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)RESENTAC1ÓN 

COII hase ell la experiencia que COIllO coordinadora editorial se ha adquirido en la producción de 
publicaciones oficiales y con el sustento del dia!,'11óstico que integra el presente trabajo, se 
establece en esta memoria de desempeño profesional, la necesidad de rediseñar el producto 
cOlllunicativo Tarea Común, Órgano Informativo de la Dirección General de Educación (DGE) 
del Gobierno del Estado de México. 

El rediseño comprende la revisión y adecuación de las secciones que confonnan a este medio; 
modificaciones que abarcan aspectos como la incorporación de documentos informativos y 
académicos lo que pennitirá darle vigencia a la edición, además de apoyar al docente en su 
actualización. 

De igual manera, se considera importante suplir el fonnato actual, ya que el cambio de imagen y 
contenido pretende, no sólo difundir el acontecer educativo de las dependencias de la Dirección 
General de Educación, también busca proyectar información técnica y especializada que 
coadyuve a mejorar la práctica educativa del docente. 

Fonnan a esta memoria cuatro capítulos, cada capítulo busca recuperar la vivencia que como 
profesional del Periodismo y de la Comunicación Colectiva se ha adquirido en el desempeño de 
una actividad, como es la coordinación editorial de un impreso oficial. 

Ocupan las páginas del primer capítulo, el marco contextual de la Dirección General de 
Educación; en donde se señalan aspectos históricos de la dependencia, que penniten definirla 
como una instancia administrativa al servicio del Gobierno del Estado de México, responsable 
del servicio educativo en los niveles de educación básica y nonnal 

El segundo capítulo se conforma con el diseño de la metodología de investigación, así como la 
presentación de los resultados obtenidos; ambos puntos, penniten a través de la aplicación de 
entrevistas y cuestionarios para conocer los instrumentos que se utilizan en mandos medios y 
superiores, docentes frente a gmpo y editores de otras publicaciones oficiales, y de sus 
comentarios, detectar problemas y necesidades del producto conllmicativo que se plantea 
rediseñar, dicha información servirá como soporte para plantear la propuesta de rediseño 
considerando lo que opinan los usuarios. 

El tercer plmto retoma la información del capítulo anterior, para realizar la interpretación de los 
datos que aportan los instrumentos que se aplicaron en la confonnación del diagnóstico, y con 
base en éste, elaborar las sugerencias que coadyuven a adecuar contenido y fonnato. Además de 
proponer las estrategias de distribución y evaluación que permitan que el producto comunicativo 
llegue a su destinatario; y que para medir su efecto se establezca una acción retroalimentadora 
continua. 

Un último capítulo es el de las propuestas y consideraciones sobre la práctica profesional, esto es 
la relación que se establece entre la formación académica del egresado con el campo laboral; las 
reflexiones que se derivan de este análisis, penniten revisar el alcance que tienen planes y 



programas de esludio para preparar al prnlcsional del Periodismo y la Comunicación Colecliva 
con el perfil que requiere el mercado de Irabajo. 

Al cierre de la presenlación de esla propuesla, es necesario resallar que Tarea Comú" es una 
publicación. que poco a poco se ha abierto espacio enlre los docenles, porque la proyección del 
aconlecer y la dirusión de malerial académico requiere de un medio, que en su línea de servicio al 
magislerio, se consolide como un docLUnenlo leslimonial del seclor educalivo oficial en el Eslado 
de México. 



CAPÍTULO 1 

MARCO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE EDlJCACIÓN 

1.- HISTORIA DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN 

Capitulo I 

En este capítulo se mencionan aspectos que contextualizar al presente trabajo, como son los ante
cedentes históricos y de organización de la Dirección General de Educación, que en la actualidad 
atiende al subsistema educativo estatal, en los niveles de educación básica y normal; así como del 
Departamento de Innovación Didáctica, dependencia responsable de editar Tarea Común. 
En este marco, se puede observar desde una visión retrospectiva de la educación en el Estado de 
México, una división en su proceso histórico, antecedentes qu¿ para el propósito de la memoria, 
sólo se citarán aquellas que marcan cambios en la estructura administrativa en el servicio. 

De acuerdo a los datos que se asientan en el libro 150 al10s de la Educación en el Estado de 
México, publicación que editó el gobierno de la entidad, las primeras referencias de la adminis
tración de educación pública que se tienen, se remontan a 1881. En este texto se menciona al li
cenciado José Zubieta como tmo de los primeros gobernadores en conformar debidamente un sis
tema educativo, ya que "en ese año se establece en Toluca, un organismo al que denominó Junta 
Superior de Instrucción Pública Primaria del Estado de México, cuya función fue atender los 
asuntos relacionados con la instrucción. ,,1 

"En 192 I Y debido a modificaciones en los lineamientos que desde la Secretaría de Educación 
Pública se trazaban en materia educativa, obligaron al gobierno del general Abundio Gómez a 
hacer movimientos administrativos en el manejo de la educación en el Estado situación que ori
ginó la suspensión de lo que en ese momento se llamaba Consejo General Universitario, para es
tablecer en su lugar una Dirección Técnica de Educación Pública",2 la cual tuvo a su cargo la 
orientación técnica y administrativa de las escuelas de la entidad, cuyo"funcionarniento se ajustó a 
los lineamientos generales dispuestos para la educación nacional por la Secretaría de Educación 
Pública que, con su nueva organización, propicia flmdamentalmente el auge de la educación pri-

• H J mana. 

Carlos Riva Palacio asume en 1925 la titularidad del gobierno estatal, su política educativa se 
convierte en uno de sus mejores apoyos para su administración, ya que "sostiene la idea de que el 
prestigio de los gobernantes se deriva de la atención que en el ejercicio de sus funciones presten 
al desarrollo de la educación pública, con lo que se coadyuva a crear en su gestión la Dirección 
General de Educación Pública del Estado.'''' 

En el periodo del licenciado Salvador Sánchez Colín (1952) se realizan cambios en la Dirección 
de Educación Pública, "transformando las antiguas secciones administrativas en departamentos, 
con el propósito de coordinar y controlar técnica y administrativamente a los planteles educati
vos, tanto oficiales como particulares, en todos sus niveles."s 

1 Gobierno del Estado de México. SECyBS. 150 años de la Educación en el Es/ado de México. p. 107 
2 Ibídem. p. 156 
, Ibídem. p. 191 
, Ibídem. p. 194 
, Ibídem. p. 258 



"10:0, 11)'i'). "on la expedi"iún de la L"y (hl!,'IIIiea de las dependencias del poder ejceulivo. la I>i
rccci"n (¡cncral de blllcaci"'n Pública camhi.., Sil denominación por Dirección de Educación y su 
adscripción es dirccla a la gubernalura de la enlidad. ". 

"En el sexenio 1969-1975, el profesor Carlos Ifank Gonzálcz inlrodujo importantes relornl3s al 
funcionamiento de las diversas dependencias de la Dirección General de Educación del Eslado, 
diferenciando las funciones administrativas de las específicamente administrativas". 7 

En este periodo "diversas instancias se establecen y otras reorientan sus funciones entre ellas el 
Departamento de Estadística, el cual amplió sus responsabilidades al establecerse como Depar
tamento Editorial, Difusión Pedagógica y Estadística''!!, dependencia antecesora del Departamen
to de Innovación Didáctica, encargado en la actualidad de Tarea Común. 

En el marco de la reforma administrativa, que se efectuó "en ! 984 se reorganizó la administra
ción pública, situación que generó la conformación de la Secretaría de Educación, Cultura y Bie
nestar Social, a quien se designó como encargada para administrar la educación que imparte el 
Estado y los particulares, en todos sus tipos, niveles y modalidades".9 

La Dirección General de Educación se integró dentro de la recién creada Secretaría de Educación, 
Cultura y Bienestar Social, formalizando su adscripción en el reglamento interior de esta depen
dencia expedido en el mismo año de 1984".10 Las funciones que se le asignaron fueron: "impartir,' 
fomentar y vigilar la educación oficial y la particular de pre-primaria, primaria, media superior, 
profesional y técnica controlada por el gobierno; además de efectuar el registro y certificación es
colar, expedir las cédulas profesionales, elaboración de exámenes de regularización, revalidación 
de conocimientos, implantación de centros de enseñanza visual, otorgamiento de becas escolares, 
manejo dcl escalafón magisterial, coordinar acciones con las sociedades de padres de familia, rea
lizar campañas contra el analfabetismo. ,,11 

En 1989, como parte de un proceso interno de reestructuración, se propone separar las fWIciones 
de planeación educativa y de la operación de los servicios educativos; por ende se dividió a la Di
rección General de Educación en dos direcciones: la Dirección General de Desarrollo Educativo 
y la Dirección General de Operación Educativa. 

Por lo quc, "las funciones de planeación, organización y control de la educación oficial y la im
partida por los particulares en todos sus niveles y modalidades en términos de la legislación vi
gente, así como la vinculación e intercambio académico, la capacitación del personal docente, la 
innovación didáctica y libros de texto, el otorgamiento de becas, el registro y certificación escolar 
le fueron asignadas a la Dirección General de Desarrollo Educativo.,,12 

A la Dirección General de Operación Educativa le correspondió dirib';r la prestación de los servi
cios educativos que proporciona el Gobierno del Estado de México, a través de sus instituciones 

6 Ibídem. p. 264 
7 Ibídem. p. 278 
, Ibídem. p. 280 
<) Gobierno del Estado de México. Manllal General de Organización de la ... \'ec:relaría de Educación, Cultura y 

Bienes/ar Social. p. 4 
10 Ibídem. p. 5 
11 Ibídem. 
"Ibídem. p. 6 
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( '''plllllo I 

olilOiales en todos sus lipos, niveles y IIlotlalitlatles, con base ti los planes y programas de eslutlio 
autorizados, "contri huyendo a la formación y desarrollo educativo de sus habitantes, así COIIIO a 
la prestación de los servicios de apoyo a la educación, los servicios educativos regionales y el de
sarrollo del Sistema Escalafonario Magisterial. "IJ 

Formalmente ambas direcciones funcionaron de esta manera hasta 1994, año en el que se llevó a 
cabo una nueva reestructuración, así "se conformó la Dirección General de Educación, con la 
creación de direcciones de área, ellas fueron la Dirección de Educación Básica y Normal y la de 
Educación Complementaria y Desarrollo del Magisterio.,,14 

En 1997 se crearon la Subsecretaría de Educación Básica y Normal y la Subsecretaría de Educa
ción Media Superior y Superior. Este cambio en el nivel estructural de la Secretaría "vino a apo
yar al titular de la SECyBS, < 'en la atención de funciones encomendadas a dependencias y orga
nismos con ámbitos de competencia bien definidos, que por Sll naturaleza debían acordar direc
tamente con el Secretario; esta modificación generó ~ue el sector central y servicios de apoyo, 
experimentaran una reestructuración y compactación,,1 , que prevalece hasta la actualidad. 

" Ibídem. 
" tbídem. 
" Ibídem. p. 7 
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('aplll,lo I 

(:\111111'11 rUI'Jlul'lIliVII 

I.a I >i,ecciún (ielleral de hh,caciún tielle como "misiú" propiciar las condiciones para el acceso 
al servicin edllcativo Cn los niveles de preescolar, prinmria, secnndaria (en SIIS tres modalidades) 
y cdllcaciú" normal a la pohlaciún demanda"tc de la entidad. "1 mismo tiempo, la dirección blls
ca mejorar la calidad de la edllcación <lue imparten las instituciones adscritas a la misma. ,,'(, 

Las actividades de la Dirección General de Educación se dirigen a "disei1ar estrategias que penni
tan el acceso a los niveles de educación básica, así como de motivar la pennanencia de los esco
lares en los planteles educativos. Además, de buscar la profesionalización del magisterio",17 esto 
último con el propósito de elevar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas depen
dientes de ella. 

Estos aspectos en conjunto se encaminan a que la acción educadora de la dependencia, represente 
para el individuo Lm medio para alcanzar su desarrollo y el de In sociedad. En este marco, los ob
jetivos de la Dirección General de Educación, en la actualidad son: 

"Programar y dirigir la prestación de los servicios educativos en sus diversos niveles, tipos y 
modalidades que se imparten en la entidad, en observancia al Plan de Desarrollo del Estado de 
México 1993-1999. 

Planear, programar, coordinar y dirigir el desarrollo de los servicios educativos del Subsistema 
Educativo Estatal, nonnar su prestación y evaluar sus resultados, así como propiciar el desa
rrollo profesional de los docentes. 

- Mejorar la calidad de la educación y elevar el nivel educativo en las áreas rurales y urbanas de 
menor desarrollo. 

Establecer vínculos de coordinación entre los distintos órganos del subsistema educativo, que 
pennitan mejorar la prestación de los servicios educativos. ,,18 

Ello requiere de la implementación de políticas a partir de los siguientes lineamientos: 

- "La educación es un medio para coadyuvar a incrementar la calidad de vida de sus habitantes. 

Atender la demanda del servicio educativo en el nivel básico en planteles adscritos a la depen
dencia. 

El servicio educativo que ofrece la dependencia debe otorgarse sin importar sexo, raza, credo, 
ni posición social. 

La profesionalización del magisterio debe estimularse, ya que ésta representa un elemento que 
mejore la calidad del servicio. 

A través de apoyos como becas, buscar la pennanencia del escolar de escasos recursos en las 
instituciones educativas. 

- Entregar a los docentes materiales que coadyuven a mejorar su práctica cotidiana. 

Elevar el promedio de escolaridad. 

16 Gobierno del Estado de México. Manllal General de Organización de la Dirección General de Edllcación. p. 6 
17 Ibídem. p. 34 
"Ibídem. p. 35 
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Incorpo,a, las ilnlovacioncs lécnico-pcdagúgicas <I"C propicicn el IIIl:jOl'allliclllo dc la calidad 
dc lo, scrvicios edllcativos, 

Consolidar y desarrollar canalcs de prodllcciólI y distribllción de inf'ormación vinclllada a la 
I I ti " b' ' I ,,1'1 el! lura y a cnscl1anza en e llcaClO1l aSlca y nonna . 
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La Dirección General de Educación es una dependencia que coordina el Director General, que 
designado por el Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social, cuya responsabilidad es di-

19 Ibídem. 
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sd'lar las estrategias para hacer cumplir los ohjetivos y pollticas '1ue estahleceu el I'lall Estatal de 
Desarrollo en materia educativa. 

La estructura de la Dirección General se dividen en las siguientes instancias: Dirección de Edu
cación Básica y Normal y la Dirección de Educación Complementaria y de Desarrollo del Magis
terio. 

"La primera de estas direcciones tiene la encomienda de dirigir, coordinar y evaluar la operación 
de los servicios de preescolar, primaria, secundaria y educación normal, asi como la de Innova
ción Didáctica".2o Para el propósito de la memoria sólo se citarán aquellas funciones que involu
cran a esta última dependencia, como son: coordinar y supervisar el diseño y producción de mate
riales de apoyo didáctico, así como el desarrollo de proyectos que fomenten la innovación didác
tica y la incorporación tecnológica que coadyuve a mejorar el proceso educativo de los niveles 
preescolar, primaria, secundaria y normal. ,. 

En relación con la Dirección de Educación Complementaria y 'del Desarrollo del Magisterio, "su 
función se dirige a coordinar y evaluar los servicios de Educación fisica, Artística, de la Salud, 
así como de Educación para los Adultos, Carrera Magisterial, Capacitación y Actualización del 
Magisterio, Escalafón y Libros de Texto.,,21 

Cabe destacar que, a la Dirección de Educación Básica y Normal pertenece la Subdirección de 
Educación Normal, quien es la directamente responsable de "coordinar las acciones que en mate
ria de formación, capacitación y actualización de docentes se realiza en el Estado de México, en 
las treinta y seis escuelas normales que operan en el nivel en la entidad. ,,22 . 

En línea directa a esta Subdirección de Educación Normal se ubicó al Departamento de Innova
ción Didáctica para contribuir a elevar la calidad de la educación en la entidad, "a través de dise
ñar y producir materiales de apoyo didáctico con características de innovación, que coadyuven a 
mejorar los procesos educativos en los servicios que ofrece la Dirección General de Educación y 
garantizar la incorporación de los avances científicos y tecnológicos en los materiales educativos 
utilizados para su impartición.,,23 

Situación por la que entre las funciones que se le confieren al departamento se encuentran "llevar 
el control del Programa Editorial y de Difusión de la Dirección General de Educación, efectuar 
las acciones relativas a la reproducción de materiales e innovaciones didácticas a instrumentar 
por los docentes en las instituciones del Subsistema educativo estatal, en apoyo al proceso educa
tiVO.,,24 

Para coordinar las actividades que se tienen programadas, el Departamento de Innovación Didác
tica tiene una jefatura, respaldada por seis coordinaciones de área, responsables de operar cada 
uno de los proyectos. 

Dichas coordinaciones se dividen en básicas y de apoyo, en las primeras se ubican los programas 
de radio y video, así como la edición de publicaciones y su propósito es aprovechar el potencial 
de los medios de comunicación para mantener informado al magisterio estatal y colaborar en el 

20 Ibídem p. 38 
21 Ibídem. p. 4S 
22 Ibídem. p. 4S 
23 Gobierno del Estado de México. Programa Operativo Anual de Actividades /998. (Segunda versión). p. 12 
24 Ibídem. p. 19 
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desarrollo de la educación y cultura de sus estudiantes y padres de familia de educación básica y 
normal. 

La producción radiofónica, en particular se encarga de producir tres programas que transmite Ra
dio Mexiquense, ellos son: Tarea Común cuya temática se dirige a docentes y alumnos nonnalis
tas y se transmite los jueves a las 16:00 y los sábados a las 8:30 de la mañana; El Rumbo de los 
Nillos, espacio con contenido didáctico para pequeños de preescolar y primaria que se trasmite 
los martes y jueves a las 15 :30 horas y Relatos, obras de la literatura adaptadas al radio, con un 
horario de transmisión de las 9:00 horas del día domingo. 

El área de video ofrece los servicios de préstamo y transferencia de audiovisuales, para lo cual, se 
cuenta con un catálogo de 140 títulos y 300 películas; asimismo se graban audiocassettes para 
instituciones educativas y se apoya con asesorías sobre producción de videottapes, programas ra
diofónicos, grabaciones didácticas e instalación y manejo de ell~ipo de video, 

Por su parte, en producción editorial se editan Tarea Común Órgano infonnativo de la Dirección 
General de Educación, como espacio de comunicación y enlace del magisterio. Dicha publicación 
nace como consecuencia del Programa Estatal de Desarrollo Educativo 1993-1999, en donde se 
propone, entre otras metas la de enriquecer y diversificar la obra editorial educativa, es entonces 
cuando se aprueba el proyecto de Tarea Común. 

Asimismo, se elabora Revista Educativa (publicación de divulgación académica de la Secretaría 
de Educación, Cultura y Bienestar Social); El Diario Escolar, (suplemento didáctico de apoyo 
para estudiantes de primaría), que se publica en "El Diario" (en el Valle de Toluca), Cuadernos 
para la Práctica Docente (serie que se integran para ofrecer al docente, propuestas metodológi
cas en apoyo a los programas vigentes de educación básica y nonnal). Carteles, tripticos y otros 
medios alternos de comunicación completan los trabajos de esta área, 

Las áreas de apoyo, se dividen en investigación, infonnática, diseño gráfico, mantenimiento de 
equipo y aparatos; además de revisión y corrección de estilo, 
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2.- ACTIVIUAI) 1'ltOFESIONAL 

El coordinador editorial de una publicación como Tarea ComlÍn requiere de estar capacitado en 
una serie de disciplinas como por ejemplo, la comunicación (tanto en sus estudios teóricos como 
en su práctica); el diseño gráfico, la lingüística y la administración. Con respecto a la comunica
ción, el editor debe tomar en cuenta que, esta publicación exige defmir el tipo de audiencia a la 
que se dirige su contenido. De manera específica Tarea ComlÍn es un medio impreso con el que 
se pretende informar a los docentes de la entidad, de las actividades que en el ámbito educativo se 
llevan a cabo en las diversas instancias adscritas a la Dirección General de Educación. 

El uso de las técnicas de investigación y redacción que conjunta el periodismo en la labor profe
sional, permiten en el caso de la coordinación editorial, recopilar, analizar, enjuiciar y dar forma a 
las noticias y a las opiniones que sobre el acontecer educativo del Estado de México se vienen 
generando. 

Cabe aclarar que, además del ejercicio del periodismo, el coordinador editorial requiere estable
cer, a través de las relaciones públicas, las condiciones de apoyo informativo que permitan ubicar 
las fuentes que proporcionaran los datos para la integración de las notas que se publican en Tarea 
ComlÍn. 

En este contexto y de manera específica, la práctica profesional como coordinadora editorial la 
conforman una serie de actividades diseñadas para responder a la integración del producto comu
nicativo. En el marco de este proceso de producción, se ubican cuatro etapas: planeación, integra
ción de contenidos, edición e impresión. Al respecto, es necesario mencionar que la experiencia 
determinaron las fases en la elaboración de Tarea COmlÍn. 

La primera etapa se caracteriza por las siguientes actividades: elaboración de una lista que incor
pora los temas que se publicarán en cada página. Es importante, hacer notar que las fuentes in
formativas para Tarea COmlÍn, son: 

l. Fuentes oficiales. La mayor parte del material procede de las dependencias adscritas a la Di
rección General de Educación, la información se redacta, luego de acudir a las ceremonias. 

2. Oficinas de prensa. Los boletines de la gubernatura, de la Secretaria de Educación, Cultura y 
Bienestar Social, de la Dirección General de Educación y de alguna de las instituciones que 
dependen de ella se concentran en Prensa de gobierno, quien es la directamente responsable de 
distribuir los boletines a los medios de información. 

3. Colaboraciones de docentes. Se incluyen las colaboraciones de docentes que via coordina
ción regional envian sus participaciones, o de manera directa acuden al departamento. Es im
portante señalar que, los trabajos se someten a revisión y corrección de estilo. 

4. De distintas personas. Recurrir a personas que por su trayectoria en la investigación, o rele
vancia en el cargo público, o la operación de algún proyecto educativo prioritario, o por el im
pacto de su propuesta educativa, se significan en personajes con comentarios importantes, re
levantes y oportunos para el maestro. 

Cualquiera que sea la fuente por la que se generan las noticias, es tarea de los integrantes del 
equipo, recoger los datos que apoyarán la estructuración de la nota, para posteriormente entregar
la a la coordinación editorial para su revisión. Es en este momento, cuando se da paso a la segun
da fase del proceso, al que se denomina integración de contenidos. 
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,"s respolIsahilidad de la coordillación editorinl allaliznr y determinar la importancia, relevancia y 
la oportunidad para difundir las notas, esta valoración va a depender dc diversos I¡lctores, que 
como estrategia permitan atraer y mantener la atención del lector, entre éstos se pueden mencio
nar: 

a. Relevancia, Que la información resulte interesante para el lector. 

b, Universo de lectores, Que la audiencia tiene como público principal al magisterio del Estado 
de México de los diferentes niveles educativos 

c. Vigencia, Que su periodicidad bimestral tiene como consecuencia negativa, el desfase de la in
formación, 

d, Pertinencia. Que los temas que ilustren a la publicación correspondan a! ámbito de conoci
miento de la audiencia a! que está destinado. 

':~ 

e, Equidad, Que se incorporen notas de todas las dependencilis adscritas a la Dirección Genera! 
de Educación para evitar suspicacias. 

De acuerdo a estos factores, las notas se revisan, en busca de su valor noticioso, ya que de él de
pende su importancia y aumenta la probabilidad de lectura de la publicación. 

Asimismo, corresponde a mi encargo la corrección de estilo, dicha actividad pennite enriquecer 
el léxico y mejorar la organización y construcción de oraciones, Cuando se corrige una nota es 
necesario leer con cuidado (quizá varias veces), para pulir las palabras y el orden de las mismas, 
hasta que el texto quede claro, 

Lo anterior, se complementa con la revisión de la puntuación, uso de mayúsculas y abreviaturas, 
Además de revisar que los nombres y cargos que aparecen en las notas estén correctos, porque las 
omisiones o incorrecciones, generan la mayor de las veces, llamadas de atención para la coordi
nación editorial. Al concluir con estas adecuaciones, se da paso a la tercera fase, que es el proce
so de la integración de Tarea Común. 

El trabajo de la coordinación editorial no culmina con la revisión de notas, esta labor debe conti
nuar con la incorporación del título o cabeza, tarea que en muchas ocasiones resulta tan compli
cado como escribir la noticia misma, porque lo que se dice con muchas palabras, se tiene que sin
tetizar en un número reducido de vocablos y con la particularidad, de que el título representa el 
primer acercamiento con el lector. 

De acuerdo con la nota, la coordinación editorial colocará cintillos, sumarios o bajadas; la com
binación exige la habilidad y buen gusto de quien tiene a su cargo la tarea de titular la informa
ción periodística. 

Al término de esta actividad, la siguiente será elaborar el diseño de la publicación, acción que 
contribuye a proyectar la imagen de Tarea Común; su importancia es evidente, porque la apa
riencia tipográfica de la publicación, puede proyectar ideas favorables o contrarias sobre su con
tenido. Aunque para la mayoría de los diseñadores no hay normas rígidas "para un buen diseño, 
si hay algunas directrices básicas, las tres palabras básicas que guían, tal aseveración son: senci
llez, coherencia y contraste,,,23 

Al abundar en estos aspectos, es importante señalar que el primero de ellos ayudará a los lectores 
a captar el mensaje irunediatamente, esto es, la manera de establecer una identidad reconocible 

" Microsoft Corporation. Libro gllía de Microsoft Pllblisher 2000. p. 11 
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para los macslms. "1 SC[(lIl1do clCIIIClllo comlyuvar{, para que los leclorcs comprcndan la org:mi
zaeiólI de la illlill"lllaeión y el eonlraslc eapl~ la alcneiólI h~cia lo imporlanlc. 

De acuerdo a eslos lineamienlos, el diseno de Tarea ComlÍn, comprenderá: 

Uhicar primcro las nolicias más imporlanles. 

Terminar al último la primera plana, en espera de que se produzca un anuncio de importancia 
para la mayoría de los maestros. 

Asignar la infonnación que va en cada página. Es importante resaltar que cada página ofrece 
su propio problema de diagramación. 

Detenninar el número de columnas, así como la tipografia. 

Tomar en cuenta la colocación de infonnación en las págipas de la derecha y de la izquierda, 
ya que la vista del lector se fija de manera irunediata en la página par. 

