de '..484 'a'1iim,~os,'.i,o,;:09%);, a 

quienes se les ·ap~icó un cuestionario,· con e.'·~,~~~:~~,{~·~·:·;~:~~~~·~~~-~:~·~·ra· 
cada asignatura. El objetivo era conocer su opinió·n f.éspecto· al 

tratamiento de los programas. 

También se contemplaron dos preguntas abiertas que indujeran 

al alumno a expresar su agrado o desagrado por determinada materia·, 

as! como explicar los motlvos.CVER ANEXO 6) 
.;": ... 

Las caracteristicas que presenta este lnstru~~"~<? :_de".".;e~ .. V.~:1U~-

ci6n son: es Un cuestionario cerrado y dicotómiC·o·:.~-~.~~-·/d.éc:ff.·, ·.la 

respuesta, ~S .si o es no sin mayor 

.... · . .- .... '. 

valorac.~-~.n/)~~r. i~ que su aplicación no es lo mas recomendable. 
··'''· ,.··,": '', ,· ' .. 

A~in1!,smo,,,, aJ"üt!Jlzar 6 preguntas para todas las asignaturas 

se prest&:·a q·ue los alumnos después de la segunda materia, adopten 
, , 

Una actitud mecán~ca para responder las subsecuentes preguntas. 
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Esto. se puede a"preclar _si se comparan las respuestas de la.s 

prequntaá: cerradas 'con las abiertas' ya que los resultados son 

totalmente contradictorios. CVER ANEXO 7l 
:_e:.--,,:., .. 

Las ·~e~p~es~as· :de las preguntas cerradas manifestaron una 

posició.n -~r~~r~~lé .para tÓdas las materias. Contrario a esto, con 

las' preg,unt~s' ',abiertas las materias que m6.s gustaron fueron, en 

primer lugO:r,, B!olog!a pues seglln los estudiantes presentó los 

conten!d.,;s:,~~ ,manera interesante y bien explicados. 

,l.e seg,u!a Matemáticas, por amena y bien explicada, y en tercer 

lugar !os,."p,rogramas de Geograf!a porque fueron interesantes y 

atract!vos~,,En,:camb!o las materias que no .. gustaron fueron Español, 

Civismo,.· Inglés¡, Educación Fisica e Historia por cansadas y 

aburridas. 

comO.-es not~r:iot ·e~tos·resul ta_dos ~c:>nfirman que el instrumento 

apl lc~do par~ l~s programas plloto e~tuvo · ma,l elaborado, ya que la 

informac!.~~;~Í¡ue a_rroj'ó esta, ~ilmei~a fase' hizo suponer que la 

estructur0:'dldt~t16~·y:c:Í~:p'rod~ccian d¿ los programas habla sido . ··-. ·.· .. · .·,, .. ,- ... · ... ····.· ..... ·- ,,, '·'··· ... ,. ·: 
, ' .. . . '· ~-,· :. 

del total ¿9;¡,tli:i';'éié Jia1 u.moo\'•ip~Í- e'nde ,' los programas presentados 

::::':::!~· ~~~~~t~i~Yjr:·, .. ~; ... ··~,. ... ., ... " .... · 
De Igual manera;S''en,,la',pr!mera evaluación, una de las formas 

::~:.::,::";.:Wlt~~~f 1i·Ef ::,:.·.:'.·::·:. ·.~.:::::: .:: . ~: 
e i ón los maest·.r-~s : ... -~:~~~'~1\.~»ro~· que· en la mayor1a de los programas en 

donde se utiii~ó .d'~~m~·t;Ízae.i6n·con actores, los alumnos no pusieron 

atención. 
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Todas estas contradice! orie~ ha.ceo d!fic! 1- con~ce;· c.uÁrJ{a :stdo · 
. "~=· ,;. ·. ,·:. ,· . : ::! ·: 

el Impacto de las lecciones de.i:é1'e¡,f~i6n 1>n:1os:.·a:1umiío~' cíe'1'ilrím~r 
• .•. · .;~.'·1 >\,:.:·.~.:-:..·:< ·;::_:.(,,- '.:~:(::,:,::·:.~:·::~\::,~:,f.:'_{~/-.'.':·~·.'.;:l '.~ r'·;: · 

año de telesecundaria, po~ lo ,tani;o¡ · noi:E!s.·pi:>sible,' probar si• las 

formul"s de comunicación. ~~-d-~~\~g'¡f~:;f .. i~f.~~~'.f~w~~~:'.\~'J~'fFi}\ d; •.. 

los prognmas, de televisioñ: propÚestaéf¡;~;~:'." c~da :,:íiia,tei-:1a ·:han 

cumplido con sus objetivos. 
... _<.:1 ........ _ ··.·->.'. ::~ .. ~\:: .. ,~·.; ... "·.\ ..... <.:"--

PROPUESTA 

programas de telesecumlaria y ~~t~ :1~ ~ecE!s~Ciad•.de: ~et;~~¡ i~~nt~r·· 
los procesos gui onisticos ,· ~-~-j:l~~duc·c·.i ó_·n; ·-~~-al 1-:~c _i 6_~-;-~;_:_~~4·}~-~-~·1'.6n. 

de éstos, es que me per~(t~ :::,-~:~:~~)-~Ü~~ ._\,r-~PU~s:~~ <~~-~--::~,~~~~-~:!':?:,··~·~,:~·.~.··: 
momento dado, mejorar O fg·Ú~~ .. ~: ~~-p~~·t··~_s··.-~d~· . ~a .'~:~~:~,j'-~ f~:~~~td}~~~I·i~a 

>' .. ·~~' :::.:·'< . -~::,: f ',~:~ 
:::,..::?>'. y de producción telev.islva ·de' los programas; 

La condición para .t-'ealize.r,. Un Program~ de,. i~·~{~Ü·~~;··t6~ o· de 
•;' 

educación formal, precisa combinar· el c6ntenido·--:ó1-.1actlco, el 

objetivo pedagógico, y la creatividad. y ·1'0'~ :_~-~nocil~ient~s- del 

lenguaje televisivo por parte del: prÓdÚctor, pero sobre todo del 

guionista !parte medular en la.elaboración' del programa), ya que él 

es el encargado de concebir y traducir un concepto de aprendizaje 

en imágenes. 

ASPECTO PEDAGOG!CO 

Resulta poco sencillo intentar elaborar un modelo de produc-
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ción tele~isivo, sin conocer las caracteristicas reales del público 

a quien van dirigidos los programas. 

En el caso de la telesecundarla, la última lnvest!gacl6n 

real lzada·.'p_ara_determ!nar el perfl 1 ps!copedag6glco del" estudiante_ 

se_ realizó .-'en '.·el año· de 1983, ha pasado una década .Y no a·e han 

actualizado estos datos. 

Conocer estos perfiles permitirla que tanto_ lo_s .materiales· 

didácticos impresos <Guias de Aprendizaje y L!br.os_ de· ·cónceptós 

B6.sicos>, como los programas de televisió·n, mantúvieran una 

concordancia respecto al contexto soci.o-cui"t·~r-~-1 y··ec.o:nómico en el 
,·; •. • .1 ....... 

que operan, y a las caracterlstlcas propl,as:·~~t't.>1evldente. 

Por el,lo es necesario que. se .. ·i·1~-.~~::~:~\:-~~:~~: Una ·inyestigación .:,, . :.,_•. 
etnográfica de 1C>s estUdia.nte:s- de -~1a~j:e1ese·cu'rldaria, para que los 

~:·~, í~> 

programas de tefevl si ón: y:¡ os·.·1n~te'r1 ái~s . !~presos se apeguen a la 
.. ' . ' .'.·. <·· .:· ·':'{ ',· ... · .... :· . \, -· . .';~'/;' ,,._ ··;: .,;,,:. ~· 

real ldad_ del '.tei~v!d~n't:e/_¡.':.f.'''//· :"•" 
: .. '.';-'~::./ . ._.'.) '</.-'.'.¡:~·:· ::/·'.,:·'.~::}~.'.·. '.;.:;'.;,~ .. 

~~:·· c~.~.~·~~·~\.ª·:;·~':l.~.;/~~t·~~.:..~~~~:;::"segmentada de los programas de 

:::::::~fü!~}~Í~il~~it~:::::::: ·:::: ·::::::::::::: :: 
La te-~rla::,: p's!'é:óO.nO:l it"lcá' del aprendiza Je nos dice que .... ': .. .'.:·:-:·.,_,.,,··.: :·' ·' .. 

sol.amerite. se ·pu0de t.ene"r ia :·c~~ce:ritrac i ón entre 5 y 10 minutos, los 

programas de ·telesecundari·~ .. durO.'rl .15 minutos, entonces, el tiempo 

restante se puede utilizar para recrear el objetivo de la lección, 

en esos 5 minutos se retoma, se vuelve a recrear y se resume. 

Pero, para poder darle_s una funciOn pedagógica a cada segmento 

del programa, es necesario la formación y capacitación de recursos 
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humanos para la.producción de una televisión especializada, como lo 

es la televisión e·ducativa format'..Es decir, pr~ductores, realiza

dores y guionistas· deberi manejar el:· lenguaje televisivo y tener 
-.. ,: .. _ .. ' .. ·.::.··.·>.:: . .. : . 

conocimientos en 'cOOt.enid~s· i;>e,d~·.góg~p-~s·! · .. ~u~s.'. es_ necesario cubrir 

esas deficiencias de, forma·c'lón-,,<'ql:le' . .'tlene, .10:, gente 
;·:,;·,>.·,':· 

que hace 

televisión educativa en' nueiit~o''¡i0:1s; 

SI queremos satls,tá~~;f~@~a~¡-taÜvamente la 

educaci6n, es nece~ar:io ·~o-·e-sC~t'iffi8.r.··es_fuerzos para la ·- •· ·~ ,. . . .,_.. - ' 

espec lal i stas educ~dores"; gÚ;o~I ~tas y ~eal 1 zadores. 

demanda de 

formación de 

Una alternatlva,,par.'a '1.a soluc'lón de .este problema podrla ser 

el Centro de Entrenamiento de Télevislón Educativa tC.E.T.E. I. Fue 

creado en 1991. balo un convenio firmado, entre los gobiernos de 

México y Japón para proporcionar conocimientos .. teóricos y practi

cas, al personal involucrado en la_ ·p~~dúc-~iO_n .. y realización de 

televisión educativa en México y 'A'°érfoa·Í.O:ti.na·.·, con el .propósito 

de contribuir al desarrollo ·tecnológ:lc§, Y, al· mejoramiento de la 

calidad educativa, < ~,: 

ASPECTO l\OMINISTRATIVO. 

Cuando se habla de los elementós.C:tUe. in.fluyen en el proceso de 

ensei\anza-aprendizaje en el adoiBscerit~-, pocas veces se contempla 

la Influencia 

aprendizaje. Y es que, .P'.é".i.~~'~éry:~,e·;·,:~)~s:Condiciones idOneas en el 

ambiente para reclbir,:,-/.ª,.:,-:;··.n_ •. Yr,u~'~16n es uno de los factores mas 
.'': 

importante en la enseñanza·¡ .. : 
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Las .exigencias ambientales en relación con los medios de 

comunicación son : Sonoras y Visuales. La primera requiere que las 

aulas sean un espacio con buena acústica, ya que la emisión de 

televisión plantea grandes exigencias a la ampliación auditiva: y 

la segunda es .la ~ue sefiala la existencia de un equilibrio en la 

claridad.dentro del. a~~a y :Ia,del~e~paclo destinado a Ja lnstruc

c i ón en un 6.re~ que 't~ngo:.~~\;. ·so!á fl nal !dad. 

