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PRESENTACIÓN 

La elaboración del presente Informe de Acfividad Profesional, surge de la 

necesidad de del" a conocer lo reaflZado en mi ejercicio profesional como 

pedagoga a lo largo de mós de 6 años en la Di""ección General de 

Televisión Educativa (DGTVE) de la Secretaria de Educación Pública (SEP), 

tiempo en el que me he dedicado específicamente en la incorporación, 

uso y desarrollo de nuevas tecnologías para la educación, en el marco del 

proyecto sustantivo de esa institución "Desonolo e incorporoclón de las 

tecnologfas de la Infonnación y la comunicación". 

En esta experiencia he aprendido y comprendido que la educación es el 

intento de algunos para ofrecer a otros, o a uno mismo, elementos que 

ayudCIán a entender y a darte senftdo a la relación personal con uno 

mismo y con lo que nos rodea. PCIa ello, los medios de comunicación como 

la fotogafia, el cine, y la rodto, que nacen marcados por estos a tnbutos , 

pueden ser hoy grandes aliados en esa tarea. Sabemos que las tecnologías 

de la información y la comunicación son cada vez más numerosas y 

poderosas y, permiten un mayor intercambio entre las personas aunque se 

encuentren alejadas en el tiempo y eri el espacio, sin que por esto se 

anulen, pues más bien el efecto que propician los medios, es de adición y 

reacomodo en el contexto de las nuevas realidades socio culturales que 

nos enmarcan y determinan hoy en álO. 

Al mismo tiempo he entendido que el audiovisual es una herramienta de 

alto valor pedagógico, que contribuye a una forma de enseñanza que 

favorece el conocimiento, mediante la interacción con materiales, 

conceptos e ideas, cuya presentación al apoyarse en diversos lenguajes 

hoce mós fáciles y clCIOS los saberes para ser comprendidos, apreciados y 

apl.icados, es decir, aprendidos por todos. 
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A través de los álferentes capítulos de este informe expongo los retos, 

obstáculos, alcances y logros a los que me he enfrentado como pedagoga 

al incorpora- a mi ejercicio laboral la informática y la ingenieria 

computacional: asi'nismo, este informe refleja la forma en que he ejercido, 

desarrollado y extencftdo la formación académica adquirida a lo largo de 

los años de estudio en la Facultad de Filosofía y Letras. 
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INTRODUCCiÓN 

las posibffidades de utlTlzor el audiovisual! y los mecfios electrónicos e 

informáticos en la educación, se amplían y diversifican aceleradamente. 

Por eIo, el uso adecuado, pertinente e integral de éstos se ha convertido en 

el mayor reto de especialistas en el tema y de las instituciones, que como la 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE), se encCJ'"gan de la 

selección, producción, distribución y acercamiento de este tipo de 

materiales de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ninguna propuesta curricular tiene la capacidad ni el propósito de enseñar 

o resolver todo a través de la escuela y, el desarroAo científico 

contemporáneo crea y reelabora constante y aceleradamente, 

conocimientos aplicables en contextos tecnológicos de foci acceso y 

manejo, tanto en sus requerimientos técnicos, como en la diversidad de 

contenidos y saberes que ofrecen, lo que ha transformado la visión que se 

tenía en tomo a este fenómeno y el impacto que generan tanto en la 

escuela moderna como en las formas del conocimiento de los sociedades 

contemporáneas. 

Por otra perle, además de que su presencia se multipflca, tanto como la 

demanda por una mayor calidad en en os, los esfuerzos educativos se 

orientan actualmente a la conformación de habilldades, capacidades y 

competencias que fortalezcan la responsabllidad y desarrollo del 

conocimiento del alumno respecto de su propio proceso de aprendIzaje, es 

decir, la administración de su relación, acceso y asimilación de contenidos 

sustentado en la aíoca y la reflexión. 

1 El \i!rnn¡ atdcMsuaI sí;J"ha para la DGlVE, la ~ Iteyi ací:Íi I e ¡te I eIadá I ¡En¡¡ entre 10 aucItiwo Y 10 YisuaI para prodo..D 
l..I"Iii lJ..I!\IiI reaidad o lenguaje. la percepción es snutánea.. Se 015lIl iISf l'1IJeYiIS realidades se 6Ci BIes A'II!I:Iane 
n e:a iiISi hJS amo la annonIi!i (a cadiI SDI'Üi le corres¡xw di! l..I"Iii magen). ctfi "*' I BOI!edad (10 que no !ipOIUI tnO 10 
apcm. el otro), refuerzo (se ~ bs sIgi ft:aoiJs entre 51) Y aJi"ilJasIe (el ~ nace del c:orCrasI:e entre antxJs). 
DocureIID InsIitucimaI DGT\IE, 1998. 
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En los tiempos que corren, la educación no puede ni debe permanecer 01 

margen de los avances tecnológicos. Nuestra sociedad avanza a pasos 

agigantados y [a educación debe dar respuesta a esta nueva sociedad 

cada vez más tecnologizada, por [o que va siendo más urgente utiliza- en [a 

educación herramientas audiovisuales, informóticas y felemóticas2 con 

senTIdo y con método, tratando que éstas se conozcan y se utilicen en [a 

labor diaria con mayor acierto y pertinencia pcra aprovechar así, las 

bondades que proporcionan al aprendizaje y 01 descJTollo de las personas, 

[as llamadas Tecnologas de lo Información y Comunicación fTlC). 

Durante la administración del presidente Ernesto ledilo Ponce de león, la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) sentó las bases para renovar y 

fortalecer la instrumentación y el uso de las nuevas tecndogías en el sector 

educativo; esta iniciativa requirió la inversión de cuantiosos recursos 

federales y esfafales que permitieron la generación, la innovación y el 

desarrollo de iTlportantes proyectos que derivaron en un ejercicio de 

renovación tecnológica e innovación de mefadatos y prácticas educativas 

en el Sistema Educativo Nacional. Lo que abrió la posibilidad de avanza- en 

la reflexión pedagógica de estos procesos y fenómenos. 

Para dar cuenta de lo anterior, descnrnré desde la óptica que desarrollé, 

dada mi participación en esos procesos, [a ilcorporación que las 

Tecno[og'as de la Infonnación y [a Comunicación tuvieron en el proyecto 

audiovisual de [a DGTVE, durante el periodo de 1997 a 2004. 

En los ú[fmos años se ha escrito mucho sobre el des<IToRo y uso de las 

Tecno[og'as de la Información y la Comunicación, así como el efecto que 

estas generan en la sociedad, pues se han convertido en instrumentos 

2 Sistema de ~, • '" .. ¡<di que al CD"I'II:InYse coo In sistema de teIeoorntri:acI hacen posIlIe la conoe ge di! 
de redes de COITJ.ri::aciÓn en dcn1e crtUa lSIiI !J1Irl cantid¡¡¡j de i'-u" ldCló.1 entre !tYersos p!I"tDs.. En: 0I0::d0na00 L.arousse 
de la leJq.Ja española. Esencial. L.arousse MéxioJ, 42" remp¡ esO ~ P 36. 
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importantes que impactan la rearldad que vivimos y que debemos 

considerar desde distintas vertientes: sociales, económicas, pedagógicas, 

psicológicos, entre otros. Estas nuevas herramientas, son canales 

comunicativos que ofrecen posibilidades y realidades que van modificando 

los hóbitos de acceso a lo información. Situación de gan importancia 

porque de este acceso y encuentro con la información, que es contenido, 

se desatan los procesos de aprendizaje y los de enseñanza en la educación 

contemporónea. 

Para contextualizar la evolución y percepción actual de este proceso de 

acceso a contenidos y transformación educativa y tecnológica, este 

informe, expone antecedentes del audiovisual educativo en México, su 

importancia; la labor de la Orección General de Televisión Educativa en 

este campo y mi participación como pedagoga en ella, así como la 

función que he venido desempeñado hasta la fecha. 

La OGTVE ha apuntalado su eje de occión alrededor del constructivism03 

por ser ésta, la corriente de pensamiento y teoría del aprendizaje que mejor 

explica las formas del audiovisual así como su producción, crculoción y 

consumo, lo que constituye un aporte importante para oumentCJ'" o 

fortalecer el enfoque que guía los procesos de producción que emprende 

tanto de materiales didócticos, como de programas de televisión, guías de 

lectura audiovisual, productos multimedia, entre otras producciones de 

apoyo para el desarrollo de modalidaldes educativas específicas: 

educación a distancia, presencial, vitual o mixta. 

PCl'"te sustancial de este trabajo, seró explicar cómo ha sido el proceso de 

incorporación de las nuevas tecnologas en la DGTVE, en el transcurso de 

3 En este sentido, el cmstruc:tMsmo estma QUe el cerebro no es m mero recipiente donde se cIeposi!an las Wormadones,. 
sO;¡ una entidad que COI'IStn.Iye la ape¡ iei da Y el COI ocmieIltD,. los ordena Y da fomIa. Doamef"to 1 nstludooaI D:iTVE, 
1999. Ver Anexo L 
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dos odminisfraciones diferentes (1995-2001 y 2001 a la fecha); la primera 

cenfrada, principalmente, en el desarrollo de contenidos y la consideración 

de éstas como herramientas pedagógicas y, la segunda orientada en la 

renovación tecnológica exclusivamente. 

Expondré también un análisis sobre lo formación obtenida durante mi paso 

por el Colegio de Pedagogía (1994-1997), confra lo que el mundo laboral 

demanda, y cómo la falta de una formación multidiscipfinaria, repercute en 

la posición del pedagogo en el ámbito laboral. 

Rnolmente y a manera de anexo, presentaré los criterios de consfrucción y 

navegación de páginas web de la DGTVE que he diseñado, así como los 

criterios para su operación como sistema institucional de información, 

mosfrando para ello, algunos ejemplos. 
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CApfYULO 1. EL PROYECTO AUDIOVISUAL 

.:. Breves notas sobre la historia del audiovisual educativo en 

México 

los medIos auditivos y visuales son tan antiguos como el hombre. Tal como 

lo expresa Lafranc "los cánticos primitivos, las figuras sobre las paredes de 

las cavemas, los productos mesanales, la comunicación y la expresión 

audiovisual de las árversas artes, forman parte de ellos".(. 

Los pueblos prehispánicos mostraban ya un uso sustantivo de los lenguajes 

audiovisuales, de manera muy especial los aztecas, mixtecas y los mayas; 

quienes a través de ideogramas (códices)5, manifestaban hechos 

científicos, crOflOlógicos, astronómicos mitológicos, etcétera; Alfonso Caso 

hace la referencia que: "Gracias a estos códices puede uno saber cuándo 

nació un rey, cuál era su nombre y sus parientes, las guerras que 

efectuaban, etcétera"6. Posteriormente consumada la guerra de conquista, 

se utilizaron los recursos audiovisuales con fines educativos, así en el siglo 

XVI, Fray Pedro de Gante escnbió el "Catecismo de la Doctrina Cristiana" 

medIante texto y dibujo, a la usanza de los jeroglíficos, para la enseñanza 

de los indios mexicano, lo que además se exponía verbalmente generando 

un "multimedIa" primiTIvo de ~an efectividad. 

La cerámica, repleta de ÓI buj os, que son también lenguajes y que nos 

refieren a su historia y a sus ambientes religiosos, la gfiptografí07, las es tetas , 

los frisos, lo cartog"Ofía son muestras de los recursos audiovisuales que 

4 I..afranc Robert. las técnicas au:icMsuaIes al servido de la enseñanza. 2di!I Ed. El ateneo. Buenos Mes. 1973 p.6. 

5 Cortés Pao:tón FrirodsaJ. MeWs EO..catiYos AtdoYisuaIes. Ed. TIZIlC, Mé:dco 1968, P 69. 
6 Ibid p.39. 

7 EstIdD di! los grabados en pieIh: rnedaWe liI !A*:9 di'" ... se han reIzado ~ deso.birTRntos sobre el antiguo 
EgIpto. En: 1-ttp:J lci::dona rDs..em.n:tJ .eslcIr.:donarDs/cgi{1ee_ cio::DrIano. hIn"L 
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usaban nuestros antepasados para transmiti" y expresar el transcurso de la 

vlda. 

Los códices utizaban técnicos que aún hoy usamos por ejemplo, en la 

Ilustración de textos, pues estos, estaban iuminados con pinturas indelebles 

que servían pcra la instrucción en los colegios como el calmecac de los 

nobles y el telpochcalli de los guerreros. 

La instrucción del mundo me<ftante imágenes era la respuesta a algunas de 

las necesidades que diversos educadores venían planteando desde el 

Renacimiento en tomo a la escuela, y cuya preocupación principaL era la 

renovación de esa institución; la expansión de la inprenta, había impulsado 

el desarrollo de los estudios lingüísticos, la producción de libros, el 

mejoramiento de lo escritura, así corno la enseñanza de las lenguas. 

