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~ N T R o D u e e I' o N 

l?.l presunto trabn.io inicia con la inquietud de roulizar una tnvcstl
gnclón para nprovochar ni máximo Los recursos humanos, t.l!cnicos y tccnoló

<Jlcos pilrr:i sabor on quo modidn so puede elovar el nivel de élprovochnmicn

l:.o mediante lu utllbmci6n de la cmsenanzn Lolcvisadn como uu recurso on -

ol procosq onsonun:.!:n-uprondlzaje, pnrt.iondo ño la expnrlcncin ubtonldn co
mo prnfosorn do horns-clnsu cm los mntcrlns do C!.8o<:lnlos y Clvl:-.mo, don

de pudo percatnrmo de que a pcsnr que por parte do in Suporvislón se no~ 

habla invitado o trabnJnr con lns lecciones televisadas, no habilm intere

sado del Lodo y quiero pensar que fue por falta de informacjón y no por -

falta de lntcrós, do aqul. surge ln. inquietud do nvertgunr la util tdad do -

este maturlal dJdáctico pnrn nosotros los maestros. 

En ol primor capitulo se hnblu de los mntoriulcs didfictlcos, su clos-

siflcnctón. su uso en el proceso educativo y su Jmportnnclu psicopednqógi

ca, usl como ol empleo de los medios visuales. 

Bn ol segundo capitulo so habla de cómo la Lolevisión hn ldo desorro-

1 ltmdoso como medio do comunim1ci6n, la actl tud dol ntno y dul ñdolescen

te ante la t;otevisión, pura entr.nr do l lono o Ja te1ov.isi6n pero usada en 

el terreno de In oducacJ6n, donde podemos oprociur lo quo so nccos l tn porn 

tener y omplcnr un televisor escolnr asi como sus ventajas y sus dosvent.a

.1ns y cómo ha remarcndo ésto en Ju t.ocnoJogio oducot.lvn. 

l~n ol t:crcor capitulo se hnbln de la tolosecundilrla, yn que consi

dero .importante ver do dónde surqc.., ésto. sus objetivos. su esLruclurn .. su 

organización y ndcmós es importnnto conocer ol proceso ensonrrnzél-npron 

dlzo.Jc en lns tolosecundnrins pnrn que on un momento dado podamoa cstoblo

ccr una diferencia o una simllitud entro nmbos sistemas 

En ol cuarto capitulo yn entramos a hablar do lo que os el proceso -

onsonnnzn-aprendizaje, 1n percepción y la comunicoci6n. ya que nos va a 

sorvlr do base paro In lnvostiqacl6n. 



2 

f!.n ni qulnto capitulo se describe la realización de la entrevista con 

el suporv.lsor de ln Zona Escolar 09 para ver cuáles hnn sido los ulcanccs 

de de las lecciones televisadas en telcsecundaria en una Secundaria Gene
ral y a su vez sabor cómo surgió la misma. 

V finalmente se da la información de io que fue la Investigación de 

campo, es decir, los registros estadísticos del diseno experimental quu 
facilitó la comprobación de las hipótesis, a la vez que se complementa-con 

las conclusiones generales. 

Se deja pues a la consideración do análisis y reflexlones del lector

para enriquecer dicha experiencia laboral en la implementación de la te
levisión en el proceso ensenanza-aprendizaje del Sistema de Secundarias 

Generales. 
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MATER'IAL· D.;J:DACTICO. 
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•1 ·:.: ''2"",:. ··EL MATERIAL D IDAC"l:'I CO 0.:E!!N · "E>.b\:;p 't0""' 

c:e:so:• .EDUCATIVO. 

·:i>.>'3·"··.',':CMl?ORTANCIA: PSICOPEDAGOGICA•>:o !!L 

MATERIAL DIOAC~C'ICO • 

. 1".'.: 4' .:: ·EMPLEO. DEL MA'L'ERIAL DIDAC'r:CCO 

~ED'IOS "AUDIOVISUALES. 



l 'i' fj{ CLJ\Sl F'I tJl\CtOl'V.WDt!SCRIPCl ow:•mi¡;.;• Ml\TllRll\li ,: DI !Jl\CTI coi' 

1\1 hablar de medios, auxiliaros o mnturinles didácticos, nos surge 
una serle de preguntas: ¿ Qué son, para quó nos sirvan, comó son,cuándo 
so utilizan, dónde debemos utllizarlos,etc ?~Algunos autores como Spen
cer R. Jos llama materiales que ... n son medios e instrumentos audiovi
suales que sirven parn satJsfacor on distintas dimensiones los nocesi
dados do la conducción que realiza el educador y dol aprendizaje que -
"sufro" el alumno ( 1 ) . Kemp Jorrold los J lama ... 11 medios, materiales -

o auxiliaros nudiovlsunlcs quo forman una part.o integrante y cuidadosa
mente plnneadn del proceso cnsonanza-aprendizaje " ( 2 ); Axotla.V.L. los 

llama medios de ensennnza o materiales dldActicos y los define como •.. 
0 los recursos que emplea Hl maestro para comunicarse con los alumnos -

durante el proceso enscnanza-aprendizaju " ( :J ) • Moreno y Go[·cro y --

LOpez los llaman auxiliares de la comunlcación y los doflnon como .•. 
11 todas las cosas y los medios que sirven para ilustrar y objetivlzar -
los temas de la ensenanza, y a fin do logrnr el objetJvo primordial de -

la escuela que es de educar " ( 4 ). 

Podemos ver que si bien es cinrt:o que los autores no coinciden en -

la utilización dol término, si c:olnclden en que los auxiliares, mnte
rialos o medlos didácticos se relacionan con al proceso ensenanza-aprondi 
za je. 

Para el presenta t.rabujo uti llzaré el término mntorial didáctico, 
definido como lo que nos vn a ayudar a formar einstruir a los alumnos, -
que faclllta la labor del profesor cuando ensena y del alumno cuando -
osLt: aprende, estimulando asL la función de los sentidos para llegar· 

más facilmente al conocimiento y a un aprendizaje significativo. 

(l) SPENCER.R. Evaluación dol Material Dldác:tico. Blblioteca Nueva Peda
gog1a.no. l3.Librer.la dol Colegio.llunnos /llros.p.25. 

(2) Idem. p, 34. 

(3) AXOT!,l\.Victor.l .. Antologia de Auxilires de la Comunicación. F;.N.E.P. 

Arag6n.Coordlnacl6n do Pedagog1a.3a.ed.1985.p.86. 
(4) MORF.NO y o. l.ópez,Ma.de la Luz. l,a llnsenanza Audiovisual.Ed.Patrla. 

6u.ed. 1983.p.20 



El matcrinl didáctico debe ser tomado en cuenta durante ln planifi
cnción sistemática da la ensenanza, relacionándose nsl con los objetivos 
de la educación, con !n metodolog1n, con. las actividades o real iza~, con 

Jos objet.!vos de la educación, con la metodologia, con las actividades a -

realizar, con los sistemas do evaluación y con el modio socioecon6mlco -
del alumno. 

El material didáctico debe ser cons lderndo como parte_. int~grante y 

planeado del proceso unsenanza-nprendiznje y no como lo que sirvo para -
ont.retenor al alumno para llenar un hueco vacto que queda en clase, o -
bien cuando el maestro ya no tione qu6 hacer. 

J.,os materiales didé.cticos son muchos y variados, pero deben propor
cionar información o los contenidos de la materia que se vaya a ver en 

una clase. El Profesor debo preguntarse primero qué va a comunicar y -
purn qué le va a comunicar. proseguirá a olegir y preparar los materiales 
adecuados al nivel de conocimientos y al método quo va n emplearse. De
bo revisnr y experimentar los materiales y ver si lo llevan a la conse
cusi6n de los objetivos. 

El uso ~decuudo de los materiales de que se dispone parace fácil. -
sin embargo, en ln prácticn es un tanto di fiel l. Es por e l lo~ quo el -
profesor debe saber lo que el uso apropiado implica en términos de la -
enson;mza cotidicinn. El ... " uso apropiado implica un conocimiento tanto 

por los llStudlnnt.os como por el profcsor. 11 C 5 ),Una explicación que so -
hace únicamente por el profesor no debe prolongarse mucho si se pretend~ 
que haya una lnt.ercomuni.cación. " Un ol momento do su apl icaci6n es cuan
do ul material adquiere su cualidad didócticn, un magnifico material mal 
empleado no servirá de nada~ en cambio~ un material regular o simple, uti
lizado en forma inteligente y oportuna por el maestro, usume su verdadero 
valor como material didáctico" (6 ).El uso apropiado de los medios dispo
nibles requiere algo más que objetivos claros y procedimientos cooperati
vos, exige, un qrado moderado en el uso de las técnicas de enseftanza. 



El profesor al planear los materiales didácticos que va a utilizar, debe 
tomar en cuenta: 

- 'fipo de apoyo:' manual, visual, auditivo, audiovisual, otros Y en qué au
xiliaras se puode encontrar Seg6n sus c~racteristicns (cine, fotoqra
fias, láminas, cartel-,. etc)-.· 

Propósitos del ·mot~r1°C-Í:i~f~;maf., nlOti~ar, ·senstbiii~~~J .:·rea~~:~~a~, 
impactar, f'ijar, presentar un .. problemas;- sclecCionar·. · -

cartón, pintura,, hu1e; ·_magnét;tco, gises~ pi~oriri~ ... ;~~J'áP':f~~~·~·:~ m.a~tiaes, -
·.:_,·; '. ;;,~- ·' 

y otros'. ?·.;:F:~_:,t:~·::: .. : .. :::., 

- 1'lempo de elaboración: lapso aproximado de :pl.ane~.c.i§ri{_l':·é·fal:Íoráci6n. 

- 'l'amario: el formato en el que se va a realiz8r -~¡··.:.-~~-t~~·f{!{:·deb0rá estar 

en relación directa con el oudi torio CnliniBT()'.··Y: íli~~~:::~-~: p~rsO.-r\~s que -

verán o usarén el materinl. ,::-· .<~·: ·,;_·, ··_:. ,;_ :'. 
- Costo: valor aproximado del material -que. s~'-. ~~PféllrA··.~rl '~~-- e1~'b·Or8ci6n. 

' :·:.~< :·j_:· .. :/ 
- Material Anexo: incluirá los ·aparatos y acc.eSorios qu~. se ·utilicen para. 

la presentación del material. 

- Texto: son los puntos de la unidad po~_ desa!~-~1-~~~-:.·~~-:_ri·~ge"E;_i_t_B~ __ apoyo. 

- Imágenes necesarias: disenandolas con base en los criterios estableci-
dos sobre este punto 11 e 7 ) . 

Debido a que son muchos los materiales didácticos y diversos Jos cri
terios para su agrupamientor varios autores los han clasJficado. Entre esas 
clasificaciones del material didáctico están: La Clasificación de Pensilva
niar El Cono do la Experienciar La ClasificaciPon Psicológica de Orlgen Eu
ropeo, La Clasificación de la UNESCO, La Clasificación de el ILSE, La Clasi 

fJcación de Méxicor etc. En la presente investigación se retomarán de --

6stas clasif Jcacioncs: 

( 6 AX01'LA V.J,. Antoloqla de Auxiliares de la Comunicación. E.·N. E. P. 

( 7 J ~§~g?Np.ij8~.A.M. Coordinación de Pedaqoqla. Ja.ed. 1985. p.96. 



., 

* La clasificac16n de ncuerdo a la circunstancias de empleo, ya que es 
importante snber cómo, cuándo y dónde so deben emplear. 

*La clasificación de acuerdo aJ procedimiento de obtención, puos·es -

importante saber de dónde proviene el material. 
* La clasificación de acuerdo a su uso. 
*V finalmonte, la cJnsJficaci6n según la UNESCO pa~a saber cómo han -

ido evolucionando los materlalos n trovós del tiempo. 

CLASil"lCACION· DE /\CUERDO A LAS•.ClRCUNSTl\NClllS'''llK·;rEMPLJ!O> 

A.Materiales fungibles de consumo diario como son los·gises, lépices, -
boligrafos, cuadernos y libretas. 

B. Materiales de uso ospecif1co como la plastillna, rotuladores, pegamen

tos y pinturas. 
C. Materiales durables como son los 1 ibros de texto, l.ibros de consulta, 

pizarrones, mapas y medios audiovisuales. 

CLAsll'lCllCJON ·DE· 11CUERDO. AL'. PROCIIDJMlllNTO'q>R<·08TENClON~i 

A. Materiales hechos en la escuela. Son todos aquellos productos que de -
una materia prima pasan n convertirse en materiales didácticos de uso -
durable como son los mapas,cuadros,ctc. 

B. Materiales adquiridos. Son los que so pueden comprar en el comercio Y -
que tionon uso directo o .inmediato como son: libros de texto, los medios 

audiovisuales, etc. 

Cl,J\Sll"tCl\ClON. DE ::AcUERDO 'A '·SU:. uso·;; 

A. Material permanente de trabajo: pizarrón, gis, cuadernos, regias, ·com

pases, franelógrafo, proyectores.etc. 
B. Materiales informativos: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, re

vistas, periódicos, discos, filmes, f.icheros, etc. 
c. Materi.al ilustrativo visual o audiovisual: esquomns, cuadr_os .sinópti

cos, dibujos, carteles, grabadoras.retratos, cuadros cronológicos,· dis-
cos, proycctores,etc. 

D. Materiales experimentales: aparatos y materiales v·ariados ·que se pres

Len para Ja realización de experimentos eri general. 
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" El mnterial didáctico actualmente, tiene por objeto más que ilustrar, 
el llevar al alumno a: trabajar· .. investigar, descubrir y adquirir un as

pecto funcional y dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer -
la experiencia del alumno aproximándolo a la realidad y ofreciéndole -
ocnsión de actuar 11 

( 8 ). Sin embargo existe una clasificación según -
la UNESCO que va con el orden histórico en que han oporecido los auxi
liares didécticos segtín han avanzado la ciencia y la té.cnica en donde 

a cada grupo do auxiliares se le da el nombre de gonoración. 
Nota: el cuadro aparece en la siguiente hoja. 

Para nuestra investigación, únicamente se retomarán de éstas cla
sificaciones, los siguientes materiales didáct.icos, que muchas veces 
son considerados tradicionales, pero que son indispensables porque son 
imp~escindiblcs para realizar una buena función docente y que aunque 
sean los más antiguos, son los más difíciles que desaparezcan, pues son 
a la vez los más utilizados y por lo tanto es necesario conocer sus ca

racter!sticas para darle el uso adecuado y lograr que funcionen eficien

temente. 

LBL ·PIZAARON~ Bs el más utilizado entre los materiales de uso directo 
11 El pizarrón permite al profesor, gracias a su flexibilidad, desarro
llar en base a 61, las distintas 6tapas del proceso ensenanza-aprondi 
zaje ~ pero es necesario que se determine en qué momento y en qué forma 
se empleará " ( 9 ). Puede ser elaborado en distintos materiales, pero 
es conveniente probar la adherencia del g.ts y la facilidad do borrar sin 
dejar huellas. Sirve para motivar al alumno~ los colores más usuales en 
los pizarrónes son: negro, verde y azul para favorecer la visualización 
y producir menos cansancio. El tamano del pizarrón debo de ir de acuer
do a el número do alumnos, a las dimensiones del aula y el área de visi
bilidad. 

B /IXOTLA. Vlctor. L. Antologia de Auxillres de la Comunicación. 
E.N.E.P. ARl\GON. U.N.l\.M. Coordinación de pedagogia.3a.ed. 1985.p.26 

9 ldem. p.111 
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11 Al utilizar el pi?.arr6n no deben escribirse demasiados conceptos n. -

la vez, porque esto, aparte de confundir_al alumno, le da una aparien

cia poco atractiva y desordenS~a " ( .10 ) . Es :conveniente el· uso de cor

tinas y lámparas para evitar los reÚoJos de la luz exterior. Se puede 

estructurar la informaci6n por medio de,croquis, cuadros sin6pticos y 

esquemas. 

2i;::1...A::l.J\MITn•,;i'\ •Es un material de uso colectivo o individual que represen

ta en forma objetiva, conCeptos dificiles, complejos o abstractos. Es 
muy simple de usar, pero los objetivos deben ser claros y precisos. -

Debe tener fuerte atracción visual donde destaquen los detalles, el -
margen asegura que se perciban las lmbgones en su totalidad, el mensa
je debe ser claro y comprensible, se elabora generalmente en papel car
tulina o cartoncillo, el tipo de letra debe ser claro, sencillor legi
ble, sin adorno para facilitar la lectura,ontre sus muchas ventajas es 
que su costo es accesible. 

3';;,; Cti!IDKRNO!f;'l!SCOWiRIW':' Es el material má usado por el alumno, donde -

va a reflejar la actividad de lo escuela, pero nunca debe ser objeto -
do una dedicación del maestro, sino el resultado del ordenr limpiezar 
cuidado y pulcritud del trabajo escolar. Dependiendo del contenido se -
puedo hablar de cuatro tipos de cuadernos: 

. ~··· _: ; .. : '. - ·.. ' 
a) Cuadernos individuales.- son los que llevan cada·'·alumno con:cierta 

lndopondoncln, dubun uor pulcros, noncl l los y ro~-~-l~!l_do~.-·.:~;~~~-··oi:.· -
11ropJo alumno, os doclr, dnbo sor rofloJo do su _;ldo,:~scoi·~'¡.i· sin -
llegar a convertirse tm el objet;ivo de la· ta~~~- ~:d~~·~"t1va·:-.-··-

b) Cuaderno colectivo.- son 
el resultado dol trabajo 

llamadós 
comCm de· 

,. ·--'· 
también de. "rot8ci6n 
tod~S los iúún\Oos 'de 

". ., de_ ben, ser 
--la clase. 

e) Cuaderno·úni~o.~ do:nd.e ~e anotan todas la~. materiá.s'que ·se estudian 
en el aula. 
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d) cuaderno por materias.- cuando se ~mplea un cuaderno_por materias, 
éstos presentan ventajas do ser més formativos de hbbitos ya que ol 

al'umno se acostumbra al orden y a tener cada cosa en su sitio. 

4~''\l~RIODICOS\l!SCOL!llU!SfEstos contribuyen n dar sentido y unidad a ln 

escuela como una sociedad. Tiene diferentes secciones: editorial, con
sultorio, concursos, noticieros, actividades y temas informativos. 

5iPBlll9PICOil'IURAL~Es menos costoso y de fácil ejecucci6n, se trata de 
un gran pliego de papel o cartulina en el que so adhieren recortes de 

prensa, fotograftas,etc.,realizadas por los escolares. 

6'~:·· LIBROs'-HSCOLJ\RES.Do todos los materiales empleados en la escuela, 

los libros de texto, son los que poseen mayor tradición y arraigo, ac
tualmente se considorán como medios auxiliares, yn que en el pasado, -
incluso próximo, los tex~os escolares eran el medio fundamental do la 
escuela, único y acaso exclusivo al que se subordinan los alumnos y do
oentes. En cambio, hoy los libros básicos son para consulta, son recrea
tivos y sustituyen a las enciclopedias, muchos autores argumentan que 
los libros de texto siguen manteniendo su vigencia y que seguirá duran
te mucho tiempo por diferc..iitcs razones, entre ellas: que los libros -
sirven para adiestrar al alumno a comprender la letra impresa, os decir, 
se habituan a la inteligencia del pensamiento ajeno, ademfls ofrecen un 
lenguaje más rico que la expresión oral, que suele moverse con un voca
bulario muy restringido y finalmente permiten el repaso de temas que 
después de expl i<:adu por ol maestro caorian en el olvido. Pero hoy se 
sabe que aunque es muy grande el valor pedagógico de los textos escola

res, es necesario contar con la existencia de otros como la máquina y 
lo palabra reproducida que contribuyen también de modo eficaz a la mar
cha del aprendizaje, en la actualidad el libro comparte su importancia -

con los medios audiovisuales. 

7;.;,;Kl':áROTJll'OLlO;consiste en una serie de gráficas, ya sean éstas dibu

jos~ diagramas o fotocopias, las cuales son mostradas una después de -
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la ·otra, con las doscri pelones y discusiones relativas ··a cada Jmagen, 

os decir, es una serie de hojas do papel unidas en Ja.parte superior 

que las mismas pueden ser fácJ.lmenté dobla.das,· as'.(dnÍí ·paso a los de-
mostraclón de la siguiente imagen. 

ll;'BSTRRl!O'rll'JCON·;•,;'>j\ veces funciona igual que un rotafolio. so elabora 

cortando una ventana sobre cualquier lado de una caja de.cartón o made
ra, onda imagen debu sor observada dura.nte·ei 'tiompo que se requiera, 

se puedo utilizar un foco destrás de-las Imágenes paro atraer más ln -
atención. 

9;·i''•l'RANl!@llAFci)Se usa sobre un caballete o se sost;iene por si mismo. 

pero en cualquier cuso debo f>Star ligeramente inclinado y nunca vor·ti

cal, pues los franelógrafos se caen más fácilmente de una superficie 
vertical. 

t'O:l!iil;1$TÁROlOOR~;F.s un dibujo con pequenas perforaciones en sus lineas -

que se reproducen en el pizarrón después de pasarlo el borrador impreg
nado de polvo de gis y reafirmar marcando con el gis, se utiliza para 
repetir un dibujo varias veces y do preferencia cuando óste es grande 
en sus proporciones, primero se hace el dibujo sobre el papel manila -
o papel bond y en seguida con un alfiler grueso se hacen perforaciones 

sobre las lineas principales del dibujo, después se pasa una lija sua
ve por la parto posterior, quitando asi los bordos producidos por la -
rotura causada por el alfiler sobre el papel. 

l'l~;;•.'MAOUB'rr.s·~:" lis un modelo reducido do monumentos, construcciones. lo
calizaciones geográficas.etc. En su realización se usa una tabla para -
la base y para los volúmenes se emplea pasta de papel, cartón o madera -

delgada " ( 11 J. 

( 11 ) MENDEZ.A.Ignacio. Auxiliares Audiovisuales para la Ensenanza. 

Nueva Biblioteca Pedagógica. •romo 46. Ed.Oasis. p. 84. 



17. 

lZ'>:'lilORAMAS~lls la represontación de seres vivos rodeados en su ilmbicn
te natural, en los museos pueden verse diferentes dioramas .. 

!3~ri·cu~JLoatEs una manero de expresar en forma visual unn idea o concep
to diflcil de untender cuando se expone tnn s61o en forma oral o escri
to, implica síntesis, enqlobamicnto o visión totalizadora de un tema. 

14> ·l)lAPOSlTIVAS''o.:TRl\Njll'AlU~NClAS~Puoden ser fotograflus o estar elabo
radas con otros materiales como papel nlbnnene o mica, cuando una se-
ric de dinpositiv.os se elabora con flnes instruct;ivos y se destina a ... 

una amplia dlstrlbución de múltiples copias, resultnrA más préctico·si 
se corv1ur1.o en f.\ l111intts. 

15~.; Rl!TROTRAl'ISl'AlmNOlAS;lls uno de los materiales más versátiles que -

pueden sor elaborudos sobre micos, papel colofén, acetato o vidrio, se -
pueden hacer dibujos lineales muy sencillos, textos cortos y/o espacia
dos o ambos conjuqados, utilizando plumines o lápices especiales para -

que proyecten con fidelidad el color y se udhleran fácilmente sobre la -

base. 

16~ 1'ambilm se pueden usar las 9rabaclonos, los discos, lo.s vidoocnse

ttes, las peliculas y los materiales impresos como los diarios o perió
dicos, lns revistas, los boletines, los carteles, los: libros, etc. Todos 

éstos materiales pueden emplearse en o durante el proceso ensenanza-apren 
dizaje, adcmfts de que constituyen un medio de comun.icación entre ol pro

fesor y ol alumno. 
Bxiste adumás materiales anexos que se utilizan para la presentn

ci6n del mntcrial didfjctico, que 8on los 1.1paratos y nccosorios, éstos 
en un momento dado, pueden tambi6n ser matcrinlos didácticos según el -
uso que se les dé. /\ continuac.ión pr:-esentnmos algunos de ellos: 

~: .. ttótt-oProYootór,¡Es un nporato qua penni te la proyección sin obscurecer. 

el aula o el salón de clases. Este aparato se utiliza pnra proyectar 
las retrotransparoncias. 

~.· l>r9yecfoi'«ide''!cueti>Qii;·: opa!losíEste apara to puede e j emp 1 i ficar f'úci l men

te un dibujo, un mapa, un parsonaje,etc., de tal formn qua la tmágen 
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que proyecto pueda colocarse sobre el pizarrón, la pared, una panta-
1 la, cartulinas, papel,etc. El profesor puede utilizarlo también pa
ra proyectar ilustraciones de libros, fotografías, tarjetas, rccor-
tes· de revistas, periódicos, objetos de poco espesor.. etc. Y es reco
mendable que cada proyección reflejada esté auxiliada de un guión. 

~<PrOyoctOr:. dé 'diaPositivas.Aparato que sirve para proyectnr imágenes -
ópticas e diapositivas o transparencias ). 

~;¡;·cirieta"at6gfaf0:l'/Aparato óptico de proyección basado en la persisten

cia de las JmAgenes en la retina, que permite dar la impresión de mo
vimientos mediante el paso rápido de una serie de fotografias en las 
que el movimiento se descompone. Este aparato sirve para proyectar -
películas de 16 y 35 milimetros. 

~;¡¡ye;;i¡f"8St0ti·s::-·Aparato en el que se combina el audio con el video, o -
sea, la grabación de un tema C en cassette ) con la proyección de dia
positivas ( proyector de dlapositivns con carrusel ). 

!!:!Pallt81'laS~;Es una especie do telón C color blanco ) en que se proyec
yan imágenes do una película o de unas diapositivas. 

!i:;:Vi~86Cá:SS8ttera:¡;Este aparato junto con la televisión, sirve para ver 
videocassettes ( valga la redundancia) y que será el de mayor impor
tancia para ml estudio, ya que gracias a ésto se pasarán los videos 
de telesecundaria. 

Dentro del proceso educativo se nos presentan como un problema el 
desarrollo de los contenidos programáticos de la educación, los diferen
tes estilos de aprendiznjo de los alumnos, las dificultades que surgen 
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de las diferentes materias y de la metodolog1a de la onsenanza, por lo 
que desde hace mucho' tiempo el maestro ha recurrido a diferentes medios 

que le permitirán superar las dificultades que se le presentan y que -
muchas ocasiones son los materiales didácticos ya que muchas veces -
acortan el tiempo de la ensenanza, fijan mejor el conocimiento y faci
litan la tarea del profesor para llevar a cabo sus objetivos de aprendi
zaje y a lo vez van a acercar al alumno a Ja realidad ayudándolo a en
tender ciertos fenómenos o hechos que. sólo en palabras del profesor, 
no las entienden. Es por esto, que se considera necesario que todas las 
escuelas cuenten con materiales didácticos para que se dó una buena en
senanza por parte de los alumnos. aunque hay que aclarar que los mate
riales o auxiliares didácticos son uno de los medios y no los únicos -
que ayudan a que ocurra ésto. 

El maestro debe tomar en cuenta que los materiales didácticos que -
utilice le van a ayudar a.motivar su clase suministrando los elementos 
necesarios para el aprendizaje significativo y además lo fijarán perma
nentemente, además de ofrecer una experiencia real que estimulará la ac

tividad por parte de los alumnos facilitando la percepción y la compron
sión de los hechos y de los conceptos. Otra de sus funciones es la de -
concretar e ilustrar lo qua se esté exponiendo verbalmente dando expon
taneidad al proceso educativo y estimulando el interés que tengan los -
alumnos por lo que se esté exponiendo en la clase. 

El material didáctico ayudará a " poner en práctica la obsorva-
ción, el análisis, la demostración, la aplicación, etc, es decir, ayu
darán a que los alumnos observen, describan dibujen, construyan, anali
cen, piensen, saquen conclusiones, actúen, refuercen sus conocimientos, 
ratifiquen sus juicios, intervengan, hablen sobre ellos, escriban sus 
experiencias, recreen el conocimientos, etc. " ( 12 ). 

( 12 ) MORENO Y G. L6pez.O. La Ensoftanza Audiovisual. Ed. Patria. 
1982. p.32. 
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Para que ·todo ésto se lleve a cabo,. el profesor tiene la responsa
bilidad do elegir entre varias alternativas aquellos materiales que -

respondan mejor a los requerimientos didácticos; la selección de ello 

debe hacerse partiendo de los objetivos que se pretenden alcanzar como 

ya so mencionó anteriormente y de las nocosidados o intereses del alum

no. Por lo tanto,. el profesor debe ver qué matoriales lo van a ayudar 
en forma eficaz a cubrir los objetivos propuestos, cufJl os el mfls fó

cil de elaborar y debo lnvestiqar qu6 materJolcs existen dentro de la -
escuela para ver si lo puede utilizar duranto el desarrollo de la cla

se para sintetizar,. reforzar y evaluar el aprendizaje. 