La r~·al i,;i~ :.~:~~.i·~:~·;~~\,is''éfe la telesecundar la es~ téit'a! mente 
.. -.-:·.·':·-~':;;.:: .. ; ... ?,,;~.'.~ú~:,,;¡.~:;:{.·;·/~X:~i-:. ~·.' ,. . .. _·· _ ..... :.:· -"·· 

distinta a l~/pfá'n~eado,;, parlo que es. urgente.ses:'reall~e el 

::~t:~irt;-: i~füsti~i~fi~;~ºés:1G::º:e.l d~::::~1·!:!1 <:t~·,f ttt'~rt~::: · · 
depOrt i.vas ~- .:.~e~.~-:Ó-1~0~}t·~;-~~~ :~~?~e 1 '1~~b6~~--~-~~'i ~-~ . ·i:, 

• •••' 'v, .. (' ·, ... '. .;<',·,, _·:.:::·':'.:; 
'·:~·\':'' 

ASPECTO TELEVISIVO;'' > '':', . 

de la 

Sin ~mb~~g-o';·; en -'e·ste átan de buscar nuevos esquemas de 
;.:·.:.:·-··:>· ... ·.·.: 

producción para\O..téle.v!slon'educatlva, se ha caldo en el abuso de 

recursos técnico~·.·que' llegan a distraer al alumno más que a decirle 

algo con ¡'.'·Imagen. y el sonido. 

Cada encuadre, movimientos de ca.mara, incidental o música 

tiene, en el contexto de la clase, un significado para el telealum-

no, por lo tanto, es necesario hacer un o.nálisis de contenido 



60 

televisivo de imagen:y sonido.desde. la· perspectiva del alumno. 

Para esto, se requiere r·ealiz.ar.u,na i0vesti_g,ac .. 10n de campo que 

permita estar presente en las te"!eau.las y ver cómo perciben 

realmente los alumnos los programas. 

ASPECTO DE LA EVALUACION. 

,.': 

A pesar de la dificultad que repre.senta'·e1 ··nied!r el nivel de 

aprendiza je de los a 1 umnos ·, l o;s ··~·~·~--~~~·{p~·~:~'~·~~~.~ -de. t'ei'eseCundar i·a 

neces l tan una e val u~cl·.~ n.:~e,VJ.~~~t:..~íKW~~~;~:~«.~lr~E~ e·~p~cla 11 zado 

en la materia y que: .. esté•;·.des.v!nculado.;:de;,:.,los::.'.lntereses del 
. · . . _·:·"::.~::~.:~·-':.-~·':~;·:~~/;::f~,::::· ·H~\t;-t:~'.~·:>:; .. ~_~;~:~~:'.t\tl:~;;:~~;~:'.: .. ~:~~:: .... :·: 

proyecto, éste podrla:·:.ser'':eJ;.Centr.o·;,de.::.rnvest.lgaclón ·y.'. Servicios 

::::::'. ~· . < ;. < ::;··¡r~~.f ~.¡t~l~i"''~tt:'.,t::'"ON O• 

Además, el instrumento:de::evalu'acióri.tten r a_ .. que~:ser~e'l8.borado 
.. _ .. : ... '~;-... ): ·:x/~:\Yi4'2.:~:ift~h\:i:0n~~?~H~~~t~~~1~~:~;·z~;iv~"~.:<¡;~~\1::·::.:·> . .:. ·,'_;,~. · 

por un equf Po :i nte~di.s_ci pi''.inar.i o);..J.( pedagogos·;·~-:'1;,.,-:c,omuriicó legos·, 
, . , .. , ·~ . ,., .>·>;-:_,i!i:t{~.:~t~{.{~1\;~.:;q.·~~·;f:~~EJ~,~~\·~:r:;'.?/;.?Y>·:-- "'.·"'.:'·~.T··· . -.. ··, ~ . . 

psic6 l ogos educa ti vos,-:~. Soc f6 logo-s.'t~<etc).·Ptque:~10gra·ran~-Vi f\cula:r Ja>· 
·; ·-.. · >· ::::~ -··,;~~~;:~S)}Wfrt:::::B~J:ii ~·ik~r··~· '.~··'.:\.: !·/.~\~ ;,::~-_,_-~/,..; · .. :\i~~-~/:~.-:~?; ::"~' :!:,_."; ·:·'. 

especialidad de c8.da:Un'o-~de··erlo6\0n\la'/:inv·estigaCi"ón'..enfOcada _a fa 
· .: .. :: ,-::::·::~:· .,-'::,~:/):;,¡<A';x,'.,':· ;, ¿,- :!'".· ; , .. 

::::::::: ·:~;:::;;~~~t~M1{W~¡t~{J~f f ::1;:~~K~~i1:::;::: 
las guias de aprend°fz~'j~ 1/~l~~"·'.:Í tb'ro~"éte -~-on'~~ptos b6.~tc'Os 1 la ' .. g~ia · 

. ,'.·,:: ', ·. ;:::~;-":'.-:l:,;~9;:·:·~\:~-~:<t:·i,i<:.-~.l:'.</~·-'.::.;'.;.:·>.' ,·!·:,~:~/{:,::: .. ::·:·-:' ?_::;/::·;·'.~·'!;.,:, '.'"~. ~: :_,. '·. ·. _: 
didb.ctica del. m&.~s-~-~~~;;rr:"~"'f~·,P.~-~.9:~~-~~:: d.~ <t~l.~~vi.s~.-ój1 ; .. ~O~a· p'i-Oductos. 

Por su. par.f ·e, . .'·.s2~~'.f:~{~:~~~-~-~~'.i.:~i:~-:-~::¡·\"di'·~~~-~~-:.~·~ ~'~n'a':~ i'nvest i g·ac i o·n 
. ·=.· :.- .... :~·{'_:·'-·(:{{~\;_:\~{:.;\i.::i.r·.~~.:·· ,.... ;,._-~::c.· ._ 

para evaluar el 'rendimient"6 :eséol'ar t· el"!· form·a·' ~-i~t.·emb.ti'ca 1 de los 

alumnos de tele"Se~úrydaÍ-.ia ;~'.~~-;. l:_i'~~~n su curso con'· el apoyo de los 
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programas elabórados con· l·a ·,. nueva·· estructura.· didactica y de 
. .-.. , ·:' . ... ·:,e 

recursos . tele vi sfvos ,·: .... •: · 1 • : ... -

p rofu:d~?fif ·!~Íf f:tu1~Jí'i\I;·;;fffar:t~tr;ij~:lr.fo1r1m:ga:e ª·a;~ i c::ª 

1 

:: :: 
·1-"¡", • • ~:~,'..->¡"<·;(~/.: "~\','.::~;::;:-~~,.<' 

e val u-~~ i ó. ~,~;~</:·~:}:;.'~-~:'.;~.1 ~.·::.~;f~ .. ·.:.'~
1

.~:.{'..ti "'" ·,. '· · ._.,_,_, ,.:;. ~':1: :··!::·,-· ···:.,, ~ -·\:~~K~~~~;y~~f/::nPY·)_~: ·;:{.-,::: · ·,·.-· : 
·se·: n;,'~~sTt'íir.ft\:i~;·: dos:_ grupo·s· ·pi lotos ·del. mismo grado de. 
:· . . ·\: · -.. :::e'.~:~--::! ,.·:'}:L;·-_~;~::~1:~·~,~;_;{.·~>-;.~:t·.~'.r1:~j~~~::\f·5:: :~7:;~ ~·tj:) ·}. ., · . .- · · · 

telese~.u~da·r.1a.·:·P:e:~a{.trab8._j_ar;,.~.o~~~~l ~Os\du_r~nte todo -el año escolar. 

u~o ·de• ~.11~i:;~,~~f;t~·;;~'~j~~~i~~~'.~f;~~~f·f:{1;~.:;q•~f··re~·.1ª .1.os. P'.ºgramas 
con el. nui"ioimodéilo:•de·''producci6nóte'fevisiva' :y el otro, el grupo 

_. ··.- · . ·_::-_ /· ,: .·: -~·:.0,~»i;:1,'.Li~f:~,~-'.?!~~::{e.·h;'.:/~-i~;:1~~::t::~~{~~f{:~·>(~:·,:: .. ':'.:-::. '., . 
"control",· que:·::trabajar1a·.l;con;~~.los.;,·programas;:del '.Viejo modelo. 

· ~ ::.':·~'.-:~::_::::'.\~~,_-.-_fi 1~'!,~:>~i::("/::~:·t~~v\!:':1\<·???.::\~'-:;::;::·:,: .,:. ·. · 
La evaluació·n··:a&'haf.·1a·;_:t~martci'o.~éOm~-··retere-ncia a tres materias 

., :· · ... :. ·_.: -._·. ':;·::i::ri\~i>~r~s··f~-~~·t;:ff:~; !:.ixt~·; r.r:~> -,. ·. ··_, ..... 
que podrlan ser· Espa~ol; 'Matematicas·:y.:•Biologia, por tener el mayor 

·.·' -_.:::.~:"/~:'.jt<~{;j~t}!.;{:{',\·~0·~'.;\{~·: ·::·.<>··· 
peso en el plan de estu'éttos':;;i;.,,;:1n'vesttgaci6n seria un estudio de 

· · ·.> ~ :·°' r::~·:;1.f:~?~~'::~_)~.r.?;~;-:~::·::· .: 
campo comparativo pOT_.'. fO>(~q'ue·:.:.""~-é~·\lle·Varia a cabo en el escenario 

. : . :: .. ::.~;- -'.~ f;;~_,, .... ·,,:'! .. - :': ·,'' -

natural de la mue·s~~~;Lly:~-~~~~/~-~.íi~"aria un cuestionario semicerrado 

para cada mat_e~;fa:·.·~'-~_n:·_.'.P·~:~·~-~~'t'.a::/:·de ~últiple selección con un inciso 

donde exp 1 icara - el.": pO~qué de su respuesta. 

Esto con el · objet'o de obtener mayor informaci6n sobre el 

motivo por el· cual~ el estudiante preftri6 determinada opci6n. El 

primer instrumento de evaluación se elaboraria y aplicar1a como una 

prueba diagnóstica para cada materia¡ ésta seria piloteada con el 

fin de desechar aquellas preguntas que no func~onan para: los grupos 

pilotos y as! obtener una valide: interna del Instrumento. 

Después de esto, se aplica:ria el· cues.tioriar.10_ d~aQnOs_tico 

validado al principio y al :tt~al ·~el; curso. 
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Durante el proceso . de o.prendi za je· . también· se ·aplié:arian 

cuestionarios intermedios, todo esto:·con,;~.l':fi~~:,'i~ '~.o~et~me.~lr ~·i 
conocimiento adquirido po~ los·,ai'Unlnoá : . ."y/:,( ~ar{fr:.~de;:_:ióS:: .. i:eSli.i.t&."'." 

:~:: .. :s::b::1c;: .. :.ide11°:pnruee~:~ª~:f :.~f ;~~~;i~~:~~{5~j~~r~fii~j{r~d~: . 
nunca serán el 100" fldedigrio~ po~.n~~ fa;t(,;~s; ill~~i~o~:y ex.ternos 

antes mencionados. 