De tal modo, que una de las búsquedas más importantes de los 

educadores de la época se oriento a ideCl'" ayudas para la memoria, 

capaces de fortalecer los procesos de aprendizaje y de og~izar los procesos 

de enseñanza: figuras dibujadas, símbolos algebraicos, cifras y caracteres, 

lenguajes de diversos tipos, son algunas de las propuestas que fortalecen el 

desarolo de la memoria artificial que apoyo a la memoria original dada 

por la naturaleza a cada ser humano, ya que "La imaginación y la 

memoria, repletos de cosas sensibles, no captan ni retienen con igual 

facilidad todos las cosas. Deben, pues, ser ayudodas"8. Resulta 

particularmente novedosa la propuesta de Comenio de emplear las 

imágenes con fines didácticos que inspiraron como ya anotamos, una 

forma específica de enseñar, pues retoma las tradiciones del CIte de la 

memoria, en las que se habia formado y traslada algunos de los principios 

8 Cortés PDón., op. ci:.., pág.102. 
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de la pedagogía cristiana d ámbito de la escuela; expresando Ja influencia 

que sobre él ejercieron algunos utopistas de los siglos anteriores9• 

Entretanto en nuestro país, durante el periodo inicial de la Independencia 

no encontramos documentos suficientes que nos aporten referencias 

acerca el uso de los medios audiovist.Jdes, sin embargo, sabemos que 

" ... con el objeto de reforzcI mensajes, motivCI o hacer menos ruti1cJio el 

aprendizaje se perfeccionaron e innovaron elementos para la 

enseñanza "10, durante la primera mitad del siglo. Ya en sus postñmerios 

Enrique C. Rébsamen maestro suizo, ampfió la utiJj:zación de recursos 

iconográficos en la educación cuando trajo de Europa un gran acervo de 

estamp¡llas policromadas, para ser aplicadas en la enseñanza. 

B cine llegó a México casi ocho meses después de su tñunfd apCIición en 

París. Fue la noche del 6 de agosto de 1896, cuando el presidente Porfirio 

Dt'a:z. su famia y miembros de su goooete presenciaron asombrados, las 

irnógenes en movi"niento que dos enviados de Jos Lumiére proyectaron en 

uno de los salones del Castlo de ChapuJtepec. Después de su afortunado 

debut privado, el cinematógrafo fue presentado al público el 14 de agosto, 

en el sótano de Jo cIoguería "PlaterosH

, en la calle del mismo nombre {hoy 

Madero} de la ciudad de México. 

8 público abarrotó el sótano del pequeño local -curiosa repetición de la 

sesión del -Gran CaféH de País donde debutó el cinematógrafo unos meses 

antes- y aplaudó fuertemente Jas "vistas" mostradas por BemCId y Veyre. La 

9 8 ll'UJ:lo en mágenes (Orbis Plctusy. Prmer texto esteIiIr t.1strado de la l'RstIri3 de la pedag:9a; de 1658, ha sido 
modelo piIfa bs poste¡ jo¡ es textos esooI<ns, ron este libro,. se da a Juan Arnás CaneOO el tbm de: ¡nrusor de la 
eWcación i!tJdI:MsuaI. 
11 ~ SahOOor. Apo..nes para t.-.a tisbJrI¡¡ de los rnedas iIld:MsuiIIes en ~ SEP-D..CE-FtnIadón Manuel I!uerda. 
Hé:dcD 200). pág 101. En esta mestigadón Implemeiltada pOr Ornar Olamna,. se da a.Jerta en la pWIcadón re5I1ante de 
la enorme oferta de ~ este ocópicas p¡r.I apoyar la eOOcadón e:dstelte en Méxt:o,. hada 1889, por ejern¡jo. 
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droguería "Plateros" se localizaba muy cerca de donde, se ubicaría años 

después, la primera sala de cine de nuestro país: e! "Salón Rojo"ll. 

México fue el primer pafs americano que disfrutó del nuevo me<f1O, ya que 

la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos habia sido bloqueada 

por Thomas Alba EálSon ya que a principios del mismo año de 1896 lhomos 

Armant y Francis Jenlcins habían desarrollado en Washington e! "vitascope". 

Un aparato slm~ar al cinematógrafo. EálSOn había conseguido comprar los 

derechos de! mismo y pensaba lanzarlo 01 mercado bajo e! nombre de 

"Biograph". La llegada del invento de los Lumiére significaba la entrada de 

Edison a una competencia que nunca antes había experimentado, por lo 

que la rehuyó y trató de bloquear. 

La Revolución Mexicana contribuyó enormemente al desaTollo del cine en 

nuestro país, sin duda alguna este periodo surge un género particularmente 

exitoso, el documental, que era: "01 mismo tiempo una expresión artística y 

documento s ocio p oJífico '12. 

Por circunstancias cronológicos, la Revotución fue el prrner !;1an 

acontecimiento histórico totalmente documentado en tine. Nunca antes 

un evento de tal magnitud había sido registrado en movimiento. La Primera 

Guerra Mundial, iniciada cuatro años después del conflicto mexicano, fue 

documentada siguiendo e! esf110 impuesto por los realizadores mexicanos y 

extranjeros de este periodo. 

B público se interesaba en estos filmes por su vdor noticioso. Era una forma 

de confimar y da senfido al cúmulo de informaciones imprecisos, 

contradictorios e insuficientes, producto de un conflicto armado complejo y 

11 Fonseca Han:eIa Cocrd. A den años !l!I ene en Mé:dco. IHHA, lHCItE. Méxt:o 1996,. pág 7. 

u ÁYila SiWador, el at !Jl. cIt, páq. 24 L 
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largo. los filmes de lo Revolución pueden considerarse corno antecedentes 

lejanos de los noticiarios televisivos actuales. 

la Revolución mCl'có un gran paéntesis en la realización de filmes de 

ficción en México. Con la finalización oficici del conflk:::to, en 1917, pareció 

renacer esta vertiente cinematogáfica, ahora en la modalidad del 

I Cl'go m etraje . De hec ha, se considera que entre 1917 y 1920 hu bo en 

México una época de oro del cine, situación que no se repetiía sino hasta 

dos décadas después. Es curiosa la coincidencia de que la mejor época 

del cine silente mexicano se inicie durante los años de la Primera Guerra 

Mundial, mientras que la mejor época de nuestro cine sonoro coincida con 

la Segunda Guerra. En ambas situaciones se presentó una disminución en la 

importación de películas, resultado natural de 10 disminución en el número 

de times producidos por los países en guerra durante esos años. 

En general a principios del siglo XX los avances tecnológicos se 

desCIToRCIon de manera notable y como consecuencia nuevas prácticas 

comunicativas se consolidan a partir de los medios de comunicación 

masiva que aparecen en esta época como la radio, la fofogafía o el cine, 

este último fue desde sus inicios uno de los medios con mayores 

potencialidades en la educación. las imágenes en movimiento del 

cinematágafo, propician el surgimiento del cine educativo en la recién 

iniciada Secretaria de Educación Pública, que instituye y organiza los 

tdleres cinematográficos que permitieron en 1923 contCl' con la primera 

Sociedad Pro-cine Educativo del país con el propósito de fomentar el uso 

del cine como medio educativo. Antecedente importante para que en 

1934 tras una línea continua de acciones la SEP produjera su primera 

película: "Pescadores", mejor conocida como "Redes", de Fred Zinnemann, 

peicula de gran importancia en la historio educativa y cultural de nuestro 

país. 
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Motivados por la importancia que la 11 Conferencia General de la 

Organización de los Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) había conferido a la incorporación del audIovisual a la 

educación, en 1947 la Dirección General de Enseñanza Normal, creó el 

Servicio de Educación Audiovisual (SEA V). Este de acuerdo con el Dr. 

Francisco LClToyo, terna como objetivo capacitar a los estudiantes de las 

escuelas Normales en el manejo de los medios audiovisuales (Moreno 

Garda, 1964). En 1948 el servIcio se convirftó en el Departamento de 

Enseñanza AudIovisual (DEA V), encargado de la "ploneación y producdón 

de materiales educafivos para vigorizar las técnicos de enseñanza". Estos 

dos organismos (SEA V Y DEA V) constituyen "los primeras experiencias 

institucionales por sistematizCI la enseñanza audiovisual"l3. 

B DEA V se convertiría pora 1951 en la Dirección General de EducacIón 

Audiovisual (DGEA) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tuvo 

como propósito la búsqueda, "a través del uso de medios de 

comunicacIón, de nuevas alternativas de educación con el fin de abati" el 

rezago educativo, principalmente en zonas rurales"l". En 1954, el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) establece una sección de televisión que 

posteriormente será denominada Canal 11, cuyos activk:lades están 

destinadas al OI.JXilio de las diversas asignaturas y especiafidodes impartidas 

en esta institución. 

Por otra parte, la influencia de los medios masivos de comunicación y su 

aprovechamiento en los escuelas de educación básIca en América latina 

fueron los argumentos que dieron origen allnstiMo latinoamericano de la 

CinematOfJ"affa Educativa en 1956, dedicado a la investigación, la 

13 PamI Meza, ClsI:;ar, 'liI TeIe\tIsión EducaI:i'I'a Y 1iI 1lGl"VE. EIre'I'e tisIDIia"', en GIá de PI og¡ a lIadó" Edusit, Médco, SEP -
1 L.CE. No. 35, sep-oct. 2002, pág. 6-
14 Horeoo Y Gema, R. L.ópez Ortiz, Ha de 1iI Luz. Hsb:ria de 1iI c:tmmi::ací:\n a.JdcMsuaI. Mé:dco. Ed. PatrIa 1962. p.363. 
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experimentación y la aplicación de los recursos tecnológicos de la 

comunicación, para impulsar el prog-eso educativo y pedagógico. 

En 1969 cambió su nombre por el de Instituto latinoamericano de 

Comunicación Educativa (ILCE), las siglas seguían siendo las mismas pero 

sus objetivos y campo de acción se ampliaron, nace como organismo 

regional y se convierte en un organismo internacional desde entonces. 

la DGEA, cambió su denominación, en 1976, por la de Dirección General 

de Materiales Didácticos y Culturales (MADYe), para tener a su cargo "la 

elaboración de los guiones, la producción y la transmisión de pr09"amas de 

televisión educativos" 15. En 1981 por decreto presidencial cambió su 

nombre por el de Unidad de Televisión Educativa y Cultural (UTEC), con 

funciones ampliadas a la producción de series culturales. En 1988 volvió a 

ser redefinida su actMdad, ya como Unidad de Televisión Educativa (UTE), 

para dedicarse exclusivamente a la producción y transmisión de prQ9"amas 

educativos. A parlT de 1999 es denominada Drección General de Televisión 

Educativa (DGTVE) bajo la coordinación de la Subsecretaría de Educación 

Básica y Normal y en la que quedCIon finalmente reagrupadas las tareas 

de producir, programar y transmitT contenidos educativos a través de 

medios electrónicos, principalmente la televisión, mediante la Red Satelital 

de Televisión Educativa, "Edusat"16. 

En materia de formación de cuadros especializados en televisión y videos 

educativos se crea en 1991 el Centro de Entrenamiento de Televisión 

Educativa (CETE) vinculado a la DGTVE. Para cerrar esta sucinta cronologia 

15 Ibid, Pana. 

16 B lISO del saléIte para a paya r la l3rea e<kJGItiva Hció en 1985, siJ.Jacíl,n que ~ !SI iIViIflCI! fuu::lamefllal en el lISO 
de los meOOs eIecb ÓlIicos para apoyaI" la acción eWcatiYa, pues con este aaJllted l1lerto, el 1 rKI:! de operaOOn cE! ~ 
Morekls, se bNo por ¡rtnera ~ en la t&I:ria de MéxbJ la posb1idad de rubrlr el 100% de I TariDrio NackJnaI con sefaes 
televisivas en general. Por su parte "&1Isat", tiene COOIO oI::1!etM:Is flrdaI. el Itle; el de apoyaI" la labor de los docefIes para 
eIewar la CiIIdad de la enseftinza, abatir" el rezago en lo COI~ a 1a edIcación de los aIUbls Y sobre todo ~ el 
esh.erzD pennanente para el 10070 de LOa edu::aci:In a lo largo de la Yida fTII!d¡ne la tr1I'lSI11 isIón de series de JIr1l'T<iITIiIS de 
Ciricter edu:atM:Is Y ~ DRalón General de T eIeooisión Erucativa 1995·2001. Üi'T"a" 0larJ:r0¡¡ Bosguete. 
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del desarrdlo del audiovisual. no puede dejar de citClfSe a lo Vldeoteca 

Nocional Educativa (VNE) inaugurada en 2(X)() para el desarrollo de 

procesos de conservación, preservación, documentación y sistematización 

de contenidos audiovisuales, apoyados en la convergencia tecnológca y 

el paso a los nuevos soportes digitales. 

Este es pues, el contexto; en éste, el audiovisual se vuelve educativo 

"cuando existe de por medio una rntencionalidad didáctica: es el uso y el 

significado conferido por los agentes participantes en las situaciones 

educativas lo que les da tal statuS"1? 

.:. La Televisión Educativa en la Secretaria de Educación Pública 

Como reacción a las condiciones de una sociedad mexicana con grandes 

atrasos y que está a merced de los contrastes económicos, geográficos, 

culturales y étnicos, entre otros; en la SEP, el audiovisual ha sido un 

instrumento didáctico de inagotables atributos y ventajas. Esto ha permitido 

que sobre un soporte metodológico determinado, el audiovisual se 

convierta en un aliado para abati" el rezago educativo, incrementar la 

cobertura y la cofidad de la enseñanza, mejorar la competitividad y la 

capacitación laboral y promover una cultura de la educación a lo largo de 

la vida. Con esta disposición, se han ampliado las altemativos del 

audiovisual en las modarldades de la educación presencial. abierta y a 

distancia de nuestro país. 