Asignar plecas, pantallas, recuadros. 

Escribir pies de foto con una leyenda corta, que dé una idea del contenido de la nota. 

Señalar el pase a otra página cuando así sea necesario. 

La actividad de diagramación, requiere del trabajo conjunto del diseñador con la coordinación 
editorial, debido a que el punto de vista de ambos servirán para establecer los elementos del dise
ño que respondan a las necesidades de la publicación. 

La última etapa, es la entrega de los materiales para efectuar los trámites de impresión; en el 
transcurso de esta parte, se acude al taller para revisar negativos y láminas y en caso necesario, se 
hace la corrección del material. 

Así, se concluye con la tarea de transformar textos y fotografias en una publicación, todo este 
proceso, antes descrito, se denomina producción. 

El proceso para la producción de Tarea Comtín para implementar una estrategia de diseño. 

Proceso de Producción de Tarea Común 

ETAPAS ACTIVIDADES 

A. Planeación - Identificación de temas 
- Acudir a fuentes de información 
- Solicitar colaboraciones 
- Cubrir información en ceremonias o acciones académicas. 

B. Integración de Contenidos. - Redactar notas. 
- Revisión y corrección de estilo. 
- Captura en computadora 
- Revisión y corrección en computadora 
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KI'AI'AS ACTIVII>AUES 

e Edición - Elaboración de dunllllies o guía 
- Redactar encabezados 

- Redactar cintillos. bajadas. balazos. etc. 
- Redactar pies de foto 
- Fonnatear cada página 
- Revisión y corrección de estilo tinal. al original mecánico 
- Entregar original mecánico a la jefatura para revisión 
- Corrección a las observaciones de la jefatura. 
- Enviar fotografias para elaborar med ios tonos 

D. Impresión - Entregar a la delegación administrativa originales mecánicos y medios tonos 
para efectuar los trámites de impresión. 

- Efectuar el seguimiento de impresión. 
- Revisión de negativos para correcciÓrl. 

E. Distribución - Integrar la propuesta de distribución 
- Integrar oficios y recibos para entrega de publicaciones. 
- Integrar paquetes para enviar a dependencias educativas de otras entidades fe-

derativas. 
- Entregar la edición a dependencias oficiales 

Luego de referir la actividad profesional es necesario mencionar, parte de la problemática que se 
enfrenta en el desempeño de esta labor: 

En una empresa periodística de la iniciativa privada, cada una de las fases del proceso de produc
ción de una revista o diario, cuenta con personal especializado, sin embargo, en el caso de Tarea 
Común, la coordinación editorial tiene que realizar todas estas actividades, apoyada por dos re
porteros, una capturista, un fotógrafo y un diseñador. 

Diagnóstico 

La Dirección General de Educación en su programa operativo, designa al Departamento de Inno
vación Didáctica la responsabilidad de atender dos programas, que son: Operar el programa de 
comunicación en educación básica y desarrollar el programa de rescate y formación de valores. 

Para atender estos programas, el Departamento de Innovación Didáctica se organiza, de la si
guiente manera: en el primer nivel se ubica la jefatura, su responsabilidad es coordinar y apoyar 
las actividades que tiene cada una de las áreas que conforman a la dependencia. 

En el segundo nivel se localizan las áreas básicas y las áreas de apoyo. Las primeras se abocan a 
la producción radiofónica, video y producción editorial. 

En relación al área de producción radiofónica y de video, ésta se encarga de integrar los progra
mas radiofónicos Tarea Común, El Rumbo de los Niños y Relatos; así como la emisión de cápsu
las educativas radiofónicas. Asimismo es responsable de estructurar videos con fines educativos, 
como son: grabación de conferencias, ceremonias, paneles, congresos, cursos, talleres, concursos, 
entre otros temas. 

Corresponde al área de producción editorial integrar el órgano informativo Tarea Común y revis
ta Educativa. El suplemento "El Diario Escolar", los "Cuademos para la Práctica Docente", así 
como carteles y tripticos. 
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Por su parte, las áreas de apoyo ticnen la encomienda de auxiliar a las áreas básicas; esto, me
diante la investigación, la informática, el diseño gráfico y el mantenimiento de equipo y aparatos. 

Por su ubicación y función en el organigrama del Departamento, el área de producción editorial 
responde al primero de los dos programas de la Dirección General de Educación, esto es al No. 
24, que a la letra dice: "operar el programa de comunicación básica,,26. De este programa se des
prende el proyecto para la integración de ediciones como el Órgano Informativo Tarea Común y 
la Revista Educativa. Tarea Común se crea con la pretensión de establecer un mecanismo de 
comunicación directa con el magisterio, así como de servir como un medio de enlace entre los in
tegrantes de la comunidad magisterial. 

Sin embargo, la institución señala en un documento al que denomina Programa de Trabajo para 
oplimar el desarrollo de los proyectos que caracterizan el plan de trabajo departamental J 998, 
la necesidad de reorientar los proyectos en cuanto a vigilar la producción, al igual que el impacto 
que tienen y la incorporación de la investigación al desarrollá'y fomento de su edición, acorde a 
criterios de calidad, eficacia y utilidad. Esta tarea de vigilancia a los materiales que se editan en 
el departamento corresponde a un consejo editorial interno, cuya responsabilidad recae en los 
coordinadores de las diferentes áreas. 

Al aplicar este programa a Tarea Común, la práctica profesional que he ejercido a lo largo de 
nueve años, me permite retomar las opiniones y propuestas de los cuestionarios que se aplicaron 
para el presente trabajo, en el propósito de reformular su estructura en cuanto a contenido y for
mato, con el fin de fortalecer el uso de este medio de comunicación, que cumple cinco años de 
publicarse. 

Esta reformulación abarca aspectos como la revisión e integración de secciones que refuercen a 
las actuales, la incorporación de documentos informativos y de divulgación académica que 
permitan mantener la vigencia de la edición y se signifiquen en un producto comunicativo para 
los docentes; entre estas secciones se pueden citar: propuesta didáctica, hablemos de primaria, 
voz del nivel medio, visión normalista. 

Con respecto a la integración de secciones, se considera necesario renovar a las actuales. Al res
pecto se puede apuntar que, con base en la investigación se buscará incorporar material de corte 
académico, como son: artículos; reseñas bibliográficas, propuestas didácticas e historias de maes
tros. Además de insertar un apartado que pennita la sugerencia del lector, esto como una acción 
retroalimentadora para enriquecer Tarea Común. Así también, publicar documentos normativos 
que rigen la actividad del desempeño y que requieren de conocer los docentes y, por último, in
corporar materiales con otros géneros periodísticos, como es el caso de las crónicas de los 
festivales de Los Libros del Rincón, o de los reportajes de las Olimpiadas del Conocimiento, por 
mencionar algunos. 

En cuanto a formato, se culminará cada nota con el logotipo de la publicación, que se encuentra 
representado por un cuaderno abierto y lUI lápiz. También se agregará en la línea superior, el 
nombre de cada sección; se colocarán capitulares al inicio de cada nota y se rediseñará el logotipo 
(modificando la posición del cuaderno y el lápiz). 

Aquí es importante apuntar que las características generales que tendrá el producto comunicativo 
Tarea Común serán las siguientes; 24 páginas, tamaño carta; engrapado a caballo; impresa a dos 
tintas (por los colores oficiales). En este último punto, se requiere de mencionar que existe un 

26 Gobierno del Estado de México. Op. cit., p. 14 

13 



A 101'('0 IlIslill/(';ollol d(' 111/ J"'('('cití,, (,'('11('1'0/ de' hdu('(IC1tJ" 

MlIl/1/111 ti" ItI('I//ullltl (¡rú/i('(/ l,s/lI/lIl, que regula la imagen institucional quc debe tener toda pu
hlicación olicial que se edita en depcndencias del Gobierno del Estado de México. 

Para la actual administración, "se consideran elementos distintivos de imagen institucional a: 
1) escudo (Estado de México; 2) tipografla (Avan/ (¡arde (]o/hic Condensada, en sus variantes 
!told, IJemi, Mediu/1 y Ug/h); 3) colores oficiales (de acuerdo con el sistema internacional de es
tandarización PANTONE, son verde 354 y gris 416); asimismo, 4) créditos oficiales.,,27 

Para la aplicación de los elementos de imagen institucional en Tarea Común se tienen las si
guientes características: el escudo es acompañado por los créditos oficiales que a continuación se 
mencionan: Gobierno del Estado de México, Secretaria de Educación Cultura y Bienestar Social, 
Subsecretaria de Educación Básica y Normal, Dirección General de Educación. Con referencia a 
los colores oficiales, éstos se localizan en la portada en plecas y en la palabra Tarea de la propia 
portada. 

.' 

El escudo de la entidad y el nombre y el nombre de las dependencias oficiales son elementos que 
fonnan parte de la imagen institucional. 

El tipo de papel será bond de 36 kg.; la publicación se imprimirá en offset y el tiraje será de 5000 
ejemplares. 

Después de esta propuesta de diagnóstico, en el segundo capítulo se buscará detectar las necesi
dades de autoridades y docentes quienes presumiblemente, requieren de contar con un medio de 
infomlación para el magisterio estatal. 

27 Gobierno del Estado de México. Op. cit., p. 15 
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CAPITULO 1I 

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACiÓN. 

1.- DEFINICiÓN Y CARACTERíSTICAS DEL TIPO DE PROBLEMAS. 
La dinámica administrativa del sector educativo en el ejercicio de la planeación, organización, di
rección y control, al requerir del establecimiento de formas de comunicación, que permitan in
formar a sus integrantes de actividades y toma de decisiones, crea un órgano de difusión al que se 
denomina Tarea Común, 

Esta publicación, inicialmente se presenta como un medio que reseña el acontecer educativo de 
las oficinas centrales de la Dirección General de Educación, Sin embargo, la falta de contenidos 
de propuesta didáctica; el exceso de tiempo en los trámites administrativos para su impresión y 
un diseño gráfico poco atractivo, dio como resultado que Tarea Común llegará a manos del lec
tor, con el inconveniente del desfase en la información; de una imagen visual estática y un ntini
mo de materiales para consulta, 

En este contexto, se plantea la necesidad de llevar a cabo el rediseño de la edición, circunstancia 
que conlleva a establecer 1m contacto directo con profesores de las trece coordinaciones regiona
les; así como de autoridades educativas, para conocer sus sugerencias de contenido. Además, pa
ra conocer la opinión de editores de publicaciones oficiales que aporten propuestas sobre conte
nido y diseño de Tarea Común. 

Para efectuar esta evaluación, se requiere establecer un contacto directo con profesores de las tre
ce coordinaciones regionales, (división actual de los servicios educativos en el Estado de Méxi
co); también se buscará conocer la opinión de las autoridades educativas representadas por un di
rector de área, una subdirectora y un jefe de departamento, así como por editores de publicacio
nes oficiales que puedan aportar opiniones importantes para enriquecer la edición. 

Los puntos que se requiere de revisar se concentran en cuatro aspectos que resumen los proble
mas por los que se plantea la necesidad de rediseñar Tarea Común. 

a) Materiales con corte académico 

- Definir el papel que desempeñarla una publicación como Tarea Común para autoridades edu
cativa y el magisterio de la entidad. 

- Establecer el contenido de este producto comunicativo, a partir de la propuesta de ambos acto
res. 

- Crear secciones que coadyuven a mejorar la práctica educativa del profesor. 

- Marcar espacios de participación, tanto de la autoridad como de los profesores, que permitan 
la retroalimentación para mejorar el producto. 

b) Formato 

- Revisar que los elementos (fuente, tamaño, gráficos, colores) que se elijan para la publicación, 
permitan crear un conjunto armonioso. 
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el Necesidad del mllgisterio. 

Difillldir artículos con contenidos pedagógicos. 

Contar con un espacio de comunicación que promueva la acción educativa. 

Rescatar la experiencia docente. 

Capitulo 11 

Realizar una evaluación continua, a través del sondeo de opinión, esto con el propósito de con
tar con información de aciertos y limitaciones en el contenido de Tarea Común, para estable
cer estrategias que permitan mejorar el producto. 

Del análisis de estos aspectos se podrán ubicar las necesidades institucionales y del magisterio es
tatal, en cuanto a contenido y formato de la publicación Tarea Común. 

d) Validación. 

Validez del producto. 

Pertinencia del producto. 

2.- Muestra 

" ." 

"La muestra es una parte o fracción representativa de un conjunto, de una población, universo o 
colectivo, que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas características del mismo,,28 

Para nuestro estudio, el criterio para la selección de la muestra que se empleará es "no aleatoria o 
empirica,,29, la cual "no tiene una base estadístico-matemática, ya que se base en el juicio del in
vestigador,,30; y que en su forma de muestro intencional u opinática, sirve a los propósitos de este 
trabajo. 

Cabe destacar que en la modalidad de muestreo intencional u opinático, "la persona selecciona la 
muestra procurando que sea representativa, pero haciéndolo de acuerdo a su intención u opi
nión",31 

En este punto, resulta importante comentar que en esta forma de muestreo se pueden distinguir 
las que denomina Ander-Egg-, E., "por cuotas proporcionales, que consisten fundamentalmente 
en establecer cuotas para las diferentes categorías del universo, ~ue son réplicas del conjunto, 
quedando a disposición del encuestador, la selección de unidades"J 

De acuerdo a este marco, la muestra se seleccionará a partir de la experiencia profesional de esta 
coordinación editorial. Los criterios que normarán esta decisión, se basan en el número de depen
dencias adscritas a la Dirección General de Educación; así como al número de Coordinaciones 
Regionales de Servicios Educativos, procurando que la muestra sea representativa, de acuerdo al 
conocimiento del universo a estudiar. 

a) Muestra de la autoridad: 

La muestra de la representación institucional se establecerá de un universo de 32 dependencias 
que conforman la Dirección General de Educación. Se escogerán porque son servidores públicos 

28 Ander Egg, Ezequiel. Técnicas de investigación documental. p. 137 
"'Ibídem. p. 145 
30 Ibídem 
" Ibídem. 
32 Ibídem 
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cncargados de coordinar l)I'oyec!os de propuesta dirigidos a prolcsol'cs de los diversos niveles y 
modalidadcs dc cducación cn la entidad. 

Esta muestra estará representada por tres funcionarios: un director de área, un subdirector y un je
fe dc departamcnto. El grupo lo reprcsentarán el profesor Rubén Becerril Báez, Director de Edu
cación Básica y Nonnal, funcionario directamente responsables de coordinar las acciones de pre
escolar, primaria, secundaria y normal; a María Eugenia Juárez Rubio, Subdirectora de Educa
ción Complementaria y a Mario López Mulloz, Jefe del Departamento de Educación Secundaria 
General. 

b) Muestra del magisterio 

La muestra se integrará por dieciocho docentes, uno por cada coordinación regional que se en
cuentran adscritas a la Dirección General de Educación. Estos profesores representan a los nive
les en donde se concentra el mayor número de maestros, tal es el caso de primaria y secundaria; 
otro factor de elección fue el del sexo, debido a que el magisterio estatal lo forman en su mayoría, 
mUJeres. 

En la aplicación de los cuestionarios, se recurrirá a las concentraciones masivas que convoca el 
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, tales como congresos estatales o, en de
pendencias a las que acuden profesores de toda la entidad, para la realización de gestiones admi
nistrativas de carácter personal, como son carrera magisterial o escalafón, por citar algunos ejem
plos. 

Los profesores que confonnarán esta muestra son: Ma. Teresa Garcia, Astrid Camacho García, 
Jovita Santana Carrillo, Lidia Osiria González, Susana Mejía Torres, Julia Pasten P., Cannen 
Anaya García, Sigfrido Jiménez Velázquez, Carlos A1tamirano Díaz, Ma. Teresa Escobedo Hur
tado, Ma. Alejandra Jurado Duarte, Luisa Pérez Juárez, Gloria Leticia Figueroa Y., Hilda Millán 
Méndez, Graciela Lujano Chaparro, Yulia Aceves Arzate, Luis Alfredo Ávila M. y Juan Carlos 
Roldán Rubio. 

e) Muestra de editores de otras publicaciones 

En este punto se consideró a editores de publicaciones oficiales de dependencias diversas del ser
vicio público estatal. Este grupo lo integran personas cuya experiencia profesional en la produc
ción editorial coadyuvará a enriquecer este diagnóstico, los editores a los cuales se aplicará el 
cuestionario son: 

- Licenciado Lucio Ramírez Omelas, Editor del Órgano Informativo del Instituto de Seguridad 
Social para los Trabajadores del Estado de México. 

- Profesor J. Marcos Soledad Reyes, Secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato de Maes
tros al Servicio del Estado de México y editor de Unidad Sindical, nombre del medio de co
municación de esta organización gremial. 

3.- Técnicas a emplear 

La infonnación para establecer el redisello de Tarea Común se obtendrá, a través de la aplicación 
de dos técnicas de investigación: entrevista y cuestionario. Ambas modalidades se escogieron, 
porque se ajustan al tipo de encuestado que se tiene contemplado en el universo de la muestra. Al 
respecto, cabe aclarar que existen algunas diferencias sustanciales entre estos dos procedimientos, 
tal es el caso de "la entrevista cuyas respuestas son formuladas verbalmente y se necesita del en-
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trcvistador,,·l\ cn cambio, "en el cuestionario, las respucstas son formuladas por escrito y no se 
requiere del entrevistador: el encuestado llena por sí mismo el cuestionario" 34 

A manera de explicación, a continuación se presentan los conceptos de entrevista y cuestionario, 
así como la forma en que se aplicarán: 

a) La entrevista. 

La entrevista es uno de los procedimientos más utilizados en la investigación social; "es una téc
nica eficaz para obtener datos relevantes y significativos desde el Runto de vista de las ciencias 
sociales, para averiguar hechos, fenómenos o situaciones sociales". s Además, la información que 
se obtiene a través de la entrevista, "es susceptible de cuantificación y tratamiento estadístico pa
ra una más rigurosa elaboración de los datos recogidos".36 

En el presente trabajo se utilizará la modalidad de "entrevista estructurada,,,37 esta entrevista se 
realiza sobre la base de un formulario previamente preparado '9 estrictamente normalizado, a tra
vés de una lista de preguntas establecidas con anterioridad, situación por la que se escogió esta 
forma para conocer la opinión de quienes se desempeñan en cargos de autoridad, debido a que 
presenta las siguientes ventajas "no es sensible a la diferencia de lenguaje entre investigador (en
trevistador) y entrevistado; además de que puede realizarse una investigación sin necesidad de te
ner un conocimiento previo del nivel de información del entrevistado".38 

Es importante apuntar que para el propósito del trabajo, la entrevista permitirá formular y obtener 
respuestas acordes con la visión que se tiene en la actualidad de la publicación y sus puntos de 
vista de sugerencias para su rediseño. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario rescatar algunos aspectos que Ander-Egg, señala como re
comendaciones para el encuestador, el autor hace hincapié para establecer una atmósfera agrada
ble y de confianza, efecto que él remarca puede lograrse con la "sinceridad" como el elemento 
más útil. 

De igual manera, explica que en una entrevista estructurada, "la formulación de las preguntas 
tendrá un carácter más metódico",39 sin embargo, refiere entre otras cuestiones, la necesidad de 
que el encuestador evite que la entrevista parezca un examen o interrogatorio"; o que se utilice un 
tono de lectura; además, de que se deban formular las preguntas una sola vez y en el orden en que 
se presentan en el formulario, respetando la redacción que tienen en el cuestionario. 

b) El cuestiona río. 

Al referirse a esta técnica Ander-Egg expresa que "es un instrumento de recopilación de datos, 
rigurosamente estandarizado, que traduce y operacional iza determinados problemas que son obje
tos de investigación":o y resalta que "esta operacionalización se realiza mediante la formulación 

3J Ibídem. p. 175 
34 Ibídem. p. 194 
" Ibídem. p. 176 
36 Ibídem. 
37 Ibídem. 
38 Ibídem. 
"Ibídem. 
40 Ibídem. 
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escrita de una serie de preguntas que, respondidas por los sujetos de la encuesta, permiten estu
diar el hecho propuesto en la investigación () verificar hipótesis fonnuladas".41 

El cuestionario explica este autor, debe responder entre otros requisitos, a la validez (que los da
tos obtenidos se ajusten a la realidad sin distorsión de los hechos); a la fiabilidad (capacidad de 
obtener iguales o similares resultados aplicando las mismas preguntas acerca de los mismos he
chos o fenómenos). 

Para el presente trabajo se escogieron los cuestionarios de respuesta directa precodificado, porque 
de esta manera, "se permiten formular las preguntas, eligiendo sólo entre respuestas preestableci
das, de acuerdo a la previa elección de un código".42 

Criterios de justificación 

En cuanto al enfoque e interés que le significa Tarea Común, cada grupo de entrevistados pre
senta características particulares; tal es el caso de mandos medios y superiores, quienes manifies
tan como expectativa, que la publicación difunda la actividad cotidiana de su dependencia. Esta 
necesidad de difusión tiene un doble propósito: primero como apoyo a la labor del docente y, 
porque fortalece su buena imagen como servidor público, o como medio de información. 

Acostumbrados a recibir infonnación de manera verbal, los profesores se pronuncian por la edi
ción de publicaciones, que les hablen de las actividades que se vienen realizando en el sector 
educativo, sobre todo aquellas acciones de divulgación académica que les aporte elementos para 
cumplir con la labor magisterial. 

Finalmente, los planteamientos que externen el grupo de editores, tienen la particularidad de 
aportar la experiencia de quien se dedica a la labor editorial fuera del ámbito educativo. 

Para conocer la opinión de las autoridades se eligió la técnica de la entrevista, las razones de esta 
decisión responden a la conveniencia de que la información se manifestará de manera verbal, y 
evitar el rechazo al cuestionario a sabiendas de que estos funcionarios pudieran argumentar que la 
gran cantidad de actividades, que por su cargo tienen que realizar les impiden externar sus co
mentarios por escrito. 

El cuestionario es el procedimiento que mejor se ajusta a la muestra de profesores frente a grupo, 
la justificación para esta decisión es porque "los sujetos de la encuesta pueden ser reunidos en un 
mismo lugar, en una misma hora,,43, situación que se adapta a las circunstancias del trabajo, pues 
el Congreso Estatal del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México es una actividad 
a la que asisten durante dos días, docentes de las trece coordinaciones regionales. 

Otras ventajas en el uso de este instrumento lo representa, el hecho de que hay "una mayor liber
tad en las respuestas, dando la posibilidad de mantener el anonimato,,44; además de un "un menor 
riesgo de distorsiones, producidas como consecnencia de las influencias provenientes del encues
tador,,45 y "pennite a los sujetos encuestados un mayor tiempo de reflexión, antes de responder a 
las preguntas,,46 

41 Ibídem. p. 193 
42 Ibídem. p. 195 
43 Ibídem. p. 197 
44 Ibídem. 
4' Ibídem. 
46 Ibídem. 
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Para la aplicación del cuestionario se seleccionará de cada región a uno o dos profesores y, se pe
dirá su contribución para responder a los cuestionamientos que contiene el instrumento. 

En relación a los editores de publicaciones oficiales, se solicitarán sus comentarios vía pregunta y 
respuesta, utilizando el cuestionario como mejor opción, porque por su responsabilidad cuentan 
con tiempo limitado. 

Aplicación del instrumento 

En esta parte se describen algunas estrategias, para la aplicación de cada una de las dos técnicas 
que anteriormente se manifiestan. La entrevísta a funcionarios llevará la siguiente secuencia: a) 
solicitar cita; b) grabar conversación; c) transcribir la conversación. 

La aplicación de cuestionarios a profesores de cada coordinación, se realizará de acuerdo con los 
siguientes pasos: explicar a los encuestados el motivo por el que se solicita su opinión; aclarar 
dudas que surjan durante el llenado y, recoger el cuestionario ~-

En el caso de las entreví stas a editores de publicaciones oficiales, se cubrirá el siguiente proceso: 
concertar cita (fijar día y hora); acudir a la oficina de trabajo del editor; presentar motivos para la 
realización de la entrevísta; formular las preguntas, tomando en cuenta algunas recomendaciones 
que plante Ander-Egg, como son: el uso del cuestionario de manera informal, formular preguntas 
en el orden establecido y respetar la redacción del cuestionario; dar a la persona entrevístada el 
tiempo suficiente para pensar en sus respuestas; hacer comentarios breves que ayuden a la comu
nicación. 

El siguiente paso, posterior a la aplicación de los instrwnentos, será la trascripción tanto de las 
entrevístas como de los cuestionarios. Esto con el propósito de vaciar en cuadros que permitan 
sistematizar la información que se obtuvo. De estos cuadros se hará una lectura inicial de datos o 
preinterpretación que contenga un resumen del contenido de las entrevístas. 

A continuación, tendrá lugar la sistematización de la información, esto con el propósito de hacer 
una primera lectura sobre la opinión que tienen autoridades, docentes y editores sobre el redisefto 
de Tarea Común. 

El proceso para la presentación de los razonamientos metodológicos en la elaboración de las pre
guntas que conforman las técnicas encuesta-cuestionario y entrevísta cuestionario, se hará a tra
vés de un instrumento denominado tabla de especificaciones. 

Tablas de especificaciones 

Las tablas de especificaciones sirven para la construcción de los ítems, mediante la definición del 
objeto de trabajo a abordar y las dimensiones y los indicadores, los cuales implican al objeto des
crito, que en nuestro caso, es el rediseilo del órgano informativo de la Dirección General de Edu
cación Tarea Común. 

Para <:ada técnica se presentan tablas de especificaciones, así tenemos que para el propósito de es
te trabajo, los cuadros de la encuesta-cuestionario y de la entreví sta-cuestionario se componen de 
cuatro columnas verticales: objeto de trabajo, dimensiones, indicadores y preguntas, como se 
ejemplifica a continuación: 
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OII.lETO IJ~: '!'ItAIIA.IO DlM~:NSIONICS INDlCADORICS I'IUCGUNTAS 
Rediseño del Organo In- 1. NECESIDAD a.b.e 1.2 ... 
rormativo de l. Dime- 11. CONTENIDO d.e 3.4, S ... 
ci6n General de Educa- 111. FORMATO r. g. h. i 6.7.8 ... 
ci6n 1area Común IV. VALIDACiÓN 

En particular, cada uno de estos elementos que fonnan las tablas de especificación coadyuvan a 
precisar las preguntas que se fonnularán en las entrevistas y cuestionarios, a continuación se 
ahonda en estas categorlas preliminares: 

l. Objeto de trabajo: Indica la actividad, el tema o el producto que se va a desarrollar para cu
brir la necesidad profesional que se desea resolver.47 Para el presente caso; el objeto de traba
jo de la memoria, queda en los siguientes ténninos: Rediseño del órgano infonnativo de la Di-
rección General de Educación Tarea Común. . 