CONCLUSIONES 

La actualización que ha tenido la telesecundarla en el aspecto 

pedagógico y de r~cursos televisivos es, sin duda alguna, un paso 

adelante para esta modalidad escolarizada y para el Sistema 

Educativo. NacionaL , ,- .. · ·· 

A pesar de que ios. ~l~~-;,nt;s integrantes d~ esta fórmula 

comunicacional no son ~ueVO~·,··-:_~·~:-.:~,~~m~·-: E".XP~Ú::i.ta como se interrela

ciona y pone en ejecUCi6n,·~ -~:~,~-~~~~-~~~·;;,=d~a. ·~nnovaeión en el campo de 

la educaciOn. :_¡~":>· ~':'.( . .>:\·,::·;; 
·;-~::-

dé la oport"unldad de .. vincular 'el coriocimierito··con la realidad del 

alumno, para poder aplicar el aprendizaje obte.nido en el aula a su 

vida cotidiana y a_s! conocer su nivel de aprovechamiento escolar. 

Pero para lleqar a saber cual es esta realidad, es necesario 

hacer una investigación de campo que nos Indique los perfiles 

pslcopedag6glcos y el contexto socloeconómico del público a quien 

va dirigida la telesecundarla, 

uno 

Sin embargo, el trabajar sin. un eq.~ipo·. mÜltidisciplinario es 

de los problemas mas ~ignÚf~,;ú~6~ :·q~é enfrenta, en la 

actual !dad,. la telesecunóO.d~·'., ":'.si':¡¡~(f?9·r~ran. ~incular aquellas 

discipl !nas qu~ ti,.nen.q~?ver·:~;,Heic'~~b:ito educativo y comunica-

cional, se alc~nzariO: li~~.~.¡~;,¡.~·~bjetivldad dentro del proceso de 
. ,. ' .. :, ' -·"-: ~- ,, ~· ~: .. . :·'.' : .... -- . ' . ' 

y e~álÚ~c·Ún"' d~:fos programas de televisión. producció~ 
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Debido a esta falta· de:· plarieacibn :en la eÍaboraclón y 

aplicacibn de las evaluaciones, no.~~ ~~do .;'omprobrar s.( los nuevos 
. ·~· .. · ¡ ... ·. •·'' ,· 

programas de televisión, ·con ·el ·Modelo Ped~gogico Comunicacional, 

elevó el nivel de aprendizaje .en los_.alumnos de,.;te.lesecundaria • 
. . ,_, . ,, 

Si bien el Modelo ha manifestado fallas, co.~o todo proyecto, 
'·1·· 

este cambio podr!a ser el punto de partida para. la conformación de 

una televlsibn educativa integra.l,.: .. &n donde lo pedagógico y ,·io 
. " ., . 

comunicacional vayan intlmamente re"!acionados, 

Para lograrlo es necesario. que exista una formación y 

capacitación pedagógica de.todos aquellos que estamos Involucrados 

en el proceso d9 prodticci6n de Programas educativos formAles, como 

1 os son. , pr~teSor~S, ·productores, real i 2adores, coordi nadoresl 

asistentes.y guionistas. 
·.,. .. '· ' 

1\slni!srnó, se requiere del compromiso de las Universidades y 
',• . . 

centros. esp1>clalizados para· llevar. a cabo· esto. :ca.pacitoci6n de 

recursos.humanos. 

En mi caso particular, el Plari de-Estu~}._os. de la carrera de 
, 1···· . ",.~ ·:, 

Ciencias de la Comun!cac16n de. la -~a.;ultad·:·dé Clené!~s Pol!tieo.s y 

Sociales, me ofrecib l~s c~~:~\~~~~[~~t~~\{'jte.~)i~Ú<;)"~rt~t!éo~ 
necesa r ! os para 1 a prod,U.~~ ~ ~ ~:;~~~,S~~¡J2#;~~~~~~0"~~~.t~:~Uf ~:~.J~º .. 
términos generales, no para -e_~~,)~or,ar.:.un_~:;.~~}~.Y.i ~·~ .. ~~,:.~SP~9.i.a} l.zac:ta, 

como lo es la educa.t!vo.;' ·i·ill.?;1·;~;;/~;i~:J';, · """ .,'.~- " ·' '' 
Por esto, propongo la .fntegr.aci'on·,• en· los- Planes .de Estudios 

. , .. _;.,, -•. ;"">···.· •. 

de la carrera, de una·· se'~.i~'-'.d~·. ·~;~fg·n'o.l~ras , qU~. ~yuden a for~ar a 

especialistas en -la.mat~~~~~.::~~:·· 



65 

BIBLIOGRAFIA 

- Ardlla, Rubén. Pslcol~gla del Aprendl2a)e, Ed. Siglo XXI, México 
1962, 236 pp. 

- Castai'lieda Yañez, Margarita. Los Medios de la Comunicación y la 
tecnologla Educativa, Ed. Trillas, México 1979, 184 pp. 

- Clrlgllano, Gustavo y Vlllaverde, Anlbal. Dlnamlca de Grupos y 
Esucación, Ed. Humanitas, Buenos Aires 1985, 237 pp. 

- Cortés Rocha, Carmen. La Escuela y los Medios de Comunicación 
~. Ed. SEP/El Caballito, México 1986, 159 pp. 

- Cremoux, Ra'31. La Legislación Mexicana en Radio y Televisión, 
UAM-Xochlmllco, México 1969, 161 pp. 

- Chavez 1 Alfonso y Medina, Cecilia. El Proceso Enseñanza Aprendi
zaje y su Dldactlca, Ed. EDAMEX, México 1967, 63 pp. 

- De la Mota, Ignacio. Diccionario de la Comunicación, Dos Tomos, 
Ed. Paraninfo, Madrid 1988, 362 pp. 

- De Leonardo, Patricia y Guevara, Gilberto. Introducción a la 
Teorla de la Educación, UAM-Xochimllco, México 1984, 95 pp. 

- Dominguez Frey, Ma. Martha. Tesis La Televisión Educativa: Un 
Instrumento de Política de Desarrollo de México, México 1986. 

- Escudero Yerena, Ma. Teresa. La Comunicación en la Enseñanza, 
Ed, Trillas, México 1981, 72 pp. 

- Fonseca, Miguel. "Imagen y Enseñanza", en Deslinde No. 3, 
CNME/UNAM, México 1985. 

- Garcia Jiménez, Jesús. Televisión Educativa para América Latina, 
Ed. Porrúa, México 1970, ase PP• 

- Gonzalez Reyna, Susana. Manual de Redacción e InvestigaciDn 
Documental, Ed. Trillas, México 1984, 204 pp. 

Lafourcade, Pedro. Evaluaciones de los Aprendizajes, Ed. 
Kapelus2, Buenos Aires 1970, 355 pp. 

- Larrea, Julio. Didé.ctica General, Ed. Herrero, México 1967, 419 
PP• 

- Lefranc, Robert. Las Técnicas Audiovisuales al Servicio de la 
Ensefianza, Ed. El Ateneo, Buenos Aires 1978, 306 pp. 



66 

- Meléndez Crespo, Ana. Perfiles Educativos, núm. 5 Nueva Epoca, 
México, CISE-UNAM, 1984. 

- Petar H. Rossi y colaboradores. Los Nuevos Medios de Comunicación 
en la Enseñanza Moderna, Ed. Paidós, Buenos Aires 1970, 453 pp. 

- Prieto Castillo, Daniel. La Fiesta del Lenguaje, UAM-Xochimilco, 
México 1986, 246 pp. 

- Rebeil, Ma. Antonieta y colaboradores."Evaluación de la Telese
cundarla", en Revista Educaclon/COSNET No. 36, México 1981, 175 pp. 

- Rojas Soriano, Raúl. Guia para realizar investigaciones sociales, 
Ed. Plaza y Janes, México 1987, 286 pp. 

- Romero Alvarez, Ma. de Lourdes. Técnicas Modernas de Redacción, 
Ed. Harla, México 1991. 214 pp. 

- Varios Autores. La Televisión Educativa en México, SEP/COSNET, 
México 1965, 90 pp. 

Varios Autores. Primer Coloquio de televisión Didáctica en 
México, FONAPAS, México 1980, 115 pp. 

DOCUMENTOS 

- Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
México 1992. 

- Actualización del Perfil del Estudiante de Telesecundaria , 
Documento Fotocopiado del Depto. de Evaluación de la UTE, México 

- Cómo Producir Programas Educativos de Telesvisi6n, Manual de la 
NHK para la Cooperación Internacional en las Emisiones Educativas, 
Documentos del Depto. de Contenidos de la UTE. 
1963, 32 PP• 

- Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa 
México 1975, 108 pp. 

- Esquema de Operación de Telesecundaria, UTS, México 1986. 

La Telesecundaria: Una Alternativa Educacional en México, 
Compilación de Articules de diferentes Publicaciones, México 1986, 
realizada por el Depto de Contenidos de la UTEC. 



67 

Marco de Referencia para Televisión Educa ti va: Secundaria 1 

SEP/UTE, México 1990. 

- Mayo, John y colaboradores. La Telesecundaria Mexicana~ ~nAlisis 
de costo-efectividad, lnstitute for Communicalion Research. 
Stanford University, 1973. Publicada por la Dirección General de 
Educación Audiovlsual/SEP, México 1974, 140 pp. 

- Programa para ia Modernizoclon Educativa 1989-1994, México. 

- LOué est6 pasando en México con la Modernización Educativa?, 
Documento Fotocopiado del Oepto. de Contenidos de iA UTE, México 
1991, 57 pp. 

HEHEROGRAFIA 

- La Jornada, Varios Autores. "México: la. prisa por educar", Parte 
1. Suplemento Especial del dia 6 de Julio de 1993, 

- Revista de lnformac!on Clenttfica y Tecnológico !CYT. CONACYT 
Vol, 11, Num. 156. México 1969, 64 pp. 

- Revista Muy lnteresante, Especial Comunicación. No. 1 México 
1991, 61 pp. 

- Revista El Maestro, No. 12 la. Quincena de Enero de 1970. 

- SEP/JICA/UTE. Manual del Centro de Entrenamiento de Televisión 
Educativa, C.E.T.E., México 1993. 

ENTREVISTAS 

Lic. Guadalupe Galván Sanchez. Directora del Centro de Entrenamien
to de Televisión Educativa. Entrevista realizada en el mes de Julio 
de 1993. 

Lic. Patricia Fernáridez; Investigadora en el Depto: de Comunicación 
Educativa dei' Centro de Investigación y Servicios Ed.ucativos CCISE) 
de la UNAM. E.ntr<>vlsta ,real Izada en el mes de agosto de 1993. 



ANEXO 1 



Para mostrar como es el tipo de segmentación tomaremos como 

ejemplo a la materia de Español: 

SEGMENTO DE APERTURA O INTRODUCCION. Momento motivacional 

que servirá para atrapar la atención del alumno. Su duración debe 

ser de 30 segundos a 1 minuto máximo siempre y cuando se 

justifique. 

II ENTRADA INSTITUCIONAL. 

III PLANTEAMIENTO DEL TEMA. Será lo mas: dir.ecto y _sencillo, 

provocando al alumno con preguntas que, s_e c.;n"t-~~taran·,~ lo -largo 

IV DESARROLLO DEL TEMA. 

·'!:-\\'. ~··· 

Expl lcaci~n"d;,f;i~~~e~-~do ut 11 l zando 

del programa. 

textos agl les y sencillos y plati~a~~{;c:<l~· f~1f~1~~~(); ' 
V SEGMENTO RECREATIVO. /\qui se Úati\ft. ,f.,''.darle·más significa

do al video que al audio, utilizando.la 'ih~~~~~·~-ló~· del segmento 

anterior para reforzar el conocimiento :a·~·. tÜr~:~_··d1fer.ente. 