En el mismo sentido, la televisión educativa ha experimentado cambios 

singulares relacionados con el deSOTo/Io tecnológico del medio. Hoy 

resultan lejanas aquellas primeras dases televisadas a través de circuito 

17 Á't'ia SaIYador, et al. !Jl. cit., pág. 21. 
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cerrado, frente o los transmisiones que permiten a los satéfrtes llevar la señal 

a muchos rincones del país. 

Actualmente la DGTVE18 tiene una presencia importante en la producción y 

en la transmisión de programas educativos que nutren a la Red Satelital de 

Televisión Educativa "Edusat", administrada conjuntamente por la DGTVE y 

el ILCE19. Desde su creación en 1995, Edusat -es más que una estructura 

tecnológica de soporte pcIa la operación de canales televisivos, ya que 

amplía sus servicios para atender a televisoras regionales y nacionales, a 

quienes nutre de programación educativa y cultural; igualmente a maestros 

ya escuelas, paa estimular y fortalecer sus propios prácticas educativas- y 

atiende la demanda de programas educativos de apoyo a la enseñanza

aprendizaje en modalidades, escolarizados y no escolarizadas. 

Con la señal satefrtol se amplió la cobertura geográfica y educativa 

concretándose la posibiidad de transmitir programas de atención 

específica a gupos rurales, urbanos, cornu nitCIlos, de adultos, de 

trabajadores; al igual que el creciniento hacia otros niveles educativos del 

sistema, desde el inicial hasta el superior, apoyando así a secundCIias 

técnicas y generales (D.F.), bachileratos técnico-agropecuorios, 

universidades estatales y tecnológcas, televisaras estatales y a los centros 

de maestros. 

La producción televisiva de la DGTVE tiene un impacto importante en 

términos de cobertura y diversificación de la oferta. Esto impfica que las 

condiciones técnicas para utiJizc..- la televisión con propósitos de formación 

están dadas, sin embargo, prevalecen múltiples factores en el sistema 

1.8 la DGl\'E está W oí:A" iiida pa Lm. r.ecdón General que ~ a las sigUenles á res.: 0ire:dÓfl de Produa::ión, 
DIrea:ión de Vh:uIadón InsthdonaI Y Desarr1*:I Auo:iov!;uaI, Direa::Dn de IfIIJI!fErÍiI, Centro de ErUenam iento de T eIeYIsión 
EckJcatj<,ra (CElE), Videateca NaóonaI EIU::atHa, Di"eo:ión de PIaneadón, Coonflrladón de 1 rtormáI:iaI,. Coo lilladó" 
~ y Depa lailetu de Certftación de lDoiores.. 

19 Actwmente, la Red EWsat está ~ pa 14 CilI"iiEs de teIeY9Sn y 4 de racio de seiIaI liI;;t3I Clli1'lprUida y cubre 
3S,538 ptIJIDs de recepcí:\n. DGTVE, 2004. 
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educaTIvo, los cuales son diversos, complejos y constituyen crcunstoncias a 

resolver para optimizar el uso educativo del medio: el acceso al contenido, 

la capacitación docente, la metodología de uso, entre otros. 

Sabemos que la televisión educafiva persigue objetivos bien definidos y que 

sus productos contribuyen de manera eficaz en el proceso de enseñanza

aprendIzaje además, estos, persiguiendo funciones específicos y exigiendo 

propuestas de utilización diferentes pueden ser utilizados 

convencionalmente (pero no exclusivamente) en tres momentos del 

proceso educatfvo: a inicio de la unidad didáctico, durante su desarrollo, y 

al final de la misma. En el momento introductorio, tiene la tunción de 

mofivar o los estudkmtes en los contenidos y los actividades que 

posteriormente se transmitirán y desarrollarán. Durante lo sesión de clases: 

tomando 01 programo televisivo como base y elemento clave de 

presentación y desarrolo de los contenidos. Y 01 final, con el otJteto de servir 

de síntesis de los contenidos desarrollados, o de profundización y 

enriquecimiento de los mismos. Así mismo, "su interés e intención es 

básicamente el de educa- en un sentido ampHo, ofreciendo o través de lo 

televisfón uno serie de contenidos inmersos en codo uno de los niveles 

educaTIvos, incorporando además conocimientos, valores y hobitdades''20. 

Con esta perspectiva lo DGTVE, perfio su labor en tomo o un proyecto 

audiovisual in tega I fundamentado en los enfoques pedagógicos, las 

necesidades y los demandas de los usuarios del sistema educativo 

nocional. Poro ello produce y transmite series, programas, cápsulas, 

teleconferencias, telecursos y spots con orientaciones pedagógicas 

2!! AI:Ire;p, 5.R. (2IXXl). 8 9l*in para teI!MsiOO edJcatJta foonaI. 8 caso de teIesearodarIa . Tesis de l..Icenciatlra 00 

~ lJni'ooersIdad NackInaI AUinoma de Héxim. Escuela HaOOnaI de Esbdos Prdeslouales AcatJi!f¡, Héxico. 
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definidas por sus contenidos y finalidades áldócticas que ajustan a la 

siguiente dosificación de programas de acuerdo con su funcionalidad:21 

Curriculares 

Abordan temas seriados requeridos en los piones de estudio con el 

propósito de apoyar al alumno para lograr resultados académicos 

terminales y procesos de certificación específicos. Las series de 

"Telesecundaria"; "Educación Media Superior a Distancia" (EMSAD); la 

Licenciatura y la Maesma en Educación que ofrece la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) caben dentro de este rubro. 

Complementarias 

Apoyan el desCITdIo de temas cuniculares paa que el maestro haga uso 

de los series de acuerdo con sus necesidades de enseñanza. Se cuenta con 

series pora alumnos de dIversos niveles educativos tales como "Astroffsica", 

"Historia de las Cosas", "Las Cufturas", "Los libros tienen la palabra", 

"Semblanzas", entre otros. 

Fonnoción y ocfuaIIzación docente 

Proporcionan herramientas metodológicas pcIa que el docente desarrolle 

habnidades y mejore su desempeño en el proceso de enseñanza

a pren álZaje , y otorgan elementos paa su actualización en áreas 

específicas, ejemplo de este tipo son: materiales para el "Programa 

Emergente de Acfuafización del Magisterio", las series "Como se enseña 

hoy", "De maestro a maestro", por mencionar algunas. 

21 Di"ecOOn General de TeIIMsaón EIb:atiYa ~ aruaI de actiYidades enettK .... í:iloe. OI:#.:aoo" cbailolada por 
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CapacifacJón 

Comprenden temos que complementan áreas laborales ylo profesionales 

de diversos usuarios paa satisfacer necesidades de especialización. Rguran 

con esta orientación algunos teleencuentros vio satélite como el de 

"Televisión y Educación", ó telecursos pCIa la OficiarlO Mayor de la SEP; 

"Educación con Computadora", delos de telecursos acerca de la 

"Ingeniería de la producción" e "Ingeniería del mantenimiento y 

producción de televisión educativa", entre otros ejemplos mm. 

Educación para la sociedad 

Presentan temáticas de interés general, con una intención didócfica 

determinada, en función del desaroAo de la población. Con esta finalidad 

educativa se tienen las series de "Iniciemos juntos" sobre el desarrollo 

infanlll; "Conoce nuestra constitución"; "Retos y respuestas" sobre la cultura 

de los discapacitados, entre otros. 
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.:. La Telesecundaria 

A porti.r del acuerdo llcn)22, de la Secretaria de Educación Púbica (SEP, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1973), 

quedó incluida dentro del Sistema Educativo Nacional la enseñanza 

secundCJia que se imparte por televisión: la tefesecundaria, otorgándose 

plena validez oficial en toda la RepúbflCa a los estudios cursados a través 

de esta modalidad educaTIva, misma que por su cobertura, permanencia y 

constante actualización ha merecido el reconocimiento nacional e 

internacional, a pesar de las diferentes crisis que ha atravesado a lo largo 

de su trayectoria. 

Es en 1965 cuando la Dirección General de Educación Audiovisual, bajo la 

árección y visión del bochiler Álvaro Gólvez y Fuentes, inicia de forma 

experimental, un plan coherente y sistemático del uso de la televisión al 

servicio de la educación. PCIa logorio el Servicio Nacional de Educación 

por Televisión elaboró el esquema pedag6gco original de TelesecundarkJ23, 

cuyos rasgos más significativos eran y han sido: 

El uso de la televisión para levar la mayor parte de la carga de enseñanza; 

y 

8 apoyo de un profesor para cubri" todos las asignaturas, en lugar de tener 

especialistas en coda materia, corno se acostumbra generalmente en las 

escuelas secundarias. 

Así, en 1970 ésta contaba ya con cerca de 3C() planteles, mismos que han 

crecido de manera constante hasta alcanzar en el año escolar 1998-1999 

22 SEP, Constaudón 2002.htt¡¡:/tw-~~.¡d [07/2005] 

23 SEP, DIrea:Ión General de T eIeYisión Edu::atIva. Mé:cico 2003. la teIe:se::t.nd:r en Méó::o: la YinaAadón entre el 
esbdante, sus lIeces!dacles y la CDITUIidad http://cI!;tYe.sep.gob.mx/tYel'rnateriales('teluDamelltos.tan# {04f2OO5J 
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más de 14,(XX) telesecundarias a lo largo del país, en las que se 

desempeñaban cerca de 24,500 profesores y atendían alrededor de 

9OO,CXXl alumnos. Se espera que pora el año escolar 2CX}.4-20Q5 se atiendan 

al, 1 OO,(XX) estudiantes. La matrícula actual de la telesecundaña equivale 

al 16% del total del nivel educaTIvo, mientras que el 53% lo cubren las 

secundarias tradicionales, el 28.5% las secundarias técnicas y las 

secundarias para trabajadores constituyen el 1.3% restante. La tendencia 

nos dice en el futuro se mantendrá la continuidad del servicio y así como su 

crecimiento sostenido. 

Actualmente la Telesecundaria es un modelo educativo amplio e 

integ-ado, que ofrece un paquete completo de apoyo personal y a 

distancia a estudiantes y profesores. Presenta a profesores y estudiantes en 

pantalla, incluye contextos y usos prácticos de los conceptos enseñados, y 

hace un amplio uso de imágenes y dips24 disponibles para ~usfror y ayudar 

a los estudiantes en su aprendizaje. B modelo educaTIvo escolar ofrece el 

mismo currículum de las secundaria generales y se apoya en tres 

componentes básicos: el prog-ama de televisión, el libro de texto y la 

coordinación del docente. 

Es así como vemos que el interés de lo política educativa por incorporar el 

uso de los medios audiovisuales en las escuelas y vincularlos al proceso de 

formación de los alumnos y a la capacitación docente no es una estrategia 

reciente, sino que existen y han existido diversas experiencias en distintos 

ámbitos y momentos educativos de la historia mexicana. Experiencia que 

ha sido eje cenfral de actividades de la Dirección General de Televisión 

EducaTIva. 

24 Se denomi'la el¡¡, a ~ narradooes at.dovisI..Bes de 2 a 4 nW1Utos prcmeIio, c,Je sr.oen de lrtrodu::ci:In, <IesaITt*l, 
,etJ oaIi, e 1tac:IóI, o promoción de temas. 
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CAPITULO 2. PRIMEROS PASOS PARA LA CONSTRUCCiÓN 

METODOLÓGICA 

.:. Ok'ección de V1ncukJclón InsHtucional y Desarrolo Audiovisual 

Mi incorporación a la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 

antes UTE. fue como prestadora de servicio social en el peñodo 

comprendido de noviembre de 1996 a mayo de 1997. Específicamente en 

la Dirección de Vinculación Institucional y Desarrollo Audiovisual de la 

DGTVE que había iniciado sus activldades en junio de 1996 atenálEmdo a 

tres proyectos sustantivos de la Dirección General, éstos eran: 

• Coordinación de la prog-amación de canales del Sistema Televisivo 

EDUSAT. 

• Investigación y Divulgación Audiovisual y Desarrollo de imagen y 

contenidos. 

• Videofeca Nacional Educativa y Cultural. 

Cumpido el servicio social y desde mi ingeso formal, mi trabajo evolucionó 

de la asistencia, al descnollo y posteriormente a la coordrnación y la 

responsabilidad de proyectos, así como la adecuación y el átSeño de 

herramientas tecnológicas de claro valor pedagógico. A continuación 

enumero corno evolucionó la Drección de Vinculación y se mencionan los 

diferentes proyectos en los que participé y fui aportando mi creciente 

experiencia profesional. 

A parft del año de 1996, la Dirección de Vinculación Institucional y 

Desarrono Audiovisual tuvo asignada la administración de la programación 

y la transmisión de los canales 11, 12, 14 Y 17 de la Red Edusaf, mismos que, 
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paulatinamente fueron configurando su perfil de programación de acuerdo 

a los audiencias yola demanda institucional de los diversos organismos 

educativos de la Secretaría de Educación Pública y afines, quedando 

organizados de la siguiente manera: 

Canal 11. Telesecundaria 

Canal 12. Modelos Curriculares a Distancia 

Canal 14. Formación docente y capacitación 

Canal 17. Educación Superior y Educación Continua 

De igual manera, el proyecto Investigación y divulgación audiovisual, se 

orientaban por el desarro8o de las Hneas de trabajo y de las actividades 

que guiaban a la Dr-ección, tales como: la concepción e instrumentación 

de la estrategia de contenidos y el desarrollo de investigación y evaluación 

de los procesos de recepción del audiovisual educativo. 