Por otra parte, es bueno retomar que gracias al gran avance tecno

lógico que existe dentro de la educación, se ha mejorado la formación 
de los maestros; pero también existen ideas erróneas que obstaculizén 

que se pueda emplear el material didáctico, entre ellas: 

* QUd al emplear máquinas y aparatos dentro de la ensenanza se deshuma

niza y puede llegar a sustituir al maestro. 

* que los materiales didácticos son innecesarios, pues son secundarios 
o de simple apoyo. 

* por las limitaciones económicas muchas veces no se puede emplear aun
que sen desee emplearlos. 

* que aunque no existan limitaciones económicas no so saben utlizarlos. 

Debemos tener en cuenta que " el material didáctico tiene sus ba
ses de sustentación en los mecánismos psicológicos que se ponen en jue
go en el proceso de aprendizaje, de mRnoro particular en las sensopcr

cepciones " ( 13 ). Al hablar de sensaciones y percepciones debemos de 
definir que las percepciones son las representaciones internas, de los 

( 13 ) AXOTLA, V.L. Antoloqiu de Aux111nres de la Comunicac16n.E.N.E.P. 

"ARAGON" U.N.A.M •• Coordinaci6n de Pedagogia.1965.p.72. 
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objetos externos y las sensaciones son las experiencias profundas por 
medio de las vias sensoriales, por ello entre más experiencias existan, 
más efectivo es el aprendizaje; esto es, entre más se estimulen los sen
tidos con los materiales didécticos y las situaciones utilizadas, serén 
las impresiones que produzca, la eficiencia de la comunicación y la asi
mi laci6n del alumno, ya que aprendemos: 

* 1.0 % mediante el gusto. j 
* 1.5 % mediante el tacto. 
* 3.5 % mediante el olfato. RETENCION MNEMONICA. 
* 11.0 % mediante al oldo. 
* 83.0 % mediante la vista. 

Por lo que cuando el aprendizaje es solamente oral, después de 3 -
horas nos acordamos del 70.·% ·y desp,Ués. de 3 dias solo nos acordamos del 

10 %; cuando el aprendizaje· es.sOlamente visual después de 3 horas nos 
acordamos del 72·% y después de 3 dias soló del 20 %; y cuando el apren
dizaje es_ oral y visuál conjuntamente, los datos retenidos después de -

3 horas·es de 85 % y los datos retenidos después de 3 dias es del 65 %, 

es decir: 

METODOS DE ENSEAANZA 

Al Solamente oral. 
Bl Solamente Visual. 
C) Ora·l y Visual conjun

tamente. 

DATOS RETENIDOS DES
PUES DE 3 HORAS. 

DATOS RETENIDOS DES
PUES DE 3 DIAS. 

10 % 

20 % 

65 % 

( 1.4 ) 

De aqui la i~P~~~~O~:~;~:·!~~~i ! ~~t:~~-i~l didáctico,· pues al usarlo, pro

porciona má'yor:.·i_¡,·f~~m~'~16~·; ~~:el conóoimiento, se puede' utilizar.en el 
--------·- _..:-;.: __ .::~~-~·::;_; 
( 14 ) AXOTLA~ V;L:. ,¡·,:;toloq1a de Auxiliares de ln Comunicación. 

E.N.E.P. ARAGON. U.N;A.M. Coordinación de Pedagog1a.19B5;p.86. 
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proceso de la ensenanza y se puede usar individual y colectivamente -
para que,el proceso ensenanza-aprendizaje sea más atractivo, fácil, in
teresante y efectivo. 

Los materiales didácticos no se deben usar como un simple.medio -
auxiliar sino como anteriormente se mencionó, como algo planeado dentro 
del proceso ensenanza-aprendizaje. 

Los fines que se persiguen en el empleo del mater"ial·· didáoti"co ·son: 
facilitar el aprendizaje en los alumnos, proporcionándoles.medios.de -

observación y/o experimentación, a la voz va a economizar tiempo¡· pro
moviendo y sosteniendo el interés de los escolares y reforzando 'la con
ducción del proceso ensenanza-aprendizaje. 

Al hablar de los modios estamos hablando de !OS recursos utiliza
dos para poder alcanzar unos fines concretos .. el logl-a'rlo o no depende
rá del uso que se le dó a los medios y de su justa.adecuación a las ne
cesidades y objetivos. 

Los objetivos fundamentales de la escuela son: la socialización y 
la creatividad., pero ..• ¿cuáles son los medios con que cuanta la escue

la para alcanzar esas metas ? De todos ellos el fundamental es el apren
dizaje .. entendiéndolo como un proceso que ayuda al individuo a desper
tar sus energías de desarrollo.. a poner en marcha todas sus posibilida
des .. pero es preciso buscar los aspectos que en él inciden; por lo que 
hablaremos de medios personales .. materiales y de organización escolar, 
como recursos más asequibles para comenzar la tarea educativa.. enten
diendo p<r: 

* Medios personales: son los que aporta el alumno ( su nivel y capaci
dad mental, su disposición a aprender., su estado de salud .. su situa
ción familiar .. etc ) y el maestro ( la preparación del docente~ su en
tusiasmo .. dedicación y cualidades humanas) • 

* Medios msteriales: Estén constituidos por el edificio escolar, mobi
liario, materiales ·didécticos,etc. 
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* Medios de organización escolar: como son los horarios, programas, -

procedimientos didácticos, etc. 

Debemos ver el material didéctico como un complemento do lo que -
se dice con palabras para poder estudiar y desempenar un papel impor
tante en todas las materias, por ejemplo al hablar de materiales di-
dácticos podriamos empezar por decir que el pizarrón, el borrador y el -
gis son indispensables y básicos en cualquier aula a la que estemos ha
bituados, pues para que realmente pudiesemos hablar de aulas tendria

mos que tenor grabadoras, revistas, aparatos de proyección, qráficas, -
libros, etc. Sin embargo de nada servirla todo ésto sin la presencia -
del profesor para darle vida, por lo que las finalidades del material -
didáctico son muchas y variadas, entre ellas mencionaremos: 

* que el alumno tenga un acercamiento a la realidad de lo que se quie-
re ensenar. 

* que sirva para motivar la clase. 
* que so tenga una comprensión del toma que se ve. 
* que se ilustre el tema expuesto verbalmente. 
* economizar esfuerzos para que el alumno comprenda hechos y conceptos 

* lograr mayor fijación del aprendizaje por medio de la impresión viva 
y sugestiva que produce el material. 

* da la oportunidad al alumno de demostrar sus aptitudes y actitudes~ 

Para que realmente sea eficaz el material didáctico debe ser ade
cuado al asunto de clases, sor de fácil manejo y aprehensión y funcio
nar adecuadamente pues de lo contrario so pJcrdc la atención al compro
bar que están inutilizados en el momento de usarlos, generando indisci
plina y perdida de interes por la clase. 

Se recomienda que antes de usar cualquJer material didáctico sea -
revisado en cuanto a su uso y funcionamiento, además de estar a la -
mano, para no perder el tiempo buscándolo, cabe aclarar que el material 
didáctico se debe presentar poco a poco conforme vaya avanzando la -
clase; ya que si lo exponemos desde el Principio de la e.lasa a la~ mira

das del alumno~ cuando lo queramos utilizar habrá perdido el interés -
para ellos. 
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Los materiales didácticos son muchos y variados como ya lo mencio
namos anteriormente, sin embargo, debe cumplir ciertas caracteristicas: 

* el material didáctico debe proporcionar informaclón para ap.r~nd_er y 
comunicar un contenido a los participantes. 

* la información debe ser recibida directamente para crear. laS.' Condi

ciones necesarias para que el alumno obtenga la información que es.
realmente la deseada. 

* puede emplearse en el momento mismo de la enseftanza. 
* se deben emplear frente a los pBrticipantes-: 

Por otra parte también existen limites para el uso·_del,material -
didáctico como son: 

' ~·.,-- :~"' --
*Limitaciones didlicticas: si se trata de simples' medios o instrlimentos 

que tienen un objetivo, nunca se podrA ver el fi~ d~-;~1Íri-; '.~is~-~~ --

por lo que se considera terminada la acció~ ~d~~BtiV~- .con-~·~. ~:~pl.~o, 
es decir. se evita trabajar a ciegas, evita tambilm :-u~_a ~~cf6n, -_<.:ajena 
al fin verdadero de la ensenanza. 

···•.·.-····' '•'"'°· _, 

* Limitaciones de organización: también existen limita~t~n~s:'c~~:,ci,arlic~ 
ter organizativo donde esta impone como una re-stricciÓn·:: c~·,t~~~~~al ) ' 

al uso de los materiales didllcticos; es decir, cuancí"~ -~~--<~~~~~~~:~--·-p~a'
cisamente culmdo y cómo se debe emplear el materi61 di_dáC~ico;_ ·por -
los horarios y el programa escolar. 

* Limitaciones económicas: algunas limitaciones -impone·~1a economia es-

colar al uso del material didáctico, ya que si el maestr.o es el que -
conoce las posibilidades de todos y cada uno de sus·alum~os, es él -

que realmente puede exigir en su medida. 
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Dentro de los materiales didácticos se han incluido los medios au
diovisuales, entendiendo por éstos, los recursos didácticos que estimu
lasn la atención del alumno a través de la vista o el oido, o de ambos 
sentidos a la vez, aunque algunos autores agrupan a los medios audiovi
suales como la serie de instrumentos, aparatos y materiales que, utili

zados de modo combinado la electricidad y la técnica óptica o acústica 
sirven para la ensenanza, incluso cabe aqui incorporar las máquinas -
que se emplean en la ensenanza, incluso cabe aqu1 incorporar las máqui
nas que se emplean en la onsenanza programada. 

Los medios audiovisuales pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
A) Recursos plásticos: o conjunto de medios tradicionales con que esti

mula el interés y comprensión·de los alumnos a través de .lo~ órga
nos visuales. 

B) Medios audiovisuales: que son propiamente los recursos mecénicos: 
la Proyección de imégenes (vistas fijas, cine, televisión), los:apa
ratos de sonido ( tocadiscos, magnetófono, radio) y· la_~ '!l_á_~uli:i_as _de 
ensenar. 

Sin embargo estos dos grupos requieren la intervención del maes
tro en forma de explicación oral, más es conveniente aclarar que en -
los recursos plásticos es más necesaria. Por lo anterior se puede afir
mar que " la vista y el oido son sin duda las principales vlas para la -
adquisición de conocimientos y el contraste de ideas " ( 15 ). 

Podemos afirmar que los medios audiovisuales al reproducir y am
pliar imágenes y sonidos poseen unas car~'teristicas que ocasionan efec

tos en el receptor del mensaje que queremos tomar en cuenta por las si
guientes razones: 

( 15 ) Rnciclopedoa Técnica de la Educación.Tomo V. Rd. Santillana p.392 
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A} El mensaje que transmiten los medios audiovisuales es denso e indis

criminado ya tjue por un lado-existe la necesidad de aislar alguna parte 
del documento que-interesa dar a conocer, y por otro, es preciso reali

zar una-labor de adaptación del mensaje al nivel de los escolares. 

B) Los medios audiovisuales tienden a sumir al telespectador en un esta
do de pasividad muy agudo, reduciendo sus capacidades intelectuales ac
tivas C el juicio. sentido critico, la observación ), contribuyendo -
otros factores psicológicos como el obscurecimiento de la sala, la am
pli ficaci6n del sonido y la imagen. 

C) Los medios audiovisuales atraen más la atención de otros medios di
décticos y el alumno queda absorbido por el mensaje audiovisual donde 
no se perciben sonidos externos, ni órdenes complementarias. 

D) La participación de varios órganos sensoriales no se perciben simpa
t1as ~ino que durante el desarrollo de un programa audiovisual, produ
ce empatias o identificación de la personalidad en la imagen que se -

proyecta. 

E) Los medios audiovisuales producen fatiga o efectos ponogénicos muy -
altos. 

Los medios audiovisuales son tan poderosos que pueden rendir exce
lentes frutos de aprendizaje si se prepara exactamente lo que haya que 
emitir. El docente debe estar plenamente convencido al valor formal 

de los recursos audiovisuales, ya que los medios actúan por si.solos, -
sin embargo, ya que los medios actüan por si solos, el docente tendrá 
con ellos un instrumento que va a facilitar su tarea y va a ampliar las 
posibilidades reales de la educación. 

Uoy en d1a los medios audiovisuales son inevitables y tan ütiles 
como la luz eléctrica, por lo que es imperdonable que el maestro conoz
ca esos medios y su manejo. Otra función del docente es su interven-

ción como orientador respecto a los medios audiovisuales, ya que no pue-
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de ofrecerlo a sus alumnos sin estudio previo, por su parte, la clase 
como grupo de aprendizaje nacesitará una preparación previa paro adap
tar el mensaje a las caracteristicas mentales y culturales de los esco
lares y la posibilidad de que el material esté en relación con el pro
grama escolar y el maestro, es el intermediario obligado entre los a
lumnos y los medios audiovisuales, pero al mismo tiempo es el director 
y el responsable de la tarea. 

Los medios audiovisuales son una serie de recursos didácticos que 
se han incorporado en los últimos decenios a los medios tradicionales; 
la voz del maestro y el libro escolar tenian antes el monopolio de la -

ensenanza, pero hoy se sebo que no es suficiente, por lo que el maes
tro tendrá que valerse de éstos nuevos aliados, colaboradores y servi
dores do la tarea docente, no como recursos exclusivos, sino en el sen
tido que los medios audiovisuales deben compartir con otros medios tra
dicionales el papel de instrumentos al servicio del aprendizaje escolar. 

Las posibilidades quo los medios audiovlsuales ofrecen a las es

cuelas son tres: 
A) Como medios didácticos estrictamente escolares: el programa escolar 

quedará enriquecido con la incorporación de los recursos audiovisua
les a las clases. Los medios audiovisuales vienen a ser recursos que 
dan eficacia al papel educativo del maestro, pero esto no significa 
que el maestro deba arrinconar los recursos didácticos tradicionales. 

B) Como medios recreativos:son excelentes para llenar el tiempo en que -
el alumno necesita dar rienda suelta a su imaginación, en que preci
sa reir y expansionarse. 

C) Como medio de carácter social: ya que sirve ~a~a unir·a .~oda.~na,só
ciedad masivamente. 

Pero por. Oti-a·'. pa·r·te ! tarribi~O- e~d~n·~.r~fnOS "qtie ~-~·~).~.~e~-.:~~er~os 
limites que .son necB~~~i·~s:·-.t~m~~ o'~\c~~~t'~'··P~~~~. ut~iiZar. loS··medios -

audiovisuales_: 
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* La fati9a qua ocasiona la abusi;,a utilización de:.ios medio.s audiovi-. 
suales y~ que cuando_·mé,S sea,.el .poder' suges·tiVo·de é~tos;~_lñayor será 

el consumo de eriergia·· del ,·8udio~~p0~t~d_or:: ::'~·" ... ,. 

* El programa escolar, .debe emplea~~~.P~~a;.~jll~~~i ~~~ :~61~· el ~omento 
en que ha de usarse el _aparato,'. si.'1ó·_~i:-~~~~ar_i,o>:.::-~~ deCir;_-,, el tiempo 
real que se dedicaré a ·1a · se~Í6~; en ;g~-~~~~~~\;:::c~~~i~l~-~~-j_-~~- ~~be obsci-

lar entre los 15 y 30 minutos'. ... · "''· "··';>>§· 

riales deben utilizarse tal y·c~mo··:rut:;ron'adquÚidos en el comercio 
o realizados por el maest~~~ 'd~bri-_··~tJ.i"i~,~·~5·~-· previBmente los materia

les seleccionando lo que -tenq8: ~-~i_d~~~ro:'.· i~terés para la lección. 
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Al inicio del siglo XX, se encontraba en pleno apogéo el cine; -
pero al combinar las ondas de la luz en senales eléctricas que llega
rian a un aparato receptor el cual a su vez las convertirla en réplicas 

de la onda de luz original, se producirla el invento llamado tubo foto
eléctrico, que aunado con el tubo al vacio inventado por John Ambrose -
E. Fleming en el ano de 1904, dar1an origen n una maravillosa crenci6n 

capaz.de lograr la permanente comunicaci6n masiva, nunca antes logrado 
hasta el momento capaz de desplazar en mayor eficacia a otro tipo de -
medios comunicativos como la radio, el cine, el teatro y la misma pren
sa; hoy la conocemos como: TELEVIS·:r:·oN.,..>··' · 

" Entre las investigaciones mfls importantes se encuentran las de 
Vladimir K. zworykin y Philo T. Fºarsworth. El primero disenó un apara

to llamado INCONOSCOPIO, que funcionó como el primer ojo electrónico 
de la televisión. Farsworth, produjo el ORTICON og IMAGENES que más tar

de se perfeccionó y que es el ojo de la cámara que se usa en la actua

lidad " ( 16 ) . 

La transmisión de imágenes a distancia ocurre de la siguiente mane
ra: el sistema se compone de un transmisor provisto do una cámara que -
recoge las imágenes y un tubo de rayos catódicos; este analiza la ima
gen como si fuera una linea de lectura, de izquierda a derecha y las -

--divide_en_ un9~_500 puntos de diversa luminosidad, pasa a la siguiente -
linea y as! hasta completar el cuadro, esos puntos se convierten en im
pulsos eléctricos y enviados a una antena, que los difunde por el espa
cio, como todas las ondas electromagnéticas. 

El receptor, necesario para captar las mismas imágenes está dota
do a su vez de otro tubo de rayos catódicos, que efectúa el mismo pro
ceso, pero a la inversa, esto es, reconvertir los impulsos eléctricos -

( 16 ) CllS'fllflED/\, Vanez, Margarita. Los medios de la comunicación y la -

tecnoloqin. México. Ed .. Trillas.· 1982.p.24 



captados en puntos y lineas iguales a lns del receptor en el mismo or
den# a una velocidad mlnima de 1/25 segundos por cada imagen fracciona
da en 500 llneas·y asi reconstruye la imagen. 

Las estadisticas muestran como por cada familia1 existe por· lo me
nos un aparato televisivo y como por cada continente existen millones -
de emisiones en las emisoras de televisión asi como un control de me
dios de difusi6n1 como por ejemplo: Ver el cuadro de la pág. siguiente. 

e 11 > 

( 17 ) Fuente: Statistical Vear Book. 1973. ·Paris UNESCO. 
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En el registro anterior podemos observar como en todo el mundo la 
televisión es un poderoso· medio comunicatlvo y.· que la may,oria· del con
trol de difUsión pertenecén·a1 ·g;;bi<mio •. · 

Lo mAs import;;nte>de !;;~. ~~p~ct.;s · t;cni~o's 'de ln .\elevt~()~ es: 
-:-, .x---,,_·._,'.;-,-~ 

l. Bl Origen· .. Un pr~g-r~~~ _de- :te1eVú;16Jl 
viamer\te·Qrabado'/ · 

.,· '- )~> >· -_-_-

2. La transmisión. El programa puede. ser. t~-~~i~·ú;'.{d~- -:~~ .. dOs · formas -bá-
·- ., ' .. ·.;:~ ''· 

slcas: 
n) circuito -abierto: donde üi -tr':1·nS~i-~i~~:-,.:,-~?¡;:-~~ú-f~r~ri~~-~- .. :~Hr.~c_cio
nes y la recepción puede ser _uná,.'infin_i~~ld 'd~/p~;.¡t~~ ,:C:ieritiO del._--

.:::-.,. .., ,·,,;. ~ 
área dé alcance de la transmisión. 

b) circuito cerrado: (C.C.T.V) existe la trnnsmlsión de.cable -

oaxil y por microondas, siempre y cuando-la senal sea para finos co

merciales y no están controlados por el gobierno. 

3. La recepción. tanto de imagen (video) como de sonido (audio) de emi
siones ya sea de UHF, como de VHF, se realizan por medio de un recep 
tor para circuito abierto soló que el tipo de antena para cada -
ti·ansmislón debe ser diferente y solo por medio de una antena de -
alta recepción ( parabólica) se pueden obtener ambas, siendo necesa
rio además un convertidor adecuado parn obtener la scnnl envlnda·o 
transmitida do manera clara. 

El desarrollo de la televisión escolar ha adquirido proporciones -
insospechadas en el último decenio en nuestro pals como algo estimable 
en el campo de la pedagogía, pero no surgió de la nada, sino que ya se 
ha planteado en muchos paises con anterioridad, veamos algunas experien

cias: 
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En Espana se inició en 1966 como una emisión dedicada a la alfabe
tización de adultos, que consistla en dos tipos de emisiones: " imáge
nes para saber " donde se perseguía el aprendizaje de la lectura y cs
cri tura y " lecciones de cosas " que era una información general de -
cultura popular. Después en el ano de 1967 .inició sus emisiones titu
ladas "televisión escolar" donde empezó a fraccionar el tiempo del tele
vidente on 3 fracciones quo satisfaci nn ciertas necesidades escolares 

de los alumnos o bien funcionaban como un complemento educativo. 

En 1968 en Italia el senor Aldo Moro, ministro de Educación Públi 
ca, inaugura las emisiones de T.V. para escuelas secundarias. El progra
ma recibió el nombre de "tclescuola" y los estudiantes que lo siguieron 
podían obtener el titulo de bachiller elemental y superior. Los objeti
vos de la telescuola eran torm.inar el analfabetismo y preparar a los -
alumnos para estudios tecnológicos; a su vez ayudar a los alumnos que 
no podian asistir a clases o no contaban con profesores y aulas. Uno 
de los aciertos de esta telescuola fue la creación de los centros de -
recepción ( que consistía realmente en adaptar un aparato receptor en 

un lugar determinado para que se reunieran los alumnos con dos profeso
res encargados de asesorar a éstos en sus ejercicios, senalar las ta-
reas, ampliar explicaciones,etc. 

Estos profesores recorrerian continuamente todo el pais, no obs
tante los teleaJumnos del último grado debian hacer un examen en el -
centro de ensenanza más próximo. No con ésto pretender sustituir al -
docente. 11 Telescuola no pretende sustituir a las escuelas ni a los 
maestros; sus directores no desean otra cosa que poder suprimir tal -
emisión, por ello seria signo feliz de que todo joven italiano tiene -
derecho a la ensenanza directa en un ambiente escolar. Pero os ésta -
una perspectiva lejana, como en tantos paises; mientras tanto, teles

cuola sigue siendo un servicio público que honra tanto a la T.V. y sus 
dirigentes como a los hombres del Ministerio de Instrucción Pública, -

que lo hicieron posible" ( 16 ) 

(16) Enciclopedia Técnica de la Educación. Tomo V.Ed. Santillana. p.376 

Espana 1976. 
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Sin embargo no se obtuvieron los resultados esperados, pues falló 
el elemento humano. Un estudio que se siguió arrojó como resultado que 
de 3200 alumnos solo 1200 concurrieron a clases, por lo qua se aconse
jó clausurar Ja emisión. Posteriormente la radio televisión Italiana -
creó un programa: "Televislono Scoló.stJca" que tenia como objetivo co
laborar y asistir a los profesores en sus tareas escolaras. 

Bn 1969 se llevó a cabo en Hungria un programo para educar a futu
ros maestros en la prócticu do la ensenanza; pero la roalizacJón do -

óstas clases prácticns ofrucian grnndes inconvenientes, yn que ol cre

cido número de alumnos de magisterio dificultaba las prácticas en las 

escuelas ajenas, perjudicando el desarrollo normal del programa esco
lar, por la asistencia a clase de muchas personas extranas: pues los -
ninos se irritaban al saber que eran observados y objetos de experien
cias pedagógicas y los profesores no podian aclarar sus dudas en el -
momento. La instalación de éste sistema de televisión directa es rela
tivamente costoso y los gastos de mantenimiento son elevados( las imá
genes ernn transmitidas a cuatro receptores instalados en una sala 
donde los estudiantes de Magisterio tomaban sus notas y formulaban su

gerencias. 

V yn on México para el ano de 1968 se crea el Sistema do 'fe!ese
cundarin como una opción a la cnsennnza media. donde sus finalidades 

y programas de estudio son oficialmente aprobados por la Secretaria de 
Educación Pública. En el modelo pedagógico que utiliza la telesocundn
ria so proyecta una teloclasc aproxJmadamentr. de !'l minutos seguida -
por la ensenanza y actividades de aprendizaje realizadas en las teleau
Jas por coordinadores y alumnos durante RProximadamente 33 minutos. Es 
decir,. temporalmente se le adjudica mayor peso a la telcaula qun a la -
televisión,. pretoncHéndose que en la primera el coordJnador amplié el -
tema, aclare dudas y coordine la realización de ejercicios y exámenes. 
Bl uso de las guias do estudio y exámenes,. son otros factores importan
tes para reforzar el contenido rápidamente presentando a los alumnos -
en la televisión y para apoyar el trabajo de los coordinadores. La fun
ción de las guias os principalmente la que facilitan la práctica rela
tiva del material televisado. De ésto toma que tiene vital importancia 



30 

La televisión se puede calificar como el medio de comunicación -

mfts poderoso de los existentos ya que es por excelencia un factor -
fuertemente decisivo e influenciable, capaz de lograr el cambio de con
ducta deseado, ya sea total o parcialmente, por ello, es utilizada pa
ra dar información, esparcimiento y creatividad, aunque ~n la mayorla 
de los programas transmitidos se llegue a la distorsión de la r,ealidad -

con el objeto primordial de procrear un prototipo ideológico sugestivo 
a nivel colectivo. 

Esto lo podemos observar en la programación cotidiana que en la 
mayoria de los casos son producioncs extranjeras C en su mayoría Norte
americanas ) cuyos mensajes nos hace pensar en otro tipo de vida bajo 
condiciones extremadamente mejores, o bien se aprovechan al máximo los -
mensajes comerciales con la intención encaminada hacia la promoción y -
ol consumismo. Asimismo, es válido senalor quo el gigantesco auditorio 
que presencia dia a dia los programas de televisión, estA compuesto en 
su mayorla por menores de edad y amas de casn, lo que nos hace refle
xionar en la qama inmensa de posibilidades y alternativas que éste -
medio de comunicación ofrece hacia la solución del problema educativo, 
asi como para lograr mejorar la calidad de Ja cnsenanza. 

Si analizamos el desarrollo de este medio do comunicación desde -
su aparición {1922) encontramos que ha alcanzado un desarrollo on pro
porciones insospechadas de influencia social. La televisión ha logrado 
un influjo absoluto y absorbente al que nadie escapa; ya que por medio 
de ella el hombre es capaz do absorber el mayor de su tiempo, pues en
cuentra programación a su gusto do acuerdo a sus propios intereses (so
ciales, deportivos, oconómicos,etc), esto forzosamente tuvo que alcan

zar a la educación. En 1848 Me. Kown y Robort creinn que la televisión 
escolar era un recurso did6ctico de utilización dificil. Se oponia en
tonces a su empleo el elevado costo de los programas y equipo y también 
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la oscnsn atención que por parte de Jos educadores y técnicos hab1a -
merecido el estudio de esta forma de comunicación como un recurso di
dáctico. En nuestros dlas podemos ver que ya no es tan problemático el 
uso de la televisión~ ya que es notable quo actualmente es de uso fre
cuente en cada uno y en el más humilde de los hogares de nuestro país. 

Aunque muchos do los estudiosos de la televisión se han planteado -
tres preguntas claves: 
l. ¿ En qué medida afecta o beneficia la televisión a los telespecta-

dores ? 

2. ¿ Es real su peligro respecto al telespectador ? 
3. ¿ Cwlcs son los rasgos pos.i ti vos y negativos de esta influencia ? 

MAs adelante veremos cuales son las ventajas y desventajas de un tele
visor: 

gn la ·actualidad la LoJovJsJón ya no os únlcomonlo oJ aparato -

que va a servir nl telespectador para su enLretenlmionto y diversisón; -
ahora se ha convertido en un factor que va a ayudar a la educación. pe
ro para garantizar su calidad debemos comenzar por ver si las caracte

rísticas intrínsecas de la televisión con los demás factoras involucra
dos en la experiencia de aprendizaje son verdaderamente eficaces. 