VI SEGUNDA PARTE DEL CONTENIDO. Se continuar~ explicando el 

tema con elementos nuevos a los dos segmentos anteriores. Tendrá 

el mismo tratamiento que el segmento III. Aqui se terminará con 

la exposición del tema. 

VII SEGMENTO DE REFl.EXION DE LOS CONTENIDOS. Se le provocará al 

alumno para que reflexione sobre los beneficios que obtiene en 

su comunidad con lo enseñado en el programa. 

VIII CONCLUSIONES. Sintetizar o manifestar conceptos interesantes 

en forma meramente recreativa. 

IX SALIDA INSTITUCIONAL. 
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ANEXO 3 



fA...<;E ExrEJtlHFJfTAI. DE u. n:1.E.'lEC1INPARIA 
CU&STJOMAll.10 F4 l'ARA rJ. AIJlt1Hll 

t.- i(Juf oplnn!l !lflbrl' <"1 rrflr.:rn111.1 ol•• trl1·\°lnlim """ .1r.·d1.1o; oh• u·r .. 

OPCIOHtS TMCCUEKCIA 

- Stn rC"!lllUl'!'ito. • . s 
- Es dtfrrrnte J 111Udc:rnn. 338 52.2 

- Se porree a }tJS que vr~ rn cosa 1 1.1 

por l1t. tnrde. 

- Es dtu•rttdo e: tnterr:o=nnte. 268 41.4 

- Es ehun tdo J cnnsodn. 18 2.8 

- }fo lo encuentro dllcrcntc e lo~ 13 2.0 

que"' l'R r) rrhaf'I" !l'f"ftl('~trr dr 

Tl'l<'!ll'Cunclnrto. ••8 100.0% 

3.- i.Entc-noliste Ju~ cnnc<"1•to~ qur ~r ln1 lul.1n rn r~u· H'ILl~ 

orc10N1:s FROCUf!:C"'.1 A 

- Stn respuestn. 3 . s 
- Entend1 to1los. 242 37.3 

- Algunos. pnrqur eran S11UChos. 188 29.0 

- Algunos, porqut" l'r.:11n dlUctlPs. SS 8.S 

- A111,ur:os, ¡1or1¡11e 111r dlstT:t.IC'• IS3 23.b 

- Ho l!ftll!ndt nlnnuno. 1.1 

--
••8 100.01 

t1ATI:R1A: HATEHATICAS 

" - 648 
,:.- t,(}11r"te 1'°'''"' 1r11111 • •~ r'rl1ir.•ctn .. ~·~· ""r "'C' d1r1nu e .. rl p1n-

1:r.1ia.0·11C" l1•lr\C1:01o"·01 r.11.1 •J•IC" r11.t1r1.1~ rnt•·1cll'T 1·t lr.n? 

orr1orir.s 

- Sin , ..... , ... 1-~tn • 

- !'tnd lln" y c.lnrn!';, 

- C"•nlus.:11s. con 11111chas 1°.ilnbrns 

q1•a no rntcnd t. 
- l1•s11(lclr•1trs p:un rn11•11dcT c:l tl'1113. 

- ll•Y int..r !Silntrs. 

- th•7 ahurr idos. 

rRIO:llt::HC:IA 

3 

32S 

S9 

,. 
221 

648 

.. 
50. l 

9.1 

s.• 
34.1 .. 

100.0% 

4,- i,IJué 1•1•1n/\s :;;ohrr" l.1 rnnlhl.1cl de inlnua.,dion rs11C" !it" C'.,ple11 P!!. 

1n 1n1:nr t•str lt111o1 1•nr tl'lt'visifm1 

•I I' (" 1 0 11 f. 5 

- Si" 1N=r1w :ta • 

- fur 1lt'W'do;iol•h• !.nlC.r ... .,ciiDn • .,,. c:in~o. 

- Es 9111ch:1 r•rn el 1r111o-. lo U'l'Jnierr. 

- Es s11( le u· it.e 1•nrn pnller t"Rtendl'r el 

- fllt' t•f'<'il 1nl11t ... '1Cií•h, 1 .. In J.1o; 11Li1~!: 

Rt'S ... dj lt'fl•R tuilu. 

- 1",1lt6 1t1lor1D.'1CiÍtll 1'•11¡1 • lllC•1111t•r t•l -

1~'1. 

nrL IEHCIA 

• . . 
30 . .. 

149 23.0 

JOS 47.1 

141 ll.R 

19 2.9 

- --
648 J00.0% 

C11Afll'' AHF.10 tt• 



FASE EJPEllHENTAL DE LA TELESECUHDUU 
CUSTIOIUllO F4 PARA EL 1.LUHNO 

S.- iQ11i te pareció la 01raan1zac1611 ole l.a 1ntor•ac1ún en 
este pro¡r••• de Lele't1si6n? 

OPCIONLS 

- Slo reapue2t•. 
- Le iofor••c16n se encuentra 1Ustr1-

buid• en dl•ersas partes o :te&•entos. 
- L• lnfora•ci6n de este teaa esti prc

aentada en foraa variada J divertida. 
- La far•• de or11111lzaci6n pcratte Jr 

coaprendlendo el teaa poco a poco. 
- No •• di cucnLa de c6ao esu1 organi

zada. 
- La oraanlzact6n itc la tnforaaci6n 

fue au1 confuaa, no pude entender el 
teaa. 

fRl:::CllJ::NCU 

24 
59 

188 

]]8 

20 

19 

·-
048 

].7 
9.1 

29.0 

52.2 

].1 

2.9 

--
100.0X 

1.- LCuU es tu opanl6n sobre la duración de este progra-
•• de televlsa6n? 

OPCIONE:i 

- Sin respuesto. 
- Dura de•aslado. 
- Tiene el tle111po JUSIO que rcquu:-

re el tcaa. 
- Dura poco t tea11n. 
- Lo encuentro con una durac.Jóu --

laual a 1011 pror.ra•as del ¡1r1ner 
scaestre. 

- No ae di cuenta del tJcapo, por 
haberac lnteresJdo aucho. 

fKl:CUENCI A 

• • 9 
IS 2.] 

]77 ~8.2 

10] U.9 
64 9.9 

8] 12.8 

648 100.01 

HJ:rt:UA: HUEHATICAS 

N - 648 

.. ~::: .. -~![!··~¿~~~ci~~ r~rs;;~'ú el 
&:c.ntc111do del t.e•.a 

u " e 1 ·o n··-E s fREClll:HClA 

- Sin respuesta. ·., . 
- Se fu E de lo a.l:t fici l ·a lo a.is 

15 
65 

- ~! 1 !~! 1 ~n panoraaO. a~n~r.~1 . .:.i~-1 tema. 
para despui:1 tratar cosas especifl-
cns. 

JO] 

- Se J11.d1zó t!l tet11o1 por parlC:l• 
- Se llevaron a cabo ·auchas co•para--

ctuncs ' CJe•¡ilJficactunes. 
- Sr o:•p11su el te•• r al fJ1i.tl se hi

.co un rl':ouaen. 

226 
126 

11] 

--••• 

8.- c.Cu.il es Ú i:ipini611 :iobr-c ra1'-iiliBgiCRes-qüe s 
inclu,cron en este pro¡raaa de tele•isi6n7 

OJ>CIOHES 

- Sin rc:opou•:;,ta • 
- fil' JJUJ.1ron a entender t•l 
- Snu •1ull'rnu:1 J novedosa:i.. 
- Snn c.o•u IJs qul" veo en &:o.t:.•1 -

pur t.eh.·~1sión. 
- Sun v1e1.1s ; •uJ •lstus. 
- ffn 1 enlo1n n&1d.s que ver cun· .,J -

rRr.CUf.Nt:lA 

• 421 
174 
J] 

27 
7 

648 

2;.4 
ID.O 

15,9 

34,9 
19.4 

17,4 

--
100.ox 

.. 
b~.o 

26.9 
2.0 

4.2 
1.0 

100.01 

ruanun un•YO •• 



FASE EIPEIJHENTAL DE LA TELESECUNDAllA 
CUESTIONARIO F4 PAIA EL ALU"NO 

9.- LC6ao pcrc1b1•te lo:s colores en 
.telewl.11l6n? 

proar••ª de 

OPCIONES FRECUENCIA 

- Sin ra.11puesc•• 1.4 

- Son atr.11ctlwos. 450 69.4 

- Son desa1radables. 20 3.2 

- .. Co•bJn.an L1cn. 3' 5.4 

- Se ebusa de un :1010 color. 23 3.5 

- En la telcwJ.sJ6n de •i aula no se 111 17.1 

we blen. --
648 100.0% 

HATEll:U: HATEHATJCAS 

4 N - 648 

lU.- i.Q11l: te parec16 lu 111úslca de este proara111u·1 

OPCIONES FRECllENCJ A 

- Sin respuesta• 14 2.2 

- HoJcrnu J o1arodabJc. 206 31.8 

- Adccu.ad.11 ol tc11111. 241 37.2 

- Se l l.:w.1 bien con liQ.s i111A&encs. 153 23.6 

- ln<lder.uadil al tema. 23 3.5 

- Pos¡¡¡.Jil di! 111oda J desoarod.aLle. 11 l. 7 

- --
648 100.0% 

11.- ¿ Qu~ te potcc1eron los sonidos r electo:. es11eci.ah:o? 1 12.- r.l!uál es lu opinl6n sobre las ilustraciones, las 
fnto¡;.-:1ft8s 0 ·, Jos crlr.flCO!á de C!iitC pn1r,r¿a•.a ole 

OPCIONES fRECUEHCU 

- Sln respue.sta. 17 2.6 

- Hodernos r nowedo:oos. 109 u;.a 
- Hacen ais interesante el tc•a. 367 S6.6 

- ApoJaron los puntos l111portaotc.s 0 95 14. 7 

- D1str•Jcron •J otenc16n del te111a. 33 5.1 

- Ho los noté. 27 4.2 

648 100.0% 

tclcw 1:.iún'! 

OPCIONES l"KLCUEHCIA 

- Sin re!lilpuc:n.o. 

- Aporaran·hs eapiiC~a:·~¡·~.~cs del tc•tS. 

- Los pude w.:r 111Ur b~c_n. 

- H11Lla unas •UJ-llcnas Je 1,..dSJ:o. 

- Se w.:lan lejanas r/o barros.as. 

- l'.J:.aron 111ur rli11lilo y nu lns dl:u.ln11.ul. 

17 

306 

210 

27 
43 
45 

2.7 

47.2 
32.4 

4.2 ... ... 
648 100.0% 

r.UAPMfl Aro·rn N• 



FAS! EJPEllHEllTAL .-..: LA TELESECUNDUU 
CUESTIONARIO F4 PAkA ALUHNOS 

Jl. LCu&l elll tu 011tnl6n sobre 10:.1 til11lo:i1 1 lcrrero:.1 del 
-. proara•a de telev1si6n? 

OPCIOHES 

- Sin relllpuesta. 

- Loa pude leer •ur bien. 

- Las letr·•• aon •UJ chicas. 

- Se perdieron en el fondo del colur. 

- El tipo de letra no ae per•1ti6 

leerlos. 

- Pasar-on •uJ rlpldo J no alc<1ncé 

• leerlos. 

FHECUENCU 

15 

466 

35 

28 

25 

79 

648 

2.3 

71.9 

5.4 

4.3 

3.9 

12.2 

100.0 

IS.- En este proara•a de televi:i1i6n lu rrtaero que tú 
recuerdas que tenla es; 

OPCIONES 

- Sin respuesta. 