Para el desarrollo de los proyectos, la Dirección de Vinculación puso en 

operación desde el principio de sus acciones un componente 

metodológico denominado "estrategia de contenidos", el cual estaba 

orientado a la atención y el apoyo de las necesidades del Sistema 

Educativo Nacional, mediante el manejo ordenado y en soporte digital, de 

los contenidos de los planes y progamas de estudio en vigor, 

independientemente de la modalidad, el servicio, el nivel educativo, el 

grado escolar, la asignatura, la intendonalidad, la metodclogía 

pedagógica y el perfil del usuario. Con el fin de generar usos cruzados, 

pertinentes y lógicos de conocimientos para atender las necesidades de 

organización y aprendizaje de los usuarios, siendo éstos: docentes, alumnos, 

entre otros. 
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La "estrategia de confenidos''25, fue concebida en el contexto del conjunto 

de acciones encaminadas a dar congruencia, orientación y pertinencia al 

proyecto audiovisual, tanto en los contenidos para la producción, 

transmisión, recepción, como en el uso didáctico, documentación de 

acervos y sistematización de las acciones que apoyaran la operación de 

modelos educafivos flexibles. 

Para operativizor y optimizar "/o estrategia", se desarrollaron las siguientes 

herramientas metodológicas: 

a) Mapa de Contenidos. La planeación de propuestas 

audiovisuales, en apoyo a la educación, condujo a la 

necesidad de contar con un panorama general de los 

contenidos que se abordan en el Sistema Educativo Nacional. 

Considerando que éste comprende una amplia diversidad de 

propuestas de organización de contenidos, se trabajó en el 

análisis y la convergencia entre estas propuestas a través del 

diseño de un Mapa de contenidos. 

B diseño tuvo como punto de partida del establecimiento de 

criterios de sistematización, que permitiían mostrCl'" las 

coincidencias y diferencias entre I~ contenidos que se 

abordan en los diferentes niveles educativos, al igual que las 

formas de interrelación entre los temas. 

25 Ésta es di! li!I atJDrIa di! Ornar 0Ian0na 1!lJrguete, aS. cano liIs le, ¡j," tas !pi! se desatlen, como di! l"esI...bdJ di! 00 

trabajo ele ~ ele más ele 20 años ele trabajo, e l'npIerre tada en esta insttudón. !b1IrIte la iÓni"i,b aoó" 1996-
200). 
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B Mapa a~paba los contenidos educativos y mediante el 

diseño de un programa ilformáfico, que permitía ubica- rápida 

y eficazmente temóticas especificas en su contexto curricular, 

así como el tipo de vínculos que estos establecen entre sí, de 

acuerdo a los óreos de conocimiento ya los niveles educativos. 

b) Crlertos de apoyo a la producción. Con objeto de que las 

producciones de la DGVTE tuvieran un carácter y un sentido 

pedagógico tendiente a favorecer el proceso de enseñanza

aprendizaje dentro y fuera del aula, se establecieron estrictas 

relaciones de trabajo con la Di"ección de Producción a partir 

de las cuales se concertó un esquema de trabajo que 

incorporaba y armonizaba la labor del guionista, del productor, 

del pedagogo y del especialista en cada producción. La 

Di"ección de VInCulación Institucional y Desarrollo Audiovisual, 

aportó trabajo pedagógico pa-a la con-cepción de diversas 

series curricula-es, para la organización de contenidos y para la 

estructura didóctica de los series en general y los pro~amas, en 

particular, derivado todo esto del anéiisis de la presencia 

variable de contenidos en los civersos planes y pro~amas en 

vigentes. 

e) Guias de Lectura Audlovisual. Como parte de la estrategia 
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didáctica desarrollada para facilitar, apoyar y optimizar el uso 

educativo de materiales audiovisudes dentro y fuera del aula, 

se diseñaron diferentes tipos de Guías de Lectura AudIovisual, 

concebidas como un apoyo complemenfCl'io a la labor del 

maestro y que favorecIera el proceso de enseñanza

aprendizaje, su diseño se llevó a cabo bajo una concepción 

pedagógico que foalitaro la lectura de la imagen y su 

contextualización en diversos ámbitos. Así para la Colección 

DlDACTA-SEP, que desarrollaré mós ampflamente en un 

capítulo posterior, se esbozaron alrededor de 20 diferentes 

modelos de guías, para apoyCl'" el proceso de percepción, 

recepción y uso didáctico del material por parte del maestro, el 

alumno o cualquIer otro usuario; los guías al día de hoy, se 

encuentran debidamente resgUCl'"dadas en los expedientes de 

la Dirección de Vinculación InstitucIonal y Desarrono Audiovisual 

y muchas de ellos es posible consultarlas a través de la página 

electrónica de la propia DGTVE. 

d) Callicaclón de CorIerendas. A partir de conferencias 

gabadas por el área de Producción en el Colegio Nacional y 

el Archivo General de la Nación se rearlZaron transcripciones, 

mismas que permifieron 10 identificación de temáticas, las 

cudes, producto de la postproduccIón, fueron incorporados a 
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distintos proyectos. Estas conferencias debidamente 

clasificadas daban el sustento para una suerte de enciclopedia 

universal de temas y personajes. Todo esto se agrupó al final en 

una base de datos desarrollada ex profeso y denominada 

"Pensamiento de México y el Mundo". 

e) Investigadón/Evatuación. Bajo la perspectiva de que, ante el 

desarrollo de cualquier proyecto, se precisa conocer las formas 

de recepción, el uso pedagógico o no de los materiales y las 

virtudes o deficiencias de los mismos, durante la pasada 

administración, se desarrollaron varios proyectos de 

invesllgación/evaluación. En cuanto a esta última, cabe 

destocCl" que no se contaba con antecedentes institucionales 

que permifiefan orientar el desarrollo de las acciones 

encaminadas hasta este momento, por 10 que el objetivo 

general era establecer un proceso de evaluación confinuo, 

sisternáfico y consistente de la producción, distribución y 

recepción de la televisión educativa en los diferentes modelos 

educativos, verificando que el contenido, el tratamiento 

didáctico y audiovisual de los progamas, focJrtCl"a la 

enseñanza y promoviera aprendizqes significativos en el 

modelo educativo en el que se insertan, y con ello obtener 

información e inálCadores que orientaran la toma de decisiones 
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de las actividades básicas de la DGTVE . 

• :. Departamento de DesarroUo de Nuevas Tecnologias Aplicadas 

a la Educación 

A mi in!J"8S0 en la DGTVE como prestadora de servicio sodal, mis los 

actividades estuvieron centrados en la búsqueda de sitios electrónicos, 

bibliografía e instituciones que dieran cuenta de la historia, desCIToHo y 

evolución de la educación a distancia; la ¡'corporoción de los nuevas 

tecnolo9as en la educación y todo lo que graba en tomo a este tema, ya 

que se estaba consolidando dentro de la Dirección de Vinculoción 

Institucional y DeSCITollo Audiovisual el Departamento de Desarrolo de 

Nuevas Tecnologías Aplk:oclas a la Educaciónu , desde el cual se 

fomentarían y a plk:: a ría n estrategias necesarias para el desarrolo de 

materiales con base en el estudio de las nuevas tecnologías y su aplicación 

en el ámbito educativo; el intercambio interinstitucional y des<IToUo de 

proyectos; el desCIToIIo y producción de materiales mullilledia a pcrlir de 

los acervos existentes y la promoción y difusión de los tCIeas sustantivas de 

la DGTVE, a través de meálOS electrónicos, etcétera. Durante este tiempo 

mi aportación, sivió para sentCI las bases de lo que seria el sitio electrónico 

de la insfitución. 

Posteriormente ya como parte de mis actividades labor(jes27 y dando 

continuidad a las tCIeas reaf¡zadas dlXante mi servido social, me incorporé 

a un equipo multiátsciplinario dentro del Seminario sobre Educación y 

Nuevas Tecnologías, cuyo obfetivo era: determinCI el impacto que los 

Nuevas Tecnologías tienen en la educación. 

26 FiI,i&a"ete identificado al !rterior de la i1sIJ:udón amo ~. 
11 En este momertD ya me enc:ontra ba CIlf"tratIda ba)i el régimen de honor.o"ios. ~ 1998. 
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A consecuencia, del mismo seminario se desarrollarían productos y 

experiencias que sentCIÍan las bases para el cumplimiento de las tareas 

encomendadas a esta área. Así, pude entender que las pedagogías 

tradicionales innovativas así como los recursos tecnológicos con los que se 

opera, son ejes de la discusión educativa a nivel mundIal. Y pude reconocer 

también que el futuro de la educación estriba en buena medida, en una 

adecuada transición a una educación dIstinta en donde la educación ya 

no podria estar diígida sólo a la transmisión de conocimientos y de 

informaciones sino también a desarroUor la capacidad de producirlos y de 

utmzarlos; el papel de los docentes no podrá seguir siendo el mismo que en 

el pasado. Su función se centrará en la t(]fea de enseñar el oficio de 

aprender yen donde el alumno aprende los operaciones le que permitirán 

triunfar en el proceso escolar yen su vida diaia. 

Parece natural que la exploración de las sinergIas entre los medios que 

hemos lomado aquí nuevas tecnologías ocurra en el contexto de una 

institución como la DGTVE, la cual ha innovado desde hace vCIios años la 

forma en que se hace llegar la oferta educativa al pcís. 

Este seminario, no intentaba improvisCI en el de desarrollo de soflwCIe por 

un lado, o de crear nuevos páginas en la red mundial (Word Wtde Web), 

como componentes adjuntos y aislados de la programación televisiva por 

satélite, sino de reconocer esta convergencia y experimentCI con las 

estrategias más eficaces para su utilzación en bien de la educación de 

forma inte!:7ada, eficIente y coherente. 
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• Creación del Sitio Web: http://ute.sep.gob.mx 

En 1998 se puso en nnea por primera vez el sifk>28 de la Unidad de Televisión 

Educativa (UTE) posteriormente DGTVE, concebido éste como un espacio 

de difusión de la programación y de la oferta educativa de Edusat que 

sostenían la UTE y el ILeE. Este sifio compuesto de diversos páginas web29 

estaba destinado a crecer de manera constante sin llegar a ser un portaFlO, 

incluía catálogos de productos disponibles así como de los mecanismos 

para solIcitudes de servicio y/o adquisiciones mediante la propia red, o bien 

formas ráptdas de retroalimentadÓl1 con nuestros visitantes en tomo a 

temas que facilitCIan y apoyaran el uso de estos recursos en la educación o 

bien definidos por los usuCJioSJ1. Muchos fueron los cambios que este sitio 

Web tuvo a lo largo del período, se diseñó, actualizó y se dio 

mantenimiento al sitio en internet de la DGTVE, el cual fue adecuando 

poulatloamente su diseño hasta llegar a su forma más acabada que 

permitía ya la consulta del acervo videográfico y la consulta de videos en 

nnea. La dirección del sitio es http://ute.sep.gob.rnx y está compuesta por 

más de JO secciones, 1,038 páginas publicadas y 103,488 visitantes 

contabiizodos en el año 200532. De esta página fui la encCIgoda de su 

átseño (análisis, desarrollo, evaluación formativa del prototipo, y diseño de 

2lI lkl sitlo Web - a diferencia de un pata! de Irtemet - es un ardWo escrito en lenguaje HTMI. (Hyper Te:w:t ~ 
LYq.Bge), que propordona Wonnacién o seMcios a detmni rOOa COfTlO..I"idad; cortoonada de texto. grttm; y eRares 
~ en forma de Iqa. a:rno si fuera una reYIsta; con base en este esq.ena es que se desarroIó el sitlo de la DGTVE. 