2. Dimensiones: Son las características observables o aspectos discernibles en un objeto de es
tudio que puede adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías,,48 Para el redi
seño de Tarea Común, las dimensiones abarcan cuatro temas que se desarrollarán, éstos son: 

I. Necesidades del magisterio. 
!l. Contenido 
IlI. Formato 
IV. Validación del producto 

3. Indicadores: La operacionalización de las variables o dimensiones, según seílala Ander-Egg, 
es una actividad de los indicadores, esto es "que los indicadores constituyen las subdimensio
nes de las variables y se componen de ítems (medida del indicio o indicador de la realidad que 
se requiere conocer),,;49 de igual manera el autor apunta que "los indicadores son una garantía 
para la precisión y concreción en la investigación social".50 Sin embar~o, remarca que estos 
instrumentos "no operan por sí mismos, ya que solo sirven para indicar." 1 

En el presente trabajo, los indicadores Para el rediseílo de Tarea Común se centran en: a) di
fundir el acontecer educativo; b) coadyuvar a la actualización de docentes; c) incrementar ti
raje; d) rediseílar secciones; e) incluir otros géneros periodísticos; f) tipografía; g) tamaílo; h) 
impresión; i) número de páginas;j) imagen institucional; k) ilustraciones; 1) uso del producto. 

Preguntas: 

Segím apunta Ander Egg, "los cuestionamientos requieren de ser fiables, para que la infonna
ción que se obtenga de ellos, sea lo más precisa y válida posible, en este caso, el autor comen
ta que la validez consiste en captar de manera significativa y en un grado de exactitud sufi
ciente y satisfactoria aquello que es objeto de investigación, un cuestionario apunta es válido 
si los datos obtenidos se ajustan a la realidad sin distorsión de los hechos. ,,52 De igual manera 

47 Univc!rsidad Nacional Autónoma de México Campus Acatlán. Apuntes para memoria de desempeño profesional. 
p. /8 

"Ibídem 
49 Ibídem. 
" Ibídem. 
" Ibídem 
>2 Ibídem. p. 21 S 
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destaca que "la liabilidad del cuestionario como instrumento de recolección de datos, se da 
por la capacidad de obtener iguales o similares resultados aplicando las mismas preguntas 
acerca de los mismos hechos o fenómenos." 53 

Explica que "la formulación de preguntas se suele clasificar de acuerdo a su forma",54 el caso de 
las entrevistas a autoridades y editores de publicaciones oficiales, el tipo de preguntas que se es
cogió para los cuestionarios son las denominada "abiertas", "libres" o "no Iimitadas,,,55, en donde 
el interrogado contesta con su propio vocabulario y, con la extensión que él considere pertinente. 

Por su parte, las encuestas para docentes frente a grupo, se apoyarán con "preguntas cerradas o 
dicotómicas, llamadas también "limitadas o alternativas fijas", ya que éstas permiten una respues
ta única que sea fácilmente tabulada.,,56 Aunque, a de decir del propio autor, este tipo de cuestio
namientos también tienen la desventaja de que "no permiten matizar el pensamiento y limitan las 
respuestas a alternativas prefyadas por el investigador."s7 ,. 

A continuación se anexa el modelo de la guía de entrevista que se aplicará a autoridades. Cabe 
destacar que, el formulario consta de ocho preguntas y, que en la elección de ellas se pretendió, 
como lo sugiere Ander-Egg, "establecer un criterio normativo general, en donde se incorporen 
cuestionamientos que tengan una relación directa con el problema y, en las qué las personas inter
rogadas puedan responder, sin mayores dificultades; así como, que no le signifique excesivo tra
bajo para responderlas,,:58 

ENTREVISTA A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

1. Como representante de la autoridad ¿Qué beneficios tiene el contar con el apoyo de una publi
cación informativa para el magisterio? 

2. ¿Considera que los materiales que integran en la actualidad a Tarea Común, cwnplen con el 
objetivo de difundir la actividad que realizan las dependencias adscritas a la Dirección General 
de Educación? 

3. Del contenido que presenta la edición ¿cuál sección considera que coadyuve a apoyar la actua
lización del docente del nivel que usted representa? 

4. ¿Alguna sección o tema especifico que sugiera para enriquecer el contenido del órgano infor
mativo de la Dirección General de Educación? 

5. ¿Cree que Tarea ComlÍn requiera de integrar contenidos de carácter académico para mantener 
su vigencia y aportación para mejorar la práctica profesional del educador? 

6. ¿Considera que el tamaño y el número de páginas es el adecuado para las necesidades de difu
sión de las dependencias que usted representa? 

" Ibídem. 
" Ibídem. 
" Ibídem. 
" Ibídem. 
"Ibídem. p. 216 
" Ibídem. 
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7. Eltin~ie actual es de 5000 ejcmplares ¿crce qué e1tiraje resulta suficiente para cubrir el núme
ro de instituciones educativas adscritas a la Dirección General de Educación? 

8. ¿Apoyaría la petición de incrementar el número de ejemplares que actualmente se tiran? 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA GUÍA DE ENTREVISTAS QUE SE APLICARÁ A MANDOS ÑlEDIOS ,
SUPERIORES. 

OBJETO DE TRABAJO DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 
l. Necesidad del magis- a. Difundir acontecer e- l. Como representante de la autoridad ¿Qué beneficios tiene el contar .:<>n ~: 

terio ducativo; apoyo de una publicación informativa para el magisterio? 
b. Rediseñar secciones. 2. Considera que los materiales que integran en la actualidad a TaretJ ComlÍJl.. 

Rediseño cumplen con el objetivo de difundir la actividad que realizan las depenci<::-
del cias adscritas a la D. G. E. 

Órgano ¡n. Contenido c. Coadyuvar a la actua- 3. Del contenido que presenta la edición ¿cuál sección considera que ~-:.-: 
Informativo lización del docente más a apoyar la actualización del docente del nivel que usted represrota' 

de d. Incluir otros géneros 4. Alguna sección o tema específico que sugiera para enriquecer el COD!er.:~ 
la periodísticos. del órgano informativo de la D. G. E. 

Dirección 5. ¿Cree que Tarea Común requiera de integrar contenidos de canicter aca:e-
General mico para mantener su vigencia y aportación para mejorar la práctica ~e-

de sional del educadoI1 
Educación, IIII· Formato e. Tamaño 6. Considera que el tamaño y el número de páginas es el adecuado para !as 0;'-

Tarea f. Número de páginas. cesidades de difusión de las dependencias que usted representa. 
Común. g. Incrementar tiraje. 7. El tinge actual es de 5000 ejemplares ¿cree que éste resulta suficiente r= 

h. Imagen institucional. cubrir el número de instituciones educativas adscritas a la D. G. E.? 
8. ¿Apoyaria la petición de incrementar el número de ejemplares que acru;ú-

mente tiran? 
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cm:STIONAIUO l'AltA nOCENTI~S FRI~NTE A GRUPO DE LAS TRECE 
COOIWINACIONES REGIONALES 

Fecha de aplicación: _________ _ No. de cuestionario: ---
DATOS DEL ENTREVISTADO: 
Sexo Edad CRESE Nivel de atención-___ _ 

OBJETIVO DEL CUESTIONARIO 
Con la aplicación del presente cuestionario se pretende conocer su opinión para reformar el con
tenido de Tarea Común, Órgano Informativo de la Dirección General de Educación. 

INSTRUCCIONES 
Maestro: 
Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y coloque una "J(' a la respuesta que considere con
veniente, 

1, ¿A través de que medio se le informa de las actividades que promueven los departamentos 
adscritos a la Dirección General de Educación? 
A) oficial B) Tarea Común C) otro 

2. Maestro ¿considera que ese medio de información que divulga las acciones del quehacer edu
cativo, le permite estar bien enterado de lo que sucede en las dependencias del nivel al que 
pertenece? 
A) sí B) no C) regular 

3. ¿Llega Tarea Común al plantel donde labora? 
A) siempre B) a veces C) nunca 

4. En caso afirmativo ¿esta publicación se difunde entre los maestros de la institución? 
A) siempre B) a veces C) nunca 

5, ¿Cree que una publicación como Tarea Común le puede apoyar en su práctica profesional? 
A) mucho B) poco C) nada 

6, ¿Cree que Tarea Común debe incluir textos de carácter académico? 
A) sí B) a veces C) no 

7, Si la respuesta fue afinnativa, indique ¿cuáles de las secciones ayudarían en su práctica profe
sional? 
A) información B) académica C) ambas 

8, En la actualidad el tiraje es de 5 mil ejemplares ¿considera necesario que".? 
A) aumente B) disminuya C) suficiente 

9, Con respecto al número de páginas ¿considera que son ... ? 
A) suficientes B) aumentar C) disminuir 

10, En relación al tamaño ¿considera que es ... ? 
A) adecuado B) tamaño mayor C) Tamaño menor 

11, Esta publicación se integra con la colaboración de los maestros estatales ¿participaría con 
algún material? 
A) sí B) no C) en alguna ocasión 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA EL CUESTIONARIO QUE APLICARÁ A DOCENTES DE LAS TRE'-...:: 

COORDINACIONES REGIONALES. 

Las tablas de especificaciones del cuestionario que se aplicará a profesores frente a grupo, se conformaron con preguntas que re-sc.:= 
de fácil comprensión, además de posibilitar una sola interpretación y que contengan una sola idea. 

Los cuestionarios se entregarán a los docentes, previa explicación del propósito de aplicación, el tiempo para responder los [orm1l la":;,:}; 
variará de acuerdo a las necesidades de los participantes. 

A continuación se presenta la tabla de especificaciones: 

OBJETO DE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 
TRABAJO 

1. Necesidad del magiste· a. Difundir acontecer educa- \. ¿A través de que medio se le infonna de las Actividades que promc ... -e:: :-0; 
no tivo~ Departamentos adscritos a la Dirección General de Educación? 

b. Incrementar tiraje. 2. ¿Considera que ese medio por el que recibe información, le permIte = 
Rediseilo bien enterado de lo que sucede en las dependencias del nivel al que ;,er~ 

del ce? 

Órgano 3. Actualmente, el plantel donde labora ¿recibe Tarea Común? 

Infonnativo 4. En caso afinnativo ¿esta publicación se difunde entre los maestto5 de 1::=:s-

de titución? 

la S. En la actualidad, el tiraje es de S mil ¿considera necesario se increme:::e "-

Dirección número de ejemplares? 

General II. Contenido c. Coadyuvar a la actualiza· 6. ¿Considera que Tarea Común debe incluir textos de carácter acade.ru.oc-

de ción del docente 7. Indique ¿cuáles secciones ayudarian en su práctica profesional? 
d. Rediseñar secciones. .',. 

Educación, m. Fonnato e. Tarnailo. 8. Con respecto al número de páginas ¿resultan suficientes o conslde::> " ~~ Tarea 
Común. f. Número de páginas. menten? 

9. En relación al tamaño' considera Que es adecuado? 
IV. Validez g. Uso del producto. 10. ¿Cree que una publicación como Tarea Común le puede apoy'lf e:: =>_ 

práctica profesional? 
11. ¿Participaria con algún material? 
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1':NTlmVISTA A Iml'l'(UmS lU~ l'lIUUCACIONI':S OFICIAU;S 

1. En su experiencia como editor de publicaciones oficiales ¿considera necesario que una de
pendencia oficial cuente con una edición propia que difunda el acontecer de este sector? 

2. Desde su perspectiva ¿cuál considera que debería de ser el objetivo fundamental de una pu
blicación oficial? 

3. De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior y luego de revisar Tarea Común considera 
que este material cumple con ese objetivo? 

4. En el caso concreto de este medio de información ¿cree que Tarea Común se puede constituir 
en una publicación especializada en temas educativos? 

5. Para apoyar al docente en su práctica profesional ¿considera que las actuales secciones cubri
rían esa necesidad o sugiere que se incorporen algunas otras? 

6. ¿Cuáles son los géneros periodísticos que enriquecerían este material? 

7. En relación con el tamaño de la publicación, y desde su perspectiva ¿cree que las dimensiones 
que tiene sean las adecuadas? 

8. En cuanto a formato ¿pudiera expresar su comentario? 

9. ¿Cuál sería su sugerencia, con respecto al logotipo de identificación? 

10. En términos generales exprese su comentario, con respecto a las carencias que tiene Tarea 
Común y que establecen los lineamientos editoriales. 
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Para el presente trabajo, resulta importante integrar a este diagnóstico, el punto de vista y propuesta de editores de publicaciooe5 ,se .:;¡,. 

mcter informativo de otras dependencias oficiales y no educativas. Para conocer su opinión se estructuró la siguiente tabla de e,~~='i
caciones: 

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA GUÍA DE ENTREVISTA QUE SE APLICARÁ A EDITORES DE OTR.~ 
PUBLICACIONES OFICIALES 

OBJETO DE 
DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TRABAJO I 

I. Necesidad del a. Difundir acontecer 1. En su experiencia como editor de publicaciones oficiales ¿considera necesaI1(' t:;.:lé" .::m1 1 

magisterio educativo. dependencia cuente con una edición propia que difunda el acontecer de este ~'" 
b. Coadyuvar a la actuali- Z. ¿Cuál considera que debe ser el objetivo fundamental de una publicación ofiC'.lÍ·' i 

zación del docente. 3. De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior y luego de revisar TareIl e ........ ! 
Rediseño ¿considera que este material cumple con ese objetivo? I 

del 4. En el caso de este medio de información ¿cree que Tarea Común se puede corur:r.:r ~ ~ 
Órgano un~ublicación especializada en temas educativos? 

Informativo II. Contenido c. Incluir otros géneros 5. Para apoyar al docente en su práctica profesional ¿considera que las actuales !--"C..::,= I 
de periodísticos. cubrirían esa necesidad o sugiere que se incorporen algunas otraS? 
la d. Rediseñar secciones. 6. ¿Cuáles serían tos géneros periodísticos que enriquecerían este material? ¡ 

Dirección 
General m. Formato e. Tipografía. 7. En relación con el tamaño de la publicación. y desde su perspectiva "cree q¡;e l¡:; :i~ I 

de f. Tamaño. mensiones que tiene sean las adecuadas? I 
Educación. g. Color. 8. En cuanto a formato ¿pudiera expresar su comentario? 

Tarea h. Impresión. 9. ¿Cuál sería su sugerencia. con respecto al logotipo de identificación. 

Común. 1. Número de páginas. 
Imagen institucional. 

",. 
J. 
k. Ilustraciones. I 

IV. Validez 1. Uso del producto. 10. En términos generales, exprese su comentario con respecto a las carencias ~u.e =-e::t! I 
Tarea Común y que establecen los lineamientos editoriales. i 
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Tablas de vaciado. 

Al concluir el proceso de aplicación de las técnicas de investigación, los datos del presente traba
jo se organizarán en tablas de vaciado de datos, que son en sí matrices de entrada, mismas que 
sirven para hacer más fácil la lectura y comprensión de los datos que se obtuvieron. El cuadro se 
compone de un renglón horizontal, en donde se ubican las respuestas de los entrevistados, y en la 
columna vertical, se anotan los nombres de las personas. 

En el caso de la encuesta-cuestionario, la matriz se compone de un renglón horizontal donde se 
encuentran las respuestas y en la columna vertical se ubican los nombres de los encuestados, co
mo se ejemplifica a continuación: 

DlMENSION: 1, n, m ó IV. 

Pregunta INDICADOR o TEMA: a b e d, .... 
Nombre Profr. Profr. " I Editor 

I 

Trabajo de campo. 
La aplicación de las dos técnicas que se seleccionaron entrevista y cuestionario, se llevó a cabo 
del siguiente modo: Las tres entrevistas a mandos medios y superiores se efectuaron en noviem
bre de 1998, la duración promedio fue de 30 minutos. 

La infonnación de cada una de las grabaciones se transcribió, para posterionnente vaciar los da
tos en los cuadros correspondientes. 

En el caso de las dos entrevistas a editores de publicaciones oficiales, mismas que tuvieron lugar 
en diciembre, el proceso para la integración de infonnación fue similar a la anterior. 

Los cuestionarios que se entregaron a docentes frente a grupo, se aplicaron el 26 y 27 de octubre 
durante la realización del XXI X Consejo Estatal Ordinario del Sindicato de Maestros al Servicio 
del Estado de México, que tuvo lugar en la ciudad de Toluca, actividad en donde existió la posi
bilidad de reunir a profesores de todo el territorio mexiquense, Para completar la lista de 18 se 
acudió al Departamento de Escalafón y se aplicaron los cuestionarios restantes. 

Los datos que se obtuvieron se ordenaron en los cuadros de vaciado, 

4.- Resultados obtenidos de la metodología de investigación. 
Presentaci(m de resultados en un vaciado de datos. 

Una vez que se culminó con la tarea de aplicación de cuestionarios y de la realización de 
entrevistas, se procede a la concentración de datos, utilizando para vaciar la infonnación, una 
matriz de doble entrada, en donde se codificarán las respuestas tomando como ejes las preguntas, 
las dimensiones e indicadores que se definen en las tablas de especificaciones. . 
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a). Tablas de vaciado de entrevistas a funcionarios 
DIMENSIONES: Necesidad del ma~isterio estatal 
INDICADORES: Difundir acontecer educativo 

PREGUNTA! Profr. Rubén Becerril Báez Profra. Maria Eugenia Juárez Rubio Profr. Mario López Muñoz 
NOMBRE 

1.- Como representante de la autoridad Representa un apoyo importante para Difundir todas aquellas actividades re- Supone varios retos por alC3IlZ3!'. :1:-

¿qué beneficios tiene el contar con el dar a conocer la política educativa, la levantes que se organizan y llevan a tre otros. el de convenir a la re\"is::a a:.. 
apoyo de una publicación informativa normatividad y líneas de trabajo, así cabo en el área educativa un verdadero canal de comunicx:?.:'tl.... 
para el magisterio? como actividades y eventos que se mediante el cual se pudiera esl3ble:e: 

desarrollan en los diferentes niveles, un diálogo entre autoridades y suj~C':5 
modalidades e instancias del quehacer educativos. dando oportunidades.. r.!n 
educativo. que unos y otros manifiesten sus p:;n-

tos de vista, necesidades y e!alx>= 
propuestas para mejorar el trabajO .0-

tidiano de las escuelas. 

DIMENSIONES: Necesidad del magisterio estatal 
INDICADORES: Difundir acontecer educativo 

PREGUNTA/ Profr. Rubén Becerril Báez Profra. Maria Eugenia Juárez Rubio Profr. Mario López Muñoz 
NOMBRE 

2. ¿Considera que los materiales que De manera general se cumplen los ob- Se informa sobre las actividades, pero Tarea Común cumple sus ob)eD\"" 
integran en la actualidad a Tarea Co- jetivos, sin embargo, escapan algunos no en un 100% de las que se realizan. de difusión, ya que es una publicac;oD 
mún, cumplen con el objetivo de di- aspectos o actividades importantes que La información que eÍtÍiten, en algunos para y al alcance de las unidades .ld-
fundir la actividad que realizan las de- se guardan en el tintero, y de los cuales casos está desfasada en tiempo y ya no ministrativas de la Dirección Geneni 
pendencias adscritas a la Dirección no se da cuenta o se infonna escasa· resulta interesante. de Educación. 
General de Educación mente. Seria conveniente diseñar una 

estrategia, de tal manera, que cada de-
pendencia se comprometiera a infor· 
mar de lo realizado, así como anunciar 
lo programado, sobre todo en aquellos 
casos que requieran de la participación 
de los maestros, alumnos y/o padres de 
familia 
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DIMENSIONES: Contenido 

INDICADORES: Rediseñar secciones. 

PREGUNTA/ Profr. Rubén Becerril Báez Profra. María Eugenia Juárez Rubio Profr. Mario López Muñoz 
NOMBRE 

3.- En caso afirmativo. Del contenido Creo que la revista contribuye a difun- Si se cumple con la difusión de activi- En general, Tarea ConuUt aporta "'-
que presenta la edición, ¿cuál sección dir la normatividad vigente, las expe- dades que realizan las dependencias fonnación pertinente para el rnag::1S"'.e-

considem que coadyuve más a apoyar riencias académicas de distintas ins- adscritas 'a la Dirección Geneml de rio en cada una de sus secciones. Son 
la actualización del docente del nivel taneias en las diferentes regiones y a Educación. relevantes las que se refieren a '" "'-
que usted representa? compartir estrategias de trabajo que tos académicos realizados, como !3s 

han aportado resultados exitosos en la que permiten compartir propue:::a-a:as y 
vida institucional, hecho que constitu- experiencias de los maestros. ~o obs-
ye una aportación para el docente in- tante, para el nivel de secundaria es 
quieto. adecuada la sección "voz del niyel 

medio" porque el espacio nos pe= 
compartir las acciones de mayor u:;:-

pacto. 
4. ¿Alguna sección o tema específico Seria interesante dar a conocer eventos Contenidos de carácter académico, de Se sugiere que la sección ~Histona ':'e 
que sugiem para enriquecer el conteni- programados, tales como convocato- interés para los docentes de todos los Maestros", se dedique en su totalichd.. 
do del Órgano Informativo de la Di- rias, seminarios, talleres, diplomados; niveles educativos. a compartir experiencias de la coodil-
rección General de Educación? invitaciones para conferencias mesas nidad del trabajo escolar y, en ""-pec1-

redondas, congresos. etc. También flco. de vivencias en el aula con los 
convendría incrementar la infonnación 

" .. - alumnos, con la finalidad de que ~ 
acerca del trabajo desarrollado por las conocerla se encuentren altem:m'\"'3S 
Coordinaciones Regionales. ante situaciones similares. 
Continuar de manera sistemática con 
la sección de normatividad y agregar 
un apartado para dar bibliogmfia ac-
tualizada sobre diversos tópicos de 
educación y elabomr reseñas bibliográ-
ficas. 
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DIMENSION: Contenido 

INDICADOR: Incluir otros géneros periodisticos 

PREGUNTA! Profr. Rubén Becerril Báez Profra. Maria Eugenia Juárez Rubio Profr. Mario López Muñoz 
NOMBRE 

5. ¿Creé que Tarea Común requiera Integrar contenidos de carácter acadé- Las cuestiones de índole académico No hay respuesta I 
integrar contenidos de carácter acadé- mico podría apoyar a la labor del do- deberían abordarse con mayor ampli-

I mico para mantener su vigencia y eeote. tud. I aportación para mejorar la práctica ¡ 
profesional del educador? I 

DIMENSION: Formato i , 
INDICADOR: Número de paginas i 

PREGUNTA! Profr. Rubén Becerril Báez Profra Maria Eugenia Juárez Rubio Profr. Mario López Muñoz I NOMBRE 

6.- ¿Considera que el tamaño y el nú- Respecto al tamaño es el adecuado, y El tamaño es el adecuado, el número Por las características del docume:1-;¡:) 
mero de páginas es el adecuado para en cuanto al número de páginas consi- de páginas podria incrementarse si se es adecuado el número de paginas ! ~ 
las necesidades de difusión de las de- dero que es suficiente, los asuntos son cuenta con más infonnación. tamaño del formato. 
pendencias que usted representa? de actualidad, lo que permite su lectura 

de manera ágil y fluida. 
7.- El tiraje actual es de 5000 ejempla- Si lo creo conveniente. Desconozco el númeró· de instituciones Es insuficiente el tiraje actual. ~ 
res ¿cree que éste resulta suficiente pa- educativas que reciben el ejemplar. no se hace llegar a cada maesrrQ 1ris-
ra cubrir el número de instituciones crito y por la importancia que tle::l< el 
educativas adscritas a la DGE contenido, todo el magisterio de!><r'" 

tener acceso a la información. 
8.- ¿Apoyaría la petición de incremen- Juzgo conveniente buscar la posibili- Sí, la apoyaría. Sí. 
lar el número de ejemplares que ac- dad de ampliar el tiraje, así como su 
tualmente se tiran? consecuente distribución asegurando 

que, cuando menos, llegue una revista 
a todas las escuelas estatales. 
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b). Tablas de vaciado de cuestionarios aplicados a docentes frente a grupo. 

DIMENSION: Necesidad del magisterio. 
INDICADOR: Difundir el acontecer educativo1' coadYllvar a la actualización del doce,;:; 
MA. TERESA GARCIA ASTRID CAMACHO JOVIT A SMIT.~'\.-\ 

GARCÍA CARRll..LO 
PREGUNTA 

A B e A B e A B e 
NOMBRE 

Oficial 
T""", 

Otro Oficial T .... 
Otro Oficial 

T=a , :J:I: 
Común Común e ....... 

1. A través de que medio se le informa de las actividades que ,¡' ,¡' ,¡' I 

I promueven los departamentos adscritos a la DGE? I 
Si No ReRular Si No Re~ular Si ~o • Rez-,S,a: 

2. Maestro ¿considera que ese medio de información que di- I vulga las acciones del quehacer educativo, le permite estar ,¡' ,¡' ,¡' 
bien enterado de lo que sucede en las dependencias del nivel I al que pertenece? 

Siempre Aveces Nunca Sient¡Jre A veces Nunca Siempre A veces ~U::C!l. 

3. ¿Actualmente llega Tarea Conuin al plantel donde l.bora? ,¡' ,¡' I " 
, 

DIMENSION: Necesidad del ~isterio. I 
INDICADOR: Difundir el acontecer educativo y coadyuvar a la actualización del docente. I 
MA. TERESA GARCIA ASTRID CAMACHO JOVIT A SANT k'\A I GARCÍA CARRILLO 

PREGUNTA 
A B e A B e A B I e I 

NOMBRE ! 
Siempre Aveces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre Ayeces I ~Lc:.a , 

4. En caso afirmativo ¿esta publicación se difunde entre los ,¡' I i 
,¡' ., 

! maestros de la institución? 
Mucho Poco Nada Mucho Poco Nada Mucho Poco I ~~ ! 