- Unas caricaturas 1/0 rcprc:.1ent.ación 

con actores. 

- Noticiero 1/0 entrevista. 

- Docu•ental 1/0 reportaje. 

-- Anfmaci6n por co•putadora 1/0 

una parte con chistes. 

- Un •ideo clip aus&cul 1/0 una 

rewlst• deportiva. 

rHECU.1:'.NClA 

• 6 

260 40.2 

63 9. 7 

91 u.o 
134 20. 7 

96 14.8 

--· 
648 100.0% 

HAT&RIA: HATEHATICAS 

.... 648 

14.- LQué te pnrecterun 1.-.s vot"es a.~u1cul1n.1:<1 J Cc•o:ninns 
~~=.·~=~e.11plicar-0nn el te•a en c:i1te prcJKra•<1 Je tel~ 

OPCIONES 

- Sin_ ~eSl'~eSta. 
- A¡:r.1dah.les''..J dinliaii:as. 

- Desagradables 1 •UJ lentas. 

....; Harcaron'· 1us puntos •As l•1'11rla11-

tes del te•D. 

- Suenan 11111 diferentes a c.:011u h.a--

Llaaos .qui. 

- Las tapó. I• aúsico. 

Flt:CUl::NCIA 

14 

314 

15 

234 

45 

-~~ -

2.2 

48.S 

2.3 

36.1 

6.9 

~~º 
648 100.0:l 

lb.- Pl.'ro .i ti lo que •AS te 1ust.a wer en la teleYl!lli>n 

n p e 1 o N E s FRECU.l:'.flC:lA 

- Sin respuesta • 

- Los docuaeontalc:1(Ani•aics,lli:.aól1-

cos, cientlClcos). 

9 

310 

- Los relenoW.et:s.s. 114 
- El nutic1ero -J¡O :li>.s rc11urtnji::1. JI 

- Los p.-o¡,:ra••s drp_ort.i•u:o. 1/u •u .. 1c.a- 101 
ks 1/0 rat!cia.coS.'º.. . 

- Las c.nri~•tu,ras ·,~~; ÍOs· prur.ra•.is - 8J 

1.4 

47.U 

11.6 

4.8 

lS.6 

12.e 
c6asco:1. 

648 100.0Z: 



FlS! !IPEllKEMTlL DE LA TELESECU•DAllA 
CUESTIOKUIO F4i PAi& ALUHNOS 

H&TEllA: Hl.TEIUTICAS 

N - ·648 

17.- LQul pi•n••• Je preaent•rte los Lc•as de esto •ateri• ¡ 1e.- A t( lo que •is te aust.arla que tuwlc.-on los proa.-.!. 
de 41wersaa ••neraa en la telewist6n ' con •uchos ce- •as de t.ele•ls16n de esta •ateria de e5tudlo 
curaos audtowt!lluales7 

OPCIOllES 

- Sin reapueat•. 

- He a1udari a aprender •ejor. 

- Heiu:endr-i •1 atenc16n. 

FRECUENCIA. 

430 

97 

- Hari •enO:!I aburrida esta •ateria. 90 

- He 1ustan •Is los p1"01ra•11s anteriol"e:I. 23 

- Puede dlatraer•e del te••· 

648 

.6 

66.4 

is.o 
13.'J 

3.5 .. --
100.0J; 

19.- ¿consideras que tu •aeatro (A) debe 'alararte dudas 
•obu1 al te•• que ae p1"esent6 en el proara111a de -
telewlai6n7 

OPCIONES 

- Sin respuesta. 

- Si, porque ae quedaron auchas dudas. 

- Si, para a•pllar el te••· 

- No, porque pude consultar- en •is 11-

bros J hacer ejercicios. 

- Mo. •porque puedo preauntal"le::1 a •15 

fa•Ulares. 

- Ka. porque entendí todo con el pro-

11'••• do talewls16n. 

FilECUEHClA 

ll 

161 

306 
114 

'º 

1.8 
24.6 

47.2 
17 .6 

.9 

7. 7 

648 100.01 

OPCIONES FRECUEHCJ A 

- Sin respuesta. 10 1.5 

- Coricatur~s 1 ct>tstes. 202 31.2 

- Video clips •usicales. 179 27 .6 

- Docú•entales 1 r-eportaje::1. 108 16.1 

- Hotlcleros r entrevistas. 33 5.1 

- Representaciones con actu1"e=>. ll6 17 .9 -- --
648 IDO.OS 

20.- En el caso de no habrc entcÓdldo el te•a de que se 
u-o1.t6 en este progl"a•a de: telewisl6n, tfi plen:.as -
'IUe fue ¡1orquc: 

OPCIONES FRECUENCIA 

- Sin respuesta. 32 4.9 

- No entendt auchas de las p!'labra::1. 259 40.0 

que se e•plearon. 

- El tc•a es •uf dificil. 39 o.o 
- Lo for•.i de presrntacl6n Jel pru11ra- 75 11.6 

telcw1sl•o es confuso:.. 

- Hn puse :.u( icu:11lc .atcn•:lón. 17~ 27.) 

- Ho .alc .. ncE .a e:o1:uch.ar J .,., l>h•o 65 10.0 

la 1.elew•sión. - . --
648 100.ox 

CUADRO AMt!.10 N• 



ANEXO 4 



11 

s1111 
Unidad d• 
T•1•vlal6n 
Educallv• 

Sttrelaría de Educaci6n Pública 

Subsecrelaría de Coordinación Educativa 

Unidad de Televisión Educativa 
Evaluación de la Fase Experimenlal de la Tclesecundaria 

Cuestionario para Alumnos F4 Programa de Televisión 

Estimado alumno: 
Con la linalid<1d de mejorar los servicios cducalivos que le oírccc la 
TclcsccunJaria, es ÍmJlOl1anle conocer tu opinión sobre los nuevos prrigr3111;as 

de h:lcvlli6n, por lo que le sufü:il•mos respondas :a este cucslionario 
siguiendo estas gcncillu instrucciones: 

l.- Escribe con letra de molJcsuhrc l:u línc3s, lns dalos 1.Jc idcn1ifici1ción 

que se le piden en las secciones l, 11 y 111. 

2.- En la rartc corrcsrondicnlc a Prcgunlas Snhrc el Programa de 
Televisión,. marca con una X dentro del paréntesis para señalar tu 

respuesta. 
3.- Sólo puedes mue.ar con X una respuesta por prcgunla, ad que debes 

' seleccionar 13 que mis se acerque a tu forma t..lc pensar. 
4.- Puedes pedir ayuda a lu maestro( a) si nu entiendes alguna prcgunla 

o palabra en este cucsliunuio. 

l. P•I05 dr: ldcnURcad6a dr: la Escutl• 

Nomhrc Je la escuela ---------------

MuniCÍ(lÍO Estado --------

11. D•lot dr: ldr:nllfiad6a dd Alumno 
Sexo Edad Grado Escolar __ 

111. llatos dr- lalrntincatc16n dd Pro¡:rama dr:Tr:1r:dsl6n 
Numbrc J..: la ntJh::ria Jc:cstudill ____________ _ 

Tema Jd prugrama Je televisión -------------
Fcch;i _ --------- llora 

IV. Prrgunlus Subn: ti Procl"llnla dr: Tclr:vls16n 

(Recuerda que di:bcs marcar con un:t X S61n un:1 rc,.ni1e~l:t oor Prccunl:t) 

t.- iQuf: uplnas solirr: el proeram• de tr:lnlsl6n que •cuba~ dr: nr? 

:t.· () E." Jifcrenlc y moderno 

h.· ()Se p.uccc a los que veo en casa por la tarJ..: 

c.- () r:s divcrti1ln e inlcrcsanlc 

ti - () E.-; :thunidu y cans:atlo 
c.· () Nn lo cncucntm Jifcrcnlc ;i lus 1¡uc vf en el 111imcr semestre Je 

la Tdcsccund;iria 

2.- ¿Qui te p:u~drrnn 111!1 n.pllcadonn qur: n dlr:run r:n r:I prngn11uu de 

ldr:vlslón para qur: pudieras r:nlender el lema? 

a.· ()Sencillas y claras 
b.- () Confu~s. cnn muchas palabras que no cnlcnJ( 

C.· ()Son muy pocas para cnlcndcr el lema 
d.-() Muy inlcrcunlcs 
c.- ()Muy aburridas 

J.- é.Enlr:ndi~lc los c:oncr:plos que se lnclulan en rslc lrm•? 
a.· ( ) Enlcndi tn<los 

b.-() Algunos, rou¡uc eran muchos 
C.· () All~unos, ('Orquc eran difkilcs 

J.-() Algunos, puc1uc rnc disln11jc 
c.- () Nu cnlcndi ninguno 



---Slli1--
- -- - -- - ----· -· -~------ - ----··- ----~ ·-

Unld•d de 
T•lnlsldn 
Educallv• 

4.• ;.Qui opinas sob~ la nnlldad de lníormadún que se rmplr6 para 

Ir.lar nlr t.:m• por rclnlsl6n? 
a.· ()Fue Jcm.uiaJa informacilm, me cansó 
b.· ()Es tnucha, (lCl'Ocl 1cmoa lo rc1¡uicrc 

c.· () Eo; suricicnlc para poder cnlcndci el lenta 

d.· ()Fue pdc.a información, pero fas im~gcncs Jo dijeron toe.Jo 

c.·,() Falló infocmación para cnlcnJcr el lema 

s.: lQul Ir purwJ6 la org•nliaclón de la lníorinudún rn rslc pmgn.ma de 

lrlnblón? 

a.- () J...a información se cncucnlra üislrihullla en diversas parles o 
"scgmcnlus 

h.-( )La información de cslc lema cstj. prcscnla<la en forma variada y 
divcr1id

1
.1 

c.- ( ) U formaJcorgani1.:ición pcrmi1cir comprcmJicndo cllcma poco 
ólpocu 

J.- ()No me JI cucnla Je cómo c!r.U urgani1.a<la 

c.- ()La organiución Je la infurmaciún Cue muy cunCuu, no pude 

cnlenc.Jcr el lema 

6 ... .:i,:ómo dlrlH c¡uc se prrscnl6 rl cunh:uldo dd kma que t'hfc por 

1rlolsfón? 
a ... ()Se Cue Je fo m.is Ucil a Jo m.is diílcil 

b ... ()Se Jin un p:morama ~neral Jd lcm;i, ¡i;ua después lralar cosas 

cspcdrieas 
c ... ()Se anilliló el lema por parles 

tJ ... ( ) Se Ucvoaron • tillHJ mud1J\ 1.:um¡iar:u:inm·~ y cjc11111lificacioncs 

c ... ( ) Se c•pll!;U el lema y al final~ hi;r,, un rc~nmcn 

7 ... .:cu41 n lu opln16a sobre la duración de nlc pn>&rama de 
ldct'islón? 

a.- () Dura demasiado licmpo 
h.· ( ) Tiene el licmpo juslo 11ue requiere el lema 

c.- () Dura poco licmpo 

J_. () Lo cncuenlro con una duración igual a los programas del primer 

scmcslrc 
c.- () No me dl cuenta del licmpo, por haberme Ínleresado mucho 

8 ... iCu41 es lu oplnlún sobre l•s l1111i~ac1 que ae lnclu~roa ca este 
prognama de lclct'lslón? 