Una págm web 1íI*:a, Mrte, nckJote texto, irTIágenes y eOOces tJada otros cDamerms de la red, JIU(IendJ además 
CDftener '* ¡jllladolles, SOf"id:ls, PfO!7'*TIiIS en Java, y ruaIquier otro ~ de doamento, por medo de pIugins Y otras 
tea D:Jgfas. Acb..iiImenIE las páginas web ya no estt.1lnarnente ertocadas para ser visíJnada:s, sOl que cada 'o'eZ son más 
dnárJicas pe¡ ,,1iIei ido que el YIsItilr'e ~ en eIas meliirte menus neractiYos, eocuestas, YOtadones, etc. 
lQ lkl Portal como PIatafoona, posee una Irtraestructtra propia f'unciona CDIOO n licIcIewaI e (software de rontílUdad), por !o 
taftD es una Plataforma que i1teg"a ~ aplcadoues (sin iInpoIti*" su ...-cpAectlra o plataforma) en un soki Fn:ntend 
(de em-ada) derU"o de un ~ web, el waI se puede acceder" desde cuakp..Er" sitio, en cuakp.Jier rncmerto Y 0JfI 

~ dIsposliwo de fom¡¡¡ sencaa y seg¡ra. El Portal CDIOO pIatatorma se basa generameme en datos o a¡:6:aciOIes 
it!JUIIiIdos en SIos de IrIonnaOón o Islas de SerYic:ios ApII::atIws estos son Ii Itei)ll etadus o ac:addos por Servbos Web para 
SS" mostrados en erü:Iades cuasi rdepef'delltes del nao.oegaó:lr dentro del navegadJr web. 
0btEníiJ de "t1tIp:Iles.~wikVSiOCUl'eb·. [08j2006 

31 El ~ de enlaces de una página a otra, liIicada en cuakpJIer romputadora conectada a La Internet. se bna 
~; que es de 00nde se crigrIiI el ncmbre de 1"IiIYeQiIdor. Que es una propuesIiI de cIdáctica ptn, potenciada por 
una enorme cher!;Idad ele nes de manerII exIsIrnei! o bien nexI:5trde., !o (JIe ~ poIlef en annonIa a una enorme 
choersIdad de artendos, ti.rd:xIes Y reafiOS de ortlerBci:In del COI 00 ,¡je¡ to Y de Ii i"Oi n a:Iói • 
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la versión final} administración y mantenimiento durante.4 años, al respecto 

es importante señalCl'" que el mantenimiento de una página supone un 

proceso complejo, especialIzado y de enormes retos comunicativos y 

didócficos, debido a que no es un trabajo mecánico, consistía en la 

supervisión de la caidad de los contenidos, y consistencia, pora no perder 

nunca su posi)ftdod de ser leída por una gran diversidad de usurnos33• 

Derivado del crecimiento del Proyecto de Producción de programas, se 

desarrolló y puso en línea un nuevo espacio en Internet "Edusat en el Aula", 

inicialmente corno una versión de texto que reseñaba a detalle cada 

emisión del programa, por segmentos 

htfp:/Idgtve.sep.gob.mx/tve/eduoula/index.hlml, que desde su 

concepción se pensaba como un espacio complementario al prog-ama 

televisivo que se producia en paralelo. En términos de estructura, hay que 

subrayar que conservaba los mismos segmentos que los televidentes 

identificaban en la serie televisiva. Contaba con ligas o hipervínculos a sitios 

cuya información ampliaba los datos o ideos que se presentaban en el 

programa televisivo. Convirtiéndolo en un sitio de g-an dinamismo y de 

mucha interacción con sus usuarios. Mi participación en este proyecto 

consisfía en la digitaflZación de segmentos de video, así como de la 

actualización semanal del sitio electrónico. 

32 DoamemJ InsIiIl.ci:InaI DGTVE, 2OOS. 

TI Ver anexo 2 y 3. 
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• Desarrofto de Apncaclones Multlmecla: "Didacta-SEP" 

Como porte del Seminario de Nuevas Tecnologías definido anteriormente, 

uno de los puntos que más tiempo nos llevó en su concepción fue e! 

referente 01 proyecto "Didada", el cual en un prrner momento se concibió 

como una enciclopedIa electrónica, la cual poco a poco se convirtió en 

una herramienta óldáctica de mayor dinamismo, cuyo obfetivo era: 

Poner a disposición de! docente y del educando diversos recursos de 

representación, manejo y aplicación de los contenidos de los planes de 

estudio vigentes para nivel básico y medio en formatos audiovisuales, 

ótgitales e impresos con el fin de: 

Generar una línea de producción que permitiera potenciar los acervos 

existentes en la videoteca de la lJTE34. 

Da una salida a mediano plazo a la digtalización de los acervos de la 

videoteca en esos momentos en catalogación, y hacer accesibles dichos 

materiales por vías alternativas a su 1ransmisión unió .. eccionaJ vía satélite. 

Así "Didocta", fue y sigue sIendo una colección de recursos audiovisuales, 

ótgitales e inpresos de apoyo a la acTIvidad docente en niveles básico y 

medio superior. Los cuales se encuentran en una base de do1os de acuerdo 

con lo estructuro curricular vigente, a partir de fichas descriptivos para 

cada uno de los recursos que la integran; la información de lo ficha induye: 

contenido del recurso, uso didácfico sugerido, así como enloces temáticos 

horizontales y verticoles en el curriculum. 

lo! Es de seftaIi!r5e c,Je ertDnces Y iÚI ah:ra la ~ de la DRa:Ión General de televisión EIU:::att.<a, es la más !T<IfIde 
de MéxX:o y li!nilIén de I!Jeroarnérb,. cen:a de 200 000 casettEs de material h.istórm Y contenidos vi;¡eftes, para la 
edo..r:aciOO ef1 general. DG1VE,. MnI otsb acb I 1995-2001. 
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Esos recursos y la base de datos son accesibles en dIversos medios y 

formatos, desde analógicos (videocasetes, fichas impresas) hasta 

electrónicos (recursos digitaflZados, bases de datos electrónica), con saftdas 

en diversos soportes: auálO y videocasetes, material impreso, transmisión 

bajo demanda, diskettes fI exi:)l es, CD-ROM, Internet, o en modaITdades 

mixtos. 

Mi pci1icipación en este proyecto fue como coordinadora en su primera 

fase en la que trabajamos en la formación de un equipo mulfkflSciplinario: 

en el establecimiento de procedimientos y procesos de trabajo y 

determinación de tareos de las áreas de la mismo institución que formarian 

parte del proyecto. 

De igual modo, trabajé en la integración de la pequeña base de datos que 

se había construido para procesar la información que el Departamento de 

Contenidos ya tenía seleccionado, de igual forma mis actividades se 

centraron en la investigación y estudio del software elegido para que todo 

este desarrolo fuera aplicable, este era: Authofware de la marca 

Maaomedia. AuthOfWare, es un software de creación de programas con 

capacidades interactivas y muttrnecia. Permite generar "ejecutables"35 

que incorporan todo tipo de ficheros multi'nedia como: texto, imagen, 

sonido, películas digitales, animaciones, así como progamas desarroliodos 

mediante otras apflcaciones como "Director" y "Rash"; con los cuales el 

usuario puede interactuar. 

l5 lki eteaEIbIe o antIw ejeo.taHe. en h'oImfIti::a, es !SI ...awo ~ CDIÚ!I'"Ül se Interpreta por la carp.J:adora como 
!SI PfO!J3II'IiI. Genet<*na te, contiene lnstJu:dcnes en cédgo ce !SI pnxesaob en concreto. pero timbIén puede CIJI1IEner 
aXIgo irtI!rme<io cp.Je reqtjera !SI i'térprete para eteaJtar1o. AdIImás suele contener lIamadaIS a ñn;iooes especficas de tri 

ststema operatNo. 
En la ma-,ooría de los sistemas modernos, tri ardWo ejeaiabIe axüene rru::ha DormaciOO cp.Je 00 es parte del progama en 
si: rearsos CDmO b:IDs e ~ ~ del ermmo de etecucI6n. _lotnlildÓl, siriIé6::a y de deptrad6n,. u otra 
i 1Ib"e::D' cp.Je a-,uIe al sistema operaliw a etecAar el programa. 
0bte!tiJ de "hIIp:II~~ [OIV2OO6}. 
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A Authorware se le identffica dentro de los "Programas de Autor Orientados 

a Objetos·. Hasta hace pocos años, el software de desarrollo se basaba 

fundamentalmente en Lenguajes Artificiales (Basic, e, Cobol, PascaL) para 

"explicar" a la computadora las acciones a realizCJ'". Por el contrario, los 

"Orientados a Objetos" permiten que el programador ignore el lenguaje 

comprensible para la máquina poniendo a su disposición una serie de 

objetos (que en Authorware se denomina iconos) preprogramados. De este 

modo la tarea se simplifica enormemente y se circunscribe a dIsponer, 

dentro de la ventana de programa y en la secuencia adecuada, los iconos 

de los que nos provee Authorware para hacer factible la función o tarea 

buscada. 

Cada uno de los iconos, realiza una función muy concreta y determinada, 

que sólo puede ser modificada en determinadas características o 

propiedades. 

Authorware es pues un software de amplios capacidades, de uso 

completamente vIsual con el que es posible obtener resultados de cdidad 

profesional con un escaso tiempo de dedicación y con una enorme 

precisión metcx::lológica sobre el orden de los contenidos, fines y perfiles de 

USUCI'ios potenciales en situaciones de aprenálZaje. 

Poco a poco, "Didacto" fue cambiando y mocfificándose debido al 

crecimiento de los equipos de trabajo y de la información que se iba 

obteniendo, después de aproximadamente de 3 meses de coordinación, la 

Subdirección de Contenidos fue quien tomó los ñendas del proyecto y en el 

Depatamento, nos encargamos del desCITOUO y mantenimiento de la 

plataforma, diseño, estructura de navegación, di~alizoción de mateñal, así 

como de cado uno de los componentes necesarios para su puesta en CD

ROM. 
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Varios fueron los paquetes didácticos que desarrollamos dentro del 

proyecto: "Didacta Biología" y "Didacta Geografía" con 30 cápsulas de 

video, "Las Culturas", "Astroñsica" y "Semblanzas"36, de igual manera, 

desarrcllamos la estructura, diagramas y flujos de navegación pora "Historio 

de las Cosas"37, pero este último nunca se consclidó. 

En el mes de mayo de 2OCO, asumí la Jefatura del Departamento de 

Desarrollo de Nuevas Tecnologías, en donde además de continuar las 

actividades antes mencionados, también comencé a llevar toreas 

administrativos las cuales respondieran a los objetivos de la Dirección de 

Vinculación. 

En este año, inició la "Estrategia de Digitalización", la cual consistía en la 

búsqueda de información acerca de los estándares para esta tarea, 

búsqueda de instituciones y/o empresas que se dedicaran a la 

digitalización de video, a fin de conocer más sobre el tema y poder elegir 

los criterios mínimos y cumpti" con el objetivo de mejorar las condIciones de 

los materiales existentes en la Videoteca de la DGTVE Esta Indagación dio 

lugar a todo un trabajo de expet'imenfación38 sobre procesos y soportes 

digitales con diferentes fines didácticos que a su vez permitieron rernift a 

personas y organizaciones demandantes de este tipo de información, al 

trabajo que desarrolamos un grupo profesional rnferdisciplinario en la 

DGTVE. Este reporte de experimentación, daba cuenta del tratamiento del 

video, de la transferencia de material analógco a digital, la historia y 

funcionalidad del Moving Pidvres Experts Group Layer 2 (MPEG2), que es 

uno de los formatos de compresión mas sofisticados en donde el video se 

transforma a imágenes de modo binario, lo que permitió defini"la propuesta 

36 Series teIeYisiYas desinoIadas por la DGTVE. ~ 1995 - 2OJO. 
'n Ibidem. 

38 Con la ¡fu" ii1dSI, bgrada sa-. precedei te en el paIs,. se ~ el uso acIea.iaóJ de SCJpOrE5 eIecbóI ices en el cIesarn:*l 
de estos Y otros pnxU:tos ddácticos. 
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de di!italización con la que opera hasta el día de hoy, con DGTVE, elILCE, 

EDUSAT y la VlCleoteca Nacional Educativa. 

En ese mismo año llevamos a cabo la digitalización de material en 

diferentes formatos: 

Formato Cápsulas digitalizadas CD-ROM entregados 

Avl 98 28 

Quid:: Time 48 17 

Real Video 1599 74 

MPEG2 3077 623 

8 material digitalizado corresponde a cápsulas de video de la serie 

"Didacta " , las cuales tienen una duración de entre 1 a 5 minutos, y alguna 

fueron digitanzadas en diferentes formatos, pCIa su adecuada utilización, es 

decir, para WEB el formato recomendado es QuickTIme, Real Video o 

Wlndows Media, mientras que para CD-ROM o bien OVO, se requiere el 

formato MPEG. 

Adicionalmente a las tareas del departamento, se realizaron y coordinaron 

un total de 5 bases de datos a lo ICIgo de este periodo. Entre éstos 

destacan las bases desarrolladas para servir de fuente informática a los 

aplicaciones multimedia: 

• Guías de lectura audiovisual 

• Investigaciones 
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• Conferencistas 

• Servicios de la DGTVE 

• Usta de Correos 

• Las t<Ieas relacionadas con los desarrollos, fueron los siguientes: 

• Ané~"isis de estructura y flujo de información 

• A te n ción de diseño de tablas y relaciones entre ellas 

• Revisión y actualización de tablas y procesos de captura 

• Desarrollo de la progamoción para realizar consultas, reportes, y 

búsquedas aleatorias en la base de datos. 

Durante el segundo semestre de este mismo año, e!2<XXl, todas las tareas se 

enfocaron a lo que sería la inauguración de uno de los proyectos por los 

cuales se había venido trabajando por más de 4- años en la institución, la 

consolidación y la inauguración de la Videoteca Nacional Educativa. 
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CAPíTULO 3. LA RENOVACiÓN TECNOLÓGICA 

.:. Videoteca Nacional Educattva 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General 

de Televisión Educativa, inauguró el 20 de noviembre del año 2OCO la 

Vldeoteca Nacional Educativa (VNE) cuyo propósito consistía en 

salvogv<Idar lo extensa memoria histórica yel valor documental del acervo 

videográfico educativo de México. Esta emprencflÓ un conjunto de 

acciones y estrategias encaminadas a la clasificación, la catalogación, 

conservación y preservación de materiales audiovisuales e informáticos, 

para ello, se constituyó un equipo muttidisciplinorio del que formé parte y 

que preparó las herramientas metodológicas y tecnológicas que se usarían 

en la VJdeoteca poro el cumplimiento de sus funciones. 