Actualmente la televisión se ve como algo que nos puede ayudar a 
llevar a cabo el proceso ensenanza-aprcndizaje parn hacer part..lcipar -
al estudiante, motivándole el incremento do su aprendizaje. OaJo esto 
criterio. los sistemas educacionales que emplean a la televisión, han 

contribuido al desarrollo de las teñdencias cducatlvas. La primera en
focada hacia la individualización de la instrucción y la segunda hacia -
la difusión masiva de la información educativa. 

A fin de determinar el papel de la televisión en la educación esco
lar. es necesario. aunque sólo sea en 11neos generales. rec:oger sus ca
racteristicas técnicas y psicológicas. 
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Desde ol punto de-viSta técniCo, la televisión en la escuela tie
ne gran importancia ya que no solo· és of método tr~di'cio·O~l. que se di

vide en lecciones o unidades. 

Desde_ el punto d~:·v~:t~-;-PSicolÓ:~i~h~~- -18 ,'.~-~l~-v~:~:16~: Ofl-ece un men

saje generalizado tOdas··--suS;. C~1~;~~~tadOie~-~-- _ :..•.: 
5.:;·;-- -·-;:·;;. > 

La televisiórl ed1jC~t-i\/~-,~::d~t:iCrá- d~sP.ert.ar·-·Jnt~réS ~¡,·_--~-~~-- eSPCcta-
dores, no puede sei-/cilúSB~--dB}~-é"t1 t~a0S 'c0ns'urables ~ da·· uÍla · rO~mac-ión 
deficiente; .:sino,:-,m·;· .ÍnsÍ:r~,;,¿~,t~' eficaz al servicio del maestro·( 19 l 

'l'ELllVISlON llDUC/\TIV/\ 

TllLllVISION TllLllVISION ESCOLAR 

TllLEVISION INFORM/\TIV/\ T.V. AULA 

La televisión educativa supone dos tipos de T.V. espectadores, -
los que ven: 
a) La televisión infantil. 

b) Los que ven la televisión escolar. 

Ln televisión educativa supone programas dedicados a temas que per

siguen la formación del espectador por medio de dibujos animados o tea
tro, reportajes o conciertos musicales e incluso que responden de las -
disciplinas escolares. 

( 19 ) llNCICLOPllDIA 'fllCNICA Dll LA llDUCACION.1'omo V. lld. Santlllana p.364 
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Al La. televisión infantil: tiende a ser un csparcimionto para el tele
vidente donde aparecen elementos de carácter formativo, donde lo -
que se busca es que se realice un acercamiento del nino nl mundo·re
al mediato, o bien trasladarlo fuera de su ambiente habitual ( si .

el nino vive en la ciudad, se le mostrará lo del campo y si vive en 
el campo se le mostrarb lo de la ciudad ). 

B) I~a televisión escolar: pretendo cnsachar y fundamentar el :área de -
conocimiento del telespectador, por medio do: 

*T.V. informativa: donde se transmiten programas-_~e~i~d-~l~_ ?ultu
ral, popular, reportajes, conciertos, teatro, fil~es,-_··.er:itrevistas, 

etc. 

* T.V. aula: donde los conocimientos están fundado·s en programas_ y -

y planes generales de estudio. 

Al televisor también se le asigna un poder muy grande de penetra
ción y de sugestión mayor que el de cualquier medio de comunicación -
( radio, periódico, revistas, cinematografia,etc), ya que el mensaje -
domina al subconsciente y ante las imágenes ofrecidas en el propio ho
gar o escuela, adquiere un interés y predisposición. Y es aqu1 precisa
mente donde aparece el papel del educador. 

El profesor - como un técnico de la ensenanza - debe conocer el -
alcance y posibilidades didácticas de este nuevo recurso, as1 también -
deb0 tener en cuenta que la televisión es un medio para el aprendizaje al 
que hay que dominar y controlar siempre. 

La primera consideración que el maestro debe tener en cuenta es -
que el telespectador debe tener uno capacidad critica; también es impor
tante destacar que: 

* la televisión es solamente un auxiliar del maestro, y que éste sigue -
siendo el promotor y guia del aprendizaje escolar. 

* El papel de la televisión es el de cualquier otro recurso didáctico, 
con el propósito de ayudar al maestro en su misión formativa ya que 
po~ si solo el mensaje televisivo es fria, impersonal, distante e -
irreversible. 



* ~s necesario quo eJ docente domine el contenido do la emisión C su -
pnpel dentro del aulR, quo sepa de cuántas partes consta, a quién va 
dirigido, sus objetivos que persigue y como pueden evaluarse los re
sultados. 

* 'l'amb1én se debe tener el respeto tradicional de los escolares a los -
maestros, a los padres y on general a todos los adultos. Oebo ser el 

respeto a lo aprendido, muchas veces decimos " me Jo dijo mi papá " 
" me lo dijo el maestro ". También se puede doclr 11 lo aprondt do la -
televisión". 

~:n ol turrono do lo oducnción oscolar, la tolovlsJón puedo dosem

penar cuatro funciones distintas: 
A)iVUnción·complementaria:lo televisión se empleará so.lnmonto como n-

. quello en quo los rocursos habituales dol maostro carezcon do cfi
cncia o no posean toda la eficacia que so pueda desear, o sea, por -
ejemplo: en ol caso de una clase de historia donde se va a ocupar -
u~ planisferio, es más fAcil utilizar un video para el maestro y pa
rn el alumno tendrá mayor poder sugestjvo. 

9¡: Funéi6ri:·suplemeritar-ia:También puude ser utilizadas en el último de -

los casos como una guia do la ensenanza en sustilución del maestro. 
Pero solo en circunstancias extremas, en las que por alguna razón -
no existiera el maestro, se podrá utilizar ésto, pero a base de mo
nitores y un material bien elaborado (esto puede ser utillzado dan
do la poblnclón oscolnr os domasinda y no se c::uente con los suficien
tes maestras ) . 

O)':: FU.r\cf6n·. Hx.te.nsiva: puede emplearse también cuando se quiere dosorro-

1 lar un plan de educación especfaliznda en cualquier disciplina: -
qulmlca, física. idiomas. historia, etc. Estos recursos deberán ser 

autónomos. 

Dl: .furic16n de dasar-r-ollo: lo tolevlslón trnta de Incorporar ni cludndn

no al nlvol do vJdn dol mundo ncl.unl o quo lo prupnron pnro uno for
mación (en oste caso se puede usar pnrn campanas de concientizn
ción). 
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De las cuatro funciones que puede· desarrollar la .televisión esco·

larr la más di fundida es la do carlJctCr -~ompi~rTI~~~~:r_~~~, .~~~: _~onsf.guicn
te un programa de esto tipo pr~~l~a __ de una ·,;;~'rJá ~~' ~~itui~J tos o condi-
ciones: Y··,_,,.- ,.,·1.··-~·· _ 

l. La televisión debe emitir sus esp~~io~ d<;'~~~~rdé;{¡,,Fe~ ;Í>i~!l. ofi-" 

cial de la escuela; de n~ · ha.Cé·rSti -~~i;t;~~~~~-~~~é'.<'it;~;~-J~~-~J?fl :lógica 'y 

psicológica del programa osÓolBt:,;i,'('i; <:·'"'"'?;:>,,,,, 
. :·_- _:\:~f·_· :._,_,- -~!'., -~_t_:(.<" -~~-/:~ :·:º:¿:;~·-.::~· 

2. So doborá atender ._n _aqt.J!l~lO~ -~ª-~~~}\~~~-.:.~_~·~:,~:S~s-:a_~-~~~-~~~1.S~icas. -
sean más didiciles de abordai;- ~~~!>}~a~1!6icJ:'rif~ed'fos·· di'dáÓticos ordena-
r tos. ' ··' ····"· --~~-.':·:· '· .. , __ ._. __ «-::· ',,..:,::-·, 

··. ;+.;~ '-:;·,,, // ... ·_ -~.~'.-: 

3. Se debera implantar ~n: hor~ii.~5 d~~~lt~~.~ ~rii~r~s horas sean oportu
nas pnra un trabajo intensivo.que';:exigiese ·.una mayor ntcnción, y por 

la tarde se pueden emi~1,r: #,~º~~~·~.?S .. '~és>~1ú1eros, recreativos o de di-
vulgación. , ·,, · · ·;e_. 

4. Es necesario el •mat~rf¿1; de ·'~~dmpanamiento que deberá der doble: por 
un lado deberá a'yUda'rse ai ·maSStro de otros recursos didácticos para 

el alumno y por· ol otro lado... el maestro deberá contar con guiones -
didécticos. 

Es n~cesario que el maostro conozca los elementos internos de la -
televisión escolnr ... es decir ... las distintas fases de la producción de 

un programa: Existo en primer lugar un equipo didáctico formodo por -
profesores y especialistns de In educación ... los que deberán seleccionar 
Jos temas que serán .llevados a la pantal La~ para quedar reflejado dota

llndamente en el 2ui6n de r:ontenido : esto guión puso al equipo técnico, 

que va a encargar de traducir todo esto mnteriul preparado con nntorio

ridad en imágenes televisadas, etc., a partir do entonces se puede pro

ceder a la realización del programa. Los realizadores ejecutan en Jos -

estudios de televisión las indicaciones del guión técnico con ayuda -
del telcmnostro a los espectadores, los cuales deberán ser grabados con 

anterf oridad para que puedan ser transmi t.tdos a la población escolar. 
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Desde luego, las actividades didácticas del maestro no quedan re
ducidas a encender y apagar el monitor, su actitud deberá ser más acti
va de acuerdo a su guión didáctico o sea que después de la emisión de
sarrollar ejercicios complementarios, explicaciones, trabajo prácticos, 
etc., además del material para el alumno que variarla desde hojas de -
ejercicios, fotografias, ilustraciones, etc. 

Independientemente dol trabajo del docente, también ·deberá.opinar 
en las consideraciones técnicas y dldáctlcas. 
•,::co·nsidara·c'iónes Técnicas! 

- calidad de sonido. 

- calidad de Imagen. 
- co~sideraciones de la transmisión. 

- calidad artistlca. 

- composición do las secuencias. 
- eficiencia do la actividad del telemaestro, presentadores, etc. 

*·consideraciones 'Didácticas ·:f' 
- desarrollo de los temas. 
- adecuación de los elementos visuales incorporados~ 
- adecuación del mensaje a Ja realidad. 
- propJedad de la emisión respecto a la escuela unitaria. 

- convivencia del ahorro do la emisión. 
- interés de los alumnos. 
- comprensión de Jos alumnos. 
- eficacia del matorial do acompanomiento. 

La televisión escolar plantea problemas también respecto al uuJa 
que recibe las emisiones, pero pueden resolverse siempre que se obser

ven las dos condiciones básicas para el exito de una sesión: 
a) que el maestro conozca previamente el contenido de la emisión a fin 

de que pueda preparar su guión didáctico. 

b) que el progrnma de televisión sea unn actividad del trnbajo del aulo. 
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[,a televisión plantea otros problemas: 

l. Duración de los programas. E.l maestro deberá saber el tiempo óptimo 
1 

que deberá durar lu programación de dicha clase, ya que de sobrepasar-
se el limite temporal se perderá la atención y se presentarán s1ntomas 

de cansancio. En cambio, se debe tomar en cuenta que·la sesión de cla
se se alarga con la preparación de clase los ejercicios posteriores y 
la posible evuluaclón. 

2. Emplazamiento del televisor: 
a) es recomendable que la distancia entre el televidente y el receptor 

comprenda de 3 a 4 metros. 
b) los asientos de los alumnos se dispongan en semicirculas a fin de -

evitar la visión oblicua de los alumnos s1tuados en el extremo. 
e) el televisor debe estar colocado a la altura de los ojos o un poco -

más alto, en ningún caso es aconsejable que se sobrepase los 15 6 
20 cm. del plano horizontal en que se sitúan los ojos de una persona 
sentada ya que perjudica la vista de los escolares, a la vez que se 
les obliga a permanecer on una postura forzada y poco higiénica. 

d) los más recomendables son los receptores de "chasis" de madora que -
mitigan las vibraciones y ofrecen una sonoridad mfis pura, tnmlilén el 
altavoz frontal contribuye a un sonido claro y directo. 

o) los oftalmólogos aconsejan que para evitar la fatiga de la vista no 
conviene ver la televisión en lugures cuyo único foco luminoso sea 
el de la pantalla, por el contrario, aunque esta pierda nitidez, es -
necesario quo en lu sala haya una tenue luz natural o eléctrica de 
potencia análoga a la luminosidad que ofrece el receptor. 

f) gcnernlmente, se silúa ol televisor en un rincón, sin luces próximas, 
no es una solución desacertada ya que cualquier lugar es conveniente 
siempru quo sa rospeton estas dos condiciones: 

* evitar los reflejos luminosos de la pantalla por causa de la luz ar
tificial o solar. 

* procurar que todos vean normalmente y directamente el receptor. 

No existe un acuerdo unánime sobre las actividades que deben llevar 
los telespectadores durante ln sesión de televisión.Algunos psicólogos 
y didáctas proponen que Jo~ ntumnos tomen notas, realicen ejorcicios,etc. 
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durante ol tlempo de la emisión para evitor la pasividad del.alumno Y -

otros proponen que sen al final de la emisión que el alumno. tomo esas -

notos, puos de lo contrario no estor.la nt.e~to ·ª la-· cmisl6n, nomo ros

puesta a lo anterior, debemos de admitir q~.e las.dos pro.posiciones son 
acortadas si estamos conscientes del ·.tipÓ dó emlsHm Y el .nivel del os

co lar. 
_, -- ·-

Bs necesario introducir pauSBs -e tnterruPéiOne_s_: en )a émistón con 
el fin do evitar·q~o el alUmnO P~eda·.·:d~~80te ·e11as llevar a cabO:los -

ejercicios quo_ ~e senal8 .~1-- prof~Só~~ 
. . . 

Para llenar. estas pausa_~_·. e~-~. u_n-_ com~t:id? aPropiado, el maestro de
beré ya haberlas. previsto .en su. gÍJlón.de trabajo. 

Dentro de las VetitiljáS·:·máS'r·ño~á'~l:~¡;.:¡'~ÜEé:'pOiiemOié:'t;Or)S'i'dAtür'··éDCOnftamOS; 
que: 
*~oduce en los espectadores un desarrollo mental superior al de otras 

épocas. 

* estimulo la imaqinacl6n. 

* los ninos permanecen en sus hogares, junto a sus padres, y no en la -
callo expuestos a hábitos negativos. 

* el nino traslada n su ambiente porsonnl y familiar a otro mundo atacan
do osi la desigualdad social en nuestra época. 

* la televisión puede ser transmitida n milos de observadores y :.a gran
des distancias gracias a las senalcs de video y audio y muchas vecos -
cuando ln transmisión es en vivo, so transmito al mismo tiempo en-que 
sucede. 

* un ·programa de televisión puede ser exhibido en un horario determinado 
y al grabarlo so puede repetir cuantas voces saa necesario'y/o reque
rido. 

* los programas previamente grnbados, se pueden editar, __ por:-_ lo.que se -
puede controlar su contenido y su colJdad. 
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*el programa puede actualizarse con minJmos esfuerzos y.recursos mate

riales económicos. 

Dentro de la :tiil'iiV:lsi'61\"'EiicoHU'·;,!también''.ex:lsten .:ventajas·{como:•:son: 
* la televisión educativa ligada a otros recursos, puede ser la solu

ción n los problemas instruccionales, cosa que hasta el momento no se
habtan atacndo completamente. 

* mediante la televisión se puedo lograr la fijación requerida que va a -
provocar una mayor concentración hacia el programa y por consiguien-
te una mejor captación do la iden que se desee en los alumnos. 

* va a permitir enriquecer cualquier tipo de situación, aclarando y -

ejemplificando confusiones y divagaciones que durante el proceso edu
cativo hayan aparecido. 

* la televisión se puede emplear como un medio informativo y formativo
ya que ia escuela se proyecta a toda una qama de programas educativos, 
que siendo bien planeados y organizados, responden a las exigencias -

educativas. 
* por medio de la televisión se puedo reconstruir cualquier ocontecl

miento histórico,. permitiéndonos viajar en el mismo tiempo y conocer 
formativa e informativamente cualquier época,. lugar o personaje de -
siglos anteriores, que va a proporcionarnos un valioslsimo material -

de apoyo didéctico para enriquecer el proceso ensenanza-aprendizaje,. 
motivando el interés del alumno. 

* existe una gran cantidad de material archivado y grabado,. que permi
te preparar una programación adecuada al tema, con imégcnes que co
rrespondan al guión que responda a los necesidades de programación -
tanto del profesor como del alumno. 

* la televisión como ningún otro material didáctico nos muestra imagen 

y sonido por lo que es muy objetivo. 

Dentro de las de$veritajas 9lie' encoritriimos !!ri' al': uso::,de;i''niktel'ev'fs:l'" 
6n, podemos mencionar quo: 
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* la televisión emite en general programas malos o inadecuados ya que -

hay una-desproporción 'ntre los contenidos de la pantalla y la reali

dad cotidiana. ( se rep .. ton escenas de violencia e irreales,. se plan

tean problemas inmoral1s y siempre resulta vencedor·e.l más deshonesto). 
Por otro lado son much s los programas que escapan a la capacidad -
del telespectador, dance origen a esquemas mentales falsos e lmagina

-rios. 

* los realizadores usan erttmulos negativos que llegan a producir esta
dos pslquicos peligrosos; por ejemplo,. el que el nino sea asiduo a 
la televisión le va a p~oducir hipertensión de los órganos visuales -

cuyos efectos requieren\pronto los servicios médicos, asi mismo mu
chas veces se producen ~n el nino absorciones hipnóticas, nerviosidad, 
morbosidad,etc, que lle an a bloquear su mente. 

* la tolevtsión tambión p]edispone al telespectador a tener ciertas for
mas de conducta indesea~le, por ejemplo:ocupa la mayor parte del tiem
po de óste dentro de su¡casa, impidiendo que se desarrolle físicamen
te para beneficio de su 

1

salud, impide además que el telespectador se -
acuesto a la hora debid, o bien que cause irregularidades en sus comi
das, etc. 'fodo lo anterirr traerá como consecuencia un desequilibrio -
f!sico Y somático en el 

1

telespectador. 

1, 

* fomentará hábitos poco h•mefici.osos para la escuela, ya que nunca es -
' tratada ésta con respetoj sino todo lo contrario. 
i 

1 

Aunque cabe aclarar qt!e si bien es cierto, que no toda la culpa -
es del aparato de televis14n, sino de la irresponsabilidad de muchos -
padres que al dejar a sus t\ijos que caigan en el exceso de ver la tele
visión, sin establecer un ~orario,no es posible oponerse tajantemente 
a este medio de comunicaci6

1

n porque muchas personas no la uti !icen ade
cuaüamente. ffabrfa que acon~ejar a los padres respecto al uso de recep
tores por los ninos Y una s~rie de medidas de valor positivo. 

1 
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nentrci ''de''"las 'diii:VentaJas 'que , ericciritranios'' en "'el''' úso::de"''foW"t'a1evP 
sióií?cicimo':tiri',iiiiidici"'dtiidifuSióri :edúcat:iva, podemos mencionar que: 

* el maestro y' al clase han de subordinarse al horario rigido. 

*existen dificultades para incorporar un televisor en cada salón. 
* hay una perdida de tiempo en cuanto a la programación del video. 
* faltón emisiones adecuadas. 
* existen demasiados alumnos en los grupos. 
* el mal sonido hace que se pierda la continuidad del video y llegue -

al aburrimiento. 
* la opatia del maestro para trabajar con los videos. 
* ln televisión educativa a través de sus programas en vivo, permite a 

un exponente transmitir información, que en algunos casos sea erronea 
y cuyo auditorio seria gigantesco. 

* la televisión al formar parte de los llamados medios y recursos au
diovisuales, en ocasiones es utilizada de manera excesiva y exagera
da de modo que el proceso educativo ene en el audiovisualismo. 

* la televisión de corte educativo entró al fenómeno consumista, por ~ 

lo cual resulta inoperante, elitista y contradictorio. 
* muchas veces los programas de aspectos educativos son de alto nivel -

academidO y ésto resulta lncomprensible cuando no se tiene a un ase
sor que aclare las dudas. 

* y la senal enviada, puede sufrir distorsión o desperfecto técnico, -
lo quo implica el fracaso de determinados objetivos. 

Asi podriamos con~inúar con más argumentos que son válidos, pero -
basta con considerar los puntos ya descritos para poder analizar el uso 
de la televisión en el terreno do la educación. Es importante decir que: 
" la televisión ha permanecido solamente como uno más de los auxiliares 
do la ensenanza, ya que aún no ha podido alcanzar el rango de amplia 
aceptación en el proceso didActico" C 20 ) y solo es utilizada en las -
aulasr cuando el muestro se siente agobiado o imposibilitado para lle
varse a cabo el proceso educativo, o bien cuando es promovido algún ti

po de material audiovisual. 

( 20 J JERRALD, E. Kemp. Planificación y producción de los materiales -

Audiovisuales. México, Rep y Ser. S.A. ILCE. 1973. p.3 
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El contenido del material que la televisión maneja frecuentemen-
te deja mucho que desear, pues muchas veces lo que el maestro necesita, 

no esta acorde con sus requerimientos temáticos, por lo que resulta -
inoperante para el maostro, por lo que se recomienda que el maestro vea 

el material con anterioridad. En otros casos los docentes tradiciona
listas y muchos de la "ensenanza activa", no aceptan del todo el valor 
did6ctico que tiene la televisión ya que 6stos creen que si no están -
personalmente frente a clase, hablando o exponiendo, el aprendizaje no -
se lleva a cabo. Además, posiblemente la propaganda demasiado entusia.§_ 

ta y prematura que en un principio se le dio a la televisión como un -
medio do difusión cultural y académico, on sus primeros inicios bloqueó 
la realización de una adecuada planeación que conjuntamente produjerán 
las actuales diversidades a las que se encuentra la televisión en el -
medio y tan solo hoy se le considere como uno més de los auxiliares di
décticos. 

Por .todo lo expresado con anterioridad, tanto por las ventajas co
mo por. las·desventajas seftaladas, la televisión definitivamente~ 
saberse utilizar ya no como una opción ante el fenómeno educativo, si
no co~o una alternativa. 

Por lo tanto, los investigadores educativos, sociológos y pedagó
gos, encargados de analizar esto panorama, deben considerar y aprove
char los avances tecnológicos y aplicarlos adecuadamente para lograr la 
armenia y el desarrollo que constituyen muy frecuentemente la vanguar
dia del progreso educativo, facilitando asi el proceso ensenanza-apren 
dizaje, y de ésta manera alcanzar los més altos objetivos propuestos -
por la educación, ya quo en el último de los casos es ósta qu16n impli

ca responsablemente la formación conductual del hombre para entregarlo 
a su sociedad que en cuyos principios y fuinciones normativas imperan 
en cualquier modo de vida, en suma: en. cualquier sistema social. 

Por ello, el atacar lns desventajas que prestan los recursos y mo
dios ulillzndos por ln oducuclón, usl como los slslomns yn omploodos. 
deben ser altamente considerados como una sólida alternativa y no como
uno opción o posibilidad. 
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Sin embargo debemos de pensar en que tanto las ventajas como las -
desventajas que ponen los maestros, muchas veces en la práctica quedan -
mitigadas. Hoy en dia, la televisión es compatible con la clase en el -

aula por tener la facilidad que en su momento sea utilizada la pausa -
para poder explicar en un determinado tiempo el tema tratado. 

Por otra parte, si con anterioridad ha sido grabado y programado -
el casette·que deseamos utilizar, evitaremos una pérdida de tiempo. V -
si pensamos que el poco tiempo que duran los videos no es un problema, 
sino el resultado de aplicaciones de razones psicológicas y pedagógicas 
- ya que no es conveniente - prolongar durante horas el uso de la tele
v lsión, además, debemos tener en cuenta que la tclev.isión no viene a -
sustituir al maestro, sino a ayudarle en su papel de guia y orientador 
de la educación, pues la televisión escolar NO es el único modio -
didáctico de la escuela en la actualidad. En definitiva se trata de un -
recurso didáctico que se debe usar como tal y cuya cf icacia depende de -

factores ajenos a la propia estructura de ese modio. El papel del educa
dor está en saber aprovechar ese hecho obteniendo de él mayor eficacia. 

Abiertamente podemos senalar que justo en el momento en que el hom
bre ensenó al hombre, nació la educación. Ya en épocns anteriores la -
acción educatlvH era respaldada por ilustraciones y pinturas, mós adelan
te los propósitos se encaminaron por buscar la motivación intrinseca -
del educando, despertanlo el interés por el quehacer educativo. 

Actualmente se busca llegar al aprendizaje por modio de lo que hoy 
conocemos como t.e.cri'ólO:Q:fa·' edUCatiV8/desechando las rudimentarias técnicas 
" Se".JÍJ.O la l\gencia Norteamericana para el Desarrollo fnternacional (/\ID) 
Tecnología Educativa es una forma sistemática de planificar, implemen
tar y evaluar el proceso total de aprendizaje y de Ja instrucción, en -
términos de objetivos especificas basados en las investigaciones sobre -
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el aprendizaje y la comunicación humana, empleando una combina-
ci6n de recursos materiales con el objetivo de obtener una instrucción 
mfls efectiva " { 22 J 

El vicerector de la dlv.isi6n de métodos, materiales y'técnicas:de -
la educación de la UNESCO, maneja a'la tecnologia educativa como "una -
aplicación sistemfltica de-·-los: r~cu~sos del conocimiento· ci0rlttfico. al.· -
progreso que necesita cada· individua· para adquirir y utili~ar -~l conoci
miento. e 23 

Poro no son las únicas concepciones, a partir de 1977 han surgido -
varias como : 
CHadwick, la deflne como la aplicación de un enfoque clent!fico y sis
temAcico con la información concomitante al mejoramiento de la educación 
en sus diversas manifestaciones y niveles diversos. Hay quienes al escu
char que se habla de ºtecnologúia educativa" piensan inmediatamente en -
Jos medios técnicos (como un televisor, un proyector,etc), pero no son -
éstos precisamente, ni las técnicas o disposiciones tácticasr sino todo -
un conjunto. 

Robert Gagné, senala que la "Tecnologia Educativa" puede ser entendida -
como el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas, acompanadas -
de conocimidltos prácticos para disenar, medir y manejar colegios con -
sistemas· educacionales. /\si podrlamos continuar sacando definiciones, -
pero dichas definiciones podemos dividirlas en dos grandes bloques: 

a) ~oncepción limitada.- centran su importancia y eficiencia en la ad-
. quisición y empleo de costosos y sofisticados aparatos y equipos (com

putadoras, circuitos cerrados de T.V .• etc). 

b) Concepción amplia.- implica una nueva metodologia de análisis al -

{ 22 ) CON'fRERAS, !Usa e Ogalde Isabel .• Principios de Tocnoloqia 
Educativa.México, 1984. Ed. EdicoL p. 8. 

{ 23 ) Idom. p.9 
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problema educativo, a partir de las necesidades reales·de las socie
dades para proponer alternativas de solución, traducidas en modifi

caciones sustanciales dentro del porcentaje educativo., 

Lo anterior nos conduce a entender dos enf oquos que nunca podremos 
usar como sinónimos, esto es : 

l. Existe una Til;CNOLOGI/\''P/\RA .. Ll\.EOUCAC10N/fr'más que nada se refie

re a las llamadas "mé.quinas de en~enor", instrumentos y medios audiovi

suales, usados como "auxiliares" para llevar a cabo el proceso ensenan
za-aprendizaje. 

2. Una Tl!CNOLOGI11:· EOUCJ\TIVI\. No solo considero lo anterior, sino -

que a su vez lo conjunta con los principios, métodos y contenidos que·
le dan sentido on función del que se va a ensenar, a quién se va a ense

nar y cómo se va a ensenar. 