•-- () Me ayudaron a cnlcndcr el lema 

b.- () Sun modernas y no\·cdosas 

C.· ()Son como las que veo en asa por lclc...Uión 

d.-() Son ~cjas ymuyvhlas 
c.- ()No lcnlan nadil que ver con el lema 

9 ... .:Cómo pcrdhlslc Jos colorrs rn este proaram• dr frlcvhl6n7 

a.· ()Son atraclivos 

h.· ()Son dcsagudablcs 

c.- ()No combinan bien 

d.- ( ) Se abusa de un solo color 

c.- ( ) En fa lclevis.ión de mi aula no se ve bien 

JU ... ¿(Ju!! te parrd6 I• música de cslc prognmd 
a.- ( ) MoJcrnil y agrad¡¡hJc 

h.-() AtlccU.ltl• al 1cm.1 

c.· ()Se lleva bien con lils im.igenes 

J_. () Jn;uJccuada al lcm.:a 

c.· ( ) Pasad.:a de moda y des3gudable 



SIJ~1 
Unld•d d• 
Talevlalón 
Educatlwm 

11.- &.Quf Ir parttfuon 101 aoald0117dt:clDI rsprdalr.s? 

a.- () Modernos y novedosos 

b.-() Hacen mis inlcrcs.an1c el lema 

c.-() Apoyaron los puntos import•ntcs dd tema 

d.-() Di.slrajcron mi alcnción del lema 

e.-() no los nn<t 

12.- iCu61 H lu opinión 1ob~ IH lluslradont:s, las roto¡:nrTH y lns 
¡rifico.s dr t:slr proe,..m• dr ltlnl.d6n? 

a.-() Apoyaron fu c•pliC41cioncs dd rema 

h.-() Lns pude ver muy bien 

c.-() lbMa unas.. muy llenas de cosas 

d.· ()Se veían lcjanH y/o borrosas 

c.- () Pas.arun muy r~pillo y no lus tlislincuf 

Jl ... ¿cu61 ra tu oplal6a 1obre 101 Utulos 7 ld~rus drl progran•• de 

lrln'hl6n7 
a.- e) Los puJc leer muy hicn 

h.- (). Us lclras son muy chicils 

c.- ()Se pierden en el fondo del color 
d.-() El tipo de letras no me pcrmi1i6 lccrlos 

c.- (} Pasaron muy dpidn y no alancé a lccrfns 

14.- iQul Ir pMrTClrron IH vntts masculinos y írmrnln;as qur le 
1rxplh:•ron rl lrm• rn rsrr pro¡:r.m• dr ll'linh.lón? 

•.- ()Agradables y dinimie1s 

h.-() DesagraJahles y muy lenlas 
c.- () Marcaron los punlos mis imporl:inles Jd lema 

d.-() Suenan muy diíerenlcs a como hablamos a11ur 
c.-() Las lap611 müsiCll 

IS.- En olr 11ru¡;.n1na• dr tdnbl6a In prln1rrn que lú ncurnlus que 

lrnía es: (MurTa dio un• rtspur~I•) 

a.- ()Unas cañcosluras y/o una representación con adures 

b.- {) Un nulicicro y/o un1 cnlrcvisla 

c.- () Un documcnlal y/o un rcporlaje 

d.- () Una animadón con compu1aJora y/o un3 p:ulc con chislcs 

c.- () Un videoclip musical y/o una rcvisla dcporliV.1 

16.- l"uo a U lo que m's Ir 1usb nr rn la lrfrYlslAn es: 

a.·() l..n:;tlncumenl.llc.s (tic anim:1lcs. hi.'1ilricus. cicnlfficos) 

b.·() Las 1clcnuvcl:1s 

c.-() El mnicicro y/o los rc¡¡mlajcs 

d . .() L•~ rungramas Jcpnrliv11:"0 y/n lns nm~ical1.·:.. y/o lus pilid:u:o:; 
c.-() l..:1s caricOJIUrlS yfo Jos JUOgrama:; Cómicos 

17.- ¿Qui: Jlfrns•s de prrS<nlartr los ltmMS dr rsl• mulcrl• dr dlwrrsns 

manrrus rn la lrlrYlslón y coa muchos rrcunos audinvlsmdrs? 

a.-() Me ayudar.i a aprender mejor 

h.·( ) Man1cnJrá mi alcnción 
c.-() l lad menos ahurritla es.la malcri:a 

d.·() Me gu~lan más los programas anteriores 
c.-( ) l'uedc tlislr:acrmc Jd h:m;a 

IH.- Ali lu •1m: má~ le ¡:uslurf11 que luYlirn.n In!!! prui:runu1s dr ldc:Ybi1i11 

dr r~la nmtt'rl&11 dr rsludla rs: 

a.-() l'ariealuras yd1islcs 
h.-( ) Vitlcc•clips musie41Jcs 

c.-() Dncumcnt:alcs y rcpmlajcs 

ti.-() N11ticicro y cnlrevñras 

c.·() Rcprcscn1acioncs c.on adores 



ANEXO 5 



RECOMENDACIONES PARA LA PRODUCCION Y REALIZACION 

VIDEO 

Imágenes.- Procurar que las imágenes que se presenten en los 
programas sean lo más originales posibles y evitar que sean 
uti 1 izadas constantemente por parte de los productores. Si se 
utiliza material de stock, buscar imágeneu contemporáneas, 
nuevas, desechar aquellas que luzcan viejas o pasadas de moda¡ 
precisamente lo que llamó la atención de la fase experimental fue 
que los programas fueron catalogados como diferentes y modernos. 
Equilibarar en los programas el empleo de imAgenes de ciudad y 
de zonas rurales; incluir im6.genes en los programas con las que 
se puedan identificar los alumnos y que estén relacionada6 con 
su medio ambiente. 

Evitar realizar muchos ••recuadros" a pan ta! la, ya que en los 
monitores pequeños, no se alcanza a ver el contenido de aquellos, 
y en Ja mayoria de las teleaulas los moni tares son pequeños, 
utilizar otros recursos preferentemente que las figuras llenen 
la pantalla. 

Ilustraciones.- Cuando se usen, hay que evitar aquellas que estén 
demasiado saturadas de elementos y que permanezcan en pantalla 
un minimo de 4 a 8 segundos, si se les da movimiento, éste debe 
ser lento para que el alumno perciba el contenido. 

Que no se abuse de las ilustraciones fijas y las composiciones 
en movimiento deben administrarse a fin de que no resulten 
distractoras, sino guias para el seguimiento de conceptos. 

Supers.- Se recomienda se administre al mAximo su uso; que sean 
muy cortos y con letras grandes, para que los alumnos que en las 
teleaulas están ubicados en la parte de atras alcancen a leerlos, 
tomar en cuenta que las pantallas de sus monitores son pequeñas. 
Si se utilizan efectos Crol, cross, salida de atrás) acompañar 
preferentemente con voz en off, o dejarlos en pantalla tiempo 
suficiente para leerlos; utilizar letreros de color contrastante 
con el fondo, para dirigir la atención de los perceptores, sobre 
todo cuando van encima de las ilustraciones. 

Conductores.- Es importante tomar en cuenta que los conductores 
a cuadro en forma continua resultan monótonos, pero en algunos 
segmentos son necesarios sobre todo para enfatizar los conceptos 
importantes. 

Dibujos animados.- Motivaron a los alumnos, los relajaron y 
divirtieron sin distraerlos. Se sugiere que la animación sea mas 
elaborada. 



Efectos visuales.- Fueron aceptados en general, auqnque se notó 
que eran los mismos en los 24 programas piloto, por lo que hay 
que administrarlos para que no aburran, •por estar muy vistosos~, 
por lo que hay que hacerlos más variados, No har que perder de 
vista que estos recursos sirven para mantener la atención. 

AUDIO 
Fue de los aspectos mejor logrados, pero se señala lo siguiente: 

l.ocución.- Procurar que la música de fondo 11 no tape'' las voces 
de los locutores, pues en algunos programas no se escuchó bien 
lo que dijeron las voces en off, La voz del locutor debe 
distinguirse y sobresalir de la música de fondo. 

Silencios.- Pueden ser utilizados como excelente recurso 
televisivo, como por ejemplo el caso de Biología en donde las 
imágenes lo dicen todo. 

Efectos aspee ial es, - Gustaron, aunque fueron muy parecidos en 
todos los programas. Utilizarlos para llamar la atención sobre 
los conceptos importantes. 

Musical ización .- La música "moderna" de los programas pi lotos 
gustó a los adolescentes en las Telesecundarias, sin embargo no 
hay que sesechar probar géneros como la música tropical o la 
música ranchera que se escucha con agrado en las zonas rurales, 
recuerdese que la mayoría de las Telesecundarias se encuentran 
ubicadas en esos lugares por lo que se justifica la inclusión de 
acompañamientos con música popular, instrumental preferentemente 
y puede pensarse en música representa ti va de las diferentes 
entidades para su difusión. 



RECOKEHDACI~HES PARA LOS PROCESOS GUIOHISTICOS 

Estructura didáctica,- Flexibilizar los tiempos de los segmentos que 
manejen la conceptualización porque esto debe responder a la ampli-
tud de los núcleos de aprendizaje en cuanto a la cantidad y complej1 
dad de los conceptos que incluyan. Se puede respetar el orden en la 
presentación de los segmentos cuyo propósito está muy definido, para 
conservar la secuencia lógica en la presentación de los contenidos -
de acuerdo. a Ja metodologia inductiva-deductiva-recreativa; pero se -
puede ampli~~·an:duiición ciertos segmentos y disminuir tiempo en o
tros sin alterar .li ·estructura didñtica, todo depende de la temáti-
ca de estudio; · 

"\· .. · 

.Lenguajé'.!-''c~~'ú¡;'ü';,·;;,utilizarído lenguaje muy sencillo evitando el -
uso de palabras~'.diHi:iles :o explicando éstas inmediatamente. Se pue 
de .s.u_gef~~;·::_q~.e;·~~·e:á'<eil'::'-los-.:~ater_iales .impresos en donde se pr_opcrcio= 

.nen glosá'rús·.iy'•ddi.nitivamente en donde se encuentre la mayor carga 
de.mensajes :lfngÜisticos··de tipo escrito para explicar abstracciones 
r con~eptos:ilgebraicos. 
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UNIDAD DE TELEVISION EDUCATIVA 
DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIOh'ES 

DEPARTAHEh'TO DE EVALUACION 

CUESTIONARIO PARA AL\JKNOS 

El objetivo de este cuestionario es conocer tu opinión acerca de los programas de 
Jer, año que l'iste durante el ciclo escolar 92-93. De antemano agradecemos tu parti
cipación, 

I DATOS DE IDENTIFICACION 

Nombre Edad 

Escuela ------------------- Entidad ----------

II MARCA CON UNA X LA RESPUESTA QUE. CONSIDERES. CONVENIENTE 

l) Matemáticas · ' · ·.. . : .· 

a) Los temas trata.dos en esta matéria ·soni 

claros ( 

b) La manera de tratar la materia 
0

es~''.:' . 
;:;,,;: ... ·, 

aburrida: l. ·i· •. 
: ·::· : . . ·:.:~.'::, ·.·;: 

c) El desarrollo de los temas· es:·•·" 

amena 

rápido ( l~nto .( . ) 

d) Los letreros que pasan en los programas: 

los puede leer bien no los pude leer bien 

e) Las imágenes presentadas son: 

atractivas ( ) . aburridas 

f) Las voces que aparecen en los programas son: 

claras ( confusas 

g) La música que acompaña a cada programa sirve para: 

hacer ameno el prograraa ( ) distraer iÍli. atenci'ón 

h) Los programas y la guia de estudios: 

tienen relación no tienen relación 



2) Español 

a) Los temas tratados en esta materia son: 

claros ( ) confusos 

b) La manera de tratar la materia es: 

amena aburrl da 

c) El desarrollo de los temas es: 

rápido ( lento 

d) Los letreros que pasan en los progra:nas: 

los pude leer bien no los pude leer bien ( 

e) Las imágenes presentadas son: 

atractivas ( ) aburridas 

f) Las voces que aparecen en los programas son: 

claras ( confusas ( 

g) La música que acompaña a cada programa siTl'e para:. 