5. ¿Cree que una publicación como Tarea Común le puede ,¡' ,¡' ,¡' 
¡ 

apoyar en su práctica profesional? , 1 
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DIMENSION: Contenido. 
INDICADOR: Rediseñar secciones. 
MA TERESA GARCIA ASTRlD CAMACHO JOYITA SANT."-"A 

GARCÍA CARRll..LO 
PREGUNTA 

A B e A B e A B e NOMBRE , 
Sí Aveces No Sí Aveces No Sí A veces ,-. , 

6. ¿Considera que Tarea Común debe incluir textos de carác· y' y' ./ 
I 

ter académico? 
, 

Informa- Acadé-
Ambas 

Informa- Acadé-
Ambas 

Infurma- Acade-
I .t:as 

ción mica ción mica ción mica 
7. ¿Cuál sección le ayuda en su práctica profesional? ./ ./ , ,¡ 

DIMENSION: Formato. 
INDICADOR: Tiraje, número de páginas, tamaño. 
MA TERESA GARCIA ASTRlD CAMACHO JOYITA S'-\''''7.''-"A 

GARCÍA CARRll..LO 
PREGUNTA 

A B e A B C A B i e 
NOMBRE I 

Aumen· Dismi- Suficien- Aumen· Dismi- Suficien- Aumen· Dismi· I Sw:c:~ 
ten nuyan te ten.. nuyan te ten nuvan :e ~ 

8. En la actualidad el tiraje es de 5 mil ¿considera necesario I , 
,¡ ,¡ ,¡ I 

Que? I , 
Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- AUmen-¡ 0=- , 

tes ten nuyan te ten nll)'3fl. te ten ::lU'\~'" 

9. Con respecto al número de páginas ¿considera que son ... ? ,¡ ,¡ ,¡ I 
, 

Adecua- Tamaño Tamaño Adecua- Tamaño Tamaño Adecua- Tamaño \ T=Zi", : 
do mayor menor do m"}'or menor do mavor me::-.:r' 

10. En relación al tamaño ¿considera que es ... ? ,¡ ,¡ ,¡ ! 

Si No En alguna Si No En algnna Si No I ~ >Íp!::l! ; 

ocasión ocasión I : , ~c 
11. Esta publicación se integra con la colaboración de los ,¡ ,¡ ,¡ 1 I 
maestros estatales ¿participaría con algún material? I 



Diseño de la metodología de la investigación 

DIMENSION: Necesidad del magisterio. 
, , 

INDICADOR: Difundir el acontecer educativo y coadyuvar a la acrualizaclOn dd .:.~: 
cente. 

! 

LIDIA OSIRIA GONZALEZ SUSANA MEJIA TORRES JULIA PASTE:-; P. , 
PREGUNTA e I e i NOMBRE A B e A B A B I 

Oficial Tan_ 
Otro Oficial 

T_ 
Otro Oficial T ..... I ()=., 

, 

Común COIIUÚI COIIIIUt , , 
l. A través de que medio se le informa de las actividades que 

./ ./ ./ I I promueven los departamentos adscritos a la DGE? 
Si No Regular Si No Re~ular Si ~o I Re....~1 

2. Maestro ¿considera que ese medio de información que di~ 
vulga las acciones del quehacer educativo, le permite estar 

./ ./ ./ 
bien entemdo de lo que sucede en las dependencias del nivel 
al que pertenece 

Siempre A veces Nunca Siempre Aveces Nunca Siempre A veces : '\"unc;l 
3. ¿Actualmente llega Tarea Común al plantel donde labom? ./ ./ ./ I 

DIMENSION: Necesidad del magisterio. 
INDICADOR: Difundir el acontecer educativo y coadyuvar a la actualización del docente. 
LIDIA OSIRIA GONZALEZ SUSANA MEJIA TORRES JULIA P ASTE~ P 

, 
I 

PREGUNTA . " 

I ¡ NOMBRE A B e A B e A B e 
Siempre Aveces Nunca Siempre Aveces Nunca Siempre A veces ! :\"un.:a ! 

4. En caso afinnativo ¿esta publicación se difunde entre los ./ ./ ./ I maestros de la institución? 
Mucho Poco Nada Mucho Poco Nada Mucho Poco I :S-a6 

5. ¿Cree que una publicación como Tarea Común le puede ./ ./ ./ I apoyar en su práctica profesional? 



PREGUNTA 
NOMBRE 

6. ¿Considera que Tarea Común debe incluir textos de carnc-
ter académico? 

7. ¿Cuál sección le ayuda en su práctica profesional? 

PREGUNTA 
NOMBRE 

8. En la actualidad el tiraje es de 5 mil ¿considera necesario 
I que? 

Caprruj" = 

DIMENSION: Contenido. 
INDICADOR: Rediseñar secciones. 
LIDIA OSIRIA GONZALEZ SUSANA MEJIA TORRES JULIA P ASTE:\ P 

A B e A B e A B e 
Sí A veces No Sí A veces No Sí :\. .... eces ' ~" 
./ ./ ./ 

Informa- Acadé-
Ambas 

Informa- Acadé-
Ambas 

Informa- Acadé- , An::h:s 
ción mIca ción mIca ción mIca 

./ ./ ./ 

DIMENSION: Formato. 
INDICADOR: Tiraje, número de páginas, tamaño. 
LIDIA OSIRIA GONZALEZ SUSANA MEJIA TORRES JULIA PASTE:\ P 

A 

Aumen
ten 

B 

Dismi
nuyan 

e A 

Suficien- Aumen-
te ten 

B 

Dismi
nuyan 

e A B e 
Suficien- Aumen- Dismi- : Suñc:a:.-: 

te ten nuyan te 

Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- ¡ Dt=- ' 

1I-
__ ~tes~-1 __ ~ten~ __ +-~nu~u~~an~4-__ t~e~-+ __ ~te~n~4-~n~u~y,an~+-~t~e __ -r~t~e~n __ ~~~~tr\~~~~' 

9. Con respecto al número de páginas ¿considera que resultan ./ ./ ,1 • 

suficientes o son ... ? ..¡' I 

JO. En relación al tamaño ¿considera que es oo.? 

11. Esta publicación se integra con la colaboración de los 
maestros estatales ¿participaría con algún material? 

Adecua
do 

Si 

Tamaño 
mayor 

No 

Tamaño 
menor 

En alguna 
ocasión 

Adecua
do 

Si 

Tamaño 
mayor 

No 

Tamaño 
menor 

En alguna 
ocasión 

Adecua
do 

Si 

Tamaño: 
mayor 

T'rrr--'c I 
m~.:r 

~o I b"'=j 
j oX3Sl.:Q. 

I I 



Diseño de la metodología de la investigación 

DIMENSION: Necesidad del magisterio. 
INDICADOR: Difundir el acontecer educativo y coadyuvar a la actualización del docente. 
CARMEN ANAYAGARCIA SIGFRIDO JIMENEZ CARLOS ALTA\!IR.·\SO 

VELÁZOUEZ DÍAZ 
PREGUNTA , 

NOMBRE A B e A B e A B ! e 
Oficial 

r"",. 
Otro Oficial 

TarrlJ 
Otro Oficial 

r.,.. 
I ':r:r. 

Común COmún ColtUÍII 

1. A través de que medio se le informa de las actividades que 

" " " I ¡ 
I promueven los departamentos adscritos a la DGE? 

Si No Regular Si No Regular Si :-;0 I Re-~' 
2. Maestro ¿considera que ese medio de información que di- I 

vulga las acciones del quehacer educativo, le permite estar I 

" " " " I bien enterado de lo que sucede en las dependencias del nivel 
al Que penenece , 

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces I 'Scn.:a 

3. ¿Actualmente llega Tarea Común al plantel donde labora? " " I .,¡' I 

DIl\IENSION: Necesidad del magisterio. ! 
INDICADOR: Difundir el acontecer educativo y coadyuvar a la actualización del docente , 
CARMENANAYAGARCIA SIGFRIDO JIMENEZ CARLOSALTfu~~'O I 

VELÁZQUEZ DÍAZ I , 
PREGUNTA 

A B e A B e A B I e I NOMBRE 
Siempre A veces Nunca Siempre Aveces Nunca Siempre A veces ¡ ~tI:l;a I 

4. En caso afirmativo ¿esta publicación se difunde entre los 

" " " maestros de la institución? 
Mucho Poco Nada Mucho Poco Nada Mucho Poco ~3C.:. 

5. ¿Cree que una publicación como Tarea Común le puede 

" " " apoyar en su práctica profesional? 



Capítulo II 

DIMENSION: Contenido. 
INDICADOR: Rediseñar secciones. 
CARMENANAYAGARC~ SIGFRIDO JIMENEZ CARLOS AL T AMIRANO 

VELÁZQUEZ DÍAZ 

PREGUNTA A B e A B e A B e 
NOMBRE 

Si A veces No Si A veces No Si A veces No 
6. ¿Considera que Tarea Comiln debe incluir textos de carác- ./ 
ter académico? 

./ ./ 

~', . Informa- Acadé- Informa- Acadé- Informa- Acadé-
ción mica Ambas ción mica Ambas 

ción 
Ambas 

mIca 

i. ¿Cuál sección le ayuda en su práctica profesional? ./ ./ ./ 

DIMENSION: Formato. 
INDICADOR: Tiraje, número de páginas, tamaño. 
CARMEN ANA Y A GARC~ SIGFRIDO JIMENEZ CARLOS AL T AMIRANO 

VELÁZQUEZ DÍAZ 

PREGUNTA A B e A B e A B e NOMBRE 
Aumen· Dismi· Suficien- Aumen· Dismi- Suficien- Aumen- Dismi· Suficien-

ten nuvan te ten nuvan te ten nuvan te 
8. En la actualidad el tiraje es de 5 mil ¿considera necesario 

./ ./ ./ que ... ? 

Suficien- Aumen- Dismí- Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismí-

9. Con respecto al número de páginas ¿ considera que resultan 
tes ten nuyan te ten nuyan te ten nuvan 

suficientes o son. o ./ ./ ./ 

Adecua- Tamaño Tamaño Adecua- Tamaño Tamaño Adecua- Tamaño Tamaño 
do mayor menor do mayor menor do mayor menor 

10. En relación al tamaño ¿considera que es ... ? ./ ./ ./ 
l l. Esta pubhcación se integra con la colaboración de los En alguna En alguna J:n "In .. "", 

Si No Si No Si No ~"-'.,,-'-

maestros estatales ¿paniciparía con algún material? ocasión ocasión ocasión 
./ ./ ./ 
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Diseño de la metodología de la investigación 

DIMENSION: Necesidad del m~sterio. 
INDICADOR: Difundir el acontecer educativo y coad~var a la actualización del docente. 
YUUA ACEVES ARZATE LUIS ALFREDO A VlLA M. JUAN CARLOS ROLDAN R. , 

PREGUNTA A B e A B e A B e NOMBRE 

Oficial T.,.. 
Otro Oficial Tarell 

Otro Oficial Tare. 
Otro 

Comiln Conuln Conuí" 
1. A través de que medio se le informa de las actividades que ./ ./ ./ I promueven los departamentos adscritos a la DGE? 

Si No Regular Si No Regular Si No Regular 
:. Maestro ¿considera que ese medio de infOrmación que di-
\lllga las acciones del quehacer educativo, le permite estar ./ ./ ./ 
bien enterado de lo que sucede en las dependencias del nivel 
al Que pertenece 

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siem~e A veces Nunca 
3. ¿Actualmente llega Tarea Común al plantel donde labora? ./ ./ ./ 

DIMENSION: Necesidad del magisterio. 
INDICADOR: Difundir el acontecer educativo y coadyuvar a la actualización del docente. 
YULIAACEVESARZATE LUIS ALFREDO AVlLAM. JUAN CARLOS ROLDAN R. 

PREGUNTA A B e A B e A B e NOMBRE 
Siempre Aveces Nunca Siel11(lfe A veces Nunca Siem]>re A veces Nunca 

4. En caso afinnativo ¿esta publicación se difunde entre los ./ ./ ./ 
maestros de la institución? 

Mucho Poco Nada Mucho Poco Nada Mucho Poco Nada 
5. ¿Cree que una publicación como Tarea Común le puede ./ ./ ./ I apOyar en su practica profesional? 
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Capítulo II 

DIMENSION: Contenido. 
INDICADOR: Rediseñar secciones. 
YULIAACEVES ARZATE LUIS ALFREDO A VlLA M JUAN CARLOS ROLDAN R 

PREGUNTA 
A B e A B e A B e NOMBRE 
Si A veces No Si A veces No Si Aveces No 

6. ¿Considera que Tarea Común debe incluir textos de carác- ./ 
ter académico? 

./ ./ 

Worma- Acadé-
Ambas 

Informa- Acadé-
Ambas 

Informa- Acadé-
Ambas 

~''" ción mica ción mica ción mIca 

7. ¿Cuál sección le ayuda en su práctica profesional? ./ ./ ./ 

DIMENSION: Formato. 
INDICADOR: Tiraje, número d~nas, tamaño. 
YULIA ACEVES ARZATE LUIS ALFREDO A VlLA M. JUAN CARLOS ROLDAN R 

PREGUNTA 
A B e A B e A B e NOMBRE 

Aumen· Dismí- Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismí- Suficien-
ten n\lyan te ten nuyan te ten nuyan te 

8. En la actualidad el tiraje es de S mil ¿considera necesario ./ ./ ./ 
Que ... ? 

Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismi· Suficien- Aumen- Dismi-

9. Con respecto al número de páginas ¿considera que resultan 
tes ten nuyan te ten n~an te ten n~an 

./ ./ ./ suficientes o son .. . ? 
Adecua- Tamaño Tamaño Adecua- Tamaño Tamaño Adecua- Tamaño Tamaño 

do m~or menor do mayor menor do mayor menor 
10. En relación al tamaño ¿considera que es ... ? ./ ./ ./ 

Si No 
En alguna 

Sí No En alguna 
Sí No 

En alguna 
ocasión ocasión ocasión 

I l. Esta publicación se integra con la colaboración de los ./ ./ ./ 
maestros estatales ¿participaria con algún material? 
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Diseño de la metodología de la investigación 

DIMENSION: Necesidad del magisterio. 
INDICADOR: Difundir el acontecer educativo v coadyuvar a la actualización del docente. 
LUISA PEREZ JUAREZ GLORIA LETICIA lllLDA MILLAN MENDEZ 

FIGUEROA V. 

PREGUNTA A B e A B e A B e 
NOMBRE 

Oficial Tare" Otro Oficial 
ran:. 

Otro Oficial ran:. 
Otro 

Común Común Común 
1. A través de que medio se le informa de las actividades que ,¡ ,¡ ,¡ 

I promueven los departamentos adscritos a la DGE? 
!-,. 

Si No Regular Si No Regular Si No Regular 
2. Maestro ¿considera que ese medio de infonnación que di-
\"Ulga las acciones del quehacer educativo, le permite estar ,¡ ,¡ ,¡ 
bIen entel1ldo de lo que sucede en las dependencias del nivel 
al que pertenece 

Siempre A veces Nunca Siempre ·A veces Nunca Siempre A veces Nunca 

3. ¿Actualmente llega Tarea Común al plantel donde labol1l? ,¡ ,¡ ,¡ 

DIMENSION: Necesidad del magisterio. 
INDICADOR: Difundir el acontecer educativo y coadyuvar a la actualización del docente. 
LUISA PEREZ JUAREZ GLORIA LETICIA lllLDA MILLAN MENDEZ 

FIGUEROA V. 

PREGUNTA A B C A B C A B C NOMBRE 
Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 

4. En caso afirmativo ¿esta publicación se difunde entre los 
maestros de la institución? 

,¡ ,¡ ,¡ 

Mucho Poco Nada Mucho Poco Nada Mucho Poco Nada 
5. ¿Cree que una publicación como Tarea Común le puede 
apoyar en su práctica profesional? 

,¡ ,¡ ,¡ 
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Capítulo II 

DIMENSION: Contenido. 
INDICADOR: Rediseñar secciones. 
LUISAPEREZ JUAREZ GLORIA LETICIA HILDAMILLAN MENDEZ 

F1GUEROA v. 
PREGUNTA 

A B e A B e A B e NOMBRE 

Si A veces No Sí A veces No Sí A veces No 
6. ¿Considera que Tarea Común debe incluir textos de carác- y' 
ter académico? 

y' y' 

~',. Informa- Acadé-
Ambas 

Inforrna- Acadé-
Ambas 

Inforrna- Acadé-
Ambas ción mIca ción mica ción mica 

7. ¿Cuál sección le ayuda en su práctica profesional? y' y' y' 

DIMENSION: Formato. 
INDICADOR: Tiraje, número de páginas, tarnafto. 
LUISA PEREZ JUAREZ GLORIA LETICIA HILDA MILLAN MENDEZ 

F1GUEROA V. 

PREGUNTA 
A B e A B e A B e NOMBRE 

Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismi- Suficien-
ten nuyan te ten nuyan te ten nuyan te 

8. En la actualidad el tiraje es de S mil ¿considera necesario y' y' y' 
laue ... ? 

Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismi-

9. Con respecto al número de páginas ¿considera que resultan 
tes ten nuyan te ten nllY"" te ten n~an 

y' y' y' suficientes o son ... ? 
Adecua- Tamaño Tarnafto Adecua- Tarnafto Tamaño Adecua- Tarnafto Tarnafto 

do mayor menor do mayor menor do mayor menor 

10. En relación al tarnafto ¿considera que es ... ? y' y' y' 

Sí No En alguna Si No En alguna Sí No En alguna 
ocasión ocasión ocasión 

11. Esta publicación se integra con la colaboración de los y' y' y' 
maestros estatales ¡.participaría con algún material? 
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Diseño de la metodología de la investigación 

PREGUNTA 
NOMBRE 

l. A traves de que medio se le informa de las actividades que 
; promueven los departamentos adscritos a la DGE? 

~',. 

:. Maestro ¿considera que ese medio de información que di· 
vulga las acciones del quehacer educativo, le permite estar 
bien enterado de lo que sucede en las dependencias del nivel 
al que pertenece 

3. ¿Actualrnente llega Tarea Común al plantel donde labora? 

A 

4. publicación se difunde entre los 

5. ¿Cree que una pulbli,=ión como Tarea Común le puede 
en su 

DIMENSION: Necesidad del maRisterio. 
INDICADOR: Difundir el acontecer educativo y coadyuvar a la actualización del docente. 
GRACIELA LUJANO MA TERESA ESCOBEDO MA. ALEJANDRA JURADO 
CHAPARRO HURTADO DUARTE 

A B C A B e A B e 
Oficial Tana 

Otro Oficial r.,.. 
Otro Oficial Tarea 

Otro 
Común COnWn Común 

.,' .,' .,' 

Si No Regular Si No Regular Si No Regular 

.,' .,' .,' 

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 
.,' .,' .,' 

A 
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Capítulo TI 

DIMENSION: Contenido. 
INDICADOR: Rediseñar secciones. 
GRACIELA LUJANO MA TERESA ESCOBEDO MA ALEJANDRA JURADO 
CHAPARRO HURTADO DUARTE 

PREGUNTA A B e A B e A B e NOMBRE 

Sí A veces No Sí Aveces No Sí A veces No 
6. ¿Considera que Tarea Común debe incluir textos de carác- y' 
ter académico? 

y' y' 

~',. lnforma- Acadé-
Ambas 

lnforma- Acadé-
Ambas 

lnfonoa- Acadé-
Ambas 

ción mIca ción mIca ción mica 
~ ¿Cuál sección le ayuda en su práctica profesional? y' y' y' ,. 

DIMENSION: Fonoato. 
INDICADOR: Tiraje. número de páginas. tamaño. 
GRACIELA LUJANO MA TERESA ESCOBEDO MA ALEJANDRA JURADO 
CHAPARRO HURTADO DUARTE 

PREGUNTA A B e A B e A B e NOMBRE 
Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismi- Suficien-

ten nuyan te ten nuyan te ten nuyan te 
S. En la actualidad el tiraje es de 5 mil ¿considera necesario 
Que se incremente el número de ejemplares? 

y' y' y' 

Suficien- Aumen- Disrni- Suficien- Aumen- Dismi- Suficien- Aumen- Dismi-

9. Con respecto al número de páginas ¿considera que resultan 
tes ten nuyan tes ten nuyan tes ten nuyan 

y' y' y' - . ? SU!1ctentes o son ... . 
Adecua- Tamaño Tamaño Adecua- Tamaño Tamaño Adecua- Tamaño Tamaño 

do ~r menor do mayor menor do mayor menor 
10. En relación al tamaño ¿considera que es ... ? y' y' y' 

Sí No En alguna 
Sí No 

En alguna 
Sí No 

En alguna 
ocasión ocasión ocasión 

l l. Esta publicación se integra con la colaboración de los y' 
nuestros estatales ¡,participaría con algún material? 

y' y' 
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Diseño de la metodología de la investigación 

e). Tabla de vaciado de entrevistas a editores de publicaciones oficiales 

DIMENSION: Necesidad del maRisterio estatal 
INDICADOR: Difundir acontecer educativo 

-';O\!BREI Lucio Ramírez Medina Marcos Soledad Reyes PREGUNTA 
l. En su experiencia como editor de pu- Por las características de sector de referencia es funda- Sí. 
bJicaciones oficiales ¿considera necesa- mental difundir los logros y avances del programa edu-
rio que una dependencia cuente con una cativo. además de servir como vínculo comunicativo pa-
edición propia que difunda el acontecer fa el intercambio de ideas. 
en este sector? 
:!. ¿Cual considera que debe ser el obje- ófrecer información adecuada y oportuna sobre las ac- Conocer los intereses del lector, para así prever la acepta-
0\"0 fundamental de una publicación ofi- ciones desarrolladas en todas las áreas que conforman ción del materia!. 

cial° una dependencia o institución, fomentando la participa-
ción del personal interesado en utilizar este medio de di-
fusión. 

3. De acuerdo a la respuesta de la pre- En general, existe gran diversidad de información, lo Si. 
gunta anterior y luego de revisar Tarea cual refleja la participación de las áreas que conforman 
Comiln ¿considera que este material a! sector. 
cumple con ese objetivo? 

DIMENSION: Necesidad del magisterio estatal 
INDICADOR: Coadyuvar a la actualización docente 

-';O\!BREI 
Lucio Ramírez Medina Marcos Soledad Reyes PREGUNTA 

-l. En el caso concreto de este medio de Unicamente si no existiera ninguna otra publicación espe- Sí. 
infurmación ¿cree que Tarea Común re- cializada en temas educativos; además, considerando los 
quiere convenirse en una publicación es- programas prioritarios del sector y las necesidades de co-
oecializada en temas educativos? municación. 
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NOMBRE! 
PREGUNTA 

5. Para apoyar al docente en su práctica 
profesional ¿considera que las actuales 
secciones cubrirían sus necesidades o su-
giere que se incorporen algunas otras? 

6. ¿Cuáles son los géneros periodísticos 
que enriquecerían este material? 

7. En con tamaño 
cación, y desde el punto de vista de su 
experiencia ¿cree que las dimensiones 

8. En cuanto a 
su comentario? 

9. ¿Cuál seria Su con respecto 
al logotipo de identificación? 

Capítulo TI 

DIMENSION: Contenido 
INDICADOR: Rediseño de secciones 

Lucio Ramírez Medina Marcos Soledad Reyes 

En realidad no existe una estructura definida, por lo que Si. considero que con las actuales secciones se cubre la 
seria conveniente replantear el orden e importancia de los necesidad de apoyar al docente. 
contenidos con base a las necesidades del sector, para 10-
grar una línea editorial propia: Una sección que se debe 
incluir es la cultural. 
~e.deberia dar mayor peso al "género educativo", es de- Si se abriera un correo que permitiera permear el interés 
cir, incorporar innovaciones didácticas y tecnológicas que de los docentes, de acuerdo a las características propias de 
se desarrollan actualmente. la región. 

Marcos Soledad Reyes 

un 
información; los espacios bien definidos para texto e 
imágenes se pueden aprovechar. 

¡sc,,,c, .. se "".'c.," un 
sin embargo, requiere de una diseño menos tradicional, 

corresponsa
bilidad en el quehacer educativo, sin embargo la imagen 
del cuaderno y el lápiz es limitada, se requiere ser más 

. tal formal. 

Sí. 

Me parece adecuado. 

contenido. 
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Diseño de la metodología de la investigación 

DIMENSION: Validez 
INDICADOR: Uso del producto 

l'O:o.mREI Lucio Ramírez Medina Marcos Soledad Reyes 
PREGUNTA 

10. En términos generales, exprese las Sería conveniente definir linea editorial, que la proyecte Refleja a quien se dedica el contenido. 
carencias que tiene Tarea Común y que y le dé identidad, especialmente si no se cuenta con otra 
establecen los lineamientos editoriales? publicación especializada en información educativa 

~',. 
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5.- I>ESCRII'CIÓN I>E LOS I>ATOS QUE SE PRESENTARON EN 
LAS TABLAS DE VACIADO 

a) I'reinterpretación de las entrevistas a funcionarios: 

La infomlación que proporcionó el bJfUpo de funcionarios, ofrece datos sobre lo que piensa la 
gente con respecto a la publicación; datos que pennitirán evaluar el grado de afectación e involu
cramiento de quienes son los destinatarios de este producto, para tomar la decisión de redisei'larlo. 

En la pregunta uno que se fonnuló a autoridades refiere la necesidad de contar con el apoyo de 
una publicación informativa para el magisterio, para ellos esta edición representa una oportunidad 
para dar a conocer la politica educativa, la nonnatividad y líneas de trabajo, así como las activi
dades y eventos que se desarrollan en los diferentes niveles, modalidades e instancias del queha
cer educativo. 

Expresan los servidores públicos entrevistados que un medio, con características infonnativas y 
de divulgación académica apoya la difusión de todas aquellas acciones relevantes que se organi
zan y que se llevan a cabo al interior de las dependencias de este sector. 

Para complementar lo anterior, comentan que el beneficio de tener una publicación especializada 
supone varios retos, entre otros, convertir a la revista en un verdadero canal de comunicación, 
mediante el cual se pudiera establecer un diálogo entre autoridades y sujetos educadores, dando 
oportunidades para que unos y otros manifiesten sus puntos de vista; planteen sus necesidades e 
inquietudes y elaboren propuestas para mejorar el trabajo cotidiano. 

Con respecto, a la segunda pregunta que se enfoca al objetivo de difundir las actividades de las 
instancias, los funcionarios representados por el profesor Rubén Becerril Báez, comentaron que 
se cumplen de manera general, pero que la falta de apoyo de dependencias, impide infonnar de 
los acontecimientos a maestros, alumnos y/o padres de familia. En este punto, la profesora María 
Eugenia Juárez Rubio argumenta que ella considera que no se dan a conocer "al 100%" las ac
ciones, además de que algunos materiales "se desfasan". 