Por lo que podemos deducir y entender a la TECNOLOGIA EDUCATIVA no 
solo como la aplicación sistemática do conocimientos, o como esa misma 
aplicación hacia los resultados obtenidos a través de ln investigación, 
cientifica, ni como unn serie de procesos organizativos e interrelacio
nados sistemáticamente tanto humanos como materiales, ni tampoco solamen
te como el modelo de disenos y conducciones paro evaluar al proceso ense

nanza-aprendizajc, ya que hay que tomar mucho en cuento que la tccnolo
gia educativa va més allA de una serie de necesidades cada vez más exi
gentes y mós crecientes tal y como podemos apreciar en estos puntos: 

a) Bducar a un númeo cada vez mayor de personas. 
b) Educar mejor y con mayor eficiencia. 
c) Hducar o més con monos costos. " ( 24 

Pero es importante aclarar que para encontrar alternativas para edu
car con costos minimos implica toda una serie de macánismos ideológicos, 

como lo maneja Daniel Prieto Castillo, en su anólisis sobre el futuro -
de la aplicación do la tecnologia educativa, en particular en México~ -

( 24 ) CONTRERAS, Elsn e Qgalde Isabel. Principios de Tecnoloq!a 

Rducntlva.México,1984. Ed. Edicol.p.7 
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las decisiones de tipo educativo so convierte en econ6mico-politico. Si 
bien ya existe un cierto conccnso sobre el hecho de que la tecnologia -
educativa es ciertamente algo más que ol uso de los medios audiovisua
les o de comunicación masiva, también es cierto que casi cualquier cosa -
razonablemente inteligente y bien organizada parece ser " una aplica
ción sistemática de conocimientos a la solución de problemas" desgracia
damente# casi siumpro aplicndn a nivol del nula, slquiondo lns pnutns 

del modelo tradicional de educación donde los estudiantes son grupos de 
individuos mu~ pasivos y on compotoncia 1 no individuos que cooperan 
en forma activa con los demás miembros del grupo, dando la responsabili
dad principal del aprendizaje recae en el estudiante y la responsabili
dad del maestro esta on organiznr, hacer una buonn prosontación, hacer 
preguntas,etc., pero no es responsable de lo quo el estudiante aprenda, 
donde los contenidos estén representados por información verbal y donde 
la evaluación es una repetición y se evalúa la habilidad de memoriza
ción que normalmente es surnativa para llegar al "otorgamiento de notas", 
pues de ello depende que el estudiante sea mejor o peor. 

Los cambios que se necesitan en el modelo tradicional son al mismo 
tiempo fáciles do ver y no suficientemente evidentes entre los cuales -
podriamos senalar que el maestro utilice diferentes medios para su ense
nanza, tomando decisiones compartidas e incrementando en la cantidad -
y la naturaleza de la participación de los estudiantes, donde la presen

tación verbal no será la ú~icn forma disponible sino que, por el contra
rio, se contará con una gran cantidad do formas relacionadas con una -
multiplicidad de opciones, donde el papel de los estudiantes camblaró -
de ser pasivo a ser activo y participativo, con una gran cantidad de des
trezas y actitudos para trabajar en forma cooperativa y compartir expe
riencias~ no simplemente una participación activa en situaciones compe
titivas. En este modelo tecnológico la educación debe estar basada en la 

combinación de necesidades individuales y grupales; donde la responsabi
lidad del aprendizaje este a cargo do todos los que se encuentren en una 
situación educativa, donde los contenidos del aprendizaje sean una gama -

más amplia de conductas incluyendo destrezas, excluyendo la memorización 
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y que cuando se ovnlué ésta debe ser isom6rfica con la naturaleza y los 
contenidos con la finalidad ya de sor formativo; basada on criterios y 

objetivos pro-establecidos y no en comparaciones normativas. En seguida -
se muestra un resumen de las relaciones existentes entre los aneo facto

res del modelo tradicional y el tecnológico. 

6 

MODELO TRADICIONllL 

Mi!dios verbales, docentes 

Fij·~ n~'i-rM}~e:~t~-' ,é-~ _.t,~~:~ -
. ' ::,,_ ¡'~:~- {'..'. -~ ,:;;./i .. ·'.:·.~:: 

d~· la: .dur:ac;:ión.,_d_~·~cl_ese~- ·. · 

FllCTOR MODELO TECNOLOGICO 

-~º-~'de presen- forma flexible, ajusta 11 loa 

medios y los objetivos. 

miembros organizados en equi-

po para facilitar el aprendiza

je pertieipetlvo. 

participantes activos en .la 

educac16n. 

basada en las necesidades in-

dividuales y grupales. 

flexible en. thminos :de las 

necesidades indl~iduales. · 

tudiante. , del eprendi:r.aje. estudlantes,docentes,etc. 
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Variados con &nfasis en 

el procesamie lto y la so
luci6n de probl emes. 

lsomórfica eon la &erie 

de objetivos. 

El problenla pri.ncipal ~que enfrenta ia tec_nolog1a educativa es su -

incapacidad pára captar y actuar conforme a uno de sus postulados bási

cos " un enfoque de sistemas para el cambio y mejoramiento educativos". 

Por lo anterior expuesto, podemos asegurar quo el modelo tradi

cional quo ofrocu el sistemn educativo ovldontcmonte os insuflciento y 

debe dor cambiado. Pareciera como si estuviésemos atropados por el sis

tema, pero es innegable la presión que existe para cambiar. Los educado

res y la educación deben cambiar sus planteamientos, construyendo nuevos 

modelos más comprensivos, que esten en capacidad do responder a los pro

blemas y demandas sociales. 

La tecnologia educativa ha estado muy rigidamonte identJ ficada con 

tentativas para dirigirse a un mejor sistema tradicional a través do -
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do cambios o manipulaciones de su eficiencia interna, muchos de los cam
bios asocJados con la tecnolog!a educativa han sido sencillamente adicio

nes circunstanciales a la situación existente, o han visto su efectivi
dad drásticamente reducida por el fracaso on controlar o cambiar los as
pectos principales del modelo tradicionaJ, como es el caso del rol pre
dominante del maestro en la toma de decisiones en ol aula, y la natura
leza selectiva y competitiva que tienen el proceso y la evaluación edu
cativos. 

El logro de cualquier mejoramiento realmente significativo sólo -
podrá hacerse con comblos profundos en el modelo tradicional que sirva 
de base al sistema educativo formal. Todos los aspectos importantes de 
la edJcación deben ser analizados, con el fin de encontrar sus relacio
nes con otros sistemas sociales, para luego proceder a cambiarlos, ésto 
ha sido observado en el bajo nivel de impacto producido por muchas inno
vaciones, tales como Jo televisión educativa. 

La tecnología educativa, define sus metas en donde se determinan, -
seleccionan y organizan los elementos, acciones y operaciones del pro
ceso educativo, para lograr alcanzar y garantizar el aprendizaje. Con.
esto de Ja tecnología educativa no se pretende desconocer lo tradicio: 
nal, sino más bien su objetivo hacia el docente para transformar una -
labor eficaz y obtener mejores resultados. 

Cabe aclnrar que aunque en México se considera como un pais joven, 
creciente, con miras a un desarrollo cada vez más notable, aún permane
ce dependiente de la tecnología extranjera, y dentro de la educación,si 
ha sabido sacar provecho de los lineamientos enmarcados por la tecnolo
gia educativa. Por lo que m~s adelante veremos con mayor especificación 
el experimento que se desarrolló en 1966 con miras a un proyecto propia

mente lineal de los dundomentos metodolóqicos de ln tecnologia educati
va, esto es: ".La Tolesecundaria " 
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a·H>··3·V';. 'ESTRUCTURA. y ORGANIZACION n:ru·· 'LAC'1·! 

TELESEC'UNDARIA. 

,'.¡f;{4 •' · ·nESCRIPCl:ON. DEL PROCESO ENSENAN:' 

ZA-'APREN:OIZAJE EN•LA TELESECUNI>A 

R•IA •. 
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La telesecundaria tiene més de 25 anos de haber surgido como alter
nativa para contribuir a elevar el nivel educacional de la población -
del pais y es en nuestros d1as, una auténtica realidad. 

Para el sexenio del entonces presidente L~c .... ª~~-~~:v~ ~1-~z. _or~az -
(1964-1970) la educación secundaria en México pres;;,ntaba···J¡;··aito· creci
miento demográfico por el gran nWnero de egresados d.~·1 ·ní'~el··~prima~io, 
mi les de estudiantes - tanto de la zona rural como u~b~na -:- no t~'~1an 
acceso a la educación secundaria. 

Desde un principio la telesecundaria mexicana se enfrentó a un ·
gran nCunero de obstáculos que nacen principalmente del temor y del re
chazo del magisterio, pués se consideraba que el televisor.no era el fin 
para ayudar a la educación, ya que sólo era considerado como un medio -
de información y recreación. Además su origen estuvo acampanado de una -
serie de obstáculos: 

1) La demanda creciente para ol nivel de cducpción media básica, -
consecuencia del elevado crecimiento demográfico. 

2) La desigualdad en el desarrollo regional del pats. 
3) La escasez de docente especializados para tal nivel de escolari

dad. 
4) La incapacidad financiera del Estado para construir, equipar Y -

operacionalizar escuelas secundarias directas en comunidades pe
quenas. 

5) El aprovechamiento do diversas experiencias internacionales en -
el campo de la comunicación de la ensenanza. 

6) El cumplimiento de acuerdos y sugerencias de diversos organismos 
internacionales de especialistas en el campo educativo. 
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Pero después de estudiar el proyecto, la S.E.P. da a conocer a -
las autoridades gubernamentales el contenido metodológico de la telese
cundnria y para septiembre de 1966 la Dirección General de Educnción -
Audiovisual, inicia sus primeros trabajos (de manera experimental) en 

circuito cerrado de televisión, las transmisiones correspondientes al -
ciclo escolar 1966-1967. 

V asi, en los cuatro grupos pilotos se observó el comportamiento y 
aprovechamiento de los alumnos noto el nuevo recurso pedagógico y el -

del monitor. Estuvieron inscritos 83 alumnos distribuidos en cuatro -
grupos. de los cuales 3 de ellos tuvieron un maestro coordinador y el -
cuarto, trabajó sin maestro quia, únicamente por las indicaciones do -
los telemaestros. Las lecciones fueron grabadas en video-cintas y se -
transmitieron desde los estudios de la Dirección General senalada. El -
trabajo directo con los escolares hizo concluir en la necesidad de que pa
ra su mejor aprendizaje, se requeria de orientaciones espectflcas y di

rectas en el aula. 

Al llegar el ano a su fin, se llevó a cabo una evaluación por el Conse

jo Técnico de ·relesecundarias, La Dirección Genera 1 de Segunda Ensenan
za, El Instituto Nacional de Bellas Artes, La Dirección General de Edu
cación Fisica y el Consejo Nacional Técnico de la Educación donde ol -
resultado de las autoridades fue de "eficiente" aunque con algunas limi
taciones, lo cual dio la pauta para que nacieran las telesecundarias -

como una posibilidad de utilizar la televisión en el terreno educativo, 
capaz do solucionar los problemas antes mencionados. 

El dio 1• de septiembre de 1968, el e.Presidente de la República -
informó a la representación nacional de la existencia de la telesecun
daria ( 25 ). Tal hechos histórico para el sistema educativo de México, 
fue lo culminación on esta etapa inicial, del trabajo pedagógico desa

rrollado por un grupo de educadores que con visión y osadia, llevaron -

( 25 ) OJAZ, Ordaz Gustnvo. Cuarto Informo de Gobierno. Presidencia de -

ln Ropfibllcn. lllrocclón Conornl do lllfuslón y Rolaclones 1'ur\stl
!.!!..!!!.:..,.M6xlc<>, l'JhU. p. ~'1 
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a cabo el proyecto de Educación Secundarla por televisión que actualmen

te ofrece la posibilidad de iniciar en las estructuras educativas y sus -
correspondientes sistemas de trabajo, pero, también surgió para todos -

la pregunta .•. ¿ <1UIF.esda>telesecu11.,;(fü:'fil':::? a lo que la o. G. l!!. /\. contes

tó: ,~.:xa:,t&1esecimdiir'iá:··es::uri.':seri>fcfif'.deL·9obiem<1: de Mé>tic<>, : mediante·el 
elfcual :·s.;::impartirit':'érisellariza'::tliedia 'i>orteleitisión y .cuyas final ida,;, 
dils:''.''i>t'<i9ramas ·y: í>láiles ,·d•kes1-'tid'fo:··son· 1os .mfS!llOs ·de :1a ensenanza direc~ 
tif!:1~;:¡:( 26 ) . La telesecundarin no es un sistema abierto, sino una moda-

l !dad escolarizada que mediante la televisión lleva a los aulas. las -

lecciones que se desprenden del plan de estudios y de los programas de -
aprendizaje correspondientes al ciclo básico de educación media. 

En 1968, las primeras clases debidamente reconocidas por la S.E.P. 
empiezan a transmitirse en circuito abierto de telev1si6n de XHGC canal 5 

de la Cd. de México y su repetidora XHAJ canal 6 en las Lajas, Veracruz . 

. se fundar6n 304 teleaulas en las cuales se inscribier6n 6569 alum
nos y 301 maestros coordinadores ( que supervisar1an y conducirlan el -

trabajo hecho en las teleaulas) en 8 Estados de la República Mexicana: 
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Vcracruz y 

D.F. donde los padres de familia formaron patronatos para recaudar fon
dos necesarios para dar a los alumnos sus teleaulas, aparatos recepto

res y mobiliarios escolares. 

Los coordinadores de teleaulas racibioron cursos. intensivos como: 
* Psicologf a de la adolescencia. 
* 'fécnicas de coordinadores de actividades en teleoulas.'' · 

* Administración. 
Va que su labor en las teleaulas seria de múltiples tareas_,como: 

* Reallzar las actividades sugeridas en las lecciones televisadas. 
* Encargarse de la documentación escolar. 
* Asesorar y evaluar el trabajo del alumno. 
* Implementar actividades do aprendizaje para apoyar la :.lección. 

( 26) ¿Qué es la telesecundaria? Dirección GenéraÍ.de Éducaci6n 
Audiovisual. 
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Por otro lado, la tolesecundaria recibió apoyo de expertos en te
levisión comercial, educativa y cultural como la colaboración del pro
ductor del canal 5 lléctor Corvara; el jefe de producción de canal lL 

Armando Cuspinera, el inglés Bernard Queen del Centro do Televisión -
Educativa para paises de Ultramar, etc. Además telemaestros, producto
res y autoridades viaJnron a Jnpón, Inglaterra, Italia, Estados Unidos 
y Brasil con fin de capiiWCitarse. 

Pero para ese entonces, las carencias do las lecciones televisadas, 
se debian en gran medida al apresuramiento con que se trabajaba en los 3 
estudios de grabación, corrigiendo los errores sobre la marcha, pues -
las lecciones se transmitían en vivo Y en directo. Para 1968 aparecen -
las primeras guias impresas llamadas 11 Guias para las lecciones televi
sadas" publicadas por editorial porrúa, las cuales han venido reforznn
do el contenido de las lecciones televisadas, ya que la dosificación -
del material didáctico, redacta los contenidos por objetivos y por uni

dad de acuerdo al grado escolar. 

Sin embargo, el presupuesto limitado y los altos costos del video
tape, impedian grabar las lecciones, de manera que s6Jo para entrevis
tas y experimentos se podia disponer de dicho recurso. Pero a pesar de -
todo la telosecundaria seguia su camino igual qua al de cualquier secun
daria oficial. Va para 1968 el Secretario de Educación Pública, Agustin 
vanez, suscribe un acuerdo donde queda incluida la telesecundaria den
tro del Sistema Educativo Nacional y los estudios cursados de esta moda
lidad adquieren validez oficial. Para 1970 la telesecundaria mantiene -
una notable evolución a pesar del temor de muchos maestros de ser des
plazados por la televisión y por la era electrónica evocado al nuevo -

sistema educativo, aunado a la desconfianza de los padres de familia -
sobre la calidad de la educación y a la opinión pública que de manera -
critica acusa de los resultados como respuesta a lo desconocido de la -
estructura y funcionalidad de la innovación educativa. 

Por lo que paulatinamente se ha ido entendiendo como la técnica y 

los medios de comunicación aplicados sistemáticamente de acuerdo a los 
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intereses que persigue la educación están precisamente al servicio mis

mo del educando para que éste a su vez desarrolle a plenitud su tarea -

educativa. 

Además hay que entender que los modios masivos de comunicación nunca 
podrán desplazar al docente, ya que la tarea del profesor en toda aula -
es necesaria e indispensable. Su ausencia anularla ln posibilidad de -
llevar a cabo el proceso enscnanza-nprondizaje, ya que es precisamente 
el maestro quien forma y conduce únicamente al educando, siendo solamen
te los medios masivos (en este caso la televisión) un auxiliar básico y 

alternativo, cuya función estriba propiamente en enriquecer la cátedra 
al poder presentar imágenes que verbalmente resultan altamente dif1ci
les do ser comprendidas por el alumno que gracias al manejo de la tele
visión, se logra ampliar el marco conceptual de éstos sobre los objetos 
de conocimiento a que habrán de acceder en el proceso de aprendizaje, -

de ésta manera el profesor nunca seré desplazado por los avances de la -
tecnologia educativa. 

Para 1970 el Lic. Luis Bcheverria Alvarez, fungirla como nuevo pre
sidente do la República Mexicana y dentro de este cambio administrativo 

la telesecundaria contarla con un nuevo director: La doctora Carmen -
Millán, que ya para éste momento la tclcsccundaria habia egresado 5000 
alumnos y la demanda potencial se habia incrementado de manera conside
rable. 

En 1971 el secretario de Educación Pública, V1ctor Bravo Ahuja de
roga el acuerdo de 1968 que incluía a la telesecundaria dentro del Sis
tema Educativo Nacional, dando validez a los estudios realizados en to
da la República N e(i.onal, quedando como responsable de la expedición -
de los certificados la Dirección General de Educación Audiovisual. 

En 1972, la Subsecrotor.ta de Planeaci6n y Coordinación Educativa, 
se encarga de coordinar y calificar las pruebas semestrales procesándo-
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las electrónicomento permitiendo una mayor rapidez al otorgar boletas, 
calificaciones y certificados. 

También se da unn evaluación de la tolesccundoria en donde partici
pa la Dirección General de BducaciÓn Audiovisual, Bl Instituto de Comu
nicación de la Universidad de Stanford y el Centro Nacional de Orienta
ción Educativa. siendo los objetivos principales: 
A) Plantear una evaluación de la telesecundaria con relación a su costo. 
8) Sugerir estrategias do mejoramiento. 

C) Ofrecer resultados de In experiencia mexicana a otras nociones. 

Los resultados demostraron que los servicios educativos que ofre
cia lo telosecundaria era de calidad similar a la cnsenanza tradicional, 
solo que con el conveniente de contar con un costo aproximado del 40 % 

más económico. 

En 1973, la Reforma Educativa modificarla los planes y programas -
de estudio de Educación Media Básica, estableciendo áreas de aprendiza
je en lugar de materias tradicionales, reformando los contenidos de las -
guias impresas, pero por problemas de planeación, las nuevas guias no -
llegaron a tiempo y se limitaron a que los estudiantes utilizaran los -
libros detoxtos editados por el Consejo Nacional Técnico de la Educa
ción. Además de planear nuevas lecciones televisadas, nuevas metodolo
gias y nuevos conceptos. 

De 1973-19?6 aumenta el número de entidades que solicitaba el ser
vicio de telesocundaria y 9000 alumnos aparecian ya como egresados. Du
rante este periodo el profesor Angel J. Hermida Ruiz estarla encargado 

de la Dirección General de Educación Audiovisual creando 1347 plazas -
en provincias y 173 en el D.F. destinadas a maestros coordinadores, di

rectores, jefes de sector e inspectores do zona. 

A partir del ciclo 1974-1975 la difusión de lecciones ampl1an su -
cobertura, al encadenar su transmisión con 1'elevisi6n Culturnl de México 
( nct..ualmente Televisión de la República Mexicana T.R.M.) 
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En 1975 por"acuerdo del Secretarlo de Educación Póblica, Vlctor -
Bravo Ahuja, la Dirección de Educación Normal establece la ºlicenciatu
ra para profesores de' Educación Secundaria por televisión", la cual cur

sarian en 3 anos, comprendiendo en su plan de estudios los contenidos -
cientificos y la metodologia, temas sobre tecnologia educativa, psicolo
gia del aprendlaje , conocimiento del educando y política de la educa
ción. Pero solo un reducido número de estudlantes logró concluir esta -
licenciatura ya que no existía personal debidamente capacitado para -

impartirla. 

Entre 1976-1982 con el sexenio del Lic. José L6pez Portillo y la -
Dirección del Lic. Eduardo Lizarde la telesecundarin experimentarla una 
etapa critica para el personal docente pues éstos no estaban reconoci
dos ni como maestros do primaria ni de secundaria, cuestión que no les -
es resulta y so organiza la Comisión Nacional de Maestros Coordinadores 
(C.N.M.C). 

Ante las presiones del C.N.M.C. renuncia el director Eduardo Lizar
de y es sustituido por el profesor Moisés Jiménez Alarcón por lo que son 

enfrentados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(S.N.'f.E.) A pesar de los problemas internos de las telcsecundarias, su 
incremento seguia en aumento, cspccialmonto en las áreas rurales. Hasta 
este momento se contaba con mlls de 58, 000 alumnos en 55'/ escuelas telc
secundarias. 

Va para 1981 la problemática docente habla quedado atrás. Es enton

ces cuando la subdirección de telesocundarias de la Dirección General -
de ~ducación para adultos, serla elevada n ln categoría de Unidad Admi
nistrativa, quedando como director general el Profr. Leonardo Vargas -

Mechado. Este mismo ano: 
* Se croan las delegaciones estatales que se harian responsables de la -

operación de servicios educativos en cada entidad. 

* La unidad de telcsecundarias asume el diseno curricular del plan de -
estudios y la cleboración de las lecciones. 
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* Se modifica la metodologia de las telesecundarias: las guias de -
estudio desaparecieron a r~iz de la adopción del plan por 6reas 
nuevamente se introducen. 

Con ello el seguimiento de la teleclase facilitarla su reafirmación, 
gracias al contenido del material impreso, tanto para maestros como para -
alumnos, superándo así a las guias pionerns de 1968. Ahora las guias fo
mentarian el autodidáctismo y el hábito por la lectura. 

Para 1985 se encuentran integrados al sistema de telesecundaria 
24 estados de la República Mexicana, on 6,150 escuelas tclesecundarias -
se atiende al 11 % del total de la matricula de Educación Media. 

El triunfo de las telesecundarias se ve premiado cuando aparece su 

nombre dentro del diagrama de organización de la S.E.P. bajo la titula
ridad de Unidad de Televisión Cultural y Educativa (U.T.E.C.) la cual -
fue establecida por decreto presidencial, publicado en el diario oficial 
el 23 de febrero de 1982 cuyo articulo 52 establece las atribuciones que 
corresponden a la U.T.E.C. que dentro de las más importantes podemos 
nombrar algunas de ellas como son: 
* promover la producción de programas educativos y culturales por tele

visión en apoyo al proceso ensonanza- aprendizaje • 
* adaptar programas de televisión mundial para su exhibición en México. 
* mantener programas permanentes en los diversos canales de televisión 

del pais. 
*conservar, catalogar y clasificar el acorvo do producción audiovisual 

contenido en la vldeotcca del sector. 
* establecer programas de capacitación en las diversas especialidades 

necesarias para la producción de la televisión educativa y cultural. 
* apoyar a las Direcciones Generales y demás entidades del sector educa

tivo nacional para la producción de programas educativos y culturales. 

Hoy en dia ya no es una preocupación el sostenimiento económico de -
las tolosocundarias, pues el gobierno federal y estatal canalizan recur
sos para su sostenimiento y mejoramiento. 
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* Establecer las normas para la operación de la telesecundaria en los -
planteles federales a nivel nacional, apoyar a los gobiernos de los -
estados en ln expansión de éstos servicios y mejorar la calidad de este 
tipo de educación. 

* Atender a la demanda de educación m~dia bási,ca ~n l~s .Ar~as ·.~ura_les, -
que por circunstancias especiales no permite el establecimeirito de -
secundarias directas. 

;·--: __ ";;··-, 
* Coadyuvar la atención de la demandB de ed-ucaciórí· én'-'· las· ZOñas· .UrbBnas 

y semiurbanos. . . . ~-- .:· , ' '• : :· _·'·: 
·. . -. . -: : . :} '-. - '· ::~ 

. -.-;·· .. >·. ·: 
* Proporcionar apoyo didáctico a los profesoreS dB l_a's:-:ti~clleias·,sf3cund·~

rias que utilizan las emisiones y el material impreso del sistema de· -
telesecundaria como auxiliares de la ensenanza. 

* 'Li~var 8 )os hOgares conocimientos útiles,-__ do~!fi_~~~--~-s, y sistemáti

zados pedagógicamente, correspondientes a la educación secundaria. 

* Favorecer la difusión de la cultura. 

* Proporcionar el desarrollo de las comunidades. 

* Utilizar los servicios que proporciona la televisión como un poderoso 
medio de comunicación masiva hacia los fines que persigue la educación· 
en nuestro país. 

* Brindar la oportunidad a los trabajadores y amas de casa para que desde 
sus hogares, como alumnos libres sigan los cursos y tengan derecho a 
solicitar examen a titulo de sufuciencia al Departamento Técnico de -
Segunda Bnset\anza de la Secretaria de Educación FÚblica, y puedan ob
tener sus boletas y certificados respectivos. 
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* Otorgar los cródit.os correspondientes a la Educación Secundaria debi
damente legaliz~dos por el Departamento respectivo. ( 27 ) 

Por disposición constitucional la Educación Secundaria debe ser -
básicamente la misma en todo ol pais, es docir, que se deben aplicar 

el mismo plan de estudios y los mismos programas generales de aprendi

~aje. Se trata do que exista una relación completa entre las diferentes -
modalidades do este nivol con el fin do formar una perfecta integración 
en ol sistema educativo del pais. 

Desde que comenzó a funcionar la telesecundaria, se adoptó el plan de 
estudios y los programas de aprendizaje vigentes para el ciclo básico de 

educación media, en estos momentos se sigue el nuevo plan de estudios -
por áreas conforme a la reforma educativa. 

Do ílcuerdo a lo nnterior, lo que hace poslblo que funcione la tele
secundnr1a es: 

¡.~!i!:/relenia&St'i"Oi::=!"son los miembros del personal docente que se encargan de: 
* adaptar los programas de apre1:1dizaje a las exigencias de la· televisión 

educativa. 
* distribuir convenientemente los contenidos programados. 
* preparar las clases. 
* elaborar los guiones de los contenidos. 
* selecci.onar los recursos audiovisuales. 
* presentar las lcccionos de apoyo por televisión. 
* elaborar materiales de apoyo:apuntes, f.nstructivos,etc. 

• 

2·~·,1rPiOdú.CtOr6S:::rcon el objeto de facilitar al trabajo dO los telcsecun-

~ 27 J LOPBZ, Pérez.Emma. La telesecundaria mexicana en audiovisual.México. 
2a. época. no.4 p.178 
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darías, se cuenta con produ~tores do telev.isi6~ educativa, cuyas -
funciones son: 

* asesorar a los t0lemaostros en la !orina ;de 'Prs?s:ttar · l~s· c_oritCnidos de 

* ~==s~;::i:n~=~ telemaestros en (a se1~C~·i(>i1';·Y '~ly~:{~·;~-~; de·.:1os· mat~-
riales que .se utfl,Ízaran para la teleClaS~. ":-~,._; -.-·' -

* reafirmar el montaje-do la clase. 
* dirigir cámaras durante la emisión. 

3~·;;,iM;lestrosi"doordfl'ia<tore1fr(sus funciones son docentes y administrativas 
entre las que destacan: 

* coordinar las actividades antes, durante Y deSpués de las.emisiones -
por televisión. 

* evalüar sistemáticamente las actividades de los educadores. 
* vigilar la puntualidad, asistencia y comportamiento do los alumnos. 

* llevar y manejar la documentación escolar. 
* rendir informes precisos referentes a la documentación y funcionamien

tos escolares. 

4.:·;.BvalUadOres.desde que surgió la telesecundaria se consideró indispen
sable evaluar las clases para detectar el qrado en que se alcanzaban los 
objetivos de aprendizaje. Al principio la evaluación fue muy estricta. 
se utilizaron cñmnras de observación y muy diversos procedimientos; ac
tualmente .. la evaluación se real.iza en las teleaulas del Distrito l4'ederal -
u través de visitas periódicas. La finalidad principal de la evaluación 
consiste en proporcionar retroalimentación a los telemaestros para mejo
rar sus lecciones y a los maestros coordinadores para mejorar la condu
cción del aprendizaje. Las activ1dades del evaluador son: 
* evaluar el contenido y desarrollo de la clase televisada~ 

* evaluar el trabajo de los alumnos y del maestro coordinador en cuanto a: 
a) participación de los alumnos durante la emisión. 
b) cumplimiento de las actividades sugeridas por el telemaestro. 
e) realización de ejercicios posteriores a la emisión. 

d) omploo del materlal didáctlco. 
e) logro de los objetivos. 
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5;~:'''ResPohsábhisfl\dmfnfi:trativos"Dada la ubicación de las teleaulas y -

para descentralizar las funciones administrativas, fue necesario desig
nar a un representante por cada estado que cuenta con el servicio de la 
Secundaria por televisión. La oficina de estos representantes se encuen
tra ubicada en la Ciudad capital de la entidad federativa correspondien
te. 