hacer ameno el programa distraer mi· atención 

h) Los programas y la guía de estudios: 

tienen relaci6n no tienen relación · ( 

3) Historia 

a) Los temas tratados en esta materia son: 

claros ( confusos 

b) La manera de trati'r la materia- es: 

amena aburrida 

c) El desarrollo de los temas es: 

rápido ( lento 

d) Los letreros que pasan en los programas: 

los pude leer bien no los pude leer bien 

e) Las imágenes presentadas son: 

~trac.ti\'as aburridas 



f) Las 1•oces que aparecen en los prosramas son: 

claras ( confusas ( 

g) La mGsica que acompaña a cada prosrama sirve para: 

hacer alneno el prosrama distraer mi atención 

h) Los progracas y la guía de estudios: 

tienen relación ) · no tienen relación 

4) Biología 

a) Los temas tratados en esta materia son: 

claros ( ) confusos 

b) La manera de tratar la materia es: 

amena ( ) aburrida 

c) El desarrollo de los temas es: 

rápido. ( ) lento 

d) Los letreros que pasan en los programas: 

los pude leer bien no los pude leer bien 

e) Las imágenes presentadas son: 

atractivas ( aburridas ) \ 

f) Las voces q~e aparecen en los prosramas son: 

claras ( ) confusas ( 

s) La música que acompaña a cada programa sir\'e para: 

hacer ameno el prosram• ( ) distraer i::ii atención 

h) Los programas y la guia de estudios: 

tienen relación no tienen relación 

5) Geogr,afía 

a) Los temas tratados en esta materia son: 

claros confusos 



g) La rnúsica que acompaña a cada programa sirve para: 

hacer ameno el programa distraer mi atención 

h) Los programas y la guía d'e estudios: 

tienen relación ( no tienen relación 

7) Educación Física 

a) Los temas tratados en esta materia son: 

claros ( confusos 

b) La manera de tratar la materia es: 

amena aburrida 

e) El desarrollo de los temas es: 

rápido ( lento 

d) Los letreros que pasan en los programas: 

los pude leer bien ( no los pude leer bien 

e) Las imágenes presentadas son: 

atractivas ( aburridas 

f) Las \'oces que aparecen en los programas son: 

claras ( confusas ( 

g) La música que acompaña a cada programa sirve para: 

hacer ameno el programa distraer mi atención ( ) 

h) Los programas y l.a guía de estudios: 

tienen relación no tienen relación 

8) Inglés 

a) Los temas tratados en esta materia son: 

claros ( confusos 

b) La manera de tratar la materia es: 

amena aburrida 



: .. 

i 
\ e) El desarrollo de los temas es: 

¡ rápido ( ) lento 
1 

d) Los letreros que pasan en los programas: 

los pude leer bien ( no los pude leer bien ( 

e) Las imágenes presentadas son: 

atractivas ( aburridas 

f) Las voces que aparecen en los programas son: 

claras ( confusas ( 

g) La música que acompaña a cada programa sirve para: 

hacer ameno el programa distraer mi atención 

h) Los programas y la guia de estudios: 

tienen relación ( ) no tienen relación e 

9) La materia que más te gusto fué: 

-------------------~~--~-~~·~~~:~~·~--¿~-~~---~------· _______ :_ __ 
.;,:., 

--~-------..;.;._ __ . -~_; __ .:_~.:,._..:. __ :_~ _ _:_.:__~-~----· -·----~-
i 
· ! •Por q.ué? 

1 

1 

_______ ,,, ____________________________ ::..; _____ ":"'_""'. ___ ,""._._;.:.~:.:.---.;;.~.~~-~'i'7~--------
' .:;·;_: .:·(.~~·: ··. ·f <~·: '•:\2~·:;; : .. :,' .· 

--------------------------------------~--_.;.-~_..;_;_~·-·-··-·---

O) La materia que menos te gustó fue: 
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.. -- . 
I DATOS DE IDl!llTIDAD SEXO 

EDAD FRF..CllEHCIA % OPCIONES FRECIJEHCIA X 

12 ANOS 76 15.70% MASCULINO 271 55.99% 

13 AÑOS 180 37 .19% FEHEllINO 210 '•3.39% 
14 ANOS 118 24.38% S/R 03 0.62% 

15 AÑOS 74 15.28% 4011 100.00;¡ 

16 AÑOS 25 5.17% 
MAS DE ló AÑOS 05 1.04% 
S/R 06 1.24% 

404 100.00% 

II MATEHATICAS 

o) LOS TEMAS TRATADOS EN ESTA MATERIA SON: b) LA MANERA DE TRATAR LA MATERIA ES: 

OPCIONES FREC!IENCIA :t OPCIONES FRECIJENCIA % 

CLAROS 404 83.lo7% AMENA 429 Oíl.63% 
C:OllfllSOS 79 16.32% ABURRIDA 53 10.95% 
S/r. 01 0.2l:t S/R 02 0.1.2~ 

484 100.00% 484 100.00% 



e) EL Dl!SARROLLO DE LOS TEMAS ES: 

OPCIONES FRECUENCIA 

RAPIOO 308 
LEtlTO 173 
SIR 03 - - -¡;¡¡¡;--

:•e) LAS IHAGE!IPS PRl!SEllTADAS SOH: 

OPCIONES FRF.CUEHCIA 

ATRACTIVAS 440 
ABURRIDAS 42 
S/R 02 

484 

% 

63.63% 
35.75% 

0.62% 
100.00% 

% 

90.90% 
8.68% 
0.42% 

100.00 

i d) LOS LfilllEROS QUE PASAN EH LOS PRCX:RAMAS: 

OPCIO!IBS FRECIJRllCIA :t 

1 LOS PUDE LEER BIEN 324 ú6.94:t 
llJ UE l'Uffi lHll BID/ 158 32.64l 
S/R 02 0.42% 

484 100.00% 

f) LAS VOCES QUE APARECEll EH LOS PRCX:RAHAS SON: 

OPCIONES FRECUENCIA % 

CLARAS 369 80.38% 
COtiFUSAS 92 19.00% 
S/R 03 0.62% 

484 100.00% 



.:. 
IJ) LA MUSICA QUE ACOHPAllA A CADA PROGRAMA SIRVE PARA: h) LOS PROGRAMAS Y LA GUIA DE ESTUDIO: 

OPCIO!IES FRI!CUEHCIA % OPCIO!IES FRECUENCIA % 

11/D'R .111flll EL TIENEN RELACION 446 92.14% 

PRCGR/.l1A 382 78.92% NO TIENEN RELACION 36 7.44% 

DISIBAER MI AnN- S/R 02 0.42% 

C!Cll 102 21.08% 484 100.00% 

S/R - --
484 100.00% 

· .. 
,. 



III ESP AilOL 

e) LOS TEMAS TRATADOS EH ESTA MATERIA SON: b) LA MANERA DE TRATAR LA MATERIA ES: 

OPCIONES FRECUEHCIA % OPCIONES FRl!CllEllCIA % 

CLAROS 443 91.53% AflEllA 436 90.08% 

COllFUSOS 40 8.26% ABURRIDA 47 9. 71% 

S/R 01 0.21% S/R 01 .21% 
484 100.00% 484 100.om: 

e) EL DESARROU.0 DE LOS TEKAS ES: d) LOS IBl'REROS QUE PASAN EH LOS PROGRAMAS: 

OPCIONES FRECUEHCIA % OPCIONES FRl!CllEllCIA % 

RAPIDO 314 64.87% LOS PUDE LEER BIEN 340 70.24% 
LENTO 169 34.92% NO LOS PUDE LEER BIEN 142 29.34% 
S/R 01 0.21% S/R 02 0.42% 

484 100.00% 484 100.00% 



e) LAS IHAGEllF.'i PRESENTADAS SOH: f) LAS VOCES QUE APARECEH EH LOS PROGRAHAS SON: 

OPCIONES FRECIIEllCIA % OPCIONES FRECUENCIA % 

ATRACTIVAS 441 91.11% CLARAS 391 80. 78% 

ABURRIDAS 42 8.68% CONFUSAS 91 18.80% 

S/R 01 0.21% S/R 02 0.42% 

484 100.00% 464 100.00% 

g) LA HIJSICA QUE A<nil'ARA A CADA PROGRAMA SIRVE PARA: h) LOS PROGRAMAS Y LA GIJIA DE ESTIJDIO: 

OPCIONES FRECIIEllCIA % OPCIONES FREClll!llCIA % 

llNE\.'J'IE?Ol'L 
mx;R.1m 396 82.23% TIENEN RELACION 462 95.45% 

DISIRAffi tlI Alm'.:IDl 81 16.73% NO TIENEN RELACION 18 3.71% 

S/R 05 1.04% S/R 04 0.84% 

484 100.00% 484 100.00:t 



IV HIS!'ORIA 

a) LOS TEHAS TRATADOS El! ESTA MATERIA SON: b) LA llANERA DE TRATAR LA MATERIA ES: 

OPCIONl!S FRECUENCIA % Ol'CIONl!S FRl!CUENCIA % 

CLAROS 411 84.92% AMENA 410 84. 71% 
COllfllSOS 72 14.87% ABURRIDA 72 14.87% 
S/R 01 0.21% S/R 02 O.U% 

484 100.00% 484 100.00:t 

e) EL DESARROLLO DE LOS TIMAS ES: d) LOS LIITREROS QUE PASAN El! l.OS PROGRAMAS: 

Ol'CIONl!S FRl!CIJEllCIA % OPCIONES FRl!CUENCIA % 

RAPIDO 322 66.52% LOS PUDE LEER BIEN 370 76.45% 
LENTO 160 33.06% NO LOS PUDE LEER BIEll 113 23.3'·% 
S/R 02 0.42% S/R 01 0.21% 

484 100.00% 484 100.oo;i: 



e) LAS IMAGEllP.S PRESENTADAS SON: f) LAS VOCES QlJE APARECEN EH LOS PROGRAMAS SON: 

OPCIONES FRF.CUEHCIA % OPCIONES FRF.CUEHCIA % 

ATRACTIVAS 397 62.02% CLARAS 424 87 .60% 

ABURRIDAS 85 17.56% CONFUSAS 60 12.40% 

S/R 02 0.42% S/R - --
484 100.00% 484 100.00% 

g) LA HUSICA QlJE ACXJHI'AllA A CADA PROGRAMA SIRVE PARA: h) LOS PROGRAMAS Y LA GUIA DE ESTUDIO: 

OPCIONES FRECUENCIA % OPCIONES FRl!CllENCIA % 

l!Aall N-IE?O EL 
rro:;!WIA 410 84. 71% TIENEN RELACION 448 92.56% 

OTSIRAER MI ATE?Olll 67 13.84% 110 TIENEN RELACIOfl 36 7 .44% 

S/R 07 1.45% S/R - ----
464 100.00% 484 100.00% 



V BIOLOGIA 

o) I1lS TEMAS TRATADOS EN ESTA MATERIA SON: b) LA HAllERA DE TRATAR LA MATERIA ES: 