Contrario a estos criterios, el profesor Mario López Muñoz señala que este órgano infonnativo 
"si" cumple con su objetivo de difusión. 

Al retomar la pregunta número 3 que plantea la necesidad de actualización del docente, los 
conceptos que se externan, precisa que son los relacionados con experiencias académicas y 
propuestas docentes (secciones Historia de Maestros y Sugerencia Didáctica). 

La pregunta que se aboca a conocer la opinión o sugerencia para enriquecer el contenido de la 
publicación, aquí dos de los entrevistados coinciden en manifestar la inserción de convocatorias 
que pennitan dar a conocer concursos, seminarios, talleres, diplomados, conferencias, congresos, 
entre otros; asimismo se solicita un apartado para difundir bibliografia educativa actualizada. En 
el caso específico de la sección Historia de Maestros se pide que este espacio se dedique a "com
partir experiencias de la cotidianidad del trabajo escolar", para que "otros docentes encuentren al
ternativas" ante situaciones similares. 

En lo que corresponde al cuestionamiento 5, y que se relaciona con solicitar el punto de vista para 
que SI: incluya otros géneros periodísticos. La respuesta menciona la integración de contenidos de 
carácter académico, aunque es necesario hacer la diferenciación de que dicho material, no corres
ponde a algún género periodístico. 
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La rcspucsta de los entrcvistados a la interrogante 6, arrojó como resultado, de manera coinciden
te quc el tamailo es el "adecuado", por lo que concierne al número de páginas la profesora María 
Eugenia Juárez Rubio considera necesario su incremento de éstas. 

La pregunta 7 plantea la pregunta de que si el número actual de 5000 ejemplares, resulta suficien
te para cubrir el número de instituciones educativas adscritas a la Dirección General de Educa
ción; los servidores públicos concluyen en sus respuestas de la sib'lliente manera: mientras que 
para los profesores Becerril Báez y López Mmioz existe una necesidad de incremento en la canti
dad de ejemplares, para la profesora Juárez Rubio, no hay una definición al respecto, pues declara 
que "desconoce el número de instituciones educativas que reciben este material". 

El planteamiento 8, sondea la opinión de los encuestados, en su carácter de autoridad para apoyar 
la petición de incremento en el tiraje actual de la edición, la respuesta resulta favorable, esta pos
tura positiva se ejemplifica, con el testimonio del profesor Ru~n Becerril, cuya sugerencia la en
foca en los siguientes términos: "se debe asegurar cuando menos, una revista a todas las escuelas 
estatales". 

b) Preinterpretación de las entrevistas a editores 

El comentario que los editores externaron, con respecto a la necesidad de difundir el acontecer 
educativo, se planteó en los siguientes términos: 

En la pregunta número 1, -que busca la justificación para que dependencias, como es que la Di
rección General de Educación cuente con una edición propia, que difunda el acontecer de las ins
tancias adscritas a ella- los comentarios que expresó Lucio Ramírez Medina, Coordinador de 
Comunicación del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios, nos refiere que es fun
damental difundir los logros y avances de los programas educativos, además de que este tipo de 
medio, sirve como vínculo comunicativo. 

Por su parte Marcos Soledad Reyes, responde de manera afirmativa, que es fundamental editar y 
difundir una publicación propia. 

En la interrogante número 2 -se enuncia la necesidad de mencionar el objetivo ftmdamental que 
debe tener una publicación oficial-, a este respecto, Lucio Ramírez comenta, que es el ofrecer in
fonnación adecuada y oportuna sobre las acciones desarrolladas en todas las áreas que confonnan 
una dependencia o institución, fomentando la participación del personal interesado en utilizar este 
tipo de medios de difusión. 

Por su parte, Marcos Soledad Reyes, al respecto dice que es necesario conocer los intereses del 
lector, para así prever la aceptación del material. 

La opinión que expresan los editores en el punto número 3 -en relación a manifestar si el material 
cUlllple con el objetivo de una publicación oficial-, el editor dellSSEMyM enuncia que en gene
ral existe gran diversidad de información, lo cual refleja la participación de las áreas que confor
man el sector; mientras que en el caso del responsable del órgano informativo del SMSEM, sólo 
responde de manera afirmativa. 

En el apartado 4 se sondea la posibilidad de que Tarea Común deba convertirse en una publica
ción especializada en temas educativos, la respuesta del licenciado Ramírez Medina es que "úni
camente si no existiera ninguna otra publicación especializado en temas educativos, además de 
que esta decisión requeriría de considerar los programas prioritarios del sector y las necesidades 
de cOIIllmicación; en tanto que Marcos Soledad Reyes, contestó de manera afmnativa. 
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Para ap"yar al docclttc Clt Sil pn'lclica prolcsiollal. Lllcio Raml.-e..: eoltsidera 'lile elt las actllales 
secciones HU exisle IIn:l esll'llclllnl dclinida. por lo que seria conveniellle replanlear el orden e im
portancia de los conlenidos, con base en las necesidades del sector, esto con la idea de lograr una 
línca editorial propia; y abunda al respecto, que una sección que deberían incluirse, es la cultural. 

Para Marcos Soledad, las actuales acciones si cubren la necesidad de apoyar al docente en su 
práctica profesional. 

En el cuestionamiento 6, Lucio menciona que es indispensable incorporar notas que se ocupen de 
comentar sobre innovaciones didácticas y tecnológicas que se desarrollan actualmente. Por su la
do Marcos, sugiere que se abra un correo que pennita permear el interés de los docentes, de 
acuerdo a las características propias de la región. 

De acuerdo con la experiencia editorial de los encuestados, la pregunta 7 -se diseñó para conocer 
si el tamaño que actualmente presenta Tarea Común, es el adl¡)Cuado--. Lucio considera que estas 
dimensiones penniten un manejo fácil y adecuado de la información; subraya, además que los es
pacios están bien defmidos para texto e imágenes, con lo que se puede aprovechar espacio. Para 
Marcos, de manera breve responde con un "sí". 

En cuanto a formato, mismo que se ubica en el punto 8, el comentario de Lucio enuncia que en 
general se maneja un fonnato adecuado y cómodo; pero propone un diseño menos tradicional, es 
decir menos rígido que integre una información más amena y directa. Marcos sintetiza su res
puesta simplemente con que "le parece adecuado". 

Al solicitar su sugerencia en referencia al logotipo de identificación de Tarea Común, Lucio in
dica que la imagen que hoy identifica a la edición refleja la importancia de la corresponsabilidad 
en el quehacer educativo, afirmación que coincide con la aportación de Marcos que dice que este 
símbolo "refleja a quien se ha dedicado el contenido". Sin embargo, Lucio realiza una aportación 
al indicar que la imagen del cuaderno y el lápiz es limitado, esto es que se requiere ser más pro
positivo, y -tal vez- menos formal. 

Para responder a la pregunta número 10, -que pide a los encuestados expresar las carencias que 
tiene Tarea Común, en cuanto a contenido y formato-- Marcos no aporta elemento alguno, mien
tras que Lucio manifiesta la conveniencia de definir una línea editorial que la proyecte y le dé 
identidad, especialmente si no se cuenta con otra edición especializada en información educativa. 

c) Preinterpretación de los cuestionarios 

En el presente apartado se presentan los resultados del cuestionario que se aplicó a los profesores 
de las trece coordinaciones regionales de los planteles educativos adscritos a la Dirección General 
de Educación. 

En la dimensión de necesidad informativa para la educación indicador para difundir el acontecer 
educativo y coadyuvar a la actualización del docente, se ubican las dos primeras preguntas. La 
primera de ellas plantea la detección del medio por el que los mentores son informados de las ac
tividades que promueven en los departamentos adscritos a la Dirección General de Educación, los 
encuestados responden de acuerdo a los siguientes porcentajes: 55.5% que es a través de una vía 
oficial; un 22.2% el canal es Tarea ComlÍn, mientras que el otro 22.2% la recibe por medios dife
rentes a los que se enuncian en las respuesta A y B. 

En la segunda interrogante que busca verificar la eficacia del medio que les aporta información 
sobre el quehacer educativo, que satisfaga su necesidad de estar bien enterado de lo que sucede 
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cn cstc call1po, las cstadlslicas IIIncstran quc el !nJ'y., sc pwnunciau por conteslar quc este medio 
no cnbre sus expectativas de eslar informado, mienlras el 5.5% eslima que si lo cumple, en lanlo 
que el 11.1 % declaró que sólo de manera regular se cumple con este objetivo. 

En la pregunta No. 3, un 33.3% de los profesores eligieron la opción b), al manifestar que sólo a 
veces llega Tarea Común al plantel donde laboran, el otro 66.6% señala que nunca se les ha en
tregado. 

La pregunta anterior sirve de soporte al cuestionamiento 4, que busca conocer si esta publicación 
se difunde entre los mentores de la institución educativa, los porcentajes se dividen de la siguien
te manera: el 50% se pronunció por la respuesta b, que a la letra dice: a veces y el 50% restante, 
concluye que no la conocen. 

En la dimensión contenido, indicadores: rediseñar las secciones y coadyuvar a la actualización 
del docente, los cuestionamientos 6 y 7, pretenden rescatar la opinión de quienes aportan datos 
para vislumbrar si esta edición debe incluir textos de carácter' académico, 100% de los maestros 
manifestaron que sí. 

Por su parte, en el punto número 7 para conocer la opinión sobre la sección que consideran les 
puede apoyar en su práctica profesional, los resultados muestran que el 11.1 % se pronuncian por 
el aspecto académico, mientras que el 88.8% establece la necesidad de contar con notas informa
tivas y propuesta didáctica. 

Para detectar, si el actual tiraje de 5 mil ejemplares se considera suficiente, en la pregunta 8 se 
inquiere la posibilidad de incrementar el volumen de la edición, el 88.8% se expresa de manera 
afirmativa, en tanto que el 11.1 % considera que es suficiente. 

Mientras que en el punto número 9 un 94.4% responde que el número de páginas es suficiente y 
el 5.5% responde que se debe aumentar. 

A) revisar el cuestionamiento número 10 que se relaciona al tamaño de este órgano informativo 
se apreció que la mayoria representada por el 88.8% considera que el tamaño es adecuado para su 
manejo, otro 5.5% pide que sea mayor y el restante 5.5% que debe ser más pequeño. 

d) Preinterpretación comparativa de las dos técnicas. 

En este apartado, se hará un análisis comparativo de los resultados que se obtuvieron en la aplica
ción de las dos técnicas que se aplicaron para realizar la investigación con la muestra de mandos 
medios y superiores, docentes de las trece coordinaciones regionales y editores de otras publica
cIOnes. 

Cabe destacar, que este análisis permite para fines del diagnóstico ubicar las coincidencias y dife
rencias que se consesaron a través de las preguntas y respuestas que se plantearon. 

La comparación se llevará a cabo, a partir de estos doce indicadores. 

INDICADOR a. Difundir acontecer educativo. 

INDICADOR b. Coadyuvar a la actualización del docente. 

INDICADOR c. Incrementar tiraje. 
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INIlICADOR d. RcdiseOar secciones. 

INDICADOR e. Incluir otros géneros periodísticos 

INDICADOR f. Tipografia 

INDICADOR g. Tamailo 

INDICADOR h. Impresión 

INDICADOR i. Número de páginas 

INDICADORj. Imagen institucional 

INDICADOR k. Ilustraciones 

INDICADOR 1. Uso del producto. 

( 'aplllllo 11 

52 



Diseño de la metodología de la investigación 

e) Cuadros comparativos 

INDICADOR COINCIDENCIAS DIFERENCIAS 

al Difundir acontecer educativo. En este indicador autoridades, docentes y editores coinciden - Los profesores manifiestan que a pesar de ser un medio 
b) Coadyuvar a la actualización del en señalar que una publicación oficial como Tarea Común importante de comunicación, Tarea Común no cumple 

docente es un apoyo para difundir las acciones relevantes que se or- su objetivo de informar sobre el acontecer educativo de la 
ganizan y llevan a cabo en el área educativa; otro aspecto entidad, porque no llega al lector. 
más, es que este tipo de medio sirve como vínculo comuni- - El profesor -Rubén Becerril Báez comenta que la falta de 
cativo de ideas, o para establecer un diálogo. apoyo de dependencias impide informar de los aconteci-

mientos. 
- La profesora Maria Eugenia Juárez dice que los aconte-

cimientos no se dan a conocer al 100%, Y que algunos se 
desfasan. 

~',. - El profesor Mario López señala que este órgano informa-
tivo si cumple su función. 

e) Incrementar tiraje Para autoridades y docentes resulta importante el aumento - Dos docentes consideran que el actual tiraje es insufi-
del número de ejemplares, porque, a decir de ellos no siem- ciente. 
pre alcanzan estos materiales para todas las escuelas. 
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Capitulo II 

INDICADOR COINCIDENCIAS DIFERENCIAS 
d. Rediseñar secciones En relación con el planteamiento de redefinir el contenido de Mario López propone la inserción de convocatorias. 

la publicación, los encuestados coinciden en precisar que se - Lucio Rarnírez comen~ al respecto de integrar material 
requiere insertar material que aborde temas de divulgación especializado, que esta decisión requeriría considerar la 
académico e informativa posibilidad, sólo en el caso de que no existiera ninguna 
Un punto de convergencia es manifestar que se requiere ma- otra publicación especializada en temas educativos. 
terial que coadyuve en la actualización como son propuestas - En cuanto a! contenido de la publicación; Lucio indica 
didácticas, historias de maestros. que deberían incorporarse innovaciones didácticas y tec-
- Es sintomático que el 100% de los docentes frente a gru- nolágicas, y abunda al comentar que seria conveniente 

po respondieron de manera afirmativa al cuestionamiento replantear el orden e importancia de los contenidos, esto 
para incorporar material con propuesta didáctica, así co- can base en las necesidades del sector. 
mo infonnarivo. 

INDICADOR COINCIDENCIAS DIFERENCIAS 
f. tamafto Con respecto a la postura que manifiestan autoridades y edi- - La profesora Maria Eugenia considera pertinente el in-
g. número de páginas tores con respecto al tamaño es que resulta adecuado, porque cremento al tamaño. 
h. tiraje dicen, permite un manejo mcil de la publicación. - En el caso de docentes, el 5.5% pide que sea mayor, 

Por su parte, el 88.8% de docentes se adhieren a la opinión mientras el 5.5% comenta que debe ser más pequeño. 
de que este órgano infonnativo tiene las dimensiones ade-
cuadas. 

1. Imagen institucional - La imagen que hoy identifica a la edición refleja la ¡m- - Pam el editor Lucio propone un diseño menos tradicio-
portancia de la corresponsabilidad en el quehacer educa- nal, es decir más dinámico. 
tivo, en estos términos se refiere autoridades y editores. - Marcos Soledad en contradicción con Lucio, marca el ac-

tual diseño como adecuado. 
- En referencia a! logotipo de la publicación, la diferencia 

se establece cuando Lucio, agrega que habria, tal vez, 
que ser menos forma!, en cuanto a la imagen del cuader-
noy lápiz. 
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Diseño de la metodología de la investigación 

INDICADOR COINCIDENCIAS DIFERENCIAS 
LSO del producto - Autoridades y docentes coinciden en manifestar que Ta- No hay. 

rea Común se convierta en un verdadero canal de comu-
nicación, pues le permiten conocer actividades educativas 
que se realizan en los diferentes puntos de la entidad. 

- Otro punto de acuerdo lo representa, el hecho de que este 
órgano informativo coadyuve en su actualización. y co-
mo consecuencia en Su trabajo escolar; porque las pro-
puestas que se presentan en algunas de las reflexiones 
que se incorporan en sus páginas. se significan en apoyos 
didácticos. 

~',. 

55 



1III"/'II/','II/¡'f,)1I "" 11/111/0/'111",'1,)11 "'" "'I/I:/IIíSII,'o 

, 
CAI)ITU LO 111 

INTERPRETACiÓN DE LA INFORMACiÓN 
DEL DIAGNÓSTICO 

La propuesta que se incorporará para mejorar contenido y formato de Tarea Común es el resulta
do-consecuencia de la interpretación de la serie de datos obtenidos a partir de la etapa de dia
gnóstico y consistirá en hacer una enumeración y clasificación de los problemas, 

En primer lugar, se dará prioridad a la propuesta para mejorar la actividad profesional; en segun
do, a mejorar a la institución donde se labora, Las prioridades corresponden a tma clasificación en 
plazos: corto, mediano y largo, La ubicación de los plazos dependerá de la dinámica, alcances y 
limitaciones de las instituciones que tienen relación con Tarea Común, esto es Dirección General 
de Educación y las dependencias adscritas a ella, entre las que se encuentra el Departamento de 
Innovación Didáctica, 

1.- CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Como consecuencia de la información que se integra en el capítulo anterior se presenta en este 
apartado una clasificación de los problemas que describen autoridades, profesores frente a grupo 
y editores, de la necesidad por la que se debe rediseñar la publicación oficial Tarea Común. 

Entre otras cuestiones que señalan autoridades, se pueden mencionar: 

- Modificar la edición en cuanto a contenido y formato, con el propósito de cumplir con la nece
sidad del magisterio de contar con un producto comunicativo que además de informarles les 
apoye en su actualización. 

- Consolidar a este órgano informativo como un verdadero canal de comunicación, mediante el 
cual se establezca el diálogo autoridad--<locente, 

- Incorporar propuestas didácticas que coadyuven a mejorar el trabajo escolar, 

- Sensibilizar a las dependencias de la Dirección General de Educación para que brinden su 
apoyo en la difusión de las acciones que se realizan, 

- Buscar estrategias para que la información no se desfase. 

- Incluir materiales relacionados con experiencias académicas, como es el caso de historias de 
maestros, sugerencias didácticas, información acerca de convocatorias, seminarios, talleres, 
diplomados, conferencias, congresos; además de que se inserte un espacio para difundir bi
bliografia educativa actualizada. 

Incrementar el tiraje de la publicación, ya que el actual se considera insuficiente para el núme
ro de instituciones, así como para la planta de docentes que prestan sus servicios en la Entidad, 
y asegurar cuando menos una revista a todas las escuelas mexiquenses, incluyendo instancias 
como el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. 

Por su parte, los editores de publicaciones oficiales destacan los siguientes aspectos: 

- Defmir una línea editorial propia. 
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Capitulo 111 

- Incluir ulla sección cultural. 

- Incorporar infonnación acerca de innovaciones didácticas y tecnológicas que se desarrollan en 
la actualidad. 

- Abrir un espacio de correspondencia que pennita permear el interés de los docentes de acuer
do a las características propias de la región. 

- Presentar un diseño más dinámico, en el sentido de crear movimiento, para atraer la atención 
sobre la publicación. 

- Modificar el logotipo, pues se señala que la imagen del cuaderno y el lápiz es limitado. 

Con base en las opiniones que externaron los docentes participantes en la muestra, la problemáti
ca que se detectó comprende los siguientes puntos: 

- Recibir la información a través de Tarea Común, pues el 71.7% de los entrevistados recibe la 
información por un medio diferente. 

- Satisfacer la necesidad del docente para conocer sobre la acción educativa que se genera en las 
dependencias de la Dirección General de Educación. 

- Llegar al destinatario que es el maestro, ya que de la muestra, un 66.6% dice que no la recibe, 
mientras que el 33.3% restante, comentan que en pocas ocasiones la han visto. 

- Difundir la publicación entre el personal de los planteles porque Tarea Común se queda sólo 
en la dirección. 

- Incluir textos de carácter acadénúco, así lo manifestó un 100% de los encuestados. 

- Incrementar el número de ejemplares que se tiran en la actualidad, porque el 88% considera 
que el actual tiraje resulta insuficiente para el magisterio estatal. 

2.- PROPUESTA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

A partir de la problemática que refieren cuestionarios y entrevistas, en este punto se presentan 
propuestas para corregir o ajustar contenido o formato de Tarea ComúlI. Es importante hacer no
tar que, el nivel propositivo pretende ser planteado como algo real, viable y pertinente; por lo 
que, los plazos van a depender de la dinámica, lógica, alcance y limitaciones del Departamento 
de Innovación Didáctica, así como, de la práctica profesional. 

a) Propuesta a corto plazo. 

Las propuestas a corto plaza son acciones que la coordinación editorial puede realizar de manera 
inmediata, sin requerir la autorización de otras personas, entre otras sugerencias se mencionan: 

En respuesta a autoridades 

- Incorporar documentos infonnativos y de carácter académico. 

- Abrir un espacio de correspondencia, en donde el maestro vierta sus dudas o sugerencias a au-
toridades educativas, y que estos a su vez, puedan responder a los cuestionamientos de tipo 
académico o adnúnistrativo que manifiesten los profesores de la entidad. 

- Vi8itar a los titulares de los departamentos para establecer acercamientos de sensibilización 
ha<:ia la labor informativa de Tarea ComúlI. 
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"" respuesta a editores tic puhlicaciclIIes oliciales. 

- Buscar dellllir ulla líllea editorial propia para Tarea COIIIÚll. 

Incluir una sccción culturallJuC difunda cxprcsión literaria. 

Proycctar un logotipo menos tradicional, pero apoyados en el actual, porque la idea es partir de 
la idcntificación de imagen que se tiene con la tarea escolar. 

Integrar ilustración y texto con un diseño flexible; para esto se incorporarán círculos con cáp
sulas que destaquen aspectos relevantes de la nota; fotografias en posición encontrada o incli
nada; cintillos, balazos, sumarios o bajadas; además de pantallas y plecas. Este rediseño pre
tende proyectar un diagramado más dinámico, de modo que la organización del material, se 
presente en fonna atractiva. 

En respuesta a docentes de las trece coordinaciones regionales.'," 

- Incorporar textos de carácter académico como reseñas de conferencias, reseñas bibliográficas, 
artículos con propuesta didáctica, ensayos, artículos de análisis. 

b) Propuesta a mediano plazo. 

En respuesta a autoridades. 

Solicitar que se incorpore una persona más al área de producción editorial, para apoyar a las 
actividades; con el propósito de agilizar el proceso de edición, para que Tarea ComúII se en
tregue a tiempo y evitar retraso en su impresión. 

Avisar, a través de oficio, a los responsables de las dependencias, la fecha de cierre de edición, 
para que se incorporen las convocatorias entre otras cuestiones, con anticipación. 

Respuesta a editores de publicaciones oficiales. 

- Someter el rediseño de Tarea Común a la opinión de editores, con el propósito de enriquecer 
la publicación. 

e) Propuesta a largo plazo. 

Respuesta a autoridades. 

Incrementa tiraje. 

- Mejorar distribución del órgano informativo. 

La propuesta para solucionar ambos problemas se ubica a largo plazo; y puesto que el momento 
actual en que se redacta esta memoria, lo precede el cambio de estructura de la Secretaría de 
Educación, Cultura y Bienestar Social, esta situación impide solicitar inmediatamente el incre
mento al número de ejemplares. 

Sin embargo, como sustento a la petición se presentará al nuevo Director General de Educación 
el diagnóstico que se realizó para Tarea Común. 

Respuesta a docentes de las trece coordinaciones regionales. 

- Incrementar el tiraje, mínimo a 10,000 ejemplares, para que se envien a cada plantel educativo 
de los diferentes niveles y modalidades que operan en el Subsistema Educativo Estatal. 
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- Solicitar la intervención del titular que designe la Dirección General de Educación, para que a 
través de olicio comprometa a mandos medios y superiores, así como a coordinadores regiona
les, supervisores y directores de las escuelas, para que Tarea Común circule entre los profeso
res de las instituciones educativas. 

3.- PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TAREA COMÚN 

En este punto se presenta el proceso para fonnular e implementar la estrategia de producción de 
Tarea Común, estos pasos son producto de la experiencia profesional en la coordinación editorial 
de publicaciones oficiales y, la división de estas fases abarca los siguientes momentos: a) planear; 
b) integrar; c) editar; d) imprimir y, e) distribuir. 

A continuación se señalan las actividades que identifican cada etapa: 

a) Planea r.- Comprende acciones previas a la redacción de n0l¡ls: 

- Identificar temas; 

- Acudir a fuentes de infonnación, ya sea para solicitar colaboraciones o para reportear. 

b) Integrar eontenido.- Abarca desde la redacción de notas, colocación de encabezados, cinti-
llos, sUlJ1ario; además de captura de textos en computadora y corrección de estilo: 

- Redactar notas. 

- Revisar notas. 

- Colocar título periodístico. 

- Capturar notas (en computadora). 

Revisar captura. 

e) Organizar.- Es la fase del proceso que tiene como objetivo fundamental comunicar de ma
nera sencilla, coherente y eficaz posible, a través de estrategias de diseño, técnicas y medios 
gráficos, dar fonna a la publicación. La secuencia abarcará los siguientes pasos: 

- Elaborar dUlJ1mie o guía. En el dummie aparecerán las indicaciones pertinentes para el 
diseño, es decir la ubicación de textos, ilustración, pies, plecas, cintillos, sUlJ1ario, etcéte
ra. 

- Seleccionar fotografias para ilustrar a Tarea Común; este material tendrá su correspon
diente pie de foto. 

- Seleccionar fuente, tamaño, alineación y espaciado. 

- Revisar el material que, en esta parte del proceso, se convvertirá en el original mecánico, 
el cual servirá al impresor para que, sin hacer modificación alglma en el papel, pueda re
producir cada página. 

d) Imprimir. 

- Entregar originales mecánicos a la delegación administrativa, instancia que se encarga de 
realizar los trámites para imprimir la publicación. 

- Enviar, vía delegación administrativa, los originales mecánicos a la imprenta de la Secre
taria de Educación, Cultura y Bienestar Social. 
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- Revisar negativos para verilicar que las fotos (medios tonos) se coloquen en el lugar co
ITcctamentc, además de chccar quc el compaginado se realice de la manera adecuada. 

e) Distribuir.- En esta última etapa, la coordinación editorial presenta el proyecto de distribu
ción, documento que contiene entre otros datos, el número de ejemplares para cada depen
dencia. 

4.- ESTRUCTURA. 

a) Contenido 

Las necesidades que manifestaron los entrevistados en cuanto a contenido, las entrevistas y cues
tionarios de este estudio, se encaminaron hacia dos vertientes: informativo y académico. 

Informativo. 

Se incluirán notas de las actividades que llevan a cabo los departamentos adscritos a la Dirección 
General de Educación, así como de las instituciones que dependen de estos departamentos. 