6~:\su!)er"1visores,;A fln do advertir las diferentes técnicas pedagógicas 

y administrativas do las teleaulas, se creó un cuerpo de supervisores -
quienes desempenan la tarea do maestros coordinadores recorriendo las -
comunidades de su región y proporcionan valiosa información acerca dol -
funcionamiento y organización de las teleaulas. 

7~:¡::·patronatoS.Son formados por vecinos de la comunidad, el cual deberé 

proporcionar un lugar adecuado con los muebles adecuados y un receptor 
de televtsjón. además asoo, y todos los elementos materialeS que sean -

indispensables para el buen éxlto. 

8"~:1·i .. 'tel0aulaEf.Son los locales escolares en d.onde :.1os·. B.lunilloS. recib~n su 

ensenanza, tomando como base la recepción d'e lécciones transmitidas a -
través de la televisión. 

9~;¡::Bs"tructüra de·:;"}a"Ola:se~Lo mismo quo .en la secundaria directa, una -

clase de telesecundaria comprende cincuenta.minutos, Ja diferenciB·en
tro nmbns so halla on lu dlstr1bucJ6n d_ol_ ~J.ompf?, p~~s _ _J~ :m9d~(id~d_ qÚo'. 
nos ocupa se presenta de la siguiente manera: 

a):TStaM:;·'d8>:prepá.rací'6n:·= es disponer de los materiales á··~t·~·!iz.a_r~-·. recor

dar el alcance con la clase anterior: 10 minutos, :si~n.do···ésta .. lB .

labor del maestro. 

bh emisióri"''por:"tiileiiisifórll'. 'presentación y desarrollo de los objetivos -

especificas de la ncción, del dfa e indicación de actividades: 20 mi

nutos y es la tarea del telemaestro. 
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e)' iiot:i1héliides:::¡;.:'eforofoiiis''dii''iifirmacf6iüdespués de la emisHm se con
sulta la gula y se realizan ejerc.icios scnalados por el telemacstro 
o sugeridos por iniciativa del grupo: 20.minutos. 

io;·::::pliifiiis::y"'j>rograniásipor disposición constitucional, la Educación se
cundaria debe ser básicamente la misma en todo el pafs, es decir. que se -

deben aplicar el mismo plan de estudios y los mismos proqramas gene-

rales de aprendizaje. ~ So trata de que exista permeabilidad completa -
entre las diferentes modalidades de este nivel con el fin de lograr una 
perfecta integración en el sistema educativo del pais ( 28 ) 

En el modelo pedagógico que utiliza la tolesecundaria se proyecta 

una teleclase aproximadamente de 17 minutos. seguida por la ensenanza y 
actividades do aprendizaje realizadas en las teleaulas por coordinado -

res y alumnos durante aproximadamente 33 minutos, (aunque cabe recordar 

la estructura de una teleclase que ya fue explicada en el capitulo ante

rior). Temporalmente se le adjudicaré mayor peso a la teleaula que a la 
televisión, pretendiendo que el coordinador amplié el tema, aclare du

das y coordine la realización de ejercicios y oxémenes por lo alumnos. 

Otro factor importante para reforzar el contenido es el uso de las 

gulas de estudio por los alumnos para apoyar lo presentado por televi

sión y el trabajo de los coordinadores, siendo su principal función fa
cilitar la préctica del material televisado. 

Por lo expuesto anteriormente, podemos decir que ol modelo de tole

secundaria tiene los elementos para promover el aprendizaje en los usua

rios- Por su parte, la función del coordinador va a consistir en orien

tar, completar y reafirmar los conocJmicntos transmitidos a través del 

televisión, mediante la aplJcación de las actividades suqeridas por el -

(26) LOPEZ, Peréz.Emma. La telesecundar1a Mexicana en Audiovisual. 
México. 2a.época. no.4.1975.p.178 
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por el telemaestro, así como tambión aplicar éxamenes formulados por el 
te!emaestro y la evaluación de las mismas y también tondrá funciones -

administrativas on ol manejo de la documentación escolar. 

De acuerdo a los planteamientos técnicos que se hacen de la tele
visión como aparato educativo, se dice que el uso de ésta permite ilus
trar las lecciones con una serie de auxiliares que prácticamente llevan 
al salón de clnses la imngcn del mundo oxtorior, poro al mismo tiempo -
presenta el problema de la fuqac1dad y transitoriedad del mensaje, por 
Jo que es recomendable quo tonto ol profesor como los nlumnos, atiendan 
y tomen nota de las transmisiones diarias pues la televisión educativa -
presenta como inconveniente la imposibilldod de repetir su emisión. 

Al estar recibiendo la clase, se les da a su vez orientaciones -
para la realización do lus act1vidudos a roalizar un ol aula, quo n su 
vez van a reafirmar, profundizar o extender el contenido cultural que -
presenta la televisión y que muchos veces su realización debe efectuar
se en espacios extraescolores, quo contribuyen a fortalecer n la telo

vJsión y que muchas veces su ronlización debe ofoctuarso en espacios -
cx.traesoolnres,, quo contrJbuyon a fortalocor a la te.losocundnria en ln -
comunidad en que se ubica. 

Para la telesecundaria, el observar la clase por televisión no es 
suficiente para educar, os necesario complementar con gulos de estudio ... 
pues de esta manera las actividades serán unlf1cadas y cumplirán una -
labor social de crecimiento conjunto. 

Los objetivos generales del programa se alcan2arAO a través de B -
unldades por curso y la finalidad es scnslbilizar al educando, desarro
llar su capacidad creadora y ayudarlo a establecer-su propio criterio. 

Tales reflexiones dcber1an enmarcar el· estudio.de.los programas -
académicos en las diversas instancias escolares. ·-nn la- telasEJcundarin -
esta concepción pedagógica os casi una r'3alidad ya_que· la peTnlanencia -
de los oducnndos en el oulu bojo lo-dirección doJ maestro durante lo -
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totalidad de los horarios de estudios genera un ambiente propicio para 
la adquisición do un conocimiento mutuo y de los factores tanto inter
nos como externos, que se involucran en el proceso pedagógico de forma
ción e información. En esta forma, los maestro han de otorgar una igual 

importancia cultural nl estudio y desarrollo de los programas, tanto de
las Areas como las actividades académicas. 

El presente trabajo concreto de cnsenanza-aprendiznje se desarro-
1 la en las tolesecundnrias, de acuerdo o los siguientes principios pe
gagógicos: 

A. Antes de la clase televisada, maestros y alumnos se hallan onto ln -
opción de conocer: área académica, número de lecciones, tema y objetivos 
de éste, asi como el dcsnrrollo cultural correspondionte, en virtud do -
que esta información se contiene en las guias de estudio. Es convenien
te dedicar algunos minutos previos a la transmisión do obsorvar, para -
la realización de comentarios con el grupo, es decir, senalar aspectos -
introductorios y de motivación para un aprovechamiento óptimo de dicha -

clase. 

B. Durante el desarrollo de la clase por televisión, ol maestro y el -

alumno asumen una actitud de observador, dando mayor importancia a la -
asimilación de los contenidos presentados en la pantalla. Durante esto
periodo el grupo escolar pormanece como elemento receptor de conocimien
tos en un anbiente de silencio, a efecto de evitar que algún integrante 
del mismo rompa la disciplina grupal y con ello, modifique las posibili
dades de aprendizaje. 

C. Ucspués de La transmisión, la actividnd didft.ct:.ica se enfoca fundamen
talmente a reafirmar los contonidos en la televisión, mediante la ela
boración dirigida por el maestro de cuadros sinópticos, resúmenes, com
posiciones ns1 como la realización de los ejercicios contenidos en las -
lecciones do las gulas correspondientes y las actividades consideradas 
para la autoevnluación. Al término de cada unidad de estudio de las di
ferentes ti.roas académicas, las mismas guias contienen el examen respec
tivo, el cual ha do ser resultado por cada escolar y calificado por el -
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docente. Al margen de la cnlificaci6n de unidad. se.lleva en el trabajo 

del aula como evaluación continua promedio es considerad? p8ra determi
nar la calificación definitiva de unidad. La evaluación como parte del -
proceso ensenanza-aprendizajo tiene por objeto: 

1. Determinar cunntltativamonte y cualitat.ivamCnte' et-· logro -

. - :\ ' 
2. Estimular el aprendizaje. 

de los objetivos programáticos. 

3. Retroal lmentar tanto a alumnos como al· m~~Str~·::-~a~a poder 

decidir estrategias de aprendizaje. 
-,.·_.,-.. ···. 

4. Contribuir al diseno y actualización.·de_:lc:>s]pla~es-.Y_Pro-_. 

gramas de estudio. 

> ,¡ 

La evaluación del aprendizaje se basa en las aCtividades .que eL -

alumno realiza durante el curso y presenta las :etr¡~~-~-.'.~i~~ie·rl~Bs: com
probación, calificación y registro. 

la'.;!:C&apfubaCi'6ri;!l'es la aplicación de los diversos· procedimientos. que om
pleé ~l maestro para evaluar el aprendizaje de los "CduéandoS, .eritCndien
do éste como la adquisición de conocimientos, el des8rrollo de . .las habi
lidades y la formación de hábitos y actitudes se'nalndos en el programa -
vigente. 

ra•:galifi'éacfóiies la formación de un juicio estimativo y razonado de -
los resultados do la comprobación y se expresa mediante un simbolo -
numérico. Debe corresponder al grado escolar que el alumno haya asimila
do los contenidos programáticos, a la solidez y conciencia de tos cono
cimientos cientif icos o tócnicos aprendidos a la comprobación de las -
relaciones reciprocas entre los fenómenos y leyes de la naturaleza y de 
la sociedad, a la capacidad para utilizar los conceptos teóricos en la -
interpretación y transformación de su medio y al grado en el educando -
que empleé su juicio personal. 

~eQ'iStroes la consignación de las calificaciones que el maestro hace 
en sus controles personales y en la documentación oficial. 



El encargado de reforzar el aprendizaje en el alumno es el profe
sor. Las condiciones objetivas en que los coordinadores desempenan sus 
funciones y especialmente el docente, influyen sobre la calidad de ósta, 

sobre sus propias expectativas respecto a sus alumnos y sobre el apro

vechamiento escolar. Cuando los docentes tienen expectativas altas·sobre 
el aprovechamiento entonces se da en gran proporción el resultado espe
rado, ya que la educación es un proceso acumulativo, cambiante y ·trans
formador que se da por la simple relación entre estos. 

Las actitudes y expectativas de docentes y alumnos se van forman
do on la interacción que facilita la teleaula, influyendo en el aprove

chamiento escolar. Es necesario que se conozcan los efectos de los esti
los cognoscitivos de los maestros y alumnos sobre la interacción do és
tos en la teleaula, ya que pueden conducir a sugerencias respecto a la -
mejor combinación de alumnos y maestros. Por otra parte, el ambiente o 
clima existentes en el ambiente escolar influye sobre el aprovechamien
to aün mejor en medida que los factores socioeconómicos de los alumnos. 

Bl enfoque metodológico que el sistema de telesecundaria ha emplea

do a través de toda su historia y en cuyo origen los contenidos académi
cos se dosarrollarón de acuerdo a la modalidad de asignaturas y que ac

tualmente so efectuó bajo la presentación de áreas académicas. El nivel 
cognoscitivo preponderante de los contenidos de la programación se ubi
ca en los datos y la tcrminologia. Es muy significativa la limitación -
de los contenidos en la relación con los niveles de análisis, procesos, 
criterios y también son escazas y marcadamente ineficientes las experien
cias estéticas y afectivas que ofrecen la programación, el material di
dáctico es limitador poco variado y el 30 % do los programas más inefi

caz. 

Por otra parte, desde que comenzó a funcionar la telesocundaria, -
se adaptó el plan de estudios y los programas de aprendizaje vigentes -
para el ciclo escolar básico de educación media. En estos momentos, se -
sigue el nuevo plan de estudios por áreas conforme a la reforma educati
va. El nuevo plan de estudio propicia a-través de los objetivos do cada -
área, el logro de los objetivos generales de la educación secundaria. 
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Los objetivos de las lecciones y áreas académicns se hallan condi

cionados a los establecidos en los "Programas para la Educación Media -
Básica" elaborado bajo la suporvislón del Consejo Nacional 'fócnico de -
la Bducación; éstos programas tienden a desarrollar en forma sistemática la 
la lab~r pedagógica y permito prever los recursos que ello implica. La 
programación do actividades tiende además al logro do actividades y re
sultados cspcciffcos en pinzas determinados, y da opción al maestro de -

asegurar, reafirmar su eficacia y eficiencia al educar, elaborar, sele
ccionar y utilizar los recursos que mejor contribuyan al logro de los -
fines, objetivos y metas que la educación secundnria propano. 

Bn cuanto a las áreas que se manejan en telesecundarias son: Espa
nol, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés. Los -
objetivos generales del programa se alcanznrán a través de 8 unidades -

por curso y, la finalidad es sensibilizar al educando, desarrollar su -
capacidad creadora y ayudarlo a establecer su propio criterio. 

Tales reflexiones deberian enmarcar el estudio de los programas aca
démicos en diversas instancias escolares. En la telesecundaria, esta con
cepción pedagógica es casi una realidad ya que la permanencia de los edu
candos en el aula bajo la dirección dol maestro, durante la totalidad -
de los horarios de estudio, qonera un ambiente propicio para la adquisi
ción de un conocimiento mutuo y de todos los factores tanto internos -

como externos. En esta forma, los maestros han de otorgar igual importan
cia cultural al estudio y desarrollo de los programas tanto de áreas -
como de las actividades académicas. 

La televisión educativa ha de ser utilizada no sólo como medio de -
transmisión do contenidos culturales, sino que paralelamente debe esti
mular la reflexión, la critica y la creatividad de qulenes con su auxi
lio efectúan sistemáticamente su formación. La asimilación do conocimien

tos por los educadores tienen poco valor significativo si muestran inca
pacidad para su identificación con realidades concretas que de alquna -
manera les afectan y que deben modificarlas pues de lo contrario, los -

limitarla a que desempenen roles de receptores y transmisores de un le
gado de cultura que no varia. 
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La televisión requiere de una actitud especifica: atención, silen
cio, disciplina al observar, etc., es un instrumento de apoyo Y el piza

rrón requiere de una aptitud de participación activa, grupal, una moti
vación constante por parte del profesor. 

Para concluir diremos que la televisión es un importante auxiliar -
para la población interesada en su superación cultural, actualización -
pedagógica y deseos de elevar, mejorar-o corregir niveles de aprendiza
je desarrollados en distintas instituciones escolares. La televisión es -
ideal para mostrar procesos, pues su lenguaje le permite senalar cambios 
en el tiempo y en el espacio. 

La ensenanza por televisión permite mostrar a los educandos infini
dad de procesos de generación y aplicación de conocimientos; asi mismo, 
ha de capacitar escolares, mediante una continua comunicación educativa, 
para participar constructivamente en el proceso cultural y social, fenó
menos· que es factible en razón a la motivación que _so ofrezca para el -
estudio y la investigación en un contexto-global, creativa, critico y 
reflexivo. 

La clase televisada es factor trascendental del proceso didáctico y 
representa el esfuerzo de sintesis de todo un cWnulo de recursos y facto
res cuya conjución se presenta para el desarrollo de programas y el lo
gro de objetivos. 

.: :·'· . . : . . 
La eficacia de la televisión educativa, demostrada durante· veinte -

anos en Ja e~ucación secundal-ia, da base p~ra eXt0:~de~ ~ s{i :üso c~mPlemen~ 
tario .para otros nivele·s de esColaridad~· 

La transmfsión' de .las··aias~s- c.On· ~·~z e .. image'n·· .. en ·.forma natural y -

directa, permitO un :aProv~ch_~-~ientO .. esC01ar:, ·.fnás·. real, ~·a·bjetivo,· clarO y 

humano. 
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El sistema de telesecundaria al dedicar un tiempo muy··limitado a -

las actividades Scádém·:i.cas~ reduce· 1a acCión educBtiva -dé' ioS·:·esColares -

y con ello la posibilidad de otorgar unn formación 'más lntegral''y_,armó,

nica. 

Los elementos y recursos que se utilicen para centrar :;~_:::~~~~~-ión 
del estudiante deben ser perfectamente un estimulé>_~~º.~~ ~p~~.~j-~-~~ que . --

'~\. \ ¡, ! 

.. - ·:'(;:-,· ::.;' ··~-¡- ,-interese al alumno en la temática a desarrollar·. 
·,~.-

El tiempo de transmición tan limitado hacen ~~~·;-~:~-~~~f;"~-~1:'.{~f·:~Í'~~~- .-_ 
', • -', -· ••• - O: ,;_:c".o :_¡:_ .. _,,~ .-o':~.\.Á. '._·;..: ~. ..,:. ~ .' --

tel eVÍ SBdB algunos de los alumnos no alcancen a _co~~render_' el: ,c_ontenido 
pedagógico de ella. 

.·· '; .. . 
El uso exclusivo de las guias de estudio para e.l ~ apreriCÜza'Jé de los 

alumnos, limita y encauza con cierta rigidez su pr~pia .f~·~m'~~iÓÓ~ ,. Por:--10 
que es conveniente la existencia en cada teleaula, de .. una pequéna biblio
teca escolar que incluya textos que complementen, a~plien. o:p·~~fu~di~e~.' 
la instrucción que se ofrecen a través de tales guias. 

De ah1 que los instrumentos en cuestión metodológica utili~ada por 

el sistema de telesecundaria, se puedo entender bajo los sigUieOt0s es
quemas: 
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PROGRAMAS DE TELEVISION 

* Apoyo de material 
didáctico audiovisual. 

* mapas. 

* filminas 
* pellculas. 
* cartones. 
* gráficas,etc. 

~--- - ----

GUIA.DE ESTUDIO 

Material impreso 
apoyado con diver-
sas bibliografias 

de apoyo que refuer 
ce la lección. 
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ALUMNO 

Al finalizar la trans-

misión participa acti-

vamente e investiga --
individual y grupal-
mente. 

1 

... 
MAESTRO COORDINADOR 

Coordina y supervisa el 
trabajo escolar y su-- giere actividades de -

L ---------- ---------- investigación extrae la-
se. 
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OBJF.TIVOi 

Indicar . lo que 
debe lograr al estudiar 

la lección. 

CONTENIDO: Es el tema que hace posible el objetivo. 

ACTIVIDADES: senalan los ejercicios de reforzamiento. 

1-~~_.,AUTOEVALUACION: Fomenta la responsabilidad del alumno 
y le permite darse cuenta de su'aprovechn

micnto. 
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4'ú~!;"tl•'~'i3:~ '·:·FACTORES EXIS'TENTElS ElN ElL l?RO·;.:.;.; 
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Es importante hablar del proceso ensonanza-aprendizaJe porque el -
hombre como dice Maria Elena Marzolla es una totalidad integrada, un -
producto histórico que transforma la naturnleza, os " un ser concreto y 

social que pcrtoneco a una dctermi nada cu lt;uro, clase social, rol lgil>n, 

etc. y asta pertenencia no es casunl, sino que un olln Integra su sor y 

su personalidad 11
( 29 ). El hombre utiliza el pensamiento, concibo símbo

los universales, ~roa un lenguaje, provee y planifica su acción, utiliza 
instrumentos y técnicas que modifican su propia naturaleza y produce -
medios do subsistencia. Todas esas manifestaciones dol hombre son denomi
nadas conductas . . • ,, que implican maní .festacionos coexistentes do tres -
áreas que interactúan: a) la biológica, b) la psicológica, y c) la so
cial " C 30 ) implicando que cuando aparece una, necesariamente aparecen 
las otras dos, pues es parte de la integración y transformación del hom
bre. 

1'area do muchos psicológos educativos ha sido por varios anos, estu
diar .los factores que afectan a la conducta y las condiciones en que se -

producen las modificaciones de ésta, con lo que han llegado a formular -
leyes Y principios que expresan relaciones funcionales _entre fenómenos, -
siendo su objetivo principal.. 11 la comprensión relativamente completa -
del proceso de aprendizaje y sus antecedentes de modo que permitirán la 
predicción y finalmente el control do los cambios de la onducta en cues
tión " e 31 ) . 

Muchos de esos psicológos han formulado algunas teor1as que han -
ejercido una gran influencia en el pensamiento, en la práctica educacio
nal y en otros psicólogos como un intento de ofrecer una perspectiva -

29 MARZOIJLA, María Rlena. Aportaciones a la Didáctica de la Educación 
Superior. Formación Docente. E.N.E.P.ARAGON. Iztacala UNAM.Opto. 
de Pedagogía. p.8 

30 J Jdem. p. B 
31) MOULV; G. Psicolo21a de la Ensenanza. Nueva Editorial Jnteramericann 

3a. ed. México, D.I'. 19'18 p.21 
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teórica moderna. Estas teorlas son .. " simplemente intentos sistemáticos 
de sintetizar resultados empiricos en estructuras significativas para -
explicar los distintos aspectos de la conducta. No llegan a proporcionar 
una estructura completamente sistemática, concluyente y convicente compa

rable a las de las ciencias fisicas. No obstante, representan ref lexio
nes razonablemente consistentes de perspectivas psicológicas básicas que -
pueden usarse con ventaja en la resolución de problemas psicológicos y -
pedagógicos • ( 32 ) 

Las teor1as contcmporóncas sobre el aprendizaje se clasifican on dos 
sistemas" teorias asociativas y teorias de "campo" o cognoscitivas. 

li)'i'il\SócIAClONlSl'iO):tse remonta al concepto de Aristóteles sobre la aso

Ciación de ideas basadas en la similitud, contraste y contiguedad. Se -
basaba en la instrospecci6n donde se dice que el sujeto simplemente ob
serva los fenómenos do su propia mente; pero después los psicólogos al -
volver a examinar la conducta abierta basándose en la primera premisa de 
que la psicologia podia llegar a convertirse en una verdadera ciencia -
s6lo si se desplazaba hacia los procesos de la conducta cuya ocurrencia -
podia ser verificada, surgiendo as1 el behaviorismo. 

ll).::''llE!{/\VlORlSMO'DE'W/\TSOI'!. Fue mecanicista, so opuso a los conceptos de -
satisfacción y enojo como factor de aprendizaje ya que consideraba que -
eran términos subjetivos que no eran válidos en una psicolog1a cienti
fica. Se limitó a estudiar aquellos aspectos de la conducta suficiente
mente abiertos para permitir observaciones objetivas. Al producirse este 
interés de quo las pruebas fueran abiertas y verificables, condujo a una 

psicologia estéril, pues hay muchos fenómenos psicológicos que no pueden 

sujetarse a esta verificación objetiva. Esto ha sido modificado en nues
tros dias, pero algunos psicólogos contomporóncos todavia sienten su -

influencia. 

( 32 ) MOU~V. G. Psicologia para la ensenanza. 
Nueva Editorial lnteramericana.3a.ed. México.DF.1978.p.21. 
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Cr'CONl!XIONISMO·;: 1'hornidlke constituye ia contribución individual más 
importanLo n Ja psicoloqin del nprondizajo, yn que sus experiencias con 

una gran variedad de animales, dio como resultado que se considere al -
aprendizaje como un proceso de desarrollo de conexiones neurales entre 
estimulas y respuestns " Thornidike se sintió impresionado por la nat:u
raleza tipicamente empírica de ln conducta exhibida por sus animales -

experimentales y dedujo que el aprendizaje era on gran parte una cues

tión de estampar respuestas correctas y borrar respuestas incorrectas 

como resultado de sus consecuencias agradables o desagradables " ( 33 ) . 

Thornidike colocaba en una situación dada a un animal el cual tenderia 
n repetir aquellas respuestas que le producen satisfacción, por lo que 
creta que el aprendizaje era una cuestión de ensayo donde el aprendiz 
obtuviera la respuesta correcta,. por lo que formuló .la ley del efecto -
como principio fundamental de la formación de enlaces entre estimulo y -
respuesta. 

0)'» CONDlCIONAMIEN'fO CLl\SICO. Representado por Pavlov quien demostró la -

formación y refuerzo de la asociación entre salJvación en un perro ( la -
respuesta condicionada ) y el sonido de unm campana ( el estimulo condi
cionado ) por Ja presentación simultánea repetida de la campana con el -
estimulo natural ( no condicionado ) para la salivación, el alimento, -
que sirve para reforzar la asociación; representado la forma más senci
lla de aprendizaje,. basada en ol proceso mecanicista entre estimulo y -
respuesta, explicando el aprendizaje incidental que se tiene en Ja vi-

da cotidiana. 

(!; ·'C.lNDICIONAMIENTO" CONTIGUO DE GUTHRIE. l\unquc se basa en el condicio

namiento clflsico de Pavlov, di fiera en que se hace de la contigucdad de · 
un estimulo y una respuesta como factores de asociación. Según Guthrie 
la única condición necesaria para que se produzca el condicionamiento -
es que la respuesta se obtenga en presencia de un estimulo particular,. 

además, de establecer una asociación dada con toda intensidad sobre una 
base de todo o nada en el primer plan de estimulo y respuesta y perma-

( 33 ) MOULY, G. PsicoJoqia para la Ensenanza. 
Nueva Editorial Interamericana. Ja.cd. México. U.F. 1976.p.24. 
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nazca con toda su fuerza hasta que sea desplazada por una situación in
compatible. La motivación no tiene lugar en la teorln de Guthrie, espe
cificando que lo 6nico que hay que hacer es inducir al organismo a dar -
la respuesta deseada cuando se lo presente-el estimulo. 

l"~·i'"'l'EORl/\':EiHHAVIO}tlS'l'A ·l>l!L ESFUERZO :mr HUL!ií».Es In teoría. més. refinada -
desde el punto de vista del desarrollo clentifico. Hull· sugiero el pun
to de vista de que el refuet"zo es necesario y sufi.c:iente·Para·f0t-rnar -
asociaciones. 

G: .. :•CONDJClON!\l'lllffl'l'O ·lNSTllUMKNTAL·; Se llama asi porque: la respuesta del -
animal es instrumental en el logro de un objetivo dado;_ por ejemplo~ -
oprimir ln barrn para obtener una bolita de alimento, es decir, en este -
tipo de condicionamiento hay una meta, tiene un propósito y la conducta 
no es condicionada por un estimulo, sino es una conducta por el organismo. 

H/"CONDlO!ONl\MIENTO Ql'l!llANTH'[)J!:·iSKlNNE)t~' .. JU éxito de Skinner es el a
diestramiento de animales y en modelar la conducta académica por instru
coi6n proyrnmada# Skinncr usu el t4rmino conducta operante para desig
nar el hecho de quo, para obtener una recompensa, el organismo debe hacer 
algo, es decir, debe operar sobre su medio. Aunque gran parte del trnba
jo de Skinner ha sldo con nnlmalos, ha obtenido igual éxito con ninos 
y a~n con paoientes psicóticos. los cuales según él presentan semejanza 

en sus procesos de aprendizaje. Skinner no tiene interés por las expli

caciones fislológlcaR ( que la ruta debe aprender cierta asociación as -
todo lo que importa, cualquiera que sea la forma en que lo logre); tam
poco acepta la noc16n de que ln conducta se halla bajo control de una -
meta. Se opono a los efectos posteriores satisfactorios e insatisfacto
rios y substituye los conceptos ~e meta, motivaolón. etc. 

'I'EtOR;J;AS''·DE :·gAMl?O·Q'." CO'GNOSCIT.J;VAS 

1\) "rEORl.I\ DIF!l!IS'.fALTi' La teor!n de Gcstalt se enfoca a los problemas -
globales do la situac16n; destaca en el estudio de la conducta como una 
totalidad Y. en un sentido representa una reacción contra la orientación 
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mecanicista del asocioclonismo. La pslcologia Gestalt ha llegado a cono
cerse como teorla de campo o cognoscitiva ( cognoscitivo designa la cap
tación intelectual del significado o la importancia de un fenómeno dado), 
la teoria argumenta que nada os percibido como una cosa por si misma, 
sino en relación con otras cosas en el sentido de una disposición de -
figura y fondo. El aprendizaje os parte del problema más amplio de or
ganizar percepciones en una estructura mbs compleja que exhibe propie
dades de campo crecicntemente adecuadas, os decir, es como actúa una -
persona; el individuo no rcnccionn al medio tal como es, sino a la si
tua~ión tal como la percibo en el momento de la conducta, siendo impor
tante el significado quo tiene la situación para él. Lo que el indivi
duo ve en una sitación depende de sus necesidades, sus propósitos, sus -
conocimientos, sus experiencias, sus potencialidades, asi como de lo que 
" hay ah1 " en otras palabras las cosas son experimentadas. 