8 resultado de estos esfuerzos permitió la puesta en marcha del proyecto, el 

cual pretendía poner a disposición de la comunidad educafiva un servicio 

nocional de imágenes y de contenidos -referenciados a los planes y 

programas de estudio del Sistema Educativo Nacional (SEN)- en apoyo a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante dispositivos de redes 

informáticas y patrones de sistematización y reutilización del acervo 

aucflOvisual. 

En el marco del Prog-amo Nacional de Educación 2001 - 200639, la 

Vldeoteca Nacional Educativa desarrollaría procesos de acopio, 

documentación, sistematización y digtalizoción de acervos audiovisuales, 

así como de referenciación de materiales didácTIcos (en diversos soportes) 

y de contenidos educativos, en apoyo a la política de fomento al uso de las 

tecnologas de la información y la comunicación en la educación, para 10 

39 PROKADE 200 1-2006, Secretaria de EWcadón Plüca. Hé:O:o, D.F ~ p. 146. 
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cual se desarrolló también el "Mocrotesauro Mexicano para Contenidos 

EducaHvos" . 

Adicionalmente a la plataforma tecnológico con la que contaba la 

Vldeoteca Nacional Educafiva para llevar a cabo estos procesos, se 

continuó la Estrategia de Contenidos, que se venia desarrollando desde 

1996-97, tal y como se expuso en las páginas 27 y 28 de este informe. 

En su nueva etapa y para el cumplimiento de sus objetivos la "Estrategia de 

Contenidos" permitió las siguientes acciones: 

• Consolidación de soportes metodológicos para la identificación, la 

descripción, la sistematización y la clasificación del acervo 

audiovisual, en torno a contenidos educativos. En este tenor se 

vinculCIon y armonizCIon las capacidades metodológicas tanto del 

Mapa de Contenidos del Sistema Educativo Nacional referido 

anteriormente, y que organiza y sistematiza en siete áreas de 

conocimiento los contenidos cumculCIes abordados en los planes y 

programas de estudio, desde la educación inidal hasta el nivel 

bachillerato, lo que hace posible la vinculación curricufar del acervo 

y de los productos multimedia. Y el "Macrofesauro Mexicano para 

Contenidos Educativos,.4(), el cual reúne mós de quince mil términos 

que facilitan la precisión en la consulta del acervo. 

41 Esta tel Clleta busca ~ el I'gor meb)o"';')i'" de la i"M!SIigaciÓn con las bondades de la Irtonnática. Su 
ñ.i ..... ,,"1 iet Ikl exige nece5iIIiarnenb la iI50dadÓn a l.IIiI base de daBIs, en este CiliO, la de los corerIdos ~ en 
esIDs acer.oos de vi::Ieos. fX>TVE..AdriW1oisb aciÓi I 1995 - 2!000. DesalI alado de manera CIlI'1jtrita con el Centro UrI'YersIario de 
Io.oesIigaciooI es BiJI¡~' 'Jbs (QJIB) de la lJWot. 
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• Creación y desarrollo de técnicas, metodologos y líneas de 

investigación para modelos educativos, que utiicen el audiovisual y 

las tecnolo~os de la información como herramientas y auxl1icJ"es 

didácocos en los procesos de enseñanzCHlPfendizaje. 

• Aplicación de normas de referencia nocional en la documentación 

de los acervos videográficos. 

• Sistematización y depuración de los acervos, a pCTti" de la realización 

de estudios y de la recuperación de experiencias de trabajo a nivel 

in temacional. 

• Desarrollo de criterios y propuestas pora el uso y el 

reaprovechamiento del material audiovisual educativo en distintos 

soportes, teniendo en cuenta las características y las necesidades de 

los usuCIios. 

• Creación y capacitación de nuevos perfiles profesionales 

encaminados a la producción y el uso educativo del audiovisual y de 

la tecnología41
, 

Ya en esta etapa del proyecto institucional y con mi paiicipoción en el 

mismo, pudimos elaborar y consolidar uno de los proyectos de mayor 

atención y cuidado técnico y pedagógco, este era "Didacla SEP 100", 

como su nombre lo indica, era una propuesta didócfica orientada a 
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coadyuVCl'" al aprendIzaje y a lo enseñanza y estaba encaminada a 

optimIzar y facilitCl'" el uso del audiovisual dentro y fuera del aula. A 

diferencia del proyecio "Didacta-SEP", referido anteriormente, la evolución 

que ahora habíamos logrado del mismo, tenía un amplio margen de 

opciones que proporcionaban tanto al maestro como a sus alumnos, la 

posibilidad de decidir frente a una oferta ampna de materiales cómo y en 

qué momento UTIlIzarlos en cada una de sus presentaciones. 

Este C~OM, contiene 100 cápsulas digitalizadas que corresponden a 

áreas de conocimiento específico: Ciencias Sociales y Humanidades, y que 

eran, y siguen siendo, idóneos para introduci", desarroflar y retroanmentar 

temas de nivel bochDlerato. Asimismo, se acompaña en su visualización de 

100 Guías de Lectura Audiovisual, referidas al contenido por ejemplo: de 

etapas históricas de México, así como de temáocas que muestran el 

estucia de lo Historia como disciplina. 

Historiadores, filósofos e investigadores abordan temas sobre México 

prehispánico, el descubrimiento, la conquista y la colonia, México en el sigo 

XIX, el porfiiato y la Revolución mexicana, así corno de México 

contemporáneo. 

B desarrollo de esta aplicación significó un sinnúmero de actividades, para 

el equipo de trabajo que estaba perfectamente integrado y con la meta 

firme de entregar el mejor resultado, fue así corno después de varios 

intentos del manejo y tratamiento del video en soporte di¡jtal, lograrnos 

debidamente hipertextualizadas cuidadosamente, vinculadas y ligados 

entre sí, incIufr 100 cápsulas de video con una duración aproximada de 5 

horas con excelente calidad de imagen. Por mi parte, las tCl'"eas estuvieron 

centrados parte en la coordinación de la perle técnica del equipo, osí 
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como también en el seguimiento de las cápsulas digitalizadas, llevaba a 

cabo una revisión técnica del tratamiento del video, para que éste fuera 

de buena caridad. 

la continuidad de estas tc.eas permitió el desarrolo de la metodotogía 

inte!;7al para los procesos de producción, preservación, sistemafización y 

u tiiza ció n del aUÓlovisual educativo, denominada "Ingeniería de la 

imagen", la cual permite la efectiva realización de las tc.eas desarolladas 

en la VNE. 

otra parte inportante que trabajé y desarrollé a lo largo de todo este 

tiempo, fue el sitio web de la VNE, cuyo objetivo principal era: "Brindar a la 

comunidad educativa servicios de consulta (in situ y a álStancia) de 

materiales audiovisuales y contenidos referenciados a los planes y 

prO!J"amas de estudio de los distintos niveles establecidos por el Sistema 

Educativo Nacional (SEN), en apoyo al proceso de enseñanzo

aprendizaje".f2. En donde la propuesta de contenkJo de la sección 

correspondiente a la VNE dentro del portal de la DGTVE. contemplaba la 

actualización y el crecimiento constante, a fin de ofrecer los contenidos 

con tres diferentes intensiones alcanzadas en igual número de etapas: 

• información 

• divulgación - promoción 

• formación - especidIzación 

Dichas etapas responcJeñan a los procesos de consolidación y operación 

de los productos y servicios, que en su momento seóon ofrecidos en la VNE. 

46 



Así. el contenido que se proponía en ese momento estaba en un nivel 

Informativo. 

Lamentablemente, por cuestk>nes poIiticas interinstttucionales e in1ereses 

que desconozco, el proyecto no pudo segui" adelante con sus objetivos. La 

"egada de una nueva administración a la DGNE, los intereses por pcrte del 

ILeE y la taita de una figura sustancial, dejaron mM el sueño y tan loable 

proyecto. 
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.:. Coordinación de InformáHca 

En noviembre del 2C02, regesarnos a las instalaciones de la DGTVE aquellos 

que habíamos permanecido hasta el final de la experiencia del concepto 

de la Vldeoteca, hasta este momento mi jefatura de departamento 

dependía de la Dirección de Vinculación Institucional y Desarrollo 

Audiovisual, pero debido a que mi programa de trabajo en el primer 

semestre de este mismo año, estuvo regido por la Coordinación de 

Informática, se hizo pertinente solicitar la reestructuración en el 

organigrama y así poder depender de esto Coordinación, por problemas 

internos entre los responsables de las áreas involucrados solamente se 

autorizó que mi permanencia en esta área fuera en calidad de 

comisionado, o partir del mes de marzo del 2003. 

En este nuevo cambio adminisirativo, he tenido la gran oportunidad de 

demostrCI mi "h"abajo y defender el de mis compañeros, reflejo de los años 

de experiencia que la administración anterior nos habia dejado, así frente a 

las nuevas reafidades presenté para esta etapa y fue aceptada, una 

propuesta de desarrollo de OVO's interactivos, que en ese momento 

conada parcialmente, pero la imaginación y la necesidad de trabojCJ" me 

sirvieron de motivación para investigar acerca del softwCIe que me 

permitiera hacer esta nueva tarea y seleccionar el que más se apegCIa a 

nuestras necesidades. Evalué y ae~ "Ullead OVO WOfkshop" que es una 

poderosa herramienta de autoría OVO a nivel profesional y que a través de 

un entomo innovador y cómooo, ofrece los talleres necesarios pCIa la 

creación final de OYO's o VCO's interactivos soportados en cuaJquier 

reproductor doméstico o computadora con lector de este tipo de soportes. 

y cuyas carocteñsticos generales son: 
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• Creación de OVO's interactivos con aspecto y prestaciones 

¡::xofesionales, como la incorporación de múltiples capas de subtítulos 

y varias pistas de audio. 

• Compatible con tecnología Dolby Digital, codificación regional y 

¡::xotección contra copias. 

• De fácil aprendizaje, lo que permite uno rápida adaptación. Ademós, 

el entorno está basado en talleres que permiten una rapidez de 

trabajo. 

Cabe mencionar que no fue fácil lo tCl"ea de estar invesfigando y hacer las 

pruebas de navegación y quemado de los OVO's, ya que por otro lado, 

también tenía la torea de coordinar al equipo que se encargaña del 

desarrollo y estructura del contenido, del proceso de digitalización y de la 

presentación de los avances del proyecto, o la nueva administración. Este 

proyecto significó mucho yo que debido al camoo administrativo existía 

incertidumbre por parte de los personas que permanecíamos en la VNE, así 

que era una oportunidad de demostrar todo el aprendizaje y experiencia 

con que contábamos. Las tareas de coordinación consisfían en, por un 

lodo, trabajar la estrategia de adecuación del contenido con el equipo de 

Contenidos, mientras que por otro lado, revisaba la porte de la 

digitalización del material y todos aquellos detaOes técnicos y pedagógicos 

que se nos presentaron al inicio de este proyecto. 

• Secundc:.ia digNa!. aplcación en soporte OVO-43 

Este inicia en julio de 2002 bqo la ¡::xemisa de que el modelo de 

Telesecundaria fue concebido como un seMeio escolarizado del Sistema 

Educativo Nacional (SEN) proyectado para atender, ¡::xeferentemente, las 
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demandas educativas de las comunidades rurales en todo el país, 

"Secundaria Digital" pretende garantizar que los aprendIzajes obtenidos 

sean resultado de la profundización y manejo dinámico de los contenidos 

para que estén encaminados hacia la formación individual y social de los 

alumnos, a porft del uso de las nuevas tecnologías. 

Así, en función de la propuesta educativa que ofrece este sistema 

escolarizado se retornaron los principales elementos audiovisuales y 

didáctico-pedagógicos que complementan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, establecidos para esta modalidad. 

La Secundaria Digital nos demostraba bien la necesidad de entender y 

atender a la importancia de la relación entre el uso de la tecnologa y la 

falta de organización de los usucrios finales para maximizar los beneficios de 

este tipo de aplicaciones. También ilustra lo capacidad de dli~e y negar 

a nuevos grupos, y de ampliar lo provisión educativa, mediante la 

tecnología, cuando ésta se organiza y se estructura en forma adecuada. 

B modelo educativo que ofrece, permite que el instructor o responsable del 

proceso de enseñanza y aprendIzaje cuente con una herramienta 

dklóctica que, por su estructura metodológica basada en criterios de 

flexibilidad, accesibilidad, optimización y orientación focnite la multipicidod 

de usos, ya que, en primera instancia, da seguimiento a los contenidos 

propedéuficos establecidos en el Nivel Primaria; y por otro lado, 

complementa y apoya a la currículo al permilT que los contenidos que se 

desarrollan se vinculen entre sí, generando estrategias de uso 

multidisciplinario no sólo con los asignaturas abordadas, sino con otros 

contenidos extracurriculares. En segunda instancia, dicha herramienta 

-o Doc!.mef*l InsttuckInaI, DGTVE. EBboradc por: Ma. lsabeI Ag.JD DIiIz, I't'e'Ite Cruz lugJ Y EIzabeth ~ CasIro. 
Héxk:o 2003. 
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introduce, desarrolla y retroalirnenta el mismo proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

las carocterfsticas del proyedo Secundaria DIgftaI son: 

• Almacena una gran cantidad de información. 

• B formato y acceso a la manipulación de la información es 

hipertextual. 

• El material audiovisual se presenta en formato MPEG2. 