Cabe destacar, que en el organigrama de la dependencia, existen instancias como son los Depar
tamentos de Preescolar, Primaria y Secundaria (este último, en sus tres modalidades general, téc
nica y telesectmdaria), quienes tienen tilla relación directa con los planteles que agrupan al mayor 
número de docentes del subsistema educativo estatal; motivo por el que las acciones que se reali
zan en estos departamentos, representan un universo importante de lectores. 

Asimismo, de acuerdo con la opinión de autoridades, se manifiesta la conveniencia de contar con 
una edición como Tarea ComlÍn, como un medio que permite vincular el quehacer que se realiza 
al interior de las áreas de trabajo administrativas y proyectarla a la comunidad magisterial. 

Lo anterior, lo refuerza el punto de vista de editores de otras publicaciones, quienes desde su ex
periencia editorial y de comunicación al servicio de una institución oficial, reconocen la pertinen
cia de tener un medio que difunda logros y avances de los planes y programas educativos; ade
más, de que sirva como vínculo de comunicación entre los profesores. 

Académico. 

La inquietud manifiesta de autoridades y magisterio para incorporar secciones con temas de corte 
académico, fue un punto de coincidencia. De igual manera, se mencionó la posibilidad de ubicar 
actividades de actualización como son: foros, seminarios, congresos, cursos; así como reseñas 
bibliográficas. 

De acuerdo a estas aportaciones, el contenido de Tarea ComlÍn comprenderá las siguientes sec
ciones: Primera plana, editorial, propuesta didáctica, información general, visión normalista, his
toria de maestros, acontecer media superior, espacio preescolar, voz del nivel medio, apuntes bi
bliográficos, sección cultural, maestro ¿sabes qué ... ? 

- Primera plana.- Presenta el suceso que por su valor noticioso afecta, o que por sus circunstan
cias es de interés para un amplio sector del magisterio. 

Editorial.- Expresa la opinión institucional. 

- Propuesta didáctica. - Manejará temas pedagógicos que presentan índices altos de dificultad 
para el docente .. 

- Infonnación general.- Se relaciona con aquellos tópicos que no pertenecen a ninguno de los 

60 



Cllplllllo 111 

niveles edllcativos pero si al sector, tales como acciones de la gubernatura, Secretaria de Edu
cación, Cultura y Biencstar Social, subsccretarlas; así como disposicioncs del sccrctario de 
educación, además de aquellos que son de índole administrativo. 

- Visión normalista.- Incorporará información de las instituciones fonnadoras de docentes, con 
la intención de analizar las repercusiones que tienen en el ejercicio profesional, las reformas 
educativas en las licenciaturas que se imparten en las escuelas nonnales. 

Historia de maestros.- Relatará las experiencias y reflexiones de la labor del docente, preten
diendo proyectar vivencias que enriquezcan a profesores de otros puntos del Estado, así como 
revalorar la función de este servidor público. 

Acontecer media superior.- Difundirá el quehacer educativo que se lleva a cabo en las escuelas 
preparatorias y Centros de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario del territorio mexiquense. 

Espacio preescolar.- Incluirá temática para educadoras. 

Voz del nivelmedio.- Presentará el acontecer de escuelas, supervisiones, coordinaciones y de
partamentos de secundarias generales, técnicas y te le secundarias. 

- Apuntes bibliob'fáficos.- Es un espacio de actualización, ya que se presentan reseñas de textos 
pedagógicos que, por su temática se signifiquen en material didáctico de apoyo a la labor del 
profesor. 

- Sección cultural.- Recogerá la expresión artístico cultural de los profesionales de la educación. 

Maestro ¿Sabes qué ... ? - Infonnará sobre los trámites administrativos, así como de las funcio
nes de los departamentos de la Dirección General de Educación. 

Estas secciones pennitirán no sólo abarcar la parte infonnativa, sino también la de apoyo acadé
mico. Las secciones se detenninaron en función de ubicar en las páginas uno o más espacios para 
cada nivel, dependiendo de la cantidad de notas que se generen, así como de su importancia, ex
tensión, oportunidad, consecuencia y el valor noticioso; estos principios de selección responden 
más a un criterio de intuición o instinto de la coordinación editorial, que a lineamientos estableci
dos. 

Por otro lado, Tarea Común, al igual que cualquier otro impreso infonnativo, requiere de organi
zar y analizar la infonnación para después redactar la noticia. Esa redacción, por el enfoque que 
tiene deberá seguir la narración periodística con la estructura de la pirámide invertida en donde la 
entrada o lead busque captar la atención del lector; para después enlazar esa lead con el cuerpo de 
la noticia y culminar con el final. 

Para el tratamiento de las noticias Tarea Común recurre a varios de los géneros periodísticos, los 
que, de acuerdo a la división que presentan Vicente Leñero y Carlos Marín en su Manual de Pe
riodismo se pueden mencionar los siguientes: nota infonnativa, entrevista, reportaje, artículo, edi-

. I .' I 59 tona; cromca y co muna. 

De acuerdo a esta clasificación, es preciso señalar que Tarea Común, integrará a su contenido, 
los géneros antes mencionados, aunque de manera pennanente, en todos los números se incluirá 
nota informativa y editorial. 

"Leñero, Yicente y Marín, Carlos. Manllal de Periodismo. p. 39 
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I ~II cslc cOlllcxlo, cs IIcccsario aclarar quc la nola inl(lrmaliva ocupará m:\s del cincucllla por cicII
lo dc las púginas del produclo cOllllmicalivo Tarea ComlÍn. Dicho géllero cs cOllsiderado por 
LCllcro y Marín como limdamcnlal para cl ejercicio periodislico; ya que, según destacan los 
autores, éste nutre a los demás, y es el menos subjetivo. 

Para Tarea ComlÍn, la nota informativa pcnnitirá difundir el quehacer educativo de las depen
dencias; así como de servir de enlace entre los integrantes de la comunidad magisterial, interesa
dos en dar o recibir infonnación sobre las actividades. 

El editorial, es otro de los géneros que invariablemente, el lector encontrará en la publicación. 
"Dicho género es para Leñero y Marín un género opinativo,,60 que analiza y enjuicia los hechos 
sobresalientes que impacten a un amplio sector de los docentes de la entidad, es pues necesario 
para Tarea ComlÍn establecer esa reflexión que marcará la posición oficial de este órgano de co
municación de la Dirección General de Educación. 

Será responsabilidad de esta coordinación redactar la página editorial o en su defecto buscar la 
colaboración de alguna persona del Departamento de Innovación Didáctica o de otras dependen
cias, para que se les asigne este encargo. 

Por lo que respecta a la entrevista, será lmo de los géneros de mayor uso para la publicación, su 
ubicación como género infonnativo, pennitirá llevar a cabo conversaciones con autoridades o do
centes y a través de este diálogo recoger noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones. 

La pretensión al incluir este género, se encaminará a propiciar ese espacio que pennita, dialogar 
para recoger y abundar, de manera directa, con los involucrados sobre acciones educativas. 

Otro género que se incluirá, es el reportaje, que de acuerdo a los conceptos que presentan Leñero 
y Marin, "es el más vasto de los géneros periodísticos, pero también es complejo, pues suele tener 
semejanzas, no sólo con la noticia, entrevista o crónica, sino con el ensayo, novela corta y cuen
to.'.6r 

El uso del reportaje en Tarea ComlÍn permitirá ampliar, completar, complementar y profundizar 
en las noticias; además, de narrar un suceso. Al respecto, se quiere precisar que el reportaje no se 
usará con frecuencia, sin embargo en algunos temas se rescatará, con el propósito de destacar 
acontecimientos especiales, como son: Olimpiada del Conocimiento, visitas a escuelas agrope
cuarias; foros, demos al niño la palabra, el juicio del adolescente, por mencionar algunos. 

El artículo es uno más de los géneros que describe Leñero y Marín como subjetivo clásico, en el 
que el periodista expone sus opiniones y juicios sobre noticias importantes; temas de interés ge
neral, aunque no necesariamente de actualidad inmediata (artículo de fondo).62 Los artículos que 
se incorporarán a Tarea ComlÍn, en su mayoría son colaboraciones de profesores frente a grupo 
que analizan aspectos metodológicos del proceso enseñanza aprendizaje. 

b) Formato 

El diseño !,'fáfico es el medio para lograr el realce del contenido editorial. Los elementos del di
seño contribuyen al impacto de la publicación, entre ellos se pueden mencionar a los textos (fuen
te y tamaño) las ilustraciones, colores y tipos de papel. 

6Q Ibídem. p. 288 
6' Ibídem. p. 185 
62 Ibídem. p. 287 
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Ilcnnann Blumc delinc al diseño como la transformación de ideas y conceptos en una fonna de 
orden cstructural y visual; precisa que, el diseño es el arte de hacer libros y revistas, anuncios o 
folletos63 Explica el autor que el diseño gráfico, no es más que una forma de comunicación vi
sual, de ahí que se debe enfocar, cada diseño, como un problema de comunicación. De igualma
nera, lo considera como un instrumento para la transmisión de los mensajes visuales y por su uti
lización, lo divide en portadas, folletos, carteles, diseño editorial e imagen corporativa. 

Acorde a esta división, Tarea Común requiere del diseño editorial, mismo que el autor describe 
como "la composición de todo tipo de páginas, interiores y que suele tener elementos comunes 
como títulos, subtítulos, pies de foto, entre otros. ,,64 

En Apuntes del curso para diseñadores gráficos que promovió el Departamento de Recursos 
Humanos del Gobierno del Estado de México, se presenta al diseño editorial como la rama del di
seño gráfico que se refiere a la ordenación de elementos tipo~áficos y la óptima distribución del 
formato o documento a editar. " 

Con base en las explicaciones anteriores y aplicando estos conceptos al trabajo que nos ocupa, 
corresponderá en particular, al diseñador de la publicación proponer a la coordinación editorial 
un esquema borrador, esto es arreglar los elementos, en Ima ubicación de las partes que llamen la 
atención e inviten a la lectura. De acuerdo a lo anterior, Holtje refiere de la necesidad de "contar 
con un esquema que tenga relación formal o equilibrada", comenta que "leemos de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo, y que todo lo que este dentro de este patrón será de lectura fácil.',65 

Así, luego de la presentación, revisión, corrección y aprobación del esquema borrador se proce
derá a formar el esquema terminado, mismo que servirá de guía para los originales mecánicos. 

Para integrar los originales mecánicos en la actualidad, el proceso de diseño se puede realizar 
desde la pantalla de la computadora. La rapidez y flexibilidad que ofrecen los programas Ventu
ra, Word Perfect, Windows 95-98, Publisher, en este campo reducen a minutos el tiempo, para 
efectuar tareas editoriales. 

De manera específica en Tarea Común, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

Número de páginas 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron de la muestra, se detectó que el actual número de pági
nas (24) resulta suficiente, dicha conclusión se sustenta en la propia alinnación de los encuesta
dos, cuando manifiestan que esta cantidad les facilita la revisión y lectura del contenido. Otro fac
tor que se toma en cuenta para no adicionar páb>Ínas, es la falta de presupuesto. 

Color 

Hermann define al color como la sensación que el ser humano recibe, gracias a la sensibilidad de 
determinadas células de la retina que se activan con la presencia de determinadas radiaciones. El 
autor resalta, que el color tiene afinidad más intensa con las emociones, está cargado de informa
ción y es una de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común. Por lo 

., Blume, Hennan. Curso de diseño gráfico. p. 56 
" Ibídem 
., HoItie Herbert, F. Pllblicidad. p. tII 

-------
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tanto, constituye una valiosa fuente para los comunicadores gráficos. 66 

Como técnica, el uso del color incremento la percepción de un mensaje, capta y comunica áni
mo, ya que atrae y mantiene la atención mejor que el blanco y negro. En el diseño, el color es un 
elemento poderoso y práctico, contribuye a dar estilo y personalidad a una publicación, así como 
claridad y contenido. El color se puede emplear para mejorar un diseño, dividir columnas de 
texto en blanco y negro, atraer la vista hacia un punto en concreto o dar vida a las imágenes. 

Los factores que se establecen en el Libro Guía de Microsoft Publisher, para realizar diseños, 
señalan entre otros puntos: «coherencia (uso del color de manera uniforme); el contraste (dar 
énfasis); la simplicidad (usar el color con moderación) y el tono (elegir combinaciones adecua
das para la imagen)"·' 

En el caso de Tarea Común, las necesidades financieras y de imagen institucional que deben 
observar las publicaciones oficiales, le obligan a atender las indicaciones del manual administra
tivo que norman la producción editorial, en dicho documento se señala a los colores como ele
mentos fundamentales para crear identidad gráfica, que representan simbólicamente valores y 
proyectan sensaciones. Así, establecen en cuanto a color: "el verde 354 y gris 416, esto de acuer
do con el Sistema Internacional de Estandarización P ANTONE"" para las publicaciones oficia
les de la administración estatal. 

GI,. par,¡()~u 4, b 
---~--- --- ---- ----------- --

La Imagen Institucional también considera a los colores verde y gris 

66 Blume. Hcnnan. op. cit. p. 108 
67 Microsoft Corporation. Op. cit., p. 53 
" Gobierno del Estado de México. Alma de identidad gráfica de! Estado de México. p. 12 64 
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La combinación de ellos, según se apunta en este documento, proyectan valores sociopolíticos 
que dan sustento al gobierno estatal; también, "estos colores representan dos realidades que co
existen en el territorio estatal: el campo y la urbe."69 

En este marco, el comité editorial del gobierno de la entidad aprobó y notificó al Departamento 
de Innovación Didáctica, que Tarea Común se tendría que imprimir en sus interiores en arte 
linea!, esto quiero decir que la reproducción deberia ser en tinta negra con fondo blanco. Mien
tras que, en la portada y contraportada se utilizarán dos tintas. 

En la primera página, el color verde se colocará en la palabra TAREA Y en la pleca inferior; 
mientras que en la contraportada se ubicará la pleca superior e inferior. Con respecto al gris, se 
usará en las plecas superiores de las páginas interiores. 

El uso de dos tintas no deberá limitar a! diseño, ya que por cuestiones financieras y de voluntad 
política, independiente a la de imagen institucional se ve dificil que se autorice la reproducción 
en selección de color. Al respecto, se concluye que la creatividad deberá resarcir esta carencia, 
pues aunque parezca que un texto en negro no tiene color, el espacio en blanco, al combinarse 
con las letras en negro, da «color» a la página. 

Plecas 

Aplicaciones 

Las plecas son elementos de formato que se incorporan a las páginas de Tarea Común 

69 Ibidcm 
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I,a, plcca, son líncas horizontales que permiten dar equilibrio, estabilidad, distinción y soporte a 
los variados recursos que se utilizan en el diseño de materiales impresos. En el caso de Tarea 
Común, las plecas se colocarán en portada y contraportada, en la parte superior e inferior de la 
página en color verde y gris, mientras que en las páginas interiores las plecas se colocarán en ne
!,7fO y !,7fis. Su incorporación obedece a la necesidad de acatar los lineamientos que marca el ma
nual de identidad gráfica, en donde se señala, como un elemento distintivo de la presente admi
nistración. 

Su aplicación se dará en dos modalidades: cuando este elemento interactúa con los colores oficia
les -el verde (354), -que es cromático fuerte-, será el que tenga mayor peso y el gris (416) debe
rá ser proporcionalmente menor, en un 50 por ciento. Para el caso de su aplicación en blanco y 
negro el verde será sustituido por el negro, en igual proporción, y el gris por una degradación del 
negro al 30 por ciento. 

Tipografía 

Un elemento gráfico que requiere toda edición es la tipografia. La adecuada elección de las 
fuentes es primordial para garantizar legibilidad, claridad y, sobre todo, versatilidad en sus 
posibilidades de aplicación en diferentes tamaños y grosores. 

Una fuente (a la que también se denomina tipo de letra) está formada por todos los caracteres de 
lID mismo diseño, es decir, todas las letras del alfabeto, mayúsculas y minúsculas, además de los 
números y los símbolos. 

Holtie explica que la unidad de medida en tipografia es el punt070 Actualmente es posible crear 
disetios atractivos con el apoyo de programas para la computadora, ya que el tamaño de la letra se 
ajusta a las necesidades del espacio de la edición. 

Para este autor, los tipos de letra se clasifican de tres maneras: "Primero, los tipos verticales (per
pendiculares a la horizontal), se denominan romanos; los que son ligeramente inclinados (por lo 
general a la derecha) se llaman itálicos o bastardilla; segundo, los tipos pueden clasificarse por su 
peso o grosor y van desde el tipo común (Iight) pasando por el regular (medium) hasta la negrilla 
(bold). Tercero, los tipos se pueden clasificar según tengan o no perfiles, que son los rasgos o tra
zos transversales que aparecen en la parte de arriba y de abajo de algunas letras, entre ellos se 
puede mencionar al góticO.,,71 

Ejemplo de grupos principales de tipos: 

"Sin peifi/es.- No tiene perfiles o trazos transversales en los extremos de las lineas que forman 
una letra, Univers, es un tipo común de esta letra. 

Perfil cuadrado. Se usa, principalmente en títulos y encabezados, este tipo tiene perfiles cuadra
dos exagerados, un ejemplo es el tipo Teton Bold. 

Cursiva. Se asemeja a la letra manuscrita, de este tipo se pueden mencionar el Mistral o el Palace. 

70 Hollje, Herber!. Op. cit., p. 117 
7I Ibídem. p. 119 
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Omamemal. Son los tipos de letras que producen efectos especiales. Van desde los estilos fonna
les ¡Old English), hasta de fantasía para publicaciones especiales."n 

Publicidad 24 puntos 

publicidad 36 puntos 

Publicidad 48 pun 

La 1~f¡J. Bnk.~ ..... -ilk n .. m lipo con ptrlilelo: 
Ew' ~ un RlLlolo:.",,'ilh- (romano) de 10 puntOS 

EI/' (J 1m /iDJArmll, Ila!.r (l/álICO o 1!aJ11I.dÚiQ) ti, 10 fm'IlDJ 

• ..~_L_.;n 80ld (DC'grilla romano) de 10 puntoL 
Eau:Dun~,·_e .. O L_"'. lJoI¡J IUIlit (.,n& ilJilUj) IÚ 1 ~. ElllII llIII &1 ........... 

La letre Unlvers es un tiPO Sin perfIles 
ESle es un Unlvers Iromano} de 10 punlos 
n Univers Ilalte (IlIJl!cO o bllSfllfdlllll) de '0 punlos 

Este es u . B Id enegrilla rom.no) de 10 punto. 
e ... e. un Unrv .... o Bold ' •• lrll negro) d. 10 puntoa 

e.t ... un Uní" .... Edre. 

Cada fuente o tipo de letra pertenece a una familia, que tiene detalles de diseño comunes 
que establecen una relación entre sus miembros. 

En antecedentes a estos principios, las fuentes que se proponen para Tarea Común se describe a 
connnuación: 

fncabe::ado.- Deberá expresar con claridad, en fonna resumida, lo más importante de la nota. 

El tipo de letra del encabezado será arial rounded Mt bold: arial = tipo; rounded = variante; 
bold = grosor. El tamaño del encabezado va de 12 a 28 puntos; el punto como ya se ha señalado 
anterionnente, es la medida más pequeña en tipografia, se usa para medir el cuerpo de las letras, 
es decir. su altura en cuanto al área de impresión se refiere. 

El número de pisos o lineas que integrarán los títulos va de uno a tres, éstos deberán guardar un 
equihbrio y escribirse todo en mayúsculas. 

5umano.- Lineas de texto que van situadas debajo de los titulares y cuya función específica es la 
de complementar la idea desarrollada en el título; siempre se confecciona, tipográficamente, en 
puntuación más pequeña que la del titular. 

En el caso de Tarea Común, es de 12 puntos y su tipo es arial, variante rounded Mt y grosor 
bold 

- f::"ioem 
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JllTerpretación de la información del diagnóstico 

Profundizar en el CunOCilllil'nto lll' la, :I,i:,!natúra!<r 

Pl~újJÓ~j"rCJ DE 1 [)~ ]J.~11El)_E~ IJEl tEl)J~LE~ DE 
J.l·C-rlJA11ZA CJéid jJ.Al'J~ EL el eL CJ E':; e CJlf\J'. :;¿ uuu-:;¿ u U 1 
----~~~~------~--._---
~ ~a Geueral. pcn~n. .:nte a lit (ootr.bl\lI~wn f{c~lOna¡ 

ServICIOS EdlllC.lb\'Ol 01. ,taluo lo~ '¡UI!.T,-, J. f .J'",.I.""· J. 

NJO 1'fSl1f"~'CJnfll.\- d,' ACI .. oJl,:,."/,,,, :rnJ/I._~II":. ~dt'hf;¡ ,en I .. ~ 

~ de 1_ Es.cueb Secundana Oíi~lal <:'¡1J "G¡II~ 1.31<111' 

......... de ToIuca. del 14 al 18 d~ ago!;fo del 20(Jú 

, .. ',"/j',,', 1 ;,]>e d ... sT;¡,;~r '1111' en ... ,1;, uh'1l1!l :h.11I1I 1" [lo> . 

ti"" 'IU. l., • "llll.hl CdU.;llI\~ le'lull'¡C U~ l., partl.lpa,,,'n hlllH' \ ,'~'. 

.le ¡". mu'(u,¡,.d" .... n el pro ...... " en~ ... II.m/.I'ilp'''ndll.ll ... ;I;:r.:~'" '[ 

"""I11.U 1'1 1'">\~. ,,, .: ... 01 ... , perl1lllll,I ;hUII1!' d .. ulIlprcllllr <,,(. p ... r~"n., 

\ ,,¡un[a,1 do. .,11111>,0 [:\n Ind,~pl'n",hl<' pa,a lug.rlll und \<'Id" 

Inntl\,l.lUn cdu.aln" 

PolI,' .UI"un.11 .11 p.tJU,'p¡¡.ltln. p.uw ,.1,,~ p' ........ ntr:' a aCI\I;lII/,'I".'" 

dlle,cn,,". ;¡\.II1.C~ d~]" l'ed.I!!"og.,.,. '':(1J1t! '11Jc' una ",-":UI'I.. de .ahd .• 

~,'n\II'" .. · cn un" "':'anl/.l.,on u". ¡tprcnJr/alc 

...... la ONeDJOlUI de lDlugulaclon 1{1~ prote'>OI"" Rubcn Bc~ernl 

n.. Oindor de [duC.lCIOI1 Ba!OlciI ~ ¡"'ormlll. f~uscl>,,, Benllel 

bada. DuICloJ de EdIlCKlon Comp1emenlllno1 ~ [le",ufoll~, del 

lpIIazo. Flonmao AIlfeno VAlleJo. (' oordlnadO! Re~oll.,¡ d~ t .. 

:.ESE 01 Y 11 AIpCfVI5OT1 ea:ola, de esb lona. fllol.:"nr., '\ll1paw 
,. NaYaJnlCe. duoctlvoI ~. docenle~ Lo- ..,~ uel." ~c~ und"fI.I~ partl~lpanll" en ,'«1;1" .. csltlnc, fuertln 

• ---;.. el profeso, RU~D Be.:eml Batl desC".o J., IlJIr"n.lIl~I.' no.llIrnJ -'Pnmero de \1¡¡\o", I "\\¡~ud Hltl,dgo" If!' '\n"d \1 

.. 
( .. ,/1],;,\ 14 "!'rlllL~1I1 d~ Ma\(,·. ~"¡') "1.;'/.110 (:nUe'n:,,' ,",< q.. doc_le. &Dallee. WKUIII ~ rlOrlln~,l allemJ1l\a. 'tU" 

~ .. mejOraDlleulo de la educacloll ba~l;:a \1.ur .• \~I.".t, \ l., ('1" "An~.':, a ló' \'orm,.1 l' tnd;" dI. .. u¡'r~.,d., 
_ ...... ~... l"lu~ .• 
-.:u. __ qare .sto. esp.,.,o. de IntercamhlO ~.ade,"ld' r~rrt1Jl ... n 

•. I ... l ,""" p,lIt~ ti" e~lil' ".Iun,,~ de ;Iduóll"~,·",,,. l." ("",d",.,.,"" .. , .... , .. ' esa- _ 05 aomealo5 e Inlormac,oll Deee".,no. r",a aplr.arlth '. " 
... drII...... de' .. ~I\I.II" I du,:Ih\n~ [l. 1'1111110\'" U¡\e,~ ..... I'\IlLluc" '1" 
azi-. eDmo 11 101 laGeuln • recuperar aquellm aSrn!o~ qUl' elc,!u.""n en 1;" ~Ur''''I\I'''un~~ ... M:lllollC. de ];, h:i!'''Il. enll ... I.I~ '1'1. 

Ib"- .. -.madrza,e )', cU lo. cuaJe. ~L;::-:2:=:';::::;;;;:==::::::::==::------, pueden IIICIlC"lUnar 1" lona .; 
'1" 

.. 'paolel'Aehllda.~el enncenll11 " In. ¡\1I~c'nh:, en 1 .. 1". . ','-, 

El encabezado o titulo sintetiza en uno, dos O tres pisos, la Información que contiene 
cada nota. 

Para el caso de los créditos oficiales, y de acuerdo con el Manual de Identidad, la tipografía que 
se presenta en la imagen institucional es la denominada A V ANT GARDE GOTHIC 
COl\T[)ENSADA en sus variantes bold, demi, medium y light. 73 

Sin embargo, este tipo de fuentes no se encuentra en el equipo de cómputo que se maneja en el 
depanarnento, por lo que se sustituye por Aron con sus variantes extra y bold; además de Arial, 
en sus variantes medium y light. 

El cuerpo de las notas se escriben con Arial normal en 10 puntos y Aria/ normal italic, esta 
Ultima para destacar datos importantes del contenido. 

En el caso de los espacios destinados a las ilustraciones se elaboran en 2 puntos de grueso. 

Eltarnaño de letras capitales es de 24 puntos y la fuente se denomina Century school book estas 
letras se usarán sólo al inicio de cada nota. Para el nombre de la sección que se lee en la pleca 
superior, el número de puntos es de 12 y la tipografía es arial itálica . 