BV.-TEORJA ·01'.:: LEW'tN· .. :, En esta tooria la persona ocupa una posición central 
en su espacio vital. Bl nprendizajo os entonces una cuestión de diferen
ciar el espacio vital propio para unir más sus regiones secundarias, 
definiendo sus propias rutas. Otro concepto importante es el de 11 valen

cia 11 término obtenido de la quimtca para desiqnar la fuerza de atrac
ción y repulsión entro los elementos do la situación. 

C) .. llKlll\VlORlSMO INTKNClONAL pK •roLMAN. Conocida también como teor1a -

signo-gestalt o de La expcctancin. nostucn la noturaleza cognoscitivo 
do la experiencia. Scqún Tolman el nprcndizaje supono establecer rela
ciones entre ln percepción de un estimulo y la percepción de otro, do -
modo quo uno respuesta a un csttmulo dado conduce a la aparición de cier
tas disposiciones de medios para un fin, ( la rata en el laberinto estfi 
nprendiondo un camino; una voz una estructura cognoscitiva; podrti l. logar 
a la meta Y no precisamente por la misma ruta. Tolman se opone n la ley 

del efecto; usa la motivación, pero no como factor de aprendizaje. 

·rambién existen otras tcorias: do Gngné, do Hunt., do Pingot, do Aus
bol, etc., todas ellas hasta la fecha no son a·cept~bles par~ todo, exis
ten diferentes opiniones y objecclonos que son ~xPuestas contrn cualquier 
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teorio. Hay que entender que ninguna de el las es falsa, obsoleta, inade

cuado o inútil; Cada una explica un fenómeno psicológico dado y represen

ta un intento de abordar cierto aspecto de la conducta para comprender 

el aprendizaje en el hombre. 

La impotancia del aprendizaje en la comprensión de la conducta hu
mana es de énorme magnitud. Aprendemos a hablar, a sumar, a restar, a -

sacar ralees cuadradas, aprendemos a tomar el camión para ir al trabajo; 
aprendemos a entender el teatro o las peltculas, a vestirnos en cierta -
forma; aprendemos los prejuicios, actitudes, las reacciones y los gustos, 
etc., pero sabemos bien que el aprendizaje es algo más que 6sto. 

Entonces, ¿ qué es el aprendizaje ? algunos autores lo definen como 
11 un proceso que determina una modificación adaptativa, que es provoca
do e indisocinble del proceso de desarrollo, inherente, inalterable y -
evolutivo 11 

( 34 ) o bien como " la actividad mental por medio de la cual 
el conocimien~o y la habilidad, los hábitos, actitudes e ideales son ad
quiridos, rotonldos y utilizados oriqlnando proqreslvn adaptación y mo
dificación do la conducta " C 35 l según W. A. Kelly; o bien como dice -
Hilgard .• 11 Es el aprendizaje un proceso por el cual se origina o cambia 
una actividad mediante la reacción a una situación dada. Siempre que -
las caracteristicas del cambio en curso no puedan ser explicadas apo

yándose en tendencias reactivas innatas, en la maduración o por cambios 
temporales en el organismo " e 36 ) 

nos son pues, las ideas que interesan destacar en las definiciones 

anteriores: 

1. Antes se consideraba que el aprendizaje era solo el proceso median
te el cual se iban a adquirir las técnicas instrumentalus de la lectura, 
escritura y célculo; hoy se sabe que todas las facultades y rasgos de -

34 ) PlAGET. Jean. Psicologia del Nino. Ed. Siglo XXI.p.7 
35 ) W.A. Kelly. Enciclopedia Técnica de la Educación. 

E.STA TESts Tomo l. Ed. Santillana,Madrid. p.264 
36 ) HILGARD. ID IE U 
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la personalidad se hallan representados en el aprendizaje: interés, ac
titudes, destrezas y apreciaciones. 

2. ~l aprendizaje no es sólo ol resultado o efecto do la maduración y 

el desarrollo aunque san necesarios para que aquel pueda introducirse; 

el aprendizaje es siempre el resultado de la práctica y el .ejercicio. 

Con esto podemos ver que ilPrendor es algo más que incorporar for
mas y conocimientos, es un proceso que determina una modificación de -
conducta adaptati\.tl; osto supono una actividad, o sea, una determinada 
relación entro seros humanos y cosns .. y pnra quo 6st11 rolación pueda -

llevarse a cabo, es necesario que haya un desarrollo equilibrado para -
que el sujeto pueda relacionarse con los otros. En si ol aprendizaje es 

la modificación más o menos estable de pautas do conducta que favorece 
el desarrollo del individuo. Esto significa que el aprendizaje es un pro

ceso de adaptación C de equilibrio ) que va a ir creando estructuras -
cada vez más complejas y que el sujeto las va a utilizar cuando las nece
site en forma pensada y razonada y no de memoria. 

t'hora bien, en el proceso de aprendizaje existen otros factores entre 
los cuales están oJ profesor y al alumno, que son los que conectan la -

acción do ensenar con la do aprender. Y esto implica entrar en la didác
tica, la cual se enfoca nl proceso enscnanza-aprendlzajo, en donde so trata 
de solucionar la problemática que se presenta en este proceso y ayuda a -
hacerlo más eficiente en un salón de clases o do estudio. 

Entendiendo a la ensenanza como la teorla de la instrucción escolar 
de toda indole y en todos los niveles .. "el fruto de la ensonnnza de los 
conocimientos, las aptitudes y los hábitos escolares~ el nivel de su desa

rrOllo general, un determinado indice de desarrollo de sus fuerzas cogno
scitivas y de su dominio de los elementos de la cultura laboral .• " (37). 
El éxito de la onsenanza puede lograrse si el contenido de la mlsma y -

los métodos empleados corresponden a los fines de la educación y a las -
peculiaridades de los alumnos; para ensenar eficazmente hay que conocer 
como asimilan diversas materias, qué es lo que más le gusta o les intere
sa .. que cond.iclonos recuerdan, comprendon o apl lean mejor, et.e. 
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{,a ensenanza no so puede desligar del aprendizaje, ya que es un -

proceso donde el alumno tiene que aprender la desconocido, lo que no -
está presente en su estructura cognoscitivo ( 38 ). En el proceso ense
nanza-aprend!zaje, el alumno dobe apropiarse de un determinado objeto 
de estudio, el cual tendrá que asimilar, tomando en cuenta que el verda
dero aprendizaje se da en utilizar la información no en asimilarla. 

Existen varios factores que so considerán dentro del proceso ense
nanza-aprendizaJe: el! alwnno,: el· profesor· Y''el: COnterii'd0.1-

El::··a.1u11mo.:os Jmprescindlble para que exista el proceso ensenanzn

aprendizaje dentro de la escuela, y es necesario conocerlo con claridad " 
•.. " tanto en cuanto a la información que poseé y al a formas de operar de 
ésta como las hab1lidndes cspec1ficns que habrá desarrollado hasta antes 
del ingreso a los estudios en cuestión " ( 39 ) .Debemos aclarar que el 
alumno no es un receptor en el cual se derraman los conocimientos, sino 
un orqnnismo dinámico do autoactividad, que se Jntcresa por conocer; 
es un ser social que est6 inmerso en el plano didáctico como alumno: 
os el que va a aprender, (aunque el maestro y el alumno ensenan y apren
den uno del otro) planteandoso aspiraciones~ en referencias a un conteni
do concreto, que desconoce el alumno y lo va a hacer que se introduzca -
en el proceso ensennnza-aprendizajo.El alumno van asimilar ol contenido. 
analizándolo y usllndolo de tal manera que va a cubf'ir sus propósitos -
paulatinamente. 

&l;''pr0f0sor 'OS 1~1 otra parte del proceso que es la de ensenar, su -
torea principal vn él ser la de orientar y fnci litar el aprendizaje del -

alumno para ayudarlo n alcanzar sus propósitos y motas, para favorecer 
el desarrollo general del alumno. Va a ser el profesor quien apoye e im
pulse el aprendi?.aje del alumno en forma directa y explicita, él es el 

37 DANILOV,M.A. El proceso de ensenanzn en la escuela. 
Colección Pedagoqtca Ed. Grljulbo. Móxico,1977 p.20 

38 Rs el conocimiento previo que tiene el sujeto paf'a comprender el 
siguiente ( Ausubel ) 

39 MARZOLLA, Ma. Elena. Aportaciones a la didáctica de la Educ. Superio 
Formación doccnte.E.N.E.P.Iztncala.UNAM.p.21 
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... " tiene que aportar la información y l~s métodos que constituyen la 
estructut"a conceptual de los conocimientos de referencia, as1 como in
terpretarla y planearla crtticamentc" (40). 81 profesor debo preocupar

se por lo que es 6 puode ser significativo o formativo para ol alumno, 
formativo en cuanto que " es aquello que conduce al alumno a experimen
tar valores, aquello qué crea necesidades espirituales, que despierta -
la cultura 0 (41) pero ese proceso será en vano sl los contenidos emi
tidos, carecen de referencia concreta a la realidad y a la disciplina -
de estudio. Debe además darle libertad de expresión y acción al alumno. 
Dentro del salón de clases, la relación profesor-alumno, se debe esta
blecer mediante un trabajo y bajo una norma de responsabilidad compar

tida, para que mutuamente lleguen al objeto de estudio, que lo hagan -
propio y lo transformen para adquirir 11 el aprendizaje significativo 11 

(42) todo esto con el fin de onriquoccr la teorla y modificar la prácti
ca educativa. 

( 40 ) Ml\RZOLLA, Ma. Elena. Aportaciones a la didáctica de la Educación 
Superior lt'ormación Docente. E.N.E. P. Iztncala UNl\M. Dpto de Peda

gogia. p. 21 

41 HEINCHICH, Ruth. El buon arto de preparación de una clase. 
Revista Educación. Volumen l. 1970 p.26 

42 Es aquel en que se presupone " una disposición para relacionar, 
no arbitrariamente~ sino sustancialmente, el material nuevo ( o -
conocimiento nuevo) con su estructura cognoscitiva, como aquel -
material que aprende es potencialmente significativo para él, 
especialmente relacionable con su estructura de conocim'iento, _ -
de modo intencional y no al pié de la letra C o sea de memoria)" 
Ausubel D. Psicoloqia Educativa p.56 

Nota: Si se desea saber más sobre esto, consultar este libro. 
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En el proceso ensenanza-nprondlzaje tradicional, In responsabi l i
dad del aprendizaje cae en el mncstro, creyendo que en ól se encuentra -
el buen funcionamiento do la materia que imparto; pero para que este -

proceso soa mejorado, existen varias alternativas antro las cuales estti 
el uso del material o auxiliar didflctico que ayuda a ser recordable el -

aprendizaje en ol alumno, ontre otras cosas. 

Por varios anos, se han producido diferentes materiales didticticos 
como ya so habló en el capitulo anterior referido al material didác

tico ) y algunos do ellos han de ser " excelentes para impartir conoci
mientos, formar habilidades,. motivar o modificar las normas de conduc

ta " e 43 ) 

Entiéndase por pcrcopción, un proceso mediante ol cual, un indivi
duo adquiere conciencia del mundo que lo rodea, a trnvés de los órga
nos de los sentidos, quienes recogen la información para el sistema ner
vioso, el cual la convierto en impulsos elóclricos que transmiten al 
cerebro donde producen cadenas de reacciones eléctricas y químicas. El 
resultado es la consciencia intorrui do un objeto o do un suceso, o sea, 
la comprensión y la explicación de éstos. La percepción precede a la -

comunicación y ésta deberá conducir ol aprendiznjo. 

PllRCEPCION -COMUNlCl\CION -1\PRENDI ZllJE 

" El fenómcmo de la percepción estfl constituido. por muchos mensa

jes sensorlales."que no,se.dan separadamente sino estructurados en patro
nes complej_os. B~~o:S ·~1,é~,~n '.a '·f~?-ma~· ·1a· base del conocimlcrito que la por-

( 43 ) KEMP, _Jcrrold: Planificación y producción de materiales audiovi
~Tl.Cll. UNF.SCO. ~n. cd. México. p.12 
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sonn adquiere sobre el mundo que la rodea " ( 44 ). Reacciona solamen
te a unn parte de los estimulas dol medio en un momonto dndo. IUlgo -

parto experimental o que atroo su atención en ose momrmto. Es por esto 
que considero que al pasarle al alumno por modio de la telcvls16n las 

lecciones grabadas, haco que atraiga y conserve su atención y Jo lleven 
a un buen aprendizaje, basándonos en ol principio de que se aprende -

fundamentalmente dn lo que se percibe y que las experiencias auditivas 
y visuales puedan ser experiencias comunes quo modifiquen favorablemen
te el comportamiento del alumno. So dobe considerar que on ln modidad 

en que intervenga la percepción de un sujeto, o sen, el mayor número do 
vias scnsorinles .. durnnto el procuso cnscnan:t.a-nprendi~nJc .. las oxpc-
riencias serón más profundas y el uprondiznje más ufectivo. Es decir .. 
entre más soa el número de sentidos estimulados .. más serán lns impresio
nes ~ue produzca y Ja asimilación de los alumnos, llevando a un mejor -

aprcndlzaJe .. donde va a cumbiar su formn de ponsor y de actuar, adqui
riendo nuevos conocimientos o habilidadns. 

4;3,· COMUNICACION\ Y···llPRllNDI:.IAJH,· 

El hombre como sor social al interrelnclonarsc con sus semejantes 
obtienen conocimientos .. por medio do la transmisión de ideas .. por medio 
de senalos o simbolos y cuando aprendemos a usar nuestro lenguaje para -
expresar nuestros propósitos y obtenemos la respuesta deseada. de quien 
o quienes reciben nuestros mensajes so dico que aprendemos a comunicar

nos. En la comunionción se prestan cinco componentes: 
*el ·emisor,· quien crea y cnvia mensajes o ideas. 

* e"l receptor .. quien las recibe. 
* e1 ·mensaje,. que es la expresión do las Jdeas puestas en tal forma que -

su significnni6n puedo inLnrpruLnrso. 

* Ja reaéción, 'que es el ofccto de las ideas en el receptor. 

(44) KEMP, JcrroJd. Planificación y producción do materiales audlovl
sua los. lLCfL UN~sco. 2a. od. p. 12 
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* er·1:can:a'1/.~i(¡ue son los conductos del mensaje. 

La comunicación se ostnbleue con mensajes dados, sin embargo, se -

han observado que existen otras muchas formas de comunicació'n. 

[,a idea que el emisor transmite al receptor no sólo va. como un men

saje, sino que so da en un contexto de emoción y de ncti tudas,_ con una -

intención determinada, si la roacclón es negativa o positiva, Sera -ln -

pauta para que el emisor pueda enviar el siguiente mensaj'o, l lamáiidole 

a ésto retroalimentación. 

La enseftanza es una interacción social y su objetivo es lograr que 
la reAcci6n de quien la recibo desencadene su aprendizaje. Para que un -
profesor propicio ol aprendizaje en el alumno, es Jndispensablo el esta
blecimiento de la comunicación entre ellos, en base a los procesos edu

cativos. Este proceso educativo en qeneral, " es un proceso de comunica
ción social y particular, un proceso didáctico, o sea, que está relacio
nado con la tarea de ensenar, es decir, con la dirección del nprondiza
je " e 45 ). va que el proceso de comunicación y el de ensenanza- aprcn 
dizaje son simi.lares por las funciones que cada uno de los elementos de
sempena,. se puede deducir que cuando la comunicacibn se realiza entre 
el profesor y el esta so denomina comunicación didácticn. La similitud 
de la que se habla,. puede verse en los componentes que partlcipan en la 

comunicación. 

* el que ensena. 
* lo que enseria. 

* emisor-profesor. 
* mensaje- contenido o tema. 

* el que aprende. * receptor - alumno. 
* la relación de quien aprende. -- * son respuestas que implican pautas 

y de quien instruye. para evaluar. 
*los órganos de los sentidos~~-.* adecuar los canñles y los medios en 

y los medios de apoyo para la 

ensenanz.a. 
función del mensaje. 

( 45 ) AXOTLA, V.L. Antoloqla de Auxiliares do la Comunicación. 
E.N.B.P. ARAGON. Coordinación de Pedagogla. 3a.ed. 1965.p.22 
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cuando la.comunicación se establece en el proceso educativo, el pro
fesor envla a los alumnos diferentes tipos-de· mensajes:· 
" Informativo, verbalmerite,- en ·rorma escrita ·'.o ~: traVé~-=de -11Us·t~acio-

nes o demostraciones. 
InstI_"uccione_s, criticas, .fel ici taciOnes·;:- Pregurltas, . · exposiciori~S ·. 
Acti tudas de desagrado o de inco~:foi~-id-~d, '~-o~d1ai1a·a·d; ·. -in_te~é~), etci." 

( 46 ) 

. El profesor modifica los mensajes de acuerdo a la retroEilimentaci6n 
que va recibiendo del alumno. Cada pregunta, cada expresf6n, cada -idea -

que envla, el que está aprendiendo dá la pauta a seguir para los mensa

jes subsecuentes. 

La comunicación permite activar el aprendizaje al favorecer que el 
profesor y el alumno compartan sus ideas y con ello puedan definir su -
curiosidad o dudas que tengan. la comunicación permite mantener las acti
vidades de aprendizaje por modio de las rcncciones que provoca, f inalmen
te, por la comunicación, ol profesor hace saber sus logros a quien apren

de y los estimulas para la busqucda de soluciones a nuevos problemas. La 
comunicación, asi como el aprendizaje, buscan producir un cambio de con
ducta en los sujetos. 

Mediante el aprendizaje, los sujetos desarrollan habilidades intelec
tuales o manuales que pueden ser aplicadas en actividades futuros. Rl -
profesor es el que va a atender la responsabilidad de proporcionar los -
métodos o medios para que so· realice eso aprendizaje y debe escoger cué
les y cuántos son los medios o métodos más adecuados para transmitir sus 
mensajes que constituyen el estimulo que liberan y orientan la energia 
del alumno hacia la realización de las actividades que le permiten aprender 

C 46 J AXOTLA. V.L. Antoloqln de Auxlllnres de la Comunicación. 
E.N.E.P. AKAOON. Coordinación de Pedagog1a. 3a.ed. 1985.p.24 
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5~ . l\LCl\NCES DI! L/1.5,. LllCClONl!S Tl!:Ll!VISl\Dl\S DI! Tl!Ll!Sl!CUNDl\RlA EN UN/\ SECUN-

DllllII\. GllNERllL. 

Al considerar quo las lecciones de telcsecundarla previamente grn
badas y proyectadas a alumnos de secundarias generales son positivas -
para ser utilizadas como mntcriol didáctico do aprendizaje en el alumno, 
pues proporcionan mayor conocimiento y facililan la tarea del profesor; 
en las escuelas pertenecientes a la Supervisión Escolar 09, se están -
incorporando estas lecciones a sus sistemas de ensenanza paru elevar -
la calidad de sus objetivos do oprondizoje. 

La información que se dará en este capitulo sobre las lecciones de 
telesecundaria fue obtenida a través de una entrevista realizada al Su

. pervisor Escolar do la zona 09 de la Coordinación Regional O'/, Profr. 
José Venanclo Contrerns San Pedro, la cual fue guiada por una serie de -

preguntas que se muestran a continuación: 

GUII\ DE ENTREVISTI\ 
SOBll1': Ll\S LECCIONES PREGRl\Bl\Dl\S DE 'rELESECUNDl\RIA EN LI\ SUPERVISION 09 DE 

LA C.R.E.S.E. 07 

* ¿ Qu~ matorinlcs didácticos hoy en la Supervisión_ Escolar? 
* ¿ Qué requisitos piden para prestarlos ? 
* ¿ Por cuánto tiempo lo prestan ? 

* ¿ Qué demanda tienen ? 

* ¿ Cómo lo adquirieron ustedes ? 

* ¿ Quién es el encargado do manejnr este material ? 

* ¿ Existo. una relación o lista del material ? 

* ¿ De qué temas tratan ? 
* ¿ 'l'ioncn algún convenio con telesecundaria·s para adquirir estas lecciones 
* ¿ Cobran por el material que prestan ? 
* ¿ Quién paga los cassettes ? 



* ¿ Qué otros materiales proporcionan a los profesores ? 

* ¿ Quién presta los materiales para proyectar los videos ? 
* ¿ Qué otros materiales tienen ? 

* ¿ Qué comentarios han tenido acerca de los videos ? 
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NO'fA: De óstas preguntas también surgieron otras que ayudaron a obtener 

una información más completa sobre las lecciones televisadas de telese
cundaria. 

En la Supervisión Escolar 09 existe .la siguiente situación: 

Los materiales didácticos.con que cUenta esta Supervisión son únicamen-
te las cinta~ grabadas de, las· 5 .·áreas ( espanol, matemé.ticas, c. naturales, 

c. sociales e .-.inglés ) de los 3 anos ( primero, segundo y tercero),. ya que 

no existen recu'rsos· ec0n6micos para materiales en esta Supervisión. 

Las cintas pueden ser prestadas a los maestros que lo soliciten debiendo 
llenar un formato donde se senale que video necesita. incluyendo la -
lección y el tema, así como la hora y el día que lo necesita; además -

deberá firmar el compromiso de responsabilidad en el tiempo que lo tenga 
en uso y devolverlo en buenas condiciones, el tiempo que pueden tenerlo 
en su poder son máximo 24 horas. 

Por otra parte nos comentaba el Supervisor que estos videos son solicita
dos én un porcentaje aproximado en relación a las clases de : 
Jlspanol e 30 % ) 

Matemfiti.cas ( 30 % ) 

c;Naturales C 80 % ) 

C.Soclales ( 80 % ) 

Inglés ( 20 .% ) . 
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Estos videos la supervisión las estuvo grabando do los programas de tele
secundaria diariamente de acuerdo al horario de proyección, el encarga
do de manejar este material es ol profesor Rubén Penilla Flores. 

Existe una relación del material para facilitar al maestro que encuen
tre rápidamente las lecciones, sin embargo todos los temas que tratan -
son los Programas de Telesecundaria. 

No existe ningún convenio con las telesecundarias para adquirir estas -
lecciones, pues como se mencionó anteriormente, solo han costado los ca
ssettes que han sido donados por las escuelas secundarias que forman par
te de la supervisión., por lo que tampoco se cobra absolutamente nada por 
el prestamo de dichos videos. Ya por su cuenta son las televisiones y -

las videocassetteras en cada oscuela, ya que es la encargada de su adquisi

ción. 

Los comentarios que se han tenido de los profesores son que les han sido 
de gran utilidad, que les ayudan para poder preparar sus clases, pero -
que si es necesario verlos primero, luego los proyectan Y asi reafirman 

los conocimientos. 

Finalmente el supervisor comento que esto empezó' a fúnc.ionar en _el ciclo 

escolar 90-91 con gran entusiasmo, pero que ta vez por apa~ia rio. ~e con
cluyó como se hubiera deseado. 



*'' '··H:tl?OTES:tS. 
*'MU;E!lSTRA. 

VARIABLES:. 

CUBST ION AR ;cos •. 

* RESULTADOS: DE 'LA.S''ElNCt.IE!STAS'> 
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... :tNTERPRETAC ION.· o:e:·.' ·Los'''··RESUL.TADOS'""' 



92 

En esto capitulo hablaré de la telev1si6n como material dJdáctico, 
refiriéndome al uso de ésto para mejorar el proceso ensenanza-aprendi
zaj·e y el porqué so debiera de usar como factor importante e indispensa

ble Para dicho proceso. Considero importante saber esto, ya que dentro 

del sistema oduciltlvo que vivimos actualmonto .. se propone que el itlumno 

se convierta en un sujeto que participe en el proceso ensenanza-apren 
dizaje, el cuál necesitorá de materinles didácticos que le sirvan para -
cumplir sus objetivos y puednn llegar a Jos finos ronlos planteados por 

Ja ensenanza, razón por la cual se plantea Ja televisión como material -
didáctico para mejorar el oprondizajo del alumno. 

Anta ésto surgió la Jnquiotud de conocer: ¿ En qué medida se eleva
ría el nivel de aprovechamiento dol alwnno de Educación Media Básica, -
mediante la utilización de la televisión como recurso en el proceso de -
cnsenanza-aprondizaje en el Sistema Educativo de Secundarias Generales ? 

Hace aproximadamente 4 anos, se instalaron en Ja escuela donde pres
to mis servicios como docente 2 salas de ~udiovJsual - que contienen -
cada aula, salón de clases normal, un televisor y una video - Y se grab2 

ron previamente las lecciones de tclesccundaria, una voz que éstas estu
vieron se nos invitó a los maestros por parte de la Supervisión Escolar -

a pedir las lecciones que nos fuerun út1 les para ro forzar nuestras cla
ses, pero ... ¿ quó pasó? ... parece que n nadJo lo interesó y asf quedo 
en el olvido. Retomando lo anter1or y pensando lJ manera muy personal en 
que ésto no se puede desaprovechar, se me ocurrió investigar el porqué -
no interesó y a su vez qué tanto nos puodc ayudar ésto a preparar más a 
los alumnos, tratando de no depender únicamente de un docente al frente 
o bien de un libro, un lápiz Y un cuaderno. Cabe aclarar que las leccio
nes no fueron utilizadas como sustituto del maestro, sino que solo me -
sirvieron como material didáctico para reforzar el aprendizaje del alum
no. V para !lavar n cnbo esta invcstfgnción de cnmpo, se formuló primern
mente una hipótesis que me guío hacia los objetivos de este estudio. 
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" A la implementación de la ensenanza televisada en tercer 

qrado de Educación Media Básica y la'conducción del proce-

- -- ----
de los conociñliCntOs Y. por, cOnS0cuericia «ie1." niV61 de apro-

vechamieríto de los alumnos 11 

Para comprobar la hipótesis anterior, se recurrió a emplear el mé
todo comparativo-descriptivo donde so uti 1 izó In observación y la encuo

ta, técnica que consiste en recopilar información sobre una parte de la 
población denominada muestra. Los instrumentos que se emplearon para -
levantar la encuesta fueron el cuestionario y la cédula de entrevista, 

los cuales estuvieron basados en una mctodologia sustentada en: el cuerpo 
de la teor1a, el marco conceptual en que se apoya ésto estudio, la hipó

tesis que so pretende probar y en los objetivos de esta investigación. 
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La pregunta es ¿ a quiénes y a cuántas personas se les aplicó el cues
tionarlo ? 

Como primera parte se realizó un cuestionario a todos los profesores 
que conforman e.l turno matutino de la Escuela Secundar.la Oficial --

No. 425 11 Lic. Jesuús Reyes Heroles " do Educación Med.ia Básica, ubicada 

en Bosques de Blrmania sin número. Col. Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl, 
M6x. pertonociente a la Zona F.scolnr número 09 de [•:ducación Básica y do -

los cuales a continuación so presenta una lista do sus nombres y de la 

materia que imparten: 

l. Jase Luis López Gonzáles. 

2. Rosa Maria Vázquez Sánchez. 
3. Maura Belén Hernández Alvarado. 
4. Jesús V. Reyes Alanis. 
5. Lorena Bonilla Pércz. 
6. Ma. Antonia Sánchez Sánchez. 
'l. Gloria G. Volhzquez llsquivol. 
8. Maura Aurora Márquez G. 

9. Alicia Jasso Flores. 

10. Marisela de la Paz Chavero. 
11. Mario Mirolcs Ramirez. 
12. Maria S. Rodriquez Chávez. 
13. Rita Banuelos Carrillo. 
14. Miguel Angel I~ópez González. 

15. Enr!quo Pina Vllchls. 

16. Ma. del Refugio Acosta Mora. 
17. Beatriz Matinez Carreta. 

Matemáticas. 
Fislca. 
Matemáticas. 
Matemáticas. 
e.Sociales y Civismo. 
Espanol. 
Biologia. 
Historia y Civismo. 
Tnglós. 
Espaftol. 
C.Naturalos e Introduce. 
C. Naturales .. 

Biologia. 
Matcmóticas. 
e.Naturales. 
pivlsmo. 
inglés. 