OPCIONES FRECUENCIA % OPCIONES FRECUEllCIA % 

CLAROS 445 91.94% AMENA 451 93.18% 
CONFUSOS 39 8.06% ABURRIDA 33 6.82% 
S/R - --- S/R - -----

484 100.00:t 484 100.00:t 

e) EL DESARROIJ1J DE UJS TEMAS ES: d) UJS LETREROS QUE PASAN EN UJS PROGRAMAS: 

OPCIONES FRECUl!NCIA % OPCIONES FRECUENCIA :t 

RAPIDO 329 67.98% LOS PUDE LEER BIEN 364 75.20% 
LENTO 154 31.81% NO LOS PUDE LEER BIEN 117 24.18% 
S/R 01 .2l:t S/R 03 0.62% 

484 100.om: 484 100.00% 



e) LAS IMAGE!ll!S PRESl!NTADAS SON: f) LAS VOCES QUE APARECl'.ll Ell LOS PROGRAMAS SON: 

OPCIONES FRF.CUENCIA % OPCIONES FRECllEllCIA % 

ATRACTIVAS 455 94.00% CLARAS 424 87.60% 

ABURRIDAS 27 5.58% CONFUSAS 59 12.19% 

S/R 02 0.42% S/R 01 0.21% 

484 100.oo:i: 484 100.00% 

g) LA HIJSICA QUE ACOHPAllA A CADA PROGRAMA SIRVE PARA: h) UJS PROCRAHAS Y LA GUIA DE ESTIIDIO: 

OPCIONES FRJ'.CllE!ICIA % OPCIO!IES FRF.CIIBNCIA % 

JWl'R N-lfJO EL 
~ 416 65.95% TIENEN RELACION 453 93.59% 
D!SllWR MI A'IDC!lll 66 13.63% NO TIENEN RF.LACIOll 30 6.20% 
S/R 02 0.42% S/R 01 0.21% 

464 100.00% 484 100.00% 



VI GEOGRAFIA 

a) LOS TEMAS TRATADOS EH ESTA MATERIA SON: 

OPCIONES 

CLAROS 
CONFUSOS 
S/R 

FltECllEHCIA 

450 
34 

484 

e) EL DESARROLLO DE LOS TFHAS ES: 

OPCIONES 

RAPIDO 
LENTO 
S/R 

FltECllEHCIA 

345 
138 
01 

484 

% 

92.97% 
7.03% 

HJ0.00% 

% 

71.28% 
28.51% 

0.21% 
100.00% 

b) LA HANERA DE TRATAR LA MATERIA ES: 

OPCIONES 

AMENA 
ABURRIDA 
S/R 

FltECllEHCIA 

443 
41 

484 

% 

91.52% 
8.48% 

HlO.OO:t 

d)LOS LETREROS QUE PASAN EN LOS PROGRAMAS: 

OPCIONES FltECllEHCIA % 

LOS PUDE LEER BIEN 376 77.69% 
NO LOS PUDE LEER BIEN 105 21.69% 
S/R 03 0.62:t 

4811 100.00:<: 



e) LAS IHAGl!llES Plll!Sl!llTADAS SON: 

OPCIONES 

ATRACl"IVAS 
ABURRIDAS 
S/R 

FRECUEHCIA 

432 
51 
01 

464 

% 

69.25% 
J0.54% 
0.21% 

J00.00% 

g) LA MUSICA QUE ACXJHPA!lA A CADA l'ROGRAllA SIRVE PARA: 

OPCIONES FRl!CUEHCIA % 

IWl'R JJ1J'l0 EL 
rno:;R,\1>1'\ 410 64. 71% 
IJISIRAl:ll MI AIDl:líll 72 14.87% 
S/R 02 0.42% 

464 100.00% 

f) LAS VOCES QUE AP ARl'.CEH EN LOS PROGRAMAS SON: 

OPCIONES 

CLARAS 
CONFUSAS 
S/R 

FRl!CUEllCI A 

425 
57 
02 

464 

h) LOS PROGRAMAS Y LA GUIA DE ESTUDIO: 

1 OPCIONES FRECUENCIA 

1 TIENE R ELACION 451 
NO TIENEN RELACION 32 
S/R 01 

464 

% 

67.80:; 
JI. 78% 
0.42% 

100.00% 

% 

93.18:l: 
6.61% 
0.21% 

100.00I 



-~ 

VIII CIVISHO 

o) LOS TEllAS TRATADOS EH ESTA MATERIA SON: b) LA MANERA DE TRATAR LA MATERIA ES: 

OPCIONES FRECUEllCIA X OPCIONES FRECUENCIA X 

CLAROS 425 87 .80% AHEllA 402 83.06% 
COllFUSOS 58 11.99% ABURRIDA 81 16.73% 

S/R 01 0.21% S/ll 01 0.21% 
484 100.00% 484 100.00% 

e) EL DESARROIJ1l DE LOS TEMAS ES: d) LOS IJITREROS QUE PASAN EH LOS PROGRAMAS: 

OPCIONES FRECllEHCL\ X OPCIONES FRECllEHCL\ % 

RAPIDO 315 65.08% LOS PUDE LEER BIEN 373 77 .07% 
LEllTO 167 34.50% 110 LOS PUDE LEER DIEll 110 22. 72% 
S/R 02 0.42% S/R 01 0.21% 

484 100.00% 484 100.00_:t_ 



e) LAS IMAG1!11l!S PRESl!lfl'ADAS SON: f) LAS VOCES QUE APARF.CEH El! LOS PROGRMIAS SON: 

Ol'CIOKES FREUEHCIA lt Ol'CIOKl'.S FRl'.CllEllCIA % 

ATRACTIVAS 405 83.68% CLARAS 416 85.95% 

ABURRIDAS 78 16.11% CONFUSAS 67 13.84% 

S/R 01 0.21% S/R 01 0.21% 

484 100.00% 484 100.00% 

g) LA HIJSICA QUE ACOHPAllA A CADA PROGRAMA SIRVE PARA: h) UlS PROGRAMAS Y LA GUIA DE ESTllDIO: 

OPCIONES FREC\lEllIA lt Ol'CIOKl'.S FRl'.CllEllCIA lt 

llACER AMElO EL 
ffiXIWIA 405 83.68% TIENEll RELACION 439 90.70% 

DJSllWR MI AIDOQl 73 15.08% NO TIENEN RELACION 40 8.26% 

S/R 06 1.24% S/R os. 1.04% 

484 100.00% 484 100.00% 



VIII EDUCACIOH FISICA 

a) LOS TFHAS TRATADOS EH ESTA KATERIA SON: b) LA ffAllERA DE TRATAR LA KATl!RIA l!S: 

OPCIONES FRF.CUENCIA % OPCIONES FRECUENCIA % 

CLAROS 406 64.31% AMENA 409 84.SO% 
CONFUSOS. S4 11.1S% ABURRIDA SS 11.36% 
S/R 22 4.S4% S/R 20 4.14% 

484 100.00:t 484 100.00Z 

-
e) EL DESARROLLO DE LOS Ti'liAS PS: d) UlS LETREROS QUE PASAN EN LOS PROGRAMAS: 

OPCIONES FREUEllCIA % OPCIONES FRECUl!llCIA % 

RAPIOO 31S 65.08% LOS PUDE LEER BIEN 354 73. 14% 
LENTO 146 30.S9% llO LOS PUDE LEER BIEll 107 22.10% 
S/R 21 4.13% S/R 23 4. 76% 

464 -wo: ocrr:-- 464 · 100.oo:i: 



e) LAS IHAGl!llES PRFSENTADAS SON: f) LAS VOCFS QUE APARF.CEN EN UlS PROGRAMAS SOll: 

OPCIONES FRF.CIJENCIA % OPCIONES FRl!CUEllCIA % 

ATRACTIVAS 406 83.87% CLARAS 406 83.87% 
ABURRIDAS 58 11.99% CONFUSAS 56 11. 59% 
S/R 20 4.14% S/R 22 4.54% 

484 100.00% 48!1 100.00:t 

g) LA HllSICA QUE ACOKPAllA A CADA PROGRAMA SIRVE PARA: h) JJJS PROGRAMAS Y LA GUIA DE EST!JDIO: 

Ol'CION!lS FRECUENCIA % OPCIONES FRECllENCIA % 

llAaR N·EO l'L 
rnmwLI 384 79.35% TIENEN RELACION 415 85. 74% 

DISIRAffi MI ATf!Dill 72 14.87% NO TIENEN RELACION 44 9.09:1; 

S/R 28 5.78% S/R 25 5.17% 
--¡;w;- 100.00% 484 100.00l 

' 



IX INGLES 

a) LOS TEHAS TRATADOS EN FSTA MAETRIA SON: b) LA HAIIBRA DI! TRATAR LA MATERIA ES: 

OPCIONl!S FRl!CUl!NCIA % OPCIONES FRl!CllEHCIA % 

CLAROS 357 73. 76% AMENA 373 77.07% 

CONFUSOS 123 25.40% ABURRIDA 108 22.31% 

S/R 04 0.81,% S/R 03 0.62% 

484 100.00% 484 100.00:1: 

e) l!L Dl!SARROUJJ DI! LOS Tl!MAS l!S: d)!IJS LETREROS QUE PASAN EN LOS PROGRAMAS: 

OPCIO~ FRl!CUl!NCIA % OPCIONES FRF.clll!NCIA % 

RAPIDO 334 69.00% LOS PUDE LEER BIEN 235 48.55% 

LENTO 150 3!.00% 110 LOS PUDE LEER BIEN 246 50.83% 

S/R -- -- S/R 03 0.62% 
484 100.00% 484.00 100.00:t 



e) LAS IHAGEllPS PRESENTADAS SON: f) LAS VOCES QUE APARl'.CRH EH LOS PROGRAMAS SON: 

OPCIONES FRECUENCIA % OPCIONES FRECUEllCIA % 

ATRACTIVAS 408 84.31% CLARAS 351 72.52% 

ABURRIDAS 75 15.48% CONFUSAS 131 27 .06% 

S/R 01 0.21% S/R 02 0.4:!% 

484 100.00% 484 100.00:t 

g) LA HllSICA QUE ACOllPA!IA A CADA PROGRAMA SIRVE PARA: h) J.OS PROGRAMAS Y LA GUIA D~ BSTllDIO: 

OPCIONES FRECUEllCIA % OPCIONES FRECIIBllCIA % 

llACl'll AM!ID EL 
rn::LIWIA 396 81.81% TIEllEfl RELACIOfl 415 85. 74% 

llISlllAER HI AT!:lOOI 64 17 .35% 110 TIENEN RELACION 66 13.64% 

S/R 04 0.64% S/R 03 0.62% 

464 100.00% 464 100.00% 



XI LA MATERIA QUE HAS TE GUS1U FUE: II LA MATERIA QUE HENOS TE GUS1U FUE: 

OPCIOKES FRF.CUEllCIA % OPCIOKES FRF.CUEHCIA % 

HATEtlATICAS 80 16.54% HATEtlATICAS 86 17. 76% 

ESPANOL 56 11.57% ESPANOL 61 12.60% 

BIOLOGIA 125 25.84% BIOLOGIA 14 2.69% 

CIVISMO 50 10.33% CIVISMO 59 12.19% 

llISTORI·A 28 5.78% HISTORIA 94 19.46% 

INGLES 50 10.33% INGLES 124 25.61% 

EDUCACION FISICA 13 2.68% EDUCACION FISICA Zl 4.33% 

GEOGRAFIA 66 13.63% GEOGRAFIA 14 2.89% 

S/R 16 3.30% S/R 11 2.27:t 

484 100.00% 484 100.00:t 
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