.., Gobierno del Estado de México. Op. cil. p. 43 
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D
(,"PII('~ de :('1 ,lIll'\ . 1\, qu~' !In Ii.I \ .11I11'l.hl., .'~ 
Ll ('\C'llCl;t de TlIIC'sll" C'~nH·I.J. l'q.\ \!.' Ii.\ 
\'('111\\'1'\ .Id., .\ '101\ l"S de tu, \ .Ih)n·~ ell',ldn\ dI' 1.\ 

('\¡rnenCI;' comp.lnld.l. lic 1.1 ht\ltlII,1 1.¡lII.ul, .1,

!1\1t'"II'\lS pc'ns.1nuen!\)s \ .lSptl.k lOllC'\. ,'11 ,'!'>'", t ... "IU,nll\ 

~ ("PITIO la profesor~ Dulc~ \till.1 rdk'/ \ 1\'\ 1:1. 
du\:'ct('lorn dt 1.1 Estuelól 1\.0nl\;\1 Jc hll,lhu.IC'.\ dm.mll' 1,1 
ctf't'menlQ dt 3n1\'~rs..,no de (':lil~' c:~p.ICTn ,'dIlLlIl\ 11 

romlOldo. di: doct'nles 
L3 aMl\'Id.ld tu\'o IlIgo" e\ 1 h dI' ('1(.111111\' ,'11 1.11" pl.lIl ... ~.1 
dt t"S., I11SlltuC'lon C'dUC;\II\;J. 1.\ eU.IIIIII' pl!"\I.!I".\ 1"11 d 

prole"" JorgC' Tt'troll ESII:td,l. 'tlhl.!lh',101 .1,' 

~s.arrollo litl \tlSlstcono \ rcplcsl'lII,III'" p .... , '1111.11 .Id 
pro(('sor Jxob ~rC'7 Ah:ul!s. DlIl'l'Illl ¡"·n ..... l1 
de Educ3CIOII. aSI COIllO ptll ... 1 1\)111.111,11 

pubhco ('arloJ -\11101110 ('un.lllI \11.1\ 

Prrsldcnte \tUII1CIP.ll ("011\11111('1(111.11 .1" 
I\II~IUJ;K".I \ por 1.1 proll'\OI;' \1.111.1 

\I,;HII .. ,:11I1,J Cmw'-Í1o 1I~·t.'.1 UNA 
• \tahdut'<10r.l tk [dU(":lC"1011 '¡HlII.11 

Dleh:, acCIOIl III:Ht"O el 11111111 ,k] 

programa de :lell\ Hb.k .. J,' 1.1 
INSTITUCION QUE 

Itntan.l cullur.d COII 1., ('U.tI '>1.' 

(~"tJo el \ I&eStIllO ~C'I(l 

Dnl'lt-eruno. entre 1;1$ '111l' 
destX3Jl la m<1uJ.!/I"o. ,,," ,1,' /.1 

CONSERVA UNA 
HISTORIA FOR1ADA 

La letra Inicial decorativa del texto se llama letra capital. 

Columna 

Capirui0 = 

\5.1 l.unb,,!'Il . 

.1: l.. \. Il'n.' J.t[ 

La página de cualquier periódico se encuentra distribuida en columnas, separadas entre si. ;,cr 
una raya muy fma que conocemos con el nombre de corondel, o simplemente por un espacIO 0:1 

blanco. 

Para la edición que nos ocupa, el número de columnas que se utiliza es de dos o tres. En el C:l50 

de presentar un fonnato de 2 columnas, el ancho de la columna es de 21 picas, con un espacio e:1 

blanco de un punto y 2 picas. Es importante aclarar que la pica es una medida tipográfica al ip.al 
que el punto. Para ubicar mejor a la pica, es necesario la siguiente explicación: Una pulgada 12.5! 
centímetros) se puede dividir en puntos y picas, esto es que una plÚgada = 72 puntos: ITIlenc~ 
que tma pulgada = 6 picas (72 .;. 6 picas = 12 ptmtos para 1 pica).74 

Regla de picas 

o 1 

I! 1II11 

I pica = 12 puntos 
(Cada marca representa 2 puntos) 

"Microsoft Corporation. Op. cit.. p. 43 



IlIlerpretación de la información del diagnóstico 

1 _ 3 4 5 6 

11 1 i 1111 1 1111,: 1 :111 !I: 11 

6 picas = 72 puntos 

I pulgada = 6 picas) 
(ó 72 puntos) 

En relación con el fonnato de 3 columnas, el ancho es de 14.02, con un espacio en blanco I pica 
y 2 puntos. Finalmente el ancho de la caja (espacio que abarca texto e ilustración; esta palabra se 
remonta a las cajas donde se guardaban los tipos de las primeras imprentas) es de 44 picas y 10 
puntos. 

PRONAP EN LINEA ... OTRA FORMA DE ACTUALIZA 
CAPACITAR Y ASESORAR A LOS MAESTROS 
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El número de columnas que se utiliza es de dos o tres. 
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Capitulo III 

Gráficos. 

Hay varias fonnas de ilustrar (viñeta, fotografia) y cada una de las técnicas tiene ventajas y des
ventajas, sin embargo, el objetivo de cualquier ilustración, no importa la técnica que se emplee, 
es llamar la atención. 

Por su carácter infonnativo, la edición de Tarea Común recurrirá de manera primordial a la foto
grafia, estas imágenes ofrecen una representación de las ceremonias, foros, concursos, conferen
cias, talleres, exposiciones, actividades cotidianas en el acontecer educativo. 

La fOlOgrafia se colocará en la nota que refiere el suceso en un recuadro de 2 puntos de grueso, 
mientras que en la parte irtferior se anotará un pequeño texto al que se denomina pie de imagen. 
El pie es en si mismo, una nota breve que explica en pocas lineas lo principal de la imagen. 

Los peqn60s muestran a los a!olstent~~ el tr .. ba/o que !ol' 

...-a co. PRONAlEES. 

qw \ \ \ 1~1I,\II;.IIlJ(l entre 011.1.5. hond.'ldes 5e encuentr.1 

HU!.. ~¡" dC"ll'tn.',¡ ll1 Sll,Úl,'.1 .kÍt'mas d: leer. campn" 
Cl.ll'I'LII \\!< pr(lpl.l_~ fcd\CTIOlles 

[)I,- I'l:' 1.1 II'II\.IJ.. el hCCIlCl:ldo D.I\ .Ia ",'conOCJo 1:1 dlSIX' 

d' .1"",h\\" \ JllC\'1lI\'~ ,11.lphcar es!(' provecto. a la '\e 
Ir,·'" ;.1 r\I' .. '~ICtllll di' llI,ltl'n.ucs dld.:lCIICOS elaborad 

1", ' .. "', ,L' : I :t1QllUOOn \ que le apovan en su labor eOIl 
C" 

!,. 

L.' • 

;"".1.'," '1 •• 1 •• 11 qUl' .• 11 conrt!!!r e] recomd" por IJ r 
.1 ":'.' \ l'le: . $~' Ik\o J c;lbo una reumon J 

.. '\ ".,1 l': 1L('~nCl.ldtl Robeno Da\ lb realt 
1,' 1~',,,II.l.1...', ~k'l PRO~ALEE5. el1 d 

,!,'. t,'1.I \ LII"!:.tr1t,1 GOIll~l-P.11.1C'1O. h.\ ; 

,.t ~·\l'l\.'\h'l1 ('1.11. PUl'S d~ ell,1 d"flI.'nd,
'\1'1:'.11': "'IIIIl.I\C'~ OUlje¡ 

1'"".'1,111\.' H\I(1.1 ,1 r.Jnlf d .... l,llU \. ,1 1.1 

• ' .•. " ,1.,1)1,1.." 1"_'11' 'IU; ;UIIl e\ISI"1l dl\~'rs,\, 

1'" ' " .. l' , ,\'11", C' .. h'l.n.\ 10\ ,¡Iarnno!' \ d\lC'~tlh.'S del l' 
I.lt'\:11l a l":lho ... 

VISITA DE OBSERVACIÓN A ESCUELA: 
. QUE PARTICIPAN EN PRONALEES . ". . ...,. 

La fotografía es una forma de ilustrar la información, para dar una breve explicación 
de la foto se coloca un pie de imagen. 

::n las secciones Propuesta didáctica o en Historia de maestros, en ocasiones se recurrirá al uso 
del dibujo, porque en ellas se llegan a tratar temas que requiere de transmitir una perspectiva de
¡:illada o de instrucción, que es dificil de captar en una fotografia. 
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llllerpreración de la información del diagnóstico 

"U''P'ifi' S·i/.rfF~L==":'f::r:::'-'· &/., ;: 

VITRALES MATEM.Á TICOS 
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.,.hw"" ...... y ........ 

~",,""'. l'I"~,oI 
~~k •••• • ... "-

-.',. ' ....... 
._ ~,....., .. ,It ......... "., 

,....., ............... . 

A 

......... , -~ , 

'- ......... <p,.. •• r· 

..,- ............ 

..... ~ ........ ~ .... --.... ~ .. ---;o ............................ ~ .... . 

" 
" .)" 

j & i .. .......... ~ .... .I.~-~-~~. 

Otra forma de Ilustrar es el dibuJo, el cual ofrece la opor
tunidad de representar un material que por su contenido 
limita el uso de la fotoQrafía. 

Tamaño: Las dimensiones para las publicaciones se dividen en: carta, oficio, tabloide, estándar. 

En este caso, el órgano informativo de Tarea Común, continuará con la dimensión de doble car
ta., porque sus dimensiones permiten el manejo más fácil de la publicación. 

Otras características: 

al El papel.- Se puede comprar en diferentes tamaños, acabados, pesos y colores. La división 
que se establece en Apuntes del curso de producción editoria¡75 señala los siguientes: 

-, Gobierno del Estado de México. Apuntes del curso de Producción Editorial. 
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l. 1'''1>,,1 d<'.f¡¡'ra de I/I"d,,/"{/.- Ticnc celulosa. cs papel áspcro (periódico. rcvolnción). 

Entre sus características se cuentan el no ser completamente blanco, tienen ciertas áreas grises; 
además de que es un papel barato. 

2. Papel de pulpa de madera. Es el producto que se obtiene por métodos mecánicos, luego de 
extraer la fibra con ácidos y centrifugado. Entre algunas de sus características, se puede men
cionar que tiene una diferencia muy clara con los de fibra: son blancos y tiene una superficie 
muy lisa, se pueden mencionar, bond cultural, cartulina, opalina, bristol. 

3. Papel Recubierlo.- Dicho papel requiere del siguiente proceso: cuando todavía no está seco, 
se pasa por un rodillo; luego para fijarlo se hornea y dependiendo del tiempo que dure en el 
horno el papel se abrillanta. Un ejemplo, lo representa el couché. 

Luego de detallar características del papel, es importante apuntar que para la edición se seleccio
nará el bond 36 kilogramos (grosor del papel). Al respecto, se Iiace indispensable apuntar que en
tre más peso tiene un papel, es más grueso, algunas de las condiciones que penniten medir el 
gramaje (metr02 de papel y su peso en gramos), es que el material impreso no se vea en el lado 
opuesto y que sea traslúcido, pero no transparente. 

b) Tiraje.- El número es de 5000 ejemplares, dicha cantidad no cubre las necesidades de deman
da, por lo que se estima solicitar incremento a 10,000 ejemplares, considerando que el núme
ro de planteles que se ubican en el territorio mexiquense, abarca aproximadamente a esta can
tidad (dato proporcionado por el Departamento de Sistemas). 

e) Encuadernado.- Hay tres tipos de encuadernación: 

1. Acaballada.- Las páginas van encima una de otra, las grapas se colocarán en el lomo. El límite 
de páginas recomendable para esta encuadernación es menor a cien. 

2. Pasta dura.- Para los forros se usan pastas gruesas. 

3. Rústica.- El empastado se lleva a cabo de dos maneras: en la primera, se cortan las hojas por el 
lomo y se les pone pegamento (ejemplo libro de texto gratuito); el segundo método las hojas 
se cosen y se pegan por el lomo. 

De acuerdo a esta división, para Tarea ComlÍn se eligió la encuadernación acaballada, las razo
nes son el reducido número de páginas que en pliegos (de doble carta) sumarían 6, los cuales im
presos por ambos lados, dan Lm total de 24 páginas. Esta forma de encuadernación disminuye 
costos. 
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Interpretación de la información del diagnóstico 
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La encuadernación será acaballada, en donde las páginas van encima una de otra y 
las grapas se colocan en el lomo. 

5.- USO DEL PRODUCTO 

a) Distribución 
La distribución es el último punto del proceso en la producción de una revista; y en mi experien
cia, quizás el más importante, porque el impacto que puede tener una edición en el receptor, no 
sólo depende del contenido o del fonnato, es imprescindible que llegue a su destinatario, ya que. 
en una reflexión de Michel Tournier, en su libro El vuelo del vampiro subraya que todo material 
impreso, para adquirir su valor requiere no sólo de estar escrito, sino de ser leido, pues es el lector 
el eterno colaborador del que escribe, ya que una publicación existe por la suma de hombres y 
mujeres que recorren las líneas que fonnan sus páginas.,,76 

Al respecto y con base en el diagnóstico, se detectó que la publicación no está llegando a los 
maestros. Así lo demuestra el porcentaje de las tres primeras preguntas del cuestionario que se 
aplicó a los profesores de las trece coordinaciones, quienes expresaron que la infonnación del 
acontecer educativo la reciben, por vías diferentes a Tarea Común. Esta aseveración la respaldan 
el 77.7% de los encuestados. 

La situación anterionnente descrita, nos brinda los elementos para proponer estrategias que per
mitan que los materiales se entreguen a los planteles y que los directivos difundan la publicación. 

76 Toumier, Miche!. El vuelo del vampiro. p. 10 
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Buscar quc el proyeclo de dislribución tenga como rucnle de inrormación csladíslica al De
parlamcnto de Sistemas, para que con base en los datos que proporcione (número de escuelas 
de cada coordinación regional), el tiraje se distribuya equitativamente. 

Posterior a la integración del proyecto, se solicitará que se incorpore a la agenda de trabajo, de las 
reuniones que la Dirección General de Educación programa con los coordinadores regionales, in
sistiendo en su responsabilidad de difundir el impreso entre supervisores, directivos y docentes. 

Mediano plazo. 

- Integrar un oficio para agradecer el apoyo a coordinadores regionales, dicho documento tendrá 
la rúbrica del Jefe del Departamento. 

Incluir en el editorial, de manera constante, el agradecimiento para quienes hacen posible que 
los maestros reciban este producto comunicativo. . 

Diseñar estrategias para visitar diferentes puntos de la entidad, sobre todo, cuando se nevan a 
cabo actividades con amplia asistencia de profesores; esto con el propósito de difundir la pu
blicación. 

La rgo plazo. 

Insistir a las autoridades, a través de oficio, para que se incremente el tiraje, anexando datos 
estadisticos del número de escuelas y copias de correspondencia que se reciben, y en donde 
se manifiesta la petición de profesores solicitando la publicación. La propuesta a largo plazo 
es alunentar a 10,000 ejemplares el tiraje, lo que permitirá cubrir al ciento por ciento, el nú
mero de instituciones educativas. 

b) Uso del producto 

Corto plazo. 

Dirundir la actividad de las dependencias adscritas a la Dirección General de Educación. 

Servir como un medio de comunicación, en la que las autoridades informen al magisterio. 

Enterar a los docentes sobre el acontecer educativo estatal. 

Proveer a profesores y autoridades de materiales de carácter académico que se integrarán en 
cada número. 

Proyectar la revaloración de la función del maestro. 

Mediano Plazo. 

Sensibilizar al magisterio para participar con materiales informativos y documentos de apoyo 
a la labor de los docentes, como son las secciones: Historia de Maestros; sugerencia didáctica 
y en la cultural. 

Promover a Tarea ComlÍlI como un medio de enlace entre autoridad y el maestro frente a gru
po, así como entre docentes de las diferentes regiones del territorio mexiquense. 

Largo plazo. 

- Consolidar a la publicación como un documento de consulta por su carácter testimonial. 
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e) EVlllulIl'Íún: 

Con la linalidad de incorporar la evaluación como base para combatir errores en la edición de 
Tarea Comú", errores que exigen de revisar el proceso, de manera que sea posible disponer de 
información continua y significativa para conocer la situación y luego de valorarla, tomar deci
siones adecuadas para corregir o mejorar la publicación; se propone a continuación estrategias de 
evaluación que a corto, mediano y largo plazo se consideran necesarias para reforzar el proceso 
de producción: 

Corto plazo. 

Evaluar el impacto de la publicación, a través de la cuantificación de solicitudes de apoyo pa
ra incorporar información de actividades eh Tarea Común, así como por las peticiones para la 
dotación de ejemplares, lo que pennitirá establecer un parámetro de aceptación. 

Mediano plazo. 
, 

Cuantificar la correspondencia que se reciba, con el propósito de conocer la aceptación y las 
sugerencias de los lectores. 

Someter cada número de la publicación, a la consideración del consejo editorial interno del 
departamento 

Considerar los comentarios que expresa el comité editorial del gobierno estatal, en los dictá
menes anuales de autorización y que envía a las dependencias que editan material impreso. 

Largo plazo. 

- Llevar a cabo, anualmente, una evaluación dia¡''I1óstico, a través de la aplicación de cuestiona
rios y entrevistas, instrumentos que permitirán recopilar información y conocer las propuestas 
de autoridades, docentes frente a grupo y editores de otras publicaciones, con la idea de bus
car, corregir e incorporar elementos que eleven la calidad de este producto. 

Con la aplicación de este diagnóstico, se pretenderá entregar a las autoridades correspondien
tes, el sustento metodológico que avale las peticiones y propuestas de diseño que se presenten 
anualmente. 

La evaluación, por tanto, se convertirá en un proceso sistemático y pennanente para Tarea Co
mún, con el propósito de detectar necesidades de sus destinatarios; para reorientar aquellos as
pectos (contenido, formato o etapas de producción). 

6.- PROBLEMAS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Después de enunciar los problemas y su interpretación, así como las propuestas para mejorar la 
práctica profesional e institucional, se considera conveniente justificar estos planteamientos que 
se presentan para que como una consecuencia lógica, establecer lineamientos que coadyuven a 
corregir dificultades en la elaboración de Tarea Comú,,: 

J ustilicación de las propuestas; 

Entre otros aspectos, los siguientes son algunos de los argumentos que intentan justificar las pro
puestas para que los docentes reconozcan a Tarea Común, como un medio de información a su 
servicio, esta identificación depende de dos situaciones básicas: incrementar tiraje y mayor distri
bución. 
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En c5te marco, es necesario resaltar que algunos de los problemas que enfrenta n/rea ComlÍn son 
de carácter administrativo, ya que lo primero que se tiene que hacer es que este medio de comu
nicación lo conozcan los profesores de todos los rincones del territorio mexiquense. Porque de 
otra manera, no podrá coadyuvar a informar del acontecer educativo, y por ende, no apoyará en 
su actualización. 

Por lo que respecta a las entrevistas y cuestionarios que se aplicaron, se pudo detectar el acuerdo 
para la incorporación de material académico, convocatorias, realización de seminarios, foros, 
congresos, etcétera.; porque se argumenta, que esto permitirá al docente tener un espacio de ac
tualización en sus instituciones laborales. 

Es asl, como en el presente capítulo se procedió a interpretar la información del diagnóstico, esto 
es a enumerar y clasificar los problemas para elaborar las propuestas, recomendaciones y suge
rencias que a corto, mediano y largo plazo pueden mejorar la actividad profesional en la coordi
nación editorial de Tarea ComlÍn y favorecer la comunicaciÓn entre la Dirección General de 
Educación y el magisterio que labora en los 122 municipios que forman el Estado de México. 
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CAPíTULO IV 

CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES 

1.- UBICACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

La práctica profesional que reseña esta memoria se ubica en la prensa escrita: primero como re
portera, después como colaboradora en la integración de periódicos y revistas, para llegar a ocu
par en la actualidad la coordinación editorial de un órgano informativo oficial, como es Tarea 
Común. 

Para el desempeño de las actividades antes mencionadas, la formación universitaria aunada al 
aprendizaje diario en la práctica ha sido una constante, porque ~da labor se ha significado en ex
periencia; la experiencia a su vez, enriqueció la práctica y amplió la visión para las funciones 
subsecuentes. 

En este marco, es necesario señalar a manera de reflexión que la curricula que integra la carrera 
de periodismo, forma en el alwnno el perfil del profesional que puede desempeñar funciones de 
reportero, redactor, articulista, corrector de estilo, editor, conductor de programas de radio y tele
visión, guionista, analista de textos, corresponsal, publicista, por mencionar algunos. 78 

Por otra parte, todos estos elementos teóricos que aportaron en su momento los catedráticos, 
durante el proceso de fonnación, en mi circunstancia han pennitido que las funciones 
desempeñadas recibieran el reconocimiento y apoyo del jefe de Departamento de Innovación 
Didáctica y de autoridades representada por el Director General de Educación; además de la 
estructura educativa de la dependencia, en sus formas de directores de área, subdirectores, jefes 
de departamento, coordinadores regionales, supervisores, directivos y docentes frente a grupo. 

Cabe mencionar, que la materia de Redacción Periodística, en sus diferentes géneros se convirtió 
en la herramienta de la práctica profesional, porque escribir es una actividad cotidiana en la res
ponsabilidad que corresponde a la coordinación editorial y, cada nota, debe tener características 
propias al genero periodístico que requiere la información. 

Otros elementos básicos, para el desempeño de esta labor son los que se relacionan con los cono
cimientos sobre la lengua, ya que esto permite para quien se desempeña en una función relacio
nada con la prensa escrita, expresarse con propiedad, claridad y precisión. 

Es durante la práctica, cuando se valoran los hábitos que se adquieren en el proceso de forma
ción, tal es el caso, de la lectura de diarios, revistas y libros, lo mismo que el contacto con los 
medios de difusión colectiva, ya que un coordinador editorial de un impreso infonnativo, requiere 
conocer de datos y fuentes que permitan detectar material que se incluya en la publicacióu; asi
mismo, propicia el interés por los sucesos en general, y no sólo educativos, porque de alguna ma
nera, estos acontecimientos inciden en la labor editorial. 

De manera específica, la práctica profesional ejercida en nueve anos, se enriqueció con otros 
aprendizajes, sobre todo, con los que se relacionan a los procesos de integración, diseño e impre
sión de una revista; además, el desarrollar actividades diversas como son las Relaciones Públicas, 

78 Universidad Nacional Autónoma de México. ENEP-Acatlán. Organización Académica de fa Licenciatura en Pe
riodismo y Comunicación Colectiva. p. 24 
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soh. C lodo, con las dcpclldcncias dc cOlllllllil,aci¡',1I social p,lIhcrnalllcnla!. <)lIicncs han apoyado 
COII holclillcs dc prcnsa, discursos () lillogralias en I\(luellas acciones cn dOllllc sc requierc pro
limdi7.¡r cn la inlimnación. 

En síntesis, para ubicar la práctica profesional de manera general, cada asibrnatura aporta los ele
mentos que rcquiere el alumno de Periodismo y Comunicación Colectiva, porque el egresado en 
esta carrera, no solo debe conocer de aspectos teóricos de la comunicación o del periodismo; 
también, necesita poseer un bagaje cultural que le permita no solo escribir, sino enrrentar con 
responsabilidad el compromiso de pararse frente a un micrófono, ya sea en la televisión o en la 
radio para conducir un programa; o en su actividad de publicista, o bien de Relaciones Públicas. 

2.- VINCULACiÓN FORMACiÓN PROFESIONAL Y PRÁCTICAS EN EL 
CAMPO PROFESIONAL .. . ' 
La currícula de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva para la generación 
1978-1982 se impartió en nueve semestres y comprendió 51 materias. Estas asignaturas se agru
pan, para su análisis, en cuatro áreas, áreas que en conjunto, proyectaron en su momento, formar 
al alumno con el perfil del profesional de la comunicación apto para desempeñar las tareas que se 
ofrecen en los diferentes ámbitos de este campo, como son: prensa escrita, electrónica, publicista; 
así como, las que se encaminaban a las preespecialidades; es decir reportero, redactor, corrector, 
productor, guionista, boletinero, publicista, conductor, editorialista, articulista, coordinador edito
rial, por mencionar algunos. 

Las áreas de la estructura curricular del ciclo básico del Plan de Estudios 79 estuvo organizado en 
cuatro áreas interdisciplinarias, que se complementaban, ellas son: a) Metodológica; b) de Len
guaje Periodístico; c) Teórico, y d) Económico Político Socia\. 

La primera de estas áreas respondía al propósito de dotar al estudiante del rigor metodológico que 
requiere el estudio de la comunicación y se integró con siete asignaturas: Elementos de Matemá
ticas, Elementos de Estadística, Introducción a la Epistemología, Metodología de las Ciencias 
Sociales, Introducción a la Probabilidad, Metodología de la Investigación de la Comunicación 
Colectiva I y I\. 

Con relación al área de ¡,engllaje Periodístico, su objetivo fue proporcionar a los alumnos los 
elementos suficientes para manejar adecuadamente la lengua y los géneros periodísticos, en los 
cuatro medios de comunicación, esto es radio, cine, televisión y prensa escrita. En este plmto, es 
necesario señalar que se sumaron a esta área doce cursos, los que a continuación se enumeran: 
Redacción Periodística 1, 11, 1\1, IV, V y VI; Oficinas de Prensa, Prácticas Radiofónicas; Adapta
ción de Texto para Medios de Comlmicación; Prácticas Televisivas; Técnicas de Información por 
Radio; Técnicas de Información por Televisión. 

El tercer apartado correspondió al Área Técnica, cuyo fm fue que el estudiante adquiriera del co
nocimiento de la naturaleza, fines y procesos de la comunicación; así como del desarrollo, objeti
vos, legislación y problemática de los medios de comunicación colectiva. 

Fueron quince materias las que se ubicaron en este espacio: Reglamentación y Legislación de los 
Medios de Comunicación en México; Teoría de la Comunicación Colectiva I y 11; Psicología de 
la Comunicación Colectiva, Lenguaje Publicitario; Evolución del Lenguaje Cinematográfico; So-

79 Ibídem. p. 27 f.,§'fA 'fE§1§ Na §AlI..Xt 
DE]LA BmU<O'!'.·l'~CA 

79 



ciología de la Comunicación Colectiva, Publicidad y Propaganda; Desarrollo de los Medios de 
Comunicación Colectiva; Introducción al Estudio de la Opinión Pública; Análisis de Contenido; 
Organización y Funcionamiento de Empresas de ComwlÍcación I y 11; Relaciones Públicas y Éti
ca de la Comunicación. 