* No se tomaron en cuenta a los maestros de talleres y cocurriculares, 
pues no hay lecciones tclevisndas para estos materiales. 
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Por otra parte se aplicó un cuesti.onario a dos grupos de 40 alumnos -

cada uno ( selecclonados aleatoriamente) correspondiente al tercer grado 

del turno matutino de la misma escuela, do los cuales a continuación -

se presento una lista. 

l. Acosta Campos Paola Lizzette. 
2. Aguilar Jiménez Maria Guadalupe. 

3. Alcacer Guzmán Ornar. 
4. Arista Kee Jorge Gabriel. 

5. Arzaluz Escamilla Ma. del Socorro. 
6. Assem Ram1rez Luis Roy. 
7. Avales Carvajal Patricia Guadalupe. 
B. Avila Alcantará Diana Rosa. 
9. Carapia Guevara Alejandra. 

10. Castillo Bravo Mirna. 

11. Chaverri Davis Adolfo. 
12. Chávez Quiroz Brika Esmeralda. 
13. Córdoba Reyes Miguel Angel. 

14. Curiel llcrnández Rodrigo Detter. 
15. Escobar Almaraz Gabriela. 

16. Franco Benitez Cynthia Varanzth. 
l'l. Garcia Rojas Carlos Alberto. 

18. Gómez Garcia Karla Mishel. 
19. Hornández Arellano Voktli Emmanuol. 
20. Hornández López Verónica. 

21. Hernández Rojas Yesica. Yazmin. 
22. Herrera Zenteno Edgar. 

23. Hui trón Ronqu! llo JI! Ida Vasmln. 
24. Jimenóz Nava Nancy Teresa. 

25. Lara Herrera Flor Lizbeth. 



, 
26. L6pez Sénchez Sonia. 
27. Macay Rodriguoz Luis Ricardo. 

26. Martinez Almnguoz Nancy. 
29. Mata Gutl6rrcz Hector. 

30. Mojia Olvera Eradi. 
31. Mendez Gonzálcs Rosnura. 

32. Munoz Urblna Luis Alberto. 
33. Ortiz Rojas Jocl. 

34. Paz Alarcón Julio Cesar. 
35. Robles Palafox Carlos. 

36. Ur!be Flores Victor Ornar. 
3'1. Vargas Quiroz Samira Jael. 

38. Vázquez Dasasve Edgar Iván. 

39. Vázquez Godoy Josó Guadalupe. 

40. Zamudio Mcrlin Pilar Gabrlela. 

;''ºrERCERO'{CUATRo·;:¡ 

l. Abrego Villicana Denys Lorcna. 
2. Aguilar Jaram!llo Jenny Remedios. 

3. Aldana Martincz Veny Jacqueline. 

4. Becerril Guerrero Karla. 
5. Calva liárccenas verana. 

6. Castaneda RamJrex Llliana. 

~1. Castro Castancda Brcnda Mariana. 
8. Cervantes Mnrttnez gmmanuol. 

9. Chávez narrias Carlos Iván. 
10. Chávez Morales Ivonne del Carmen. 

11. Cruz Moreno Ernestina Fátima. 

12. Dévila Garcia Yarelli. 

·13. De la Fuente Mirabette Daphne Tay. 

14. Espinosa zuniga Olga Beatriz. 
15. Flores Cnstl l lo Erickn. 
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16. Gallardo Cruz José Alberto. 
17. Gomas Ramirez Luls Fernando. 
18. Garcia Larios verónica. 
19. Gorcia Rojas Alejandro. 
20. Garduno Maciol Israel. 
21. Guerroro Alcibnr Adrián. 

22. Jaimes Herrora Brenda Berenice. 
23. Jardón Veloz Ann Lnura. 

24. Martinez Andrade Dalia. 
25. Miranda Richards Ana Laura. 
26. Monroy Juárez Mariela. 
27. Moreno Munoz Fabiola. 
26. Mosqueira Caldeirón Erick. 
29. Ovledo Arteaga F.dith. 
30. Peróz Robles Liliana. 
31. Peréz Velasco Uriel. 
32. Rangel !barra Esteban Eloy. 
33. Rojas Masso José Adrián. 
34. Roldán Sánchez Liliana. 
35. Ru1z l.iceaga Axel Israel. 
36. Salgado Galindo Francisco Javier. 

37. Sánchez Ramirez Mauricio. 
38. Silva Gallagn Michel Susnna. 

39. 'l'orrcs Castillo Hector. 

40. Vargas Chávoz Jaime. 

Las VARlABl..ES INDEPENDll!NTl!S fuer6n: 
" La Ensenanzn 'l'elevisada 11 y " El Profesor " 

Las VARlAlll..ES DKPENDll!N't~ fuer6n: 
" Elevar el grado de compensión y asimilación del conocimiento " 

" Blovar el nivel do aprovechamiento de los alumnos 11 
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l~a lógicu básica de esto diseno experimental fue comenzar con dos gru

pos que son esencla!monto iguales, se les administró el tratamiento ex

perimental a uno y a otro no y se observaron los cambios de las varia
bles dependientes, complementando la información proporcionada por Jos 
maestros, que sirvió de parámetro. 

A continuación so presentan los cuestionarios que se les aplicó tanto 
a los maestros como a los alumnos. 



CUESTIONARIO PARA PROFESORES 

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No.425 

NOMDRE DEL PROFESOR (A) 
MAT!lRIA QUE IMPARTE 

. . . - -
"LIC.JESUS :REYES HEROLES" 
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\ 
INSTRUCCIONES: El presente cuestionario fue elaborado con el fin de re-
cabar datos sobre el uso de la televisión como material didáctico de.

aprendizaje en el alumno de tercer ano de secundaria. Es por ello. que 
se le agradecerá contestar lns siguientes preguntas marcando con una -

cruz (X) aquellas respuestas que se consideren adecuadas. 

l. ¿ Cómo define usteda a los materiales didácticos 7 
a) como aquel recurso que facilita la labor del profesor y del alumno -

durante el proceso ensenanza-aprendizaje 

b) Son todos los medios materiales que se utili?.an para hacer las tareas( J 
e) Son los materiales que se utilizan para hacer las tareas-·.( 
d) No tiene ideas exacatas de lo que son ( 

e) Ninguna de las anteriores, Especifique cuál t?S ------------

2. ne estos mnterinles ¿ Cuáles utiliza para su clase ? 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

3. 

4. 

el lápiz ( f) pizarrón ( 

el libro ( g) f llminns ( ) 

ho~as blnncas ( h) diapositivas ( 

revistas ( i) lecciones televisadas l_. 
rotafolio j) otras.Especifique 

¿ Toma en cuenta 61 m·aterial didáctico durante la planificación sis-

temática de la ensenanza ? 

a) si ( b) ,no ( e) a veces ( 

¿ Considera uSted la televisión y las lecciones televisadas como ma-

terial didáctico ? 

a¡ si r , b\ no ( 
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5. ¿ Ha utllizado alguna vez la televisión como material didáctico para 
su clnse ?· a)si ) b) no C C) il VOCOS ( 

6. Considera que-la televisión como material didActico: 
a) facilita el aprendizaje y lo f.ijan permanentemente ( 

b) concretan e ilustran lo quo se esta exponiendo verbalmente 
e) facilitan la percepción y la comprensión de Los hechos y los concep-

tos ( 
d) Jlenan un hueco vacio que queda en la clase 

e) estimulan el mayor interés y aumentan la atención de los alumnos( 
f) desarrollan la capacidad de observación ( 

7. ¿Sabe que en la Supervisión y en la Dirección esc~lar:exist0n 18s 
lecciones pregrabadas do las materias 7 

a) si b) no ( 

8. ¿Sabe ustod que la Supervisión y la Dirección f~~il .. itan-este material 

que usted nccosi ta para exponer las· cont~~ÚÍO~ d~~- s~·-:·m~teria ? 

a) si ( b) no ( 

9. ¿ Ha revisado los contenidos do la 
con el contenido de sus videos ? 

mB"t-eI-iñ_--qu~--i~~~~~:~ ·~~omP~;~nd~10 -
a) si ( ·.bl'.'no (· ,:¡ 

'';, ·, ,- :~(.:,:, -

10. ¿ Considera que los contenidos de la materia que imp~r~~ :.s.~_-_prestan 
para usar las lecciones televisadas ? 

a) si ( b) no C e) en algunos.caso~· ''.'.) 

,::;; >-':.:: 

11. ¿ Considera que las sa1a~ de audiovisual éucnta~·:_~~~~---\as condiciones 

nor:osnrlns ? a) si C b) no C ci~6·'.'r~lt~ ?_· -----

12. ¿ lJstod ut.11 iim In 
a) siempre :C 
d) nunca ( l_ 

," ___ _ 

tolnvlsl6n y lns 1.<;cclOnos-~;: ;~--
~t ~- v~_ces e ~) r'~~~i,ar~~nte. _( 

13. ¿ Ve- -previamerite las lecciones ? 

O) si'ompro ( 
d)nunca ( J 

b) ,n voces e e) rcqulnrmonte e 

d) 
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14. ¿ Prepara con anterioridad un guión para sus videos ? 

a) si e b) no e C) a veces ( 

'_i_ _:, .• 

15. ¿ Las leccioneS t-eleVisadas son.- adecurida'.s al asunt~) de. clase ? 

aJ si C _ J -- _bl, iio- C · J> c),_a. veces( 

: :_~- ·. - ·. -. ,: ··•" ;, " 

16. ¿ sabe cómo utili~,;[. __ 1·~~ leccilories y 16;:; :vléleos '1 nJ si( J bJ no e 

17. Si no JO sa~e, 0 ·¿, a~q~~--s~:deb-~ que ·10 ·J~s,Coliozca? 
a) a que no -le-han· infDrm~'do .) 
b) no ha tdo·a informarse 

e) no le interesa ( 
d) otra causa.Especifique 

18. ¿ Le gustarla utilizar las lecciones y los videos siempre que lo -
requieran los contenidos de su materia ? 

a) si e bl no e C) a veces ( 

19. Ante los videos~ sus alumnos se muestran: 
a) pasivos e d) activos -C ) 

b) inquietos e) fatigados 
c) interesados 

20. ¿Considera que las lecciones televisadas elevan el nivel de aprove-
chamiento del alumno: a) s1 b) no e 

21. Las lecciones televisadas: 
a) facilitan la Interrelación docente-alumno-conocimiento 

b) son mera fuente de trnnsmisión de información e 
c) proporcionan una rotroalimentación entre profesor y alumno 
d) facilitan la atención del alumno( 
e) es un mecanismo de ensenanza 
f) nulifican la creatividad e 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 



NOMBRE DEL AWMNO: 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

ESCUELA SECUNDARIA No. 425 
"LIC.JESUS REYES llEROLES" 

GRAOO:~~~~~~-G.RUPO:~~~~~~TURNO:~~~~~~~ 

SEXO: 
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INSTRUCCIONES: El presente cuestionario fue elaborado con !l fin de reca
bar datos sobre el uso de la televisión como material didá.tico de apren
dizaje en ol alumno de tercer grado do secundaria en la ma;eria de -
e.Sociales. Es por ello, que se te agradeceré contestar la siguientes pre
guntas marca~do con una cruz (X) aquellas respuestas que s consideren 
adecuadas. 

l. ¿ Qué son para ti los materiales didácticos ? 
a) Son los que usas para ilustrar algo ( 

b) Son los que usas para hacer las tareas ( 
e) Son los recursos que facilitan la labor del profesor y e los alumnos 

durante el proceso ensenanza-aprendizaje e 
d) Son los recursos que utilizas para complementar Ja clas expuesta por 

el maestro 

e) Ninguna do las anteriores: Especifique ~~~~~~~ 

2. ¿ Qué mnteriales didácticos 

a) lápiz e 
b) libros e 
c) hojas blancas 
d) revista e 
e) rotafolio e 
fJ pizarrón e 

3. ¿ I.,as lecciOnes televisadas 
ticos en tus clases do C. 

a) siempre e ) b) a veces e 

utilizaste en tus clases de .Sociales ? 

q) L1iminas e 
h) diapositivas e 
i) leccJones televisadas 
j) filminas e 
k) estoreotipicón e 
l) otros.Especifica 

fueron utilizadas 
Sociales ? 

como matejales didác

d) requ.¡ armen te ( ) c) nunca e 
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~. ¿ Los conlonldos do 
partidas ? 

los vidoos contlnnon lo mismo que las e.lasos lm-

a) si b) no )c) a veces ( d) regularmente ( 

e) no lo se ( 

5. ¿·En qué condiciones se encontró la sala"d~. ~i.idiovisUB-i .en que se pro-

yoctOron_los videos? 

a) se ve y se oye bien ( b) no sB' V':'.:' ~e~?·- s~ .. ~o~~ :b.f~n. 
e) so vo poro no se oye bien ) d. nó.se ·Ve ni se. Oye· bi.en 

~~-:-o. 

6. ¿ Consideras que el maestro(a) .-pr·e-p'a.i:-6~'.'SúSc;-·g-u·ronéS ·dC; t~;bEdO- antes de 
proyectar los videos ? .,··-~·-·- ~;,.-\ :·~;j:~~· ;-~'- ;'.;,-, _,~, · 

a) si b) no e)· a veces.e:.::\>.: r_~d)';·ri:~-;~~:-PC~·~:~t~-:J ). 
e) no lo sé (' ~::~:.z· 

;·:.\·· - -/~-:< 

7. Generalmente, ¿ Cómo "fue_ tu lli;fitud ante los 
,-- ··<' 

videos ? 
a) pasivos ( 

e) fatigados 

b) lniü'i~tos ( ' ) • c) 

_•F fl ~otras~_''--------'. ·< :'.. ,_ " . -· - ,• - .. ·_ .' . --. 
8. ¿ ConsiderBs '.~~e ,¡·~·~: f~·~~-i~~neS·~.· ~~:/~~¡,~·~'.~~:~ ,·t~ .oyuda-I-ori ·a elevar tu -

nivel de apr.o~~~h~--~~erjt~.-·;f.:,~.-:_·.,..'.;;·}_:: ·.~·>." ,--.·· 
11) si ( b) h~ e: j;:;c;r~~ ~ec;.;,; ( 

~--_;::~-;: . .; _,:_·~:,.- ·=-=~.;;.;~--.;-:,::;-.-f-~.;,:-: -- -

9. ¿ Cuál fue ·1~'.:::1.~ti~~d ;~d~' tV:~~~-~ti-~f.'.(~) ante las Clases con lecciones 
t~liJvlsad~~ .. i.?;._-.~- ~" 

a) no estaba. presente ( · ··-) 

b) fue pasiva' C- ·) 

c) no se most-._:.~b~·: int~resada 
d) le era indiferente 

e) Otra.Especifique~-----

10. Realmente las lecciones televisadas fueron utilizadas como 

a) sustituto del maestro ( 
b) complemento de la clase 

c) 1 o desconozco ( 
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11. Las clases con las lecciones televisadas: 
a) facilitaron tu aprendizaje y lo fijaron permanentemente si e no 
b) ilustraron lo que estaba exponiendo el profesor verbalmente si no 
e) facilitaron la percepción y la comprensión de los hechos y 

conceptos •....•.. si ( no e 
d) solo llenaron ol hueco vacfo que quedaba en una clase si e ) no 

e) estimularon el interós y aumentaron tu atención si ( ) no ( 

f) desarrollaron tu capacidad de observación si ) no e 
9) te acercaron a la realidad si ( ) no C 

hl te motivaron en clase si ( ) no ( ) 

i) te ayudaron a comprender los temas y conceptos si no 
j) te dieron una impresión viva y sugestiva si e no o 
k) no te sirvieron de nada si no ( ) 

1) no lo se porque nunca nos las proyectaron --- " 

GRACIAS POR TU COLABORACION. 
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De los ClJESTIONARIÓS'PARJ\'''MAl!ST!IOS:rse obtuvieron los siguientes datos: 

N.P. Mil TER JA QUE IMPARTE 
l. Ml\TEMATICAS 

2. FISICA 

J. Ml\TEMllTICAS 

4. MllTEMA TI CAS 

5. C.SOCIALllS,HISTORIA,ClVISMO. 

6. BSPAl'IOL 

'I. D!OLOGIA 

8. HISTORIA, CIVISMO 

9. INGLES 

10. ESPAl'IOL 

11. e.NATURALES 

12. C. NATURALES 

13. BIOLOGIA,INTROD.A 

14. Ml\TEMATICAS 

15. C. NATURALES 

16. CIVISMO 

l'I. INGLES. 

~· ·:· .. _--;._·. '·< .. 
De 1? maestros que dan cláse ·en el t~·~n~'.:~at~~j-~~ - excl\iyendo a los de 

talleres, Ed. Física y Educ., lirtistfc~ .:.,: 12' ,~;,n ~uje~es y 5 son hombres. 

Es decir: 

• 
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SEXO NUMERO, PORCENTAJE 

,PO B 

1 

'. ::,~:.y., ·. '( __ 
.·7o.5;% 

·.·.· .. ·¡ ; .. -'- ·· .. '.· 

~· ' . : ··: 

'29;5 % 

MUJERES llOMBRES 

100 % 

90 % 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

•, H:f'O'i•M''llT'R'''E'''s·t:::;,;;;::;;····~ 
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llo tos cUllS'flONARIOS',PliRA-' MAKS'rROS)sc obtuvieron los siguientes datos: 

No. PimCJUNTll 1 PHF.GLINTll 2 P.J I'. 4 P.5 P.6 PREGUNTA '/ 

~ D e ll I~ 111 B e 11 !': '" G 11 l J 111 [J ": 11 B 11 ll 11 B e llll ( D !'; '" 
l • • • • • • • • • • • 
2 • • • • • • • • • • • • • 
3 • • • o • • • • • • • • 
4 • • • • ' . • • • • 
5 • • • • • • ' • • • • 
6 • • • • • • • • • • • • 
7 • • • • • • o • • • • 
B • • • • • • • • • • • • 
9 • • • • • • • • • • • • • • • • • 

10 • • • • • • • • • • . - - - - - -
11 • • • • • • • • • • • • 
12 • • • • • • • • • • • • 
13 • • • • • • o • • • • • 
14 • • • • • ' • • • • 
15 • • • • • • • • • • • • • • 
16 • • • • • • • • • • • 
¡•¡ • ' • • • • • • • • • 



108 

P.U P9 •.10 \'.11 Pl2 P. t:I P.14 P.15 P.16 PJ7 P. IB P. 19 

f\ ll f\ 11 " ll f\ ' ' JIJ f\ 11lr) 1) A " ( 1 IC 1\ Be f\ n f\ 1 1 ( 1 I lt' 

l • • • • • • • • • • -- - - • 
7. • • • • • • • • • • • • 
:i • • • • • . -- - -- -- • --- - - - -
•I • • • • • • • • • • • • 
5 • • • t • • • • • • ---- • 
6 • • • • • • • • • • - -- - • 
'/ • • • o • • • • • • --- - • 
n • • • • • • • • • • -- - - ' 
9 • • • o • • • - -- • • - - -- • 

10 • • • • • • • • • • • • 
11 • • • • • • • • • - -- - • 
12 • • • • • • • • • • -- - - • 
1:1 • • • • • • • • • • • ' 
I~ • • • • - - . - - - - • • • • ' 
lb • • • • • • • • •• • - --- • 

• • • • • • • • • --- - • 16 • 
!'/ • • • • • • • • • - --- • 
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l'Rtm::>.o p7.1 l'.7.:1 

11 ll e u 1~ 11lJ11 11 e I &' F G 

1 - - - - - • • 
2 • • •• • 
3 • • • 
11 • • • 
5 • • • • 
b • • • 
·¡ • • • 
0 • • • 
9 • e • ••• -

10 • o - - -- -- -
11 • • • •• 
17 • • • 
¡;¡ • o • 
111 • • • • 
l!> • • • 
16 - - - - -. • 
l'I • • • 
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Quedando as1 

¿ Cómo define usted a los materiales didbcticos ? 
a. como aquel recurso que facilita La labor del profesor y del alumno 

durante el proceso ensenanza-aprendizajc. 

b. como todos los medios que sirven para ilustrar algo. 

c. como los materiales que se utilizan para hacer tareas. 

d. no tiene idea exacta do lo que son. 

e. ninguna de las anteriores. 

a. l'/ 100 % 

b. o o % 

c. o o % 

d. o o % 

o. o o % 

PREGUNTA; 20' ·· 

De estos materiales¿ cuúlcs utiliza para sus clases? 

a. lbpiz 

f. pizarrón 

j. otras. 

b. libro c. hojas blancas 

g.lbmlnas h. diapositivas 

a. 13 76.4 % b. 

c. 10 56.8 % d. 

c. 2 11. 7 % f. 

g. 12 70.5 % h. 

i. 7 41.2 % j. 

PiU!Gl'UNT!lil 31 

d. revistas e. rotafol io. 

i.lecciones televisadas 

1'/ 100 % 

B 47.0 % 

17 100.0% 

l 5.B % 

4 23.5 % 

¿ ·roma en cuenta el_; fnaterial didáctico durante la planificación siste
mática de la enseftanza ? 

a. si 

b. no 

c. a veces. 
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a. 10 56.6% 

tí. ,'O 0% ,' 
.; 

c. ·¡ 41.2 %' 

' 

i•Rl!:GUNTJ\':'4;.; 

¿ Considera usted a Ja t~J0vÍfú6"~ y Jas ·-lecciones de telesecundaria como 

material dldéctico 

a.si 

b.no 

' ' 
¿ Hn utilizado alquna vez ')a t6IeVisi6n' Co.mo· material didáctico ? 

a. si 

b.no 

PREGlJNTA':::6ii ,. ·, 

¿ considera que 18 tel_Ovis.-~-6Íl?~.ª~·r·~~e.d~ 
con las lecciones de telesecund.arias

1 
?-· 

a. sl 

b.no 

c. a veces 

a. .11 ·. 64.7'.% 

b. o o % 

c. 6 35. 3 % 

didéctico junto 
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Consideras que ln televisión como material didáctico: 
a. facilita el aprendizaje y lo fijan permanentemente. 
b. concretan e ilustran lo que se ostó exponiendo verbalmente. 
c. facilitan la comprensión y percepción do los hechos y conceptos. 
d. llenan un hueco vacio que queda on la clase. 
e. estimulan el into~6s y aumentan la atención del alumno. 

f. se desarrollan en la capacidad de observación. 

"· 1 5.6 % 

b. 12 70.5 % 

c. 8 47.0 % * 1 abstenCión 

d. 1 5.6 % 

e. 4 23.6 % 

f. 2 11. 8 % 

PRBGUNTll'Í B~i 
¿ Sabe usted que la Supervisión Y. ~a ~irecció~.cuentan con las lecciones 

pregrabadas de las materias ?· · 

a. si ··-

b. no 

PREGUNT/\:,9~: 

¿Sabe usted que la Supervisión y iá· Dlrección'f~cilitan este material -
que uste.d necesita para exponer los· contenidos de su materia ? 

a. si 

b. no 

n. 15 66.2 % 

b. 2 11.6 % 
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¿ Ha revisado los contenidos de la materia quo impa~te comparándolo con 
el contenido de sus videos'?· 

a. si 

b. no 

l :¡ 
1 

a. 13 76~4. % 

h. 4 23.6:% 

i'R!fGUNT/\'":U';·; 
¿ Considera que los contcnidoÉf~ '~io ."1·a· ~~t~ria que imparte se prestan para 

ver y usar las lecciones t01Cvi~~daS .:7 

a. si 

b. no 
c. algunas veces. . .· . a •.. 11 64.7 % 

·¡,_· o o % 

c. li 35.3 % 

PREGUNTJ>i·;::12·:::;•¡¡ 

¿ Considera que las salas de audiovisual cuentan con las condiciones -
necesarias ? 

a. si 

b. no 

a. 6 35.3 % 
* 1 abstención. 

b. 10 58.'I % 

l'REGUNTli'i'·1'3~i 

¿ Usted utiliza la televisión y las lecciones ? 

a. siempre 

b. a vacos 
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c. regularmente. 
d. nunca 

a. l. 5.8 % 

b. B 4?.0 % 

c. 4 23.6 %' 

d. ·•· 4 23;6·% 

PRRGUNTA'ii'¡'4:;; 

¿ Ve previamente las lecc:lone~ ?. . 
a. siempre 

b. a veces 

c. regularmente 

d. nunca 
a. 3 l?.6 % 

b. B 4?.0 % 

c. 4 23.6 % 

d:. o o % 

PRRGUNTA·<15·~¡ 

¿ Propnr11 con nnLorioridnd _un gul<m· dldflctlco pnrn vor suK vtdoos ? 

a. si 
b. no 

c. n veces 

a. r. 6 .. ~503 % 

b. 3 1 • 17;6 % * 2 abstenciones. 

c. 6 35.3 % 



l'Rl!GUNTA':::i 6; ;.::; 

¿ Las lecciones televisadas son adecuadas al asunto de clase ? 

o. si 
b. ro 
c. a veces 

a. .10 56.7 % 

b. ·l 5.6 % 

c. : 5 29.4 % 

l'Rl!GUNT/i>i:'f7!! 

¿ Sabe como utiliZar las loccion.es y los videos ? 

a. si 

b. no 

1 :: 1 

13 76.4.% 

4 23;6 % 

Si no lo sabe ¿ a qué· se-debe -que'.loc descom~zcn ? 

a. a que no le han informado. 

b. no ha ido a i nformarsc. 

c. no la interesa. 

d. otra causa, especifique. 

n. 
. o o % 

b. 5 29.4 % 

c. o o % 

d. o o % 

115 
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l'Rl!GUNTA''<19(ii 

¿ [,o qustaria utilizar las Lecciones y los videos siempre que lo requieran 
los contenidos ·de su materia ? 

a. si 

b. no 

c. a vacos 
a.- 16. 94. t' ".\I 

.. .· 
b. o o % * 1 abstención 

c. o o % 

J'Rl!GUNT/i i; :to¡•¡ 
Anto los videos, sus alumnos se muestran: 
a.pasivos b.inqllietos e.interesados d.activos e.fatigados 

a. 5.U % 

b. 5.0 't 

c. 12 '10. 5 % * 1 abstención 

d. o o % 

c. 2 11. '/% 

l'IU!GUNTA. 21. 

¿ Considera que las lecciones televisadas elevan el nivel de aprovecha

midnto del alumno ? 

a. si 

b. no 
a. 15 88.2 % 

b. 2 11. ., % 

PRl!GUNTA"22 .. > 
Las Lecciones tolevisndos: 
o. fuclllt.nn In roluclón dmmnt.o-n-lumnu.:r:onocimlonto. 



b. son mern fuente de lnformación. 

c. proporcionrm una rctroal imontación entre profesor y alumno. 

d. facllitRn la atención del alumno. 
o. es un mecanismo de ensenanza 
f. nullflca Ja creatividad. 

g. otros. 

n. 8 
. .... 

b. ·o. 

c. 8 

" .. 3 < 

e. 4 

f. 

g. o 

47.0 .%' 
. 

ci %' 

47.0 %· 

17.6 % * l abstención 

23.5 % 

5.8 % 

o % 
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Podemos decir que de los 17 mncstros que pnrticiparon contestando 
el cuestionario, en un total del 100 % estuvieron de acuerdo on que los 
materiales didácticos son los recursos que facilitan la labor del pro
fesor y del alumno durante el proceso enscnanza-aprendlzaje,. sin embargo, 
los materinles más usados por ellos fueron los llamados " materiales tra
dicionales", pues entre los que mfls utiliznn encontramos el ll1piz, el -

libro, hojas blancas, cuaderno, pizarrón, láminas y en un porcentaje me

nor encontramos el rotafolio que solo lo usan el 11.7 % de los maestros. 
las diapositivas que son utilizadas por el 5.8 % y las lecciones televi

sadas emplcadns por el 41.2 % do los maestros, sin embargo, entre otros 

materiales que dijieron utilizar nombraron: cuadernos de ejercicios, -
videos, modelos, recortes, cintas mótricas, modelos fisicos, modelos hu

manos, franclógrnfos, trabajos, prácticas de laboratorio y juegos didác

ticos. Sin embargo solo un 5.8 % de los maestros toman en cuenta el ma
terial didáctico durante la planificación sistemática de la cnsenanza 

y el otro 42 % solo a vecos lo hace. 
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El 94.2 % considera la televisión y las lecciones como material di
dáctico pero solo un 88.2 % las ha utilizado en su clase. 

El 70.5 % Juzga que la televisión usada como material didáctico con

creta e ilustra lo que facilita la percepción y comprensióO dB·los hechOs 

y conceptos y solo el 23. 6 't p.iensn que sirve para estimula~ e.1 . .inte~és. 
y aumentar la atención del alumno, un 11. 6 % consJdera que -la"- tolev.1si6ri 

desarrolla la cRpacidad de observación. 