Una de los objetivos de la DGTVE, a través del proyecto Secundaria otgital, 

es contribuir al abatimiento del rezago educativo pcm compensar los 

desigualdades sociales y regionales, y avanzar hacia el fortalecimiento de 

una educación incluyente y equitativa que permita abatir las diferencias 

generadas entre los entk:lodes federativas, las poblaciones rurales que 

habitan en asentamientos muy pequeños, los trabajadores inmigantes y los 

indígenas, además: 

• Fadita el desplazamiento del instructor hacia las comunidades de 

difíci accesO«. 

• Optimiza los espacios de trabajo del instructor, adaptando el material 

audiovisual yel equipo de reproducción corresponolef1te. 

• Propone puntos de encuentro entre el maestro, el alumno, el 

contenido y el audiovisual. 

• Es una herramienta didáctica que introduce, desarrolla y 

+4 El lnsOuctor ruert2I con la coIeai'In de materI!It en 50jIIXte OYO, lo CUiII le perTTCe cIes¡:eza so:: con ~ ~ p!II1:MI 
y los <Iscas COI. esptO del ib:s. Doamerto lrIstñidalaI, DGlVE. Elaborado por. Ha. Isabel AfP/iir Díaz, Iw!tte Cruz lLgo Y 
EizabeIh RNera castro. México 2I)'J3. 

51 



retroalinenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Complementa y apoya el curriculo. 

Como comenté, estuve como responsable de Secundarlo Digital, hasta el 

mes de marzo de 2C03, fecha en la que hice entrega a la Di"ección de 

Vinculación Institucional y Desarrollo Audiovisual del proyecto y del personal 

que se encontraba bajo mi responsabHictad. Mi entrega consistió en: 

Asignatura completa de Matemáticos lOGrado (181 sesiones) 

correspondientes a 32 OVO 's, con sus respectlvas portadilas y etiquetas. 

Los contenidos del primer semestre de la asignatura de Español 1° Grado, 

los cuales tueron cubiertos (IOB sesiones) y el armado correspondiente a 18 

DVO's. Quemándose sólo un ejemplar. 

Para la asignatura de Historia Universal 1. primer semestre, se revisó hasta lo 

sesión 31 del OVD número 6. 

Así como e! esquema de navegación que incluía estructura de navegación 

y CITTlOdo de la plantilla de captura para la integación en e! softwCIe 

Ullead WorkShop pora su posteñor quemado en soporte OVO. 

Cabe destacar que el proyecto concluyó satisfactoriamente con de cerca 

de 900 DVO's con carácter educatlvo, correspondientes a 12 asignaturas, 

en donde e! área de Tecnológicas se subdivklió en 8 talleres, 

correspondientes a la modalidad de la Telesecundaria. 

• Videoteca Educaflva de los Américas (VELA) 

En Agosto de! 2003 se puso en línea e! sitio web de la Vtdeoteca Educatlva 

de las Améticas (VELA), un espacio creado con el propósito de albergar 
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acervos audiovisuales educativos, enfocado principalmente al servicio de 

usuarios del continente americano, aunque abierto a todo el público. 

Cuyo objetivo es brindar un espacio en las redes de Internet pora que el 

púbüco en general y las propias instituciones nacionales e internacionales, 

del Norte, Centro y Sudamérica, tengan la posibildad de difundir su 

material audiovisual educativo sin fines de lucro. 

La misión de la Videoteca Educativa de las Américas (VELA)45 es reuni" y 

difundIr el acervo audiovisual educativo de particulares e instituciones del 

Continente Americano, a fin de proporcionar servicios en línea que no sólo 

permitan la consulta y la descarga de dicho material sin fines de lucro, sino 

también brinden el acceso a importantes herramientas didácticas para 

reforzar el proceso de enseñanzo-aprendizaje con la time intención de 

aportar contenidos pertinentes de acuerdo a las necesidades educativas 

de cada pc:ís. 

La visión de VELA se sustenta en la firme convicción de realIzar un esfuerzo 

extraordinCIio por aprovechar las oportunidades que brindan las lomadas 

sociedades de información yel conocimiento, a pc:r1T del establecimiento 

de esquemas de cooperación internacional que determinen la 

par1icipación y el apoyo coordinado de organismos regionales e 

internacionales y al mismo tiempo permitan la administración conjunta de la 

propia Vldeoteca. 

Cabe mencionar que este proyecto es una altemativa de los servicios que 

la Vldeoteca Nacional Educativa contemplaba dentro de su operación, y 

que debkio a la falta de acuerdos in te rins ti tu cionale s OIilara a la 

culminación de ésta. No se hizo esperar la oportunidad de rescatar algunas 

de las propuestas de la VNE y acompañada del lanzamiento del Canal 2J 
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de Edusot, "Canal de las Américas", el cual cubría los requerimientos 

inmeálCltos a la UI Reunión de Ministros, se puso en marcha el sito para 

ofrecer los servicios videogáficos a través de Internet. 

Mi participación en este proyecto consistió en la propuesta de navegación, 

osi como de la estructura planteada para su primera etapa, es decir, 

trabajé y propuse la organización y la presentación de las secciones {video, 

imágenes, material didáctico y audio) y del contenido, así como la 

estructuración de la metadata46 de los recursos ofertados. En esta primera 

fase del proyecto, la Coordinación de Informática fue la responsable del 

soporte tecnológico y administración del sito, mientras que por otro lodo, la 

Dirección de Vinculación era la responsable de proveer los rec UfS os, la 

cal"rficación del material, así como la generación de los contenidos para su 

publicación. Muchas situaciones se presentaron alrededor de este proyecto 

que no permitieron su debido crecimiento. 

Posteriormente la Coordinación de Informáfica hizo la entrega del proyecto 

a la Drección de Vll1culación, quien después de ocho meses de descuido y 

destrozo del sitio le fue devuelto a esta Coordinación, a principios del año 

2006, la tCIeo por porte del Departamento a mi cargo, ha sido analizar el 

sitio y el desarrollo de una propuesta pedagógica para convertirlo en un 

portal educativo, hacer las recomendadones que a juicio consideremos 

permentes y acordes al objefivo pcrticular, así como de la misma 

institudón. 

'15 Doa.menID InstitLdonaI, DGTVE. Elaborado por. lYette Cruz L.ugo Y Eizabeth RNera castro. Héldco 2003. 

46 Son diItDs que desaiIen Ibos datos. En generat, l.-! ~ de rneta1atos se réiere a \n ~ de datos, Iamado recu-so. 
Para ViKios ccrnpos de I¡¡ í íu "Iática cano la recuperación de iofu "IiIdÓI, o I¡¡ web semántica, los metadatos son un en'oque 
Inportarte para constrl* l.-! puente sobre el ~ semántlco. htlp:lles.~ [10/20061. 
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CAPfrulO 4. CONCLUSIONES 

La modarldad de informe académico me permITe un análisis reflexivo 

acerca de la experiencia pedagógica odquroa hasta el día de hoy en el 

campo de las Tecnologos de la Información y la Comunicación mC) y, 

compartir el trabajo que he venido desarrollando en la DGTVE Y así. 

proporcionarles una visión más ampl"la del terreno en el cual pueden 

incursionar los recién egresodos de la carrera de pedagogía para hacer 

nuevos planteamientos con respecto del uso de fecnolo9as de 

vanguardia, dentro de la educación. 

Si en c»guna de las acTIvidades cofidkmas del hombre han impactado de 

manera visible y significativa los fecnologas de la información y la 

comunicación, ha sido sin duda en la educación, que es un proceso 

sustancialmente comunicativo y analítico; sin embargo, desde el propio 

escenario educativo no se ha sabido, creo yo, plantear con doridad y 

pertinencia la forma mós adecuada de uso e incorporación de las mismos 

a sus procesos sustanTIvos. La pedagogía por su parte, como disciplina que 

tiene por objeto el estudio de la educación, no ha encarado con fuerza 

este tema, ya que es posible percibi" hasta ahora su poc:o o nulo alcance 

para hacer más entendible la relación educación-tecnologas informáticos, 

provocando que otras discip~nas reaflCen propuestas más ágiles para su 

uso en el campo del conocimiento. 

Uno de los retos de las instituciones educativas contemporáneas ante las 

nuevas fecnol<>9'as, es el mismo que ha provocado cambios en la 

concepción del proceso de enseñanzo-aprencflZaje a lo largo del tiempo: 

que el alumno sea capaz de aplicar el conocimiento a la reafldod, 

apropiándose de un método para aprender a aprender y que para 

logrCIlo, sea capaz de valerse de cualquier memo, ya sean estos: 
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experiencias cotiÓKJnas, libros, o aquellos que proporcionan actualmente 

las nuevos lecnciogías. 

Es por ello que los nc, no pueden por sr solas resolver los problemas de 

desigualdad, como lo indican algunos álSCUrsos poiticos; pensar así, sería 

desconocer la redIdad y tomar una postura en el extremo de la tecnofilia47. 

Estoy segura de que la pedagoga es una reflexión, una toma de 

conciencia, una teorización de la educación y una práctica que orienta los 

hechos educativos. De este modo, frente a las nuevas tecnologías, se hace 

preciso actuar en dos sentidos: desde la teoria pedagógica y desde el 

diseño de estrategias didácticas. Es decir, debemos los pedagogos 

reflexiona" en tomo al fenómeno tecnológico para determinar todas las 

posi:>les consecuencias de su incorporación en el ámbito educativo, en 

CIOS de infundir sentido critico 01 analizar e imaginar las causas, 

consecuencias, futuros posi:>les que resultan de esta interacción para 

finalmente, crea estrategias y modelos que guíen la apficación de la 

tecnología en los procesos educativos, orienten el diseño de instrumentos y 

herramientas metodológicas que optimicen y mejoren su uso en la 

educación, ya que a 10 largo de todo este tiempo he pocfido ver que una 

de 1m desventajas de quienes diseñan soffwCIe educativo o bien, recursos 

didácticos, es su faHa de vínculo con el <ÍT1bito pedagógico, son en 

general ingenieros que don prioridad a la pate técnica y que no cuentan 

con una estrategia didáctica que se adapte a los obfefivos planteados y 

viceversa, por citar un ejemplo. 

Sabemos que las nuevas tecnologas pueden desempeñar un buen papel 

en los proyectos educativos siempre y cuando no se les consIdere 

exclusivamente para transponer las interacciones y 1m prácticas 

47 -u. tecnofiI2I es la iIdhJd de ¡pen ve en el prtg'eSO t6:nIm Y dentIIcD la ÚI"K2I ~ par.! la l'Uln fetddad de la 
htmanIdiId"". Hugh MdJooaId en: B ast::etigoo Y bs medas eB:lIthW50 2001. En el GlfTlIIO de la edu:adón, el tem5fiIo 
eJdge ¡p.E el Ilorrtft aprenda a adea.Iarse a Ic!s e:ógendas de la llU?9'iI temJbgía. 
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trodicioooles de la dase. Se trata de proponer a los alumnos situaciones 

didácticas en las que se deben supercr obstáculos y cuya solución 

combine la experimentación con los conocimientos teóricos. 8 objetivo 

principal de estos nuevos métodos es estimulcr la iTlaginación y la 

motivación, y con ello constituir nuevas fuentes de impulso para la 

concepción y realIzación de desCIfoUos pedagógicos informóticos, tanto en 

el contexto escolar como en el extraescolor. 

La mayoría de los involucrados en la educación estamos de acuerdo en 

que debe haber una orientación y aplicación pedagógica de los medios 

electrónicos en el aula, pero tal paece que lo pedagógico de esta acción 

es algo rutinario que al dcrse en el interior de la escuela, o bien de las 

instituciones, queda remitido a aspectos utilit<Ik>s únicamente. Sin 

em bcIg o, debe entenderse que el senfido pedagógico se encuentra 

determinado por el sentido formativo de la educación que en porte impflca 

los espacios escolares pero que no solamente se remite a eles. 

Las nuevas tecnologías lo que nos permiten es generar y procesar 

~formación ayudando a que el usuario, no sólo pueda elaborar mensajes, 

me también decidi" la secuencia de información que se deseo, y elegir el 

tipo de código con el que quiere establecer relociones a parti"" de esa 

información. Cualquier NT tiene como objetivo la mejora, el cambio y la 

superación cualitafiva y cuantitativa de su predecesora, y por ende, de las 

fundones que estas reaflZabon. 

Así, puedo afirmcr que el sentido pedagógico se refiere a la comprensión y 

a la reflexión de cómo los sujetos construyen su conocimiento en los 

escenarios educafivos, comprendiendo de qué manera este proceso 

conlleva la formación de los mismos en contextos que poseen 

ccracteósticos temporales y espaciales propios. 
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La llamada alfabetización para el uso de los medIos.(8 que se ha postulado 

como alternativa para el uso ópfimo de las TIC en el aula, se planteo como 

premisa fundamental el enseñar al maestro, el uso los mecfios electrónicos 

que van desde la videograbadora, el video educativo, el decocfrficodor, los 

programas de cómputo, hasta el uso de Internet; reduciendo lo 

pedagógico a la aplicación de estos medios en el aula; pero en la reafidad 

no sucede así, en el mejor de los casos, el proceso quedo reducido a que el 

docente utilice los hablTldades adquiridos por él para la realIzación de sus 

trabajos personales, y el alumno las adquiera (la mayoria de las veces) 

fuera de la escuela, por medio de ClKSOS complementarios y de alguna 

manera, utilizando las habilidades adquiridas pCIa allegcne información y 

presentarla de diversas maneras. 