Cierra esta clasificación el Área Económica, Política y Social cuya finalidad fue la de proporcio
nar elementos teóricos e históricos que permitieran comprender a la sociedad actual, ubicarse de
ntro de ella y evaluar los acontecimientos actuales. El número de asignaturas que la conformaron 
asciende a diecisiete: Interpretación de la Historia; Introducción a la Sociología; Sociedad y Polí
tica del México Actual; Teoría Económica 1 y ll; Introducción a la Ciencia Política; Introducción 
al Estudio del Derecho; Ciencia Política 1; Historia Mundial del Siglo XX; Derecho Constitucio
nal; Psicología Social; Geografia Económica; Economia Mundial; Sistema Política Mexicano; 
Sociología de México; Política Mundial Contemporánea y Problemas Económicos de México. 

Algunas materias proveen al estudiante de valiosas herramientás para la práctica, tal es el caso de 
las que corresponden al PERIODISMO ESCRITO, y que, particularmente, en mi desempeflo 
profesional me capacitaron para elaborar REVISTAS INTERNAS DE INFORMACIÓN. Esta 
capacitación requirió de preparar al alumno con las habilidades que exige este tipo de materiales; 
es decir, la preespecialización que se imparta en estas líneas tiene que estar estrictamente 
relacionada con las necesidades del mercado, lo que significa, buscar que se rebase al ámbito de 
la redacción periodística, esto con la pretensión de que la preparación abarque aspectos como la 
organización y administración de órganos periodísticos, así como la de ampliar la capacitación, 
no sólo en la investigación, el reporteo o en la redacción de géneros periodísticos, sino también 
en el trabajo de edición de periódicos, revistas, publicaciones especializadas. 

En este contexto, las asignaturas que se han significado en soportes de mi labor como coordina
dora editorial de publicaciones oficiales son las del Área de Lenguaje Periodístico, sobre todo, 
los cursos de redacción periodística, así también las que corresponden a teoría de la comunica
ción. 

Las materias del Área Teórica, a excepción de Evaluación del Lenguaje Cinematográfico, apor
tan elementos en la fonnación de quienes pretenden incursionar en la producción editorial, sobre 
todo, cuando las circunstancias encaminan al profesional de la comunicación a desempeñar la co
ordinación de documentos impresos, como es el caso del presente trabajo. 

En esta área se requiere poseer conocimientos de Teoría, Psicología, Sociología y Ética de la 
Comunicación; también es importante contar con los elementos de asignaturas como Lenguaje 
Publicitario, Opinión Pública, así como de la Organización y Funcionamiento de Empresas de 
Comunicación. 

Las razones de contar con elementos de estas asignaturas, tienen su soporte en las siguientes si
tuaciones: 

a. Que la coordinación editorial opera como área independiente a la oficina, por lo tanto su or
ganización y funcionamiento tiene similitud con la de una empresa de comunicación. 

b. La integración del proyecto para la edición de una publicación oficial, tiene su sustento en la 
teoría de la comunicación. 

c. La difusión de este material requiere de la publicidad. 
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d. I.as Relacioncs Públicas aportan elclllentos quc capacitan al alulllno para cnli'cntar la nego
ciación de apoyos financieros y de distribución de la edición en las instancias correspondien
tes. 

e. Para evaluar el impacto de la publicación se requiere de conocer estudios de opinión pública. 

3.- PROPUESTA PARA LA CONTINUIDAD DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Durante el proceso de incorporación al mercado de trabajo, el alumno de Periodismo o de cual
quier otra carrera, se enfrenta a la transición que se da entre teoría y práctica; así como a valorar 
el nivel de su preparación profesional; el comentario anterior abre la posibilidad de reflexionar 
sobre la experiencia del estudiante al inicio de su práctica. ':. 

Desde mi percepción, existen tres momentos en el desarrollo de la práctica profesional; el prime
ro, al que denominaría "crisis". Es característico de esta etapa, que el egresado considere que su 
preparación universitaria, le asegura la fuente de trabajo, idea con la que inicia a buscar la opor
tunidad de laborar y, que con desilusión constata una competencia fuerte y una oferta escasa. 

El segundo momento, se presenta durante la adaptación a la actividad encomendada, esta fase la 
llamaré de "ubicación profesional", esto quiere decir que e! individuo busca demostrar eficiencia 
en su desempeño. Es necesario mencionar que, son varias circunstancias las que rodean al nuevo 
empleado; por un lado, debe enfrentar e! "síndrome ¿para qué tanto estudio?", esto porqué en el 
medio periodístico se encuentra todavia a un importante número de compañeros empíricos con 
éxito notable; y por el otro, se manifiesta la disyuntiva de ¿valió la pena e! esfuerzo de preparar
se?, interrogante que se plantea al aplicar la teoría a la práctica. 

El tercer momento, recibe el nombre de "validación de la capacidad profesional", dicho periodo 
se sustenta por el reconocimiento a la actividad que se desempeña, en este lapso se reafirma la 
vocación, así como la necesidad para la actualización permanente y la apertura a la opinión ex
terna e interna como una forma de crecimiento profesional, situación que permite la consolida
ción laboral y como ser humano. 

La descripción de estas tres fases, que a mi juicio anteceden y preceden a la incorporación del 
profesionista al área productiva sirven como soporte a la propuesta para la continuidad de la for
mación profesional. En el caso concreto de la coordinación editorial, la vivencia en ese primer 
acercamiento fue de inseguridad, poco a poco, las herramientas que se proporcionan al alumno en 
la escuela, permitieron integrar trabajos que resultaron satisfactorios a las expectativas de mandos 
medios y superiores. El resultado de esta aprobación repercutió en un crecinúento económico (re
cibir ascensos de categoría, por ende mejoras salariales); al igual que a nivel profesional, porque 
se amplió mi visión sobre las diversas actividades que ofrecen la carrera; pues desde mi óptica, 
los estudios cursados sólo me servirían para ser reportero, conductor de noticieros en medios 
electrónicos, guionista o algunas de las actividades que en párrafos anteriores se mencionan. 

Al respecto, es necesario mencionar que los conocinúentos que se impartieron en la escuela, pro
porcionan elementos iniciales para desempeñar una labor profesional de buen nivel, sin embargo, 
corresponde a cada individuo, continuar actualizándose en el campo que eligió. 

En este punto, a manera de ejemplo referiré que en mi actual cargo, al inicio desconocía muchos 
aspectos porque mi actividad se había centrado, particularmente en reportear y redactar notas. A 
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partir de mi designación en esta funci6n, aprendl y fui capaz de proponer el proyecto para la pu
blicación de un órgano informativo oficial, dirigido a un grupo determinado como es el magiste
rio; a organizar el trabajo de una coordinación editorial; a realizar corrección de estilo; a efectuar 
actividades de relaciones públicas; a conocer cuestiones de tipografia, tipos de papel, uso de tin
tas, encuadernación; así como acciones específicas en el proceso de impresión, tales como: elabo
ración de negativos, medios tonos y láminas. 

Es importante aclarar que, conocimientos como los que se detallan, no me proporciona la teoría, 
pero son más fácil de asimilar cuando se tiene un bagaje como el que adquiere el alumno en la li
cenciatura. 

4.- MEMORIA DE DESEMPEÑO PROFESIONAL. 

a) Objetivos alcanzados: 
La integración de esta memoria de desempeño profesional me permitieron alcanzar los siguientes 
objetivos: 

Concentrar y sistematizar la experiencia que durante diez años de práctica profesional he acu
mulado. 

Integrar un diagnóstico que avale la necesidad de rediseño del órgano informativo de la Direc
ción General de Educación. 

Complementar la información de esos diez años, con el diagnóstico del presente trabajo, para 
sustentar las propuestas que se presentarán a la nueva autoridad de educación, las cuales se en
caminan al incremento del tiraje, así como a la sensibilización de mandos medios y superiores 
para apoyar a Tarea Común en la difusión de las actividades que llevan a cabo las dependen
cias de este sector. 

Recoger la opinión de autoridades, docentes y editores, a través de las entrevistas y encuestas 
que se aplicaron para este trabajo, y asi establecer estrategias de evaluación que permitan mo
dificaciones de formato y contenido de la edición. 

Revisar y proponer canales de distribución que coadyuven a que este producto comunicativo, 
llegue al destinatario final, en este caso al maestro de todo el territorio mexiquense. 

Integrar una propuesta de rediseño que pretende ampliar su campo, es decir, abarcar el aspecto 
informativo e incluir el académico, con la intención de contribuir en la acción diaria del 
docente que se desempeña en el aula. 

Estructurar un trabajo que proyecte la práctica profesional de un egresado de la Licenciatura 
en Periodismo y Comunicación Colectiva y su aportación al área en la que se desempeña. 

Rescatar el término vocación, que en mi concepto forma parte fundamental para el ser humano 
en su proyecto de vida. 

b) Oportunidades e importancia. 

La pn:sente memoria me permitió conformar un documento valioso para mi actividad, porque re
quirió de un análisis más profundo del quehacer, que de manera cotidiana llevó a cabo en la 
coordinación editorial de publicaciones oficiales como Tarea ComlÍlI. 
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Se signiliea en un reencuentro con la institución que lile formó. 

e) Modos de empleo. 

Venta.ias: 

('''pillll" IV 

Las páginas de la presente memoria concentran la historia de una práctica profesional que abarca 
una década. Aciertos, tropiezos, aprendizajes, alegrías, tristezas son elementos que acompañan a 
esta labor. 

Una mirada retrospectiva de mi desempeilo me permite concluir que las satisfacciones han supe
rado a los desaciertos. 

Hoy Tarea Común es una posibilidad de información para los docentes adscritos a la Dirección 
General de Educación y, también es un medio de difusión para las instancias que dependen de 
ella. Es cierto que el avance ha sido significativo, pero de i/Wal manera es innegable que falta 
mucho por hacer. . 

Razón por 10 que, esta memoria adquiere su valor por la riqueza de documento testimonial que 
sirva, en primer lugar, de soporte para que las autoridades administrativas y de educación atien
dan las propuestas que se desprenden del diagnóstico y, en segundo término para apoyar a quie
nes estén interesados en consultar su contenido. 

Desventajas. 

Por otra parte, una publicación oficial, como su nombre lo indica, va a responder a una línea edi
torial que respalde el actuar de la institución y proyecte su mensaje al magisterio estatal. Es decir, 
es un producto que cuida la imagen institucional. 

Es indudable que esto podría representar una desventaja para la edición, pero también es cierto 
que es un medio de difusión que puede coadyuvar en la actualización del profesor. En este senti
do, es necesario anotar que para contrarrestar esta limitante, los propios entrevistados manifiestan 
la necesidad de incorporar documentos de corte académico, tal es el caso de secciones como: 
Propuesta Didáctica e Historia de Maestros. 

Otra dificultad es que se carece de la capacidad para cubrir actividades de la supervisiones y es
cuelas que funcionan a nivel estatal y que 'demandan el servicio, porque no se cuenta con los re
cursos humanos y financieros que permitan trasladarse a todos los puntos de la entidad. 

Un inconveniente más es que, el tiraje corto y la ineficiente distribución, dificultan el acceso de la 
publicación a los profesores. 

El trámite administrativo para la impresión, representa otra desventaja, porque el retraso significa 
el desfase de la información. De ahí, de ahí que es importante seilalar que: 

5.- USOS LIMITADOS. 

La entrega de Tarea Común se supedita a criterios de distribución de coordinadores regiona
les y supervisores, situación que limita conocer datos que pudieran apoyar la labor de los do
centes. 

El ejemplar que llega a los planteles se rige por el criterio del director, lo que motiva retraso 
en la socialización del material. 
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- Cuaudo exisle inlerés cn un ICllla específico y no se eslá en capacidad de alender la delllanda 
se sustituye el ejemplar por fotocopias. 

Con estas limitaciones del uso del producto se cierra este capítulo IV, en donde la 'reflexión en 
torno a la importancia que tiene la vinculación entre la práctica profesional y la formación profe
sional fue tema de análisis. Este ejercicio permitió hacer un balance sobre las exigencias a las que 
se enfrenta el Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva en el ámbito laboral, exigen
cias que deben traducirse en la propuesta de estrategias que coadyuven a desarrollar operaciones 
-en mi caso-, para el mantenimiento, reforzallÚento y consolidación del producto Tarea Común; 
así como su uso, limitaciones, ventajas y desventajas. 

También, es la culminación de este trabajo, en el que la sustentante pretendió incorporar sus vi
vencias en este dificil, pero maravilloso mundo que es la producción editorial. 
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En un año que inicia, los propósitos y metas se renuevan; sin embargo, los tiempos exi
gen que el cumplimiento de propósitos y metas sea permanente, ya que como la sociedad 
lo ha señalado, la educación es la alternativa más viable para mejorar las condiciones de 
vida de miles de mexicanos. 

De todos es sabido, que el territorio mexiquense, posee la mayor matrícula y por ende el 
gasio ,,-,ás slcv::ldo en 1 .. presentación del servicio a nivel nacional, el reto se ha enfren
tado, incrementando acciones que denotan el compromiso del Gobem.:dor del E'stado de 
México, licenciado César Camacho Quiroz, para proveer a los diversos grupos de la 
población, el acceso a la educación. 

La compleja situación económica que afecta al país, de la cual no escapa el sector educa
tivo, no debe frenar la propuesta y consolidación ~e actividades encaminadas a cumplir 
con las metas de cobertura, calidad y equidad de la educación, establecidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo. 

Desde el principio de su gestión administrativa, el licenciado Camacho Quiroz, ha expre
sado su compromiso con quienes se encuentran inmersos en el proceso enseñanza 
aparendizaje, al señalar que "no podemos admitir que crisis alguna nos doblegue, no per
mitiremos que el ánimo decaiga. Con el esfuerLo de todos, vencen-¡mos la adversidad". 

Así, como lo apuntara el Director General de Educación, profesor Lino Cárdenas San
doval, 1996 debe estar encaminado a unir esfuerzos y que cada uno cumpla con emoción, 
mística, creatividad y compromiso social, la parte que le corresponde, porque en todo 
esto, al final de cuentas habrá una intención, una esperanza. 
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1 la finalidad de conocer la 
lión de los estudiantes de 
cación primaria con res
to a los libros de texto gra
), el Departamento de Inno
ión Didáctica aplicó una en
sta del 18 al 20 de enero 
1995 en 6 escuelas pri

'ias de la ciudad de Toluca, 
n total de 522 alumnos de 
16° grados. 

:uestionario aplicado estuvo 
grado por 16 preguntas ce-

Gráfica 1 

rradas y 9 abiertas. Las pri
meras se referían al uso general 
de los libros, así como a la re
visión que hacen los niños de 
ellos. Las preguntas abiertas 
encaminan la atención a las 
preferencias de los niños por los 
libros. 

En el diseño del cuestionario 
se buscó que fa redacción de 
las preguntas fuera de fácil 
comprensión. Este fue contes
tado en promedio aproximado 
de 40 minutos. \ 

Gusto de los niños respecto a sus libros de texto 

Con esta aplicación también se 
buscó validar el instrumento 
utilizado, a fin de adecuarlo 
para su aplicación posterior en 
diversas escuelas de la entidad. 

Los siguientes son aspectos ob
tenidos de dicha encuesta: 

1. En general los libros fueron 
entregados de manera opor
tuna, a excepción del libro de 
Historia de quinto grado, que en 
ese periodo se proporcionó pos
terior a la fecha de aplicadón 
del cuestionario. 
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stigador Educativo del Departamento de Innovación Didáctica. 
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11. De acuerdo con (as 
respuestas asentadas por (os 
alumnos. se concluye que los 
contenidos y el trabajo con los 
libros resultan agradables, ya 
que sus respuestas han sido po
sitivas en su mayQría: en este 
aspecto son 465 educandos a 
los que las lecciones les resul
tan interesantes, esto repre
senta un porcentaje del 89% 
del total de encuestados; para 
52 son poco interesantes, esto 
es el 9.9% de todos los alum-
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• • , 
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I , 

nos; a 2 les parecen nada inte
resantes y 3 no dieron su 
opinión. (Gráfica 1) E~t;:¡ si
tuación se refleja también en el 
gusto por los libros. (Gráfica 2) 

A 463 niños (88.6%) les intere
san mucho los juegos que se in
cluyen en los libros; para 47 
(9%) parecen poco divertidos, a 
10 no les satisfacen como jue
gos los que se incluyen en su~ 
libros y 2 omitieron su punto de 
vista (Gráfica 3). Por las 
respuestas obtenidas en las 
preguntas abiertas del cuestio
nario, se deduce que los niños 
manifestaron interés por los que 
se practican al aire libre, en es
pecial las rondas. 

Los alumnos de grados supe
riores, se inclinaron por los que 
se denominan autoadminis
trables como son: aquellos en 
los que él puede saber si el rl'l
sultado obtenido es correcto. 
Igualmente solicitan el tipo de 
juegos en los que se resuelven 
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problemas, asi como los de 
ejercitación que les dan opor
tUnidad de pegar, recortar y 
evaluar, los juegu::; comúnmente 
son individuales o por equipo; 
pero también les agradan los 
juegos de mesa, las adivinan
zas, trabalenguas, acertijos, y 

Gf4nca 3 

1. Adivinanzas. trabalenguas y chistes 
2. Títeres 
3. Juegos al aire libre 
4. Juegos de mesa (tableros, cartas, ficha: 
5. De ejercitación (pegue, recorte, cuente, 

evalúe) 
6. Colectivos (desarrollo de estrategias pa 

resolver problemas) 
7. Autoadministrables 
8. De competencia (individuales, por pare 

o grupales) 
9. De resolución de problemas (de conter 

especifico ) 
10. Rondas 
11. Otros 
12. Todos 

en algunos casos, los mer 
les gustan los títeres. En 
gráfica 4 se presentan re: 
tarlos generales. 

111. Otra de las preguntas se 
camina a la preferencia que 
tiene en cuanto a sus libros. 
este caso, los niños habla 

Los tres libros de mayor preferencia por los niños 
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¿Cuál de tus libros te gusta leer en tus tiempos libres? 

(libros elegidos con mayor frecuencia) 
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contenido, los juegos, los 
rcicios, los problemas, las 
turas; también hicieron alu
n al formato, la ilustración y 
unos aspectos. En este 
ltO, destaca la aceptación en 
ilustración, después las lec-
3S y enseguida los ejercicios 
IS juegos. (Cuadro 1) 

specto al libro preferido por 
niños, la gráfica muestra la 

dencia hacia los textos de 
)añol, aunque se observan 
iaciones de acuerdo al 
do. 

¿Cuál de tus libros te gusta 
r en tus tiempos libres? A 
a pregunta respondieron 226 
mnos que su libro de lec
IS, seguido del libro de 
)añol (78), el de Historia (42), 
temáticas (36). También se 
sentaron diferencias de 
lerdo con el grado. (Gráfica 

e cuestionó a los alumnos 
rca de lo que no les gusta 
sus libros. Sus comentarios 
vieron centrados en la en

dernación, esto se enfatiza 
en los grados superiores. 

punto importante que 
entaron es el que se refiere 
s ejercicios; señalaron que 
te dificultad o falta de clari-

Gráfica 6 

dad para resolverlos. También 
hicieron mención de que algu
nas ilustraciones no se ven 
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bien. Un buen número de alum
nos comenta que todo les 
gusta. (Cuadro 2) 
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4 Algunos temas 5 13 , • 22 I 

r 
no se e"tienden '---- : j I 

- ---,..----t----

15_ lIu~~c~"- ___ ~__ 3 7 ..20 ___ t-~ ---I=-'- I 
6 E d ,'ón 1 12 55 I 45 ' 113 1, 

7+f.~;ñ~;ac 35 6 - ! 1 -- ~42--1 
__ extensión --1-- : I 
!_ Todo me gusta 2. 42 i 6 I n I 

9 otros_. 59 7 3 _ "~_ __ 70 

_______ J L ___ _ CUADRO 2 

s 



MAESTRO, ¿SABIAS QUE ... 
SERVICIPS OFRECE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA? 

BAJAS DE ISSEMYM 

• REQUISITOS JUBlt.AClON RENUNOA 

· · 

DEFUNOON" -

CASADO SOLTERO: 
CONYUG E PADRES 

VIUDO: EL It 
IlAYOR CON I 

PONSABlUo. c-_________ +J~u~~a~,~~on 
¡.::.!l!!ntificaclón oflclalactua!lzada con foloarana. 
- Talón de cheque correspondiente al último penodo que laboró el · , · derechohabiente. I -- j -+-
- Oficio de aceptación de renuncia por jubilación, expedida por la · Dirección General de Educación. -t - --

- Dictamen de ISSEMYM. · 
- N~mero de folio de baja e.pedldo por el departamenlo del nivel • 

educativo correscondlente. 
-

- Copla del oficio de renuncia y aceptación de la misma por parte de la · Dirección General de Educación. 
- Acta de defunción orlalnal v folostática. · -
- Identificación oficial actualizada can fotograna del cónyuge y del · derechohablente fallecido. -
- Acta de malrlmonio orlainal v caoia fotoslátlca. · 
- Identificación oficial adualizada con fotografla del padre o madre del 

derechohablente fallecido. 
- Unlmo !alón de cheQue del derechohablente fallecido. · 
- Acta de naclmlenlo del derechohablenle fallecido, original y folos-

lática. 
- Identificación oficial actualizada can Iolograna, del hijo mayor can 

.ersonalldacÍ ¡urldica del luIor y del derechohabienle fallecido 
- Actas de defunción de ambos cónyuges orlolnales v Iolostáticas ---+- - -
- Acta de nacimiento del hilo m!!l-ar, original y Iotostállca. 

~ ! . --- -

*L A persona beneficiada será, según el estado civil del derechohabiente fallecido. 
NOTA: Los trámites de bajas de ISSE:MYM, poulán tramnarse por e! hAneficiario directo o bien por otra persona que ¡: 
sente carta poder debidamente requisitada. 
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SUGERENCIA DIDACTICA 
GUIA DE CARRERAS Y MERCADO DE TRABAJO PROFESIONAL EN 
ESTADO DE MEXICO 

La Escuela Normal Superior del Estado de México, como parte de su r 
grama edttorial, elaboró la "Gula de carreras y mercado de trabajo profesic 
en el Estado de México", texto cuya finalidad es ofrecer al estudiantel 

educación media básica y media superior, asl como al orientador ed 
tivo, una visión global, oportuna y actual de la oferta educativa en la enlidad 

En el referido documento, se integra información de estudios de licenciatur 
universidades y escuelas normales en el Estado: además, se plantea la im 
tancia de integrar las licenciaturas por campos ocupacionales y su relación 
el mercado de trabajo profesional, considerando el peml de ingresos, objet 
y ubicación de carreras insmucionales; asl también, este ~aterial apoy 
estructura actual de la Gula Didáctica de Orientación Educativa para el 
básico, al tiempo que presenta un conciso panorama sociecCnómico y ed 
tivo en el Estado de México. 

Este material es producto de la investigación efectuada por los maestros 
Gutiérrez, Silvia Lagunas, Ismael Mondragón y Eleazar Tamay, quienes 
lizaron la compilación de los planes de estudio de carreras consideradas 
gula. 
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TRABAJO POR PROYECTOS 

Una opción metodológica en el Jard[n de Niños 

\1étodo de Proyectos es considerado como un método de ac
jad intencional, una experiencia preconcebida, asf como un 
o problemático llevado a su completa realización en un am
nte natural con el propósito de hacer algo. 

conceptualización del método de proyectos en el PEP'92 es 
endida como una organización de juegos y actividades que 
desarrollan en torno a una pregunta, problema o realización 
una actividad concreta. 

rge de los intereses y necesidades de los alumnos, de si
eiones de la vida real, experiencias significativas de su en
la natural y social, sucesos imprevistos, tradiciones y cos
lbres, vivencias obtenidas a través de los medios de comuni
,ión masiva, visitas a la localidad, etc. 

el educando quien plantea éste método (o el adulto al inicio) 
no ser asl fa~ará la iniciativa y el propósito de quienes deban 
lizarlo, propiciando proyectos artificiosos y educativos. 

INCIPIOS BASICOS DE UN PROYECTO 
lervención de los alumno~ en la elección del proyecto. 

opiciar la organización coherente de juegos y actividades 
ravés de la globalización. 

Ivorecer el trabajo colectivo de los alumnos, divididos en 
queños grupos. . 

,spetar la iniciativa y autonom[a de los alumnos en la 
squeda, exploración, observación y confrontación de da
¡ y materiales en relación al proyecto elegido. 

,sponder a una duración y complejidad diferente, pero 
,mpre en relación entre s[ con todas las actividades. 

,terminar previamente el propósito y culminación del 
>yecto. El proyecto es una respuesta abierta a nuevas 
estiones, conocimientos e incluso a nuevos proyectos. 

APAS DE UN PROYECTO 

Il"PA 1. SURGIMIENTO Y ELECCION DEL PROYECTO 

el diálogo entre los niños a partir de expe
ru ales acerca de sus 'ue os activi-

ti niño es el principal protagonista de este método; el educando pro
pone, interviene y realiza. 

El trabajo por proyectos surge de Intereses y necesidades de la vida real, 
de experiencias significativas de los alumnos. 

dades libres, visitas, excursiones, sucesos imprevistos, tradIcio
nes y costumbres, etc., como medio para la elección de un 
proyecto. Se analiza la posibilidad del mismo y se proponen ac
tividades a realizar. 

Posteriormente, alumnos y docentes grafican en un friso las 
ideas y sugerencias derivadas del consenso del grupo, me
diante dibujos, modelado, slmbolos diversos, escritura, etc, 
teniendo cuidado de registrar solamente actividades inclUi
das. 

ETAPA 11 REALlZACION DEL PROYECTO 

Se requiere la participación activa del docente, du
rante las actividades. Se relacionarán los bloques de 
juegos y actividades del proyecto, con otros conteni
dos como: conocimientos, hábitos, habilidades. acti
tudes o valores. 

ETAPA 111, AUTOEVALUACION GRUPAL AL TERMINO DE 
CADA PROYECTO 

El docente orienta la reflexión del grupo hacia la 
valoración de· las tareas realizadas en base a resultados 
obtenidos. 

PAPEL DEL DOCENTE 

• Promueven experiencias del medio natura~ y social. 

o Mantiene una actitud de apertura a la participación y forma de 
decisión por parte de los educandos. 

o Vinculan los bloques a través de contenidos como: conceptos, 
hábitos, act~udes y valores, para favorecer el proceso de desa-
rrollo-aprendizaje