El 92.2 % de los maestros sabe que en la Supervisión y en la Direc
ción cuentan con las lecciones pregrabadas do las materias y que las -

facilitan para exponer el contenido de sus materias~ pero solo un 76.4 % 

ha revisado Jos contenidos de la materia que imparte comparando con el -

contenido de los videos. 

En cuanto a las salas de audiovisual, un 58.7 % de los maestros -

consldernn que no cuentan con las condiciones nocosarias ya que falta -
principalmente el sonido, el cual hace perder interés por los videos, -

además estiman que es necesario actualizar los videos, arreglar las cor

tinas para que se obscuresca totalmente la sala y un mojar control de los 

videos. 

Las lecciones son utilizadas siempre por un 5.U % de los maestros, 
el 47.0 % a veces la utilizan, el 23.6 % regularmente y el 23.6 % nunca 
las ha utilizado; pude percatarme de que no ven Jas lecciones previamente 
ya que el 47.0% dijo que a veces, el 23.6 % regularmente, el 17.6 % siempre 

aunque la realidad es que solo oJ. 76.4 % utiliza las lecciones. 

Sin embargo el 94.1 % contestó que lo gustarla utilizar las leccio

nes y los videos cuando Jos requieran los contenidos de sus materias. 
Los profesores que Jas han utilizado pueden decir que los alumnos se -

muest~an interesados ante los videos, pero que si os necesario ver lo -

del sonido y que el maestro vaya guiando al alumno. 

En un 88.2 % de maestros juzgan que las lecclones elevan el nivel de 

nprovochnmionto del nJumno y un 11. 'f % considorn que no. 
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Por otra parte, un 47.0 % plensn que las lecciones televisadas faci
litan la interrelación docente-alumno-conocimiento.Otro 47.0 % opinan que -
proporcionBn una retroalimentación entre profesores y alwnnos, un 23.5 % 

lo considera un mecanismo de ensenanza y un 17.6 % estima que solo sirve -

para facilitar la atención del alumno. 
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lle los CUESTIONARIOS DE \,OS ALUMNOS/ so obtouvioron Jos sigulontos datos: 

TERCERO UNO 

1\1.UMNO s1·:xo . l•:llAD l\LUMNO s1°:xo EDl\ll 

1 M 14 21 M 14 

:/. M 1·1 7.7. 11 1~ 

:i 11 1 ~) 7.3 M 14 

4 11 14 7.4 M l.~ 

<> M 15 7.5 M 1~ 

ú 11 14 26 M 14 

'/ M 14 2'/ 11 14 

B M 14 213 M 14 

<J M 14 7.9 11 I~ 

10 M 14 30 M 14 

11 11 14 31 M 14 

17. M 14 :1;> 11 1 !> 

1:1 11 14 :1:\ 11 14 

14 11 1 ~) :1-i 11 14 

1 ~ M 14 3~ 11 15 

16 M 14 36 11 M 

1'/ 11 14 3'/ M 14 

10 M 1~ 3B 11 I~ 

l'l 11 15 39 11 14 

7.0 M 14 40 M 1!> 
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Oe un grupo de 40 alumnos 22 son mujeres y 18 hombres. Donde 10 hombres 

tienen 14 nnos y 8 tionon 15 anos; lils 17 mu.Jeras tienen 14 nnos y 5 -

tienen 15 nnos. Es decir: 

s ll X O 14 Allos 1 ~) ANOS 

11 JB 4!.>.0 % 10 25.0 % B 20.0 % 

M 22 55.0 % 17 42. ~> % 5 l~. b % 

TOT 40 100 <t. 2·1 6'/. ~J 't 13 37 .. 5 % 

POB!,ACION DE 3• 

110Mmms MUJ~:mis 

45 % 5!> % 

JOO 

90 

80 

·10 

60 

~o ... 2.s·/. 

40 

30 

20 

10 

11 M H M 

14 1!.> 
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ALUMNO si;:xo EDAD llLIJMNO SEXO fl!JllD 

l M 14 21 11 15 

2 M ¡4 
22 M 1!) 

3 M i4 ?.3 M 1 ~) 

4 M 14 7.4 M 14 

~J M 14 2'> M 111 

b M 14 26 M 14 

'I M 14 2'1 M 15 

8 11 14 28 " 111 

9 11 14 29 M 14 

JO M 14 30 M JI) 

11 M 111 31 11 14 

12 M 14 37. 11 15 

13 M 1 ~) J3 11 15 

14 M 1'> 34 M 14 

l!> M l ~) 
:~ !> 11 14 

16 11 111 36 " 15 

l'I 11 1•1 3'1 11 111 

líl M 1'> JU M 15 

19 11 111 39 M 15 

20 11 111 40 11 14 
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De un qrupo de 40 alumnos 2~ son mujeres y 15 hombros. Donde 11 hombres 
thmon l!J nnos y 4 tienen 15 anos; las 16 mujeres tienen 14 anos y 9 -

tienen 15 anos. Bs decir: 

SB){O 14 /IROS 15 /IROS 

11 15 37.5 % 11 2·1.5 % 4 JO.O% 

M 25 62.5 % 16 40.0 % 9 7.2.5 % 

To·r 40 100 % 27 6'/, 5 % 13 32.5 % 

POBl.".C!ON.DE 3 •. 4 

H O M B R 

:r 
MU J F. R R S 

37.5 62.5 % 

100 

90 

60 

70 

60 

50 

40 
~c.0·1. 

30 ¡¡7,5·~ 

20 

10 

1~ 
15 
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Do las preguntas de los CUES'rIONARlOS';;l>Aro\'l'ALUl'INOS:; 

l'REGUNTl'i::t) 

¿ Qué son para ti los materlales didácticos 7 

a. son los que sirven para ilustrar algo. 
b. son loS que usas para hacer tareas. 
c. son los recursos que facilitan la labor del profesor y del alumno 

en el proceso ensenanza-oprendizaje. 

d. son los recursos quo util.izas para complementar la e.laso expuesta 

por el maestro. 
e. ninguna de las anteriores. Especifique. 

3 o 1 :i o 4 

a. ltl 45 % 22 b~ % 

b. o o % o o % 

c. 16 45 % 14 35 % 

d. 4 10 % 4 10 % 

e. o o % o o % 

¿Qué materiales didácticos utilizaste en tus clasos_do_C.Sociales? 

a. lflplz. g. láminas 

b. libro h. diapositivas: 

c. hojas blancas l. lecciones televisadas. 

d. revistas J. filminas. 

o. rotafol to k. ost.ereotiptcón. 

f. pizarrón l. otras.Bspccifique 
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a. 40 100 .. 
b. 38 95 % 

c. o o % 

d. o o .. 

c. o o .• 

f. 40 100 % 

g. o o % 

h. o o% 

l. o o % 

j. o o % 

k. o o % 

\. plumas. colores. mapas 

monoqruftas. 

PllKGtJN'rll 3. 
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3 g 4 

40 100 % 

40 100 % 

o o% 

o o % 

o o % 

40 100 % 

o o % 

o o % 

40 100 % 

o o % 

o o %· 

plumas, colores, mapas 

monogroflas. 

¿Los l'~cciones tnlovlsadas- fuoron--utU1zados como mnt.erinlos dldóc

ticos en tus clasos. de e.Sociales ? 

a. siempre 
b. a veces 

c. nunca 
d. regularmente 

3 o 1 3 • 4 

a. o o % o o % 

b. o o % o o .. 
c. 40 100 .. o o % 

d. o o % 40 100 % 
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PRl!GUNTI\' ·4·.' 

¿ Los contenidos do los videos contienen lo mismo que las clases impar

tidas ? 

n. si b. no c. n veces d. rcgu 1 armen te o. '00 lo. se 

3 o 3· 9 4 .. · .. · 

a. o o % 40 100 %. 
. 

.. 
b. o o % o •. o '.\\· . 
c. o o % o . " o %"" •. 
d •. o o % o o %"" : 
e. 40 100 '.\\ o :::o .% 

i'REGUNT/\ 5'. 
¿ En que condiciones so encontró la salo de ·audi~visual en que se pro

yectaron tos videos ? 

a. se vo y se oye bien. 

b. no so ve pero se oye bien. 
c. se vo pero no so oye bien. 

d. se ve pero no se oye bien. 
o. nunca entre. 

3 o 1 - 3 o 4 

a. o o% o ·O % 

b. o o % o o '.\\ 
o. o o % 40 100 % 

d. o o % o o % 

o. 40 100 % o o % 

PREGUNT/\'"f> 

¿ ConsldornN qun ol mnostro(n) propnr6 sus qulonos do t.rnbnjo nntos do -

proyectar los videos ? 

;1. si b. no c. u vooos d. no mo porcnt.o u. no lo so 
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3 • 1 3• 4 

a. o o % 37 92;5 "% 

b. o o "% 

c. o o % 
d. o o % 

o. 40 · 100 % 

PREGUNTA'?/· >:' ¡-'- . _.· · .· 

Genero.Jmente~ ¿cómo fuo ~u actJtu~ Y._ia de_tús:'cio~pan0ros'ant~ los videos 

a. pasivo 
b. Jnquietos 

c. interesados 

"· 
b. 

c. 

d. 

o. 

f. 

PRRGUNTAl"B'· 

¿ Consideras 

d. actlvoS-· 
e. fa-tlqados 

:f. no lo saben 

3• 1 

o o % 

o o % 

o o % 

o o % 

o o % 

40 100 -% 

val de aprovechamiento ? 

2 

a. si b. no c. a veces d.: no lo sé; 

3• .. 4 

5 %-
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3 • l J º 4 

a. o o % 40 100 % 

b. . o o % o o % 

c. o :' o % o o •. 

d. 40 100 % o o % 

~A''9.''';; 

¿ Cuál fue la actitud do tu inrmstro (a) ante Jas clnsos con lecciones -

televisadas. 

n. no estnba presente. 
b. fue pnslva. 

u. se mostraba Interesada. 

d. le ern indiferent.e. 

e. otra. Especificn. 

f. no .lo sabemos. 

3 o 

a. o .·· o 
b. o . o 
c. ·O .. o · .. 

d • ;o : o 
... .. . -- o- .. 

o "· 
f. ·40 100 

.l!fillli.UNTA'• .. 10 

3 • 4 

%' o o % 

% o o % 

% 40 100 % 

% o o % 

% o o % 

% o o % 

Realmente las lecc.lonos televisadas fueron utilizadas <:orno: 
a. sustituto del mnestro 
b. complomonlo do la clnso 
c. lo dosconozco. 
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3 º l 3 • 4 

a. o o % o o % 

b. o o % 40 100 % 

c. 40 100 % o o % 

PREGÚNTJ\',.1 f':, 

J,as clases televisadas: 
a. focl 1 itaron tu uprenizaje y Jo fl.Jilron permanentemente. 

b. ilustraron lo que ostabn exponiendo el profesor verbalmente. 

c. facilitaron la porcepción y ln compronslón de los hcc:hos y los conceptos 

d. sol.o llenaron el hueco vacio quo quedaba en cJasc. 

o. estimularon el inter6s y aumentaron tu atención. 

f. desarrollaron tu capacidad de obsorvaci6n. 
g. te acercaron a ln realidad. 
h. te motivaron on clase. 
l. to ayudaron a comprender mojor temas y conceptos. 
j. te dieron una impresión viva y suqestiva. 

k. no te sirvieron de nada. 
1. no lo so porque nunca nos proyectaron lecciones. 

,•,, 

o. o o % 36' .·:: '< 90 % 

b. o o % ,: 40:' '1'00 % 

c. o o % ,' 39 ; 
9'1.5 

d. o o ,% . ........ o o 

e. o o % 40 100 

r. o o %' 40 100 % 

g. o O' % 35 8'1.5 

% 

% 

% 

~. 
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h. o o % 40 100 % 

l. o o % 40 . 1.00 % . .. 
j. o o % 40 

. 
100 ·%. .·. 

k. o o % o . o % 

l. 40 100 % o . ·-o.% 

Del cuestionario podemos deducir que: 
Hn•él".TE:RCHRO· UNO·· 

.. - ·-. ' 

Los matorlales didácticos Je sirven nl 45 % de.·10~ il~uinno~. solo para ilus-
trar algo, otro 45 % piensan que son los recuisos'.·que fBcilitan la labor 

del profesor y del alumno durante ol p~oceso e~~~ft~~~O'~~P-~~ndiZ~j~ y un 
10 % restante piensa que son los que se ·utilizan -.pnra complementar la -

c:lusc expuesta por el mnostro. 

I~os materiales usados en su clase de C. Sociales fueron el lápiz, el li

bro, el pizarrón, además do su cuaderno, plumas, colores y monogrofins. 

Nun-
ca Jos fueron lclevisudns las locclonos do C.Socinlcs como un material -
didáctico en sus clases por lo que se desconocen los contenidos do los -

videos; las salns do irndiovisual lus conocen porque los hnn bajñdo paril -
proyectar las peliculns de cartelera cuando son premiados por algunas -
cosas realizadas como grupo o blcn porque no haya maestros, el orienta-
dor los ha bajado, por lo que no saben cual seria la actitud del grupo ante 
éstos videos, puos consideran que es muy diferente el ver éste tipo de -
videos a las pollculas quo se les han proyectado. 

Desconocen si lns lecciones televisadas de telesccundaria les habrlon -

ayudado a elovnr su nivel de aprovechamiento, pero les hubiera gustado 
oxpnrimcntnrlo. 
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Los mflteriales didácticos en un 55 % del grupo son para ilustrar algo, 

un 35 % plensa que son los recursos que fucilitHn la labor del profesor 
y del alumna· durante el proceso ensonanza-oprendizaje y un 10 % opina que 

son los que se utilizan para complementar la clase expuesta por el maestro. 

Los materiales didácticos utilizados en las Clases de Ciencias Sociales 
fueron al lgual que en ol otro grupo lápiz, pluma, colores, monograffas, 

pizarrón. .lllminas, pero además uti 1 hmron lns lecciones de tclosecundaria. 

Las lecciones tolevisadas fueron utilizados regularmente como materiales 
didóctlcos en sus clases de C. Sociales, dándose cuenta que los videos 
contionon lo mJsmo quo las clases impartidas, sin ombarqo existió el -
problema de que al entrar a la sala de audiovisual a veces el sonido no 
es muy claro y se pierdo no asl la lmagen que so ve bien y tiene lo ven
taja de que cuando no se porcata do algo se roqrcsa y so vuelvo a ver o 
bien cuando hay que hacer pausa por olgo importante también se puede hacer. 
Además consieran que el maestro también proparó sus guiones de trabajo, 
pues iban en forma coherente. 

l,a actitud del grupo ante los videos fue de intorés hacia lo que se es
taba proyectnndo pues como no se conocln; resultaba at..ractivo u la cla-
se~ mmquo nuncn faltó ol nlumno que so hncin ni chistoso causando dosordon 

Todo el grupo considera quo lns loccionos t.elovisndilS les nyuduron u olo
var el nivel de aprovechamiento pues faci 11 taron su aprendizaje fijl:mdo
lo permanentemente, ilustraron lo que estaba oxponiondo el profesor ver
balmente, focil.itando ln comprensión y percepción de los hechos, estimu
laron su interés y su atención. dc.surrollnndo su cnpncldad de observa-
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clón, acercñndo!os a.la realidad, motivando la clase, ayudándole a com
prender mejor los- ·.te~a~·~· dándoles una 1mprés16n viva y sugestiva. 

Por otra parte> l~ actÍ.·t~d·. d01 maestro ante las clases televisadas fue -

de -inter~s-.PÚ.~~ ... m\¡~~~><:Jé ·10 ~Ue se de61a era la introducción-a lo que· -
se verla· posteriormente. Se considera que las lecciones televisadas fue
ron u-n-- imP-O~tarite ·calilplemento·. de la clase. 
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Por otra parte las calificaciones obtenidas en los dos grupos fueron 
las siguientes: 

TERCl!Ró'i':UNO 

~ ~ ' ;. "' ,· 
NOV A_BR N. L SEP OCT ENE· ,FEB - MAR MAV JUN P. F --- ' l 76 94 9Í 65 -- :.92' 69' 71 71 60 76. 5 ; ,,, -; 

2 a4 72 ·,: '63 4a"'•: •71 64' >60 69.2 
.;·.:.'. 

;·-;;;: ;~9- -'6'9:·,; 62';·-3 93 61 -.54 60 67.5 

;/5 ;.-- -
76 4 100 a7 ·"·· )o< : a4.4 

-- ,,; 

5 45 54 27 60 66 64 60 56.5' 

-;~4 
_._, 

'' 

6 67- a1 ::7a_ ,, -,:_50_- 12:3 
,·.,·_,,_, 

,9'_/ 7 76 65 as·_-,, 76 77.2 
,_ ... , ;.·-

6s 79::- ;. 

.'.74 ,64. a 67 69 '60 52_/ " 2 
.; . 

9 86 81- 81- 68 -- a5 -69 
-'-

67 :;·, ::61-' ._72:- -_-74._4 

" ·í3 -'.8:2: '76' 
-, ; 

10 49 ªº a2 ªº ;76 '75.a 
;y_ -- '4i'' 

- ::.'; ,_. ,, 
11 100 84' 60 ,; 60 ,'35;:: ''57-' 68 65;3 

" 

,' ::::: .. 
,76 78::-: 60-: · ,82~3 12 89 9_7 -.:'; '.16 " 80--

:~·~ •".•: 

~8: 86 -~ª ;.;¿;· 13 85 87 -'75 i,· 7'1. 3 
'º'' ·'· " 

14 a4_ 24_:;{: .9A ~1.;', 66~::: ~-:/f.~~- :ta ;-~~-t 72 80 __ ¿ __ ):ú 
:..·-.t-.'•/;•r• 

"• 

15 88 78' 81 
-- .,. 

'83 --- 61 --- 69 ' 66 ~7a _;60 :-,,76.6 
:, 

~~' '16;< '64'' 68 16 a3 90 " 85 72 75 .7'/. 6 
,, - ' 

17 80 82, 61' 44 .•., 66 44 60· 60 " 60 61.8 

' la 80 82 a3 90 a5 64 60 90 60 77. l 

19 85 8a 72 80 57 64 a1 72 72 74.5 

20 '16 65 ªª 60 77 40 as ªº ªº 72.3 



N.L SEP OCT NOV ENE FBB Ml\R ABR MAV JUN P.F 

21 87 84 

22 84 71 

23 82 80 

24 89 Í14 

25 83 8'/ 

26 63 65 

27 74 81 

28 '/6 60 

29 64 84 

30 84 65 

31 83 83. 

32 80 80 

33 86 - 78 

34 42 50 

35 6'/ 50 

36 79 60 

37 84 90 

38 93 60 57 90 67 67 67 80 60 71.2 

39 76 76 77 '18 50 80 60 70 60 69.2 

40 63 63 60 44 50 60 77 60 60 59.6 
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'mRCERO CUATRO 

N.L Sil!' OCT NOV MAV JIJN P.J•' 

1 73 60 '/B .100 90 90 07.7 

2 '/4 '/3 74 99 98. 9o ·8'/.4 

3 65 67 '/3 9,j .'10. 98 llO.S 

4 '14 68 '/'/ 84 U9 ·91 82.3 
'·e'·.··': .. 

5 '/6 '1'/. 7'/ .... 96 111 100··· 84.0 

6 73. '14 '/'/ 100 :•53. 80 '85.'/ 
1·" ., 7'/ '/'/ '/9 82. 80 ·1·1. 6 

' 8 '14 7'/ 00 98 .91 .... 91 86:2 

9 70 77 90 99 '12 0:1 63: 95 ·95· 03.5 

10 60 '70 . 80 99 '19 .94 8'/ •95 95 04.3 

l1 '14 '/O 80 99 89 89 9!i 65 95• 86.2 

12 65 76 'l'I 99 99 90 89 •ªª' .'95 : •86.4 

13 67· '/'/ 76 06 99 01 82 66'· · ·:a2· .79.5 

14 63 80 '10 99 90 05 ·91 82. 02 : 82.4 

15 '14 '/O ·10 89 62 94 90 02. :.Íl2 . 79.2 

16 80 '17 70 99 91 95 90 !15 94 . 86 •• , 

1 'I 112 00 '/O 99 60 '14 74 90 05 00.2 

16 '10 '/'/ 00 99 66 93 00 95 '14 IJ0.4 

19 '/4 70 7'/ 99 62 95 86 02 95 84.4 

20 77 79 '/O 99 96 98 96 9'/ 82 '17. 6 



N.L SEi' OCT NOV 1'.NE Fl'.B Ml\R ABR MAY JUN P.~· 

21 10 69 10 .100 :?.O 05 85 85 foo ·16.0 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

30 

39 

40 

77 

fJO 

65 

60 

63 

6'/ 

69 

'/O 

'/9 

'/O 

90 

'/'/ 

90 

'/'/ 

99 

'17 

60 

65 

64 

66 80 99 

83 ·no 99 

·11 .?o· 99 

64 92 

'11 8'/ 

100 ·94 

73 98 85 fJl. '/ 

63 ·•100 ":10iL" ... 84.7 

96 

70 

. 65 

73 

'19 

·n· 

69 

99 100 96 

80 

90 

94 

95 

95 

94 
100 

.. 9.0 06 .• , 

80 

'13 

70 

80 

90 

'10 

7'/ 

7'/ 

60 

80 

65 

!':; .. 
90 09 ,9ó 04. 5 

.79 

03 

90· 

79 

89 

'/O 

82 

90 

<JO 

07 

90 

85 

90 

77 

89 

87 

í>O 90 

90 100 

'17 85 

00 

90 

'19 

80 

93 

JOO 

8') 

'19 

80 

100 

100· 

100. 

95 94 05.3 

05 •', 95>·. 

;_· .. •, 

9¡;; .• 80' 

80 

100 

100 

80 

05 

fJO 

87 

90 

'16. :.95, ~;oo~:.,80~ •• 79.'/. 

93 9Í . 90 

100' '•• 95 " 9~'· 
-,.-, .. -:· 

89 95' •IOO:· ,,..92' ''·'95 

97 94 97 90; :96 

;90 87 ao 95,: 9o· 
97 

94 

6'1 

90 

93 

85 

89 

97 

93 

100, :9'/· 

90 90 

'JO 100 

86.6 

92.1 

Hb: 3 

94.2 

84.2 

86:7 

88.0 

04 •• , 
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3 • 1 3 º 4· M ll s 

'IB.3 72.9 SEP'rlllMBRll 

'/!>. 5 'M.4 ·. 
OCTUBHI~ .. 

·. .. . . •.· 

'•i -' .· ·. ' .... . 
'17. 6 n:.7 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

:.· .· 

. ·" 
74.4 92.0 . ENERO 

.. > .· . ... ;·:..;::··· .••. ;.e: 
74.0 62.4 FEBRERO. 

.~· . 
... ,·,~< .. ;.; . 

. 
66.6 8'/.2 MRllO .. 

'" .. 
66.0 89.0 ABRIL 

69.7 69.9 Ml\VO 

69.5 90.6 JUNIO 

73. '/ 64.0 1"1NAL (POR GRUPO) 
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Graficando su aprovechamiento so verla asi: 

C/11,I J'. MENSUAL 

18.3 12.9: 76.S. 7'/.'/ 77,, .,T. 7 1'1·'1 92.D 7'/.0 82.~ 
100 ... 

. •• 

: 

95 -90 : V ......... 
ll!:i / ......... ~ 

BO ,/' ....... -~ . ./ 

'/".> -~ -70 

65 

60 

55 

50-

45 

40 

35 .... 
30 .•.:::, :>·'.'·'. '·''< : 

25 
.·: : ¡:(s;:. I'.: . 

20 
·. ; ... : :·: :(.··· ,·:> < 

15 •: ii<: ;;.:< . . ... 
10 1·'• ": · ... '•·' :., •. 

!> . ' . ... · ... 
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En base a la hlpbtcsls propuesta en la cuol se establece que si 
se Jmplantn en el Sistema Educatlvo de Sccundnrins Generales las cla

ses televisadas previamonto grabadas do telcsecundnrins doria por -

resultado la elevación del grado de comprensión y asimilación do los 
conocimientos y por consccuancia el nivel do aprovcchnmicnto do los -

alumnos y al aplicar el mótodo comparotivo-doscrlptivo se concluye 
que al haber administrado el trutamicnto experimental n uno do los -

dos grupos ( 304 en este coso) se observaron los siguientes cambios: 

Durant.o los mesas do .scpl..lumbru,ocLubro,novlumbro y dlclombrn -

los dos grupos casi se fueron simultáneos en sus promedios, pero a -
partir del mes de enero se puede observar quo ol JQ4 so disparo en • 

sus promedios; en el mos de febrero continúa ol 394 manteniéndose -

más arr.iba y ya para marzo y los meses posteriores el promedio del -
grupo tercoro 4 se manticno entre 8.5 y 9.0; caso contrario nos encon

tramos en el tercero 1 que a partir de marzo baja su promedio n 6.6 

y no loqra ya subir su promedio. 1\1 finalizar podemos observar que ol 
promedio flnal es en el tercero t de 'lJ.7 y ol de torcoro 4 de 84.4 pero 

en tercero 1 reprueban 4 ulumnos quo se quedan en extraordinario y on 

tercero 4 ninguno, cosa importanto si analizamos que en torcer qrndo de 

Secundaria él! reprobar. no se obtiene cnrtificado y se pierde un ano. 

Considero que todo lo anterior se debo que n partlr del mes de ~ 

enero so les introdujeron lns clasos televisadas al tercero cuatro 

en forma reqular. es decir. como son 7 horas n la semana, 2 horns -
lunes. martes, jueves y 1 el vlornos, las primeras 2 horas por lo regu

lar el lunes son de introducción al tema, el dia martes la clase es 

en la sala de audiovisual, donde pudimos ver Jos videos y se afirmaron 

conocimientos, se despejaron dudas. otc., más sin embargo os bueno -

aclarnr que no siempre so dio en esta mecánica, pues hay temas muy -

cortos y temns muy grandes. 
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Por otra parte, en muchas ocasiones por ol problcmn que tlcno -
las aulas do clases do que no so oyen bien, t;rnf a como consecucncin -
que se perdiera la continuidad y orn necesario repetir por lo menos -
imágenes que no se entendieron, sin embargo existieron otros temas, 

por mencionar alguno C el nnzismo que por ser de sumo Jnterós a los -

alumnos, se tuvo que repetir, puro si unn cosa es bien ciortn, es que 
captaba el interés del alumno, caso centrarlo do algunos donde se -

vuelven repetitivas y se llegón n aburrir, por lo que so recomienda 
que el maestro prepare su guión do trabnjo y lo vea previamente, para 

que a la hora que lo proyecLe, cstó seguro de las imhgcncs que van a -
ver sus alumnos. 

Al concluir mi trabajo me sJcnto realmente sntisfechii de poder 

decir que si la televisión Junto con lns lecciones previamente gra

badas ele telesecundaria son nprovechndas como material dJdáctico en -

las Secundarias Generales, bien podr1a dnrse un mejor ilprondizajo. -

donde el alumno desarrolle sus habil.idades intelectuoles y manualus -

pura aplicar lo a la roa 1 J dnd. 

Por otra parte, cabe mancionar que el profesor va a jm~gar un -

papel importante dentro dol proceso cnscnanza-aprcndizajc, puesto que 

va a ser 61 quien desompeno ln tarea de ensenar para que el n.lumno -

aprenda ya sea en forma qua el elija, poro si se puede dur como al

ternativa ol uso de lns lecciones tclcvisñdas como material didácti

co que vttn a pcrmi tir que se d6 unn buena comunicación entro el alum

no y el profesor, facilitando el aprendizaje dol primero, en el monor 

tiempo posible, sosteniendo el interés para que comprenda mucho mejor 

los contenidos que le transmite el profesor. 

Es as1, como propongo que se le de más apoyo del que so le ha -

dado hasta ahora, que considero os mi.nlmo, como una manera de soluclo

nar tanto obstáculo que tienen los profesores para utilizar materiales 

dldilcticos. 
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Y si hnblamos en términos generales de la telovisión como modlo -
educativo se propone a nivel macrosoclal que so inserte en el currí

culum formal algunas materias que contribuyan al ejercicio de la lec
tura crítica de los mensajes, buscnndo que el alumno establezca una -
distancia critica y reflexiva anto los diversos mensajes que son con 
quien tiene contacto, os docir, quo no sen critico solo ante un aspec
to de su vida, sino en todos. 
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