Durante este tiempo mi formación pedagógica me proporcionó las bases 

que me permitieron a1canzCI en poco tiempo los elementos p<Ia afrontar la 

tarea con creatividad e Inidativa ya partir de una constante actuaflZoción 

que la institución me ha ofrecido, he podido elaborar y desarrollar 

propuestas pedagógicas sustentadas en bases teóricas, estudiados durante 

lo carrera y enriquecidas por los retos que he enfrentado en el ejercicio 

laboraf'49. 

Este informe me ha permitido identificar que el problema - de lo formación 

profesional - es aún lo faifa de elementos teórico-metodológicos 

planteados desde la pedagoga que permitan la construcción de marcos 

referenciales pCI"O anafizor y comprender el uso y la adecuada orientación 

de de las TIC con fines didácticos y formativos. Mientras que en el plano 

laboral, el problema radica en los juegos de poder o nuevas anonzas entre 

-4!! 1J iCOI JlCI aoJa en la DGTVE <k.rarU! la ~oistI ació.l 1996-200). 
49 La tendenc:B ~ c:onstructMsIiI fue la !p! sn;5 para nu::hos de los proyedDs oE:;¡¡¡,c&ad:ts ckr.ne la 
adI,.Eti...x., 1996-2000 y c,Je es ~ bue'I pmto de ¡:e¡ttIa para la ecU:adón a cIsWIc:iiI ~ ~ de 111 
DGlVE-, ya !p! trtrla la opcrtJ.ri:Iad de pa.rtiápar en las ~ de enseñanza-ap-encIzaje. rompieno:b las barreras de 
tlempo Y espado. ~ lvtetIJ 1 
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los sectores públicos y privados, gobierno y empresarios, que están 

involucrados en la transformación de la organización del conocimiento, sin 

tomar en cuenta las verdaderos necesidades educativos. 
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EL CONSTRUCTIV1SMO 
El fundamento metodológico 

ANEXO 1 
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ConsfrucHvismo 

Los invesfigociones del psicólogo Y epistemólogo suizo Pioget constituyen 

una importante aportación para explicar cómo se produce el 

conocimiento en general y el científico en particular. MCI"can el inicio de 

una concepción constructivista del aprendizaje que se entiende como un 

proceso de construcción Interno, activo e individual. 

8 desarrollo cognitivo supone "la adquisición sucesiva de estructuras 

mentales coda vez mós complejos; dichas estructuras se van adquiriendo 

evolutivamente en sucesivas fases o estadios, cCIacterizados cada uno por 

un determinado nivel de su desarrollo"50. 

La teoría de Plaget puede ser considerada principalmente cognifiva, en 

ele se inspiró una nueva visión de los mecanismos del apre n álZaje , donde 

sus impficaciones inmediatas, que junto a otras dan origen al 

Construcfivismo. La teoría de Piogef, por ser porte de la psicologia del 

aprendizaje no es una teoría educafiva, sino epistemológica. 8 

Constructivismo en cambio, es una teoría educativa basada 

principalmente ellos principios de Piaget, Ausubel y V¡gotski. 

La esencia del constructivismo es el individuo como construcción propia 

que se va produciendo como resuttado de la interacción de sus 

disposiciones internas y su medio ambiente, su conocimiento no es una 

copia de la rea~dad, sino una construcción de la persona misma. A través 

de los procesos de ar::'fendizaje el alumno construye estrucMas, es dect 

formas de organizar la información, las cuales facilitarán mucho el 

aprenálZoje posterior. B conociniento es un r::'foducto de la interacción 

50 Alaújo y 0"Iadrwl:k en: .,. eaooIogI¡¡ Instru::donaI", T e:rlas de nstrucr:i\n. 2da Ef1 PaW.s. Barcebna 1993, p.66. 
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social y de la cultura donde todos los procesos psicoJógicos superiores se 

adquieren primero en un contexto social y luego se intemalizan. 

En el enfoque constructvista "el currículo debe establecer una árferencia en 

10 que el alumno es capaz de aprender solo y 10 que es capaz de aprender 

de otras personas para ubicarse en la zona de descno/k) próximo, que 

delimita el margen de i1cidencia de la acción educativa, no para 

acomodarse a él, sino pCIa hacerlo progresar a través de su zona de 

desarrollo próximo, pCIa ampliarla y para generCI así nuevas zonas de 

éstas"51. Hay que planificar cuidadosamente el proceso de enseñanza

aprendIZaje, para responder con la mayor precisión posi)Ie las preguntas 

de qué enseñCI, cuándo enseñar, cómo enseñar y qué, cómo y cuándo 

evaluClf. La enseñanza debe poner bastante énfasis en los contenidos 

relaTIvamente específicos que los alumnos deben poder dominCI, pues no 

se adquieran sin una acción pedagógica di"ecfa. 

En este orden de ideas es que pusieron en marcha un sinnúmero de 

proyectos desmallados por la Dirección de Vinculación Institucional y 

Desarrollo AuálOvisual a '!ravés de la Subdirección de Contenidos, durante 

la administración 1995-2001. debkio a que entre el sujeto y el objeto de 

conocimiento existe una relación dinómica y no estática, el sujeto es activo 

e interpreta la información proveniente del entorno, y es ahí en donde la 

construcción del conocimiento se convierte en un procesos de 

reestructuración y recoosTucción, en el cual todo conocimiento nuevo se 

genera a parir de otros previos trascendiéndolo. B proyecto audiovisual 

legó que al ser retomados los lenguajes audiovisuales de los mecflOS que 

son pCIte del acervo cultural de la sociedad mediatizada, fueran 

reutilizados y ancílZados en nuevas propuestas curriculares dando ~bre 

expresión a las inquietudes creativas de los alumnos. 
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Rnalmente la educación es un fenómeno muy complejo en el que 

intervienen tanto variables inárvidudes como sociales. La utilización de las 

ideas constructivistas en el ámbito educativo no debe boscI"se en una 

aplIcación dogmática de principios generales, 5810 más bien en la revisión 

sistemática de nuestras ideos a porIi" de los datos y los teoóas que nos 

proporcionen los investigaciones al respecto. 
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DESARROLLO DE DISEÑO Y NAVEGACiÓN 

ANEXO 2 

A continuación, presento un ejemplo de criterios para el dIseño y la 

navegación que elaboramos para unificar sustancial y conceptualmente, 

los páginas web, desCIToIIodas en la DGTVE y, que en un momento 

determinado requirieron orden y sentido didáctico para apuntalar sus 

fortalezas y optimizar su reloción con los usuarios. Las páginas que 

atendieron a estos criterios fueron: 

DGTVE, Edusat en el Aula, CRE y VNE. 
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COMITÉ CoNcEPTUAL DEL PoRTAL DE LA DRECctóN 

GeNERAL DE TELEVIStÓN EoUCATIYA
52 

CRfTERlOS PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO GRÁFICO Y LA NAVEGACIÓN 

El público al que va dirigido el süio es heterogéneo, ya QUe cada área está definida para 
atender perfiles distiltos. Por esa razón, tanto en el diseño gráfico como en la navegación 
hay que apegarse a cñterios que sean claros y comprensibles para ~ de población 
con caracteristicas muy variadas. Con base en esta consideración se proponen los 
siguientes criterios. 

1.- Deberá ser flI'lCionaI, para lo cual deberá cumpW con los sigtEntes requisitos: 

• Que ofrezca a través de todo el sitio lIla identidad ~ clara y unívoca, la de la 
DH-ecci6n General de Televisión Educativa. 

• Que esta identidad sea acorde al emisor. 
• Que unifique a las áreas bajo la identidad de la DGTVE, pero que al mismo tiempo 

les pennita diferenciarse por sus foociones y objetivos. 
• Que distinga claramente entre contenido e interfaz. 

o Que fa~e la distinción entre Jos nivOOs conceptuales del contenido (áreas, 
secciones, subsecciones, tituIos, subtítulos, etc.) 

o Que haga evk:1ente los elementos de navegación. 

2.- Para que sea acorde con el emisor, proponemos que el álSeño sea: 
o Serio pero no solemne. 
o Claro. 
o Cálido. 
o Ordenado. 
o Moderno. 
o Uniforme en lo general Y variado en su implementación. 

3.- Para aseguramos de que llega a gupos heterogéneos proponemos que tenga: 

• Fondo blanco 
o Es el fondo al que más estamos acostumbrados. 
o PemVte una Iegibüidad perfecta cuando se ~ en la tipografta nega o 

de colores acentuados. 
o Ideal para imprimir. 
o Hace que resalten las imágenes Y los elementos de navegación. 
o Es ~mpio, lo que acentúa la claridad. 

• n pog rafia 
o Que pueda imprimirse fácimente. 
o Que sea legible tanto en fonna como en color y en tamaño. 

52 Doamento Interno DG1VE 2002. 
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a Que distinga Jos árferentes ~ conceptuales (titulo, s ubtitt.Jo , texto, 
notas, etc.) 

• Imágenes 
a Que norme el empleo de imágenes: usos, tanaños, estüos de encuadre Y 

enmarcado. 

• ArWnaciones 
a Que norme las ocasiones en las que está recomendado empiear las 

animaciones. 

• Navegación 
a Que SUS elementos se identifiquen claramente. 
a Que los menús y stbnenús se ubiquen siempre en el mismo lugar. 
a Que los botones Y ligas que se encuentren dentro del área de contenidos 

sean evidentes y uniformes o, por lo menos, normados. 
a Que el número de niveles en la profundidad de la navegación sea siempre el 

mismo y que éste sea reteni>le por la lógica del usuario (propooemos que 
sean tres nivcles de profundidad, más un cuarto que aparece en ventana 
flotante). 

a Que el número de sWopciones para cada opción sea cercano a 00c0 y que 
nunca sobrepase los siele. 

a Que en las páginas que requieran ser muy largas verticamente se anexe tri 
menú lateral que sea siempre visible a través del cual el usuario pueda 
navegar en los COI"IteRdos. 

a Que, teniendo en cuenta que se tratará de un portal muy ampio, se agregue 
a todas las páginas lI'l8 ruta interactiva que ubique al usuario y que permita 
la navegación vertical. 

a Que evite lo siguiente: 
• Secciones sin contenidos ("En construcción). 
• ügas reiterativas o que leven a bucles. 
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PROPUESTA DE SECCIONES 

ANEXO 3 

8 sistema de páginas web de la DGTVE. se vio en la necesidad, ya 

modificada su estructura, de organizar en sus partes a los diferentes páginas 

que la componían, con el fin de facilitar la navegación entre ellas y lograr 

un diálogo más amable y útil con el usuario, pCI'"a lo cual debeñan contar 

con ciertos secciones, simiifud en sus componentes funcionales, para al 

final formCl'" un todo de información con grandes potencialidades de uso. 
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SECCIONES DEl ÁREA DE LA DlRECCIÓN GENERAL 53 

La sigIjente es LIla primera propuesta de las secciones que conformarán la parte central 
del sIio 'N9b, nEma que será efWiquecDa en la medida en la que los contenidos 
especfficos de cada punto se vayan desarrollando. 

PoRTADA 

• Presentación del sitio 
• Novedades del área de la Dirección 
• Secd6n de novedades de otras áreas del sitio 
• Atajos prioritarios a servicios y sitios (a continuación se anotan aI!::Iunos) 

o Ata}os a serW:ios 
• Asistencia técnca 
• Certificaci6n de locutores 
• Consulta la progamaci6n de la Red Edusat 

o Atajos a sitios 
• SEP 
• ILCE 
• Red Escolar 

AcERCA DE LA DIRECCIÓN GEtERAL 

• Misión 
• VISión 
• ()bfetivos 
• Breve historia 

EsTRUCTURA 
• Presentación de cada lIla de las Direcciones de Área 

DRECTOIUO 

• Directorio de firdonarios de la l:Necci6n General 

SEfMcKJS QUE OFRECE 
Listado de los servicios que ofrece la Dirección (a continuación se aootan algunos) 

o Producción de programas educativos 
o Entrenamierto en la producción de lV educativa 
o Certificación de locutores 
o Programación de los canales de la Red Edusat 
o Programación bajo demanda 
o Conservación del acervo de programas educativos de la SEP 

53 Esb estructura, sustentaba liII Idea de coofonnar W1 Portal, que ofreciera l1'IéJ'fOreS bene,'kios a los lJSIJiIIios, 
sólo se trabajÓ sobre el !I:seño gálico. Actuaknente f!SDf haciendo la ¡wopoesta i1teglaI p.Ya el desarroIkl del 
Portal de la DGlVE tirito a nivel conceptual amo de pIatafonna tecooIógica. 
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ESQUEMA DE IMPLEMENTACiÓN 

ANEXO 4 

Dado su intenso y vertiginoso desarrollo, es importante distinguir hoy en cña 

que existen diferencias entre una página web, un sitio, un portal y un portal 

de portales, buscadores y orros espacios que han aparecidO y saturado el 

ciberespacio. En este sentido cada página debe tener sus signos de 

identidad claramente detallados y señalados para que la navegación sea 

posible: pcra el caso de la DGTVE, los componentes rpincipales son los 

siguientes: 
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PROPUESTA DE ESQUEMA DE IMPLEMENTACiÓN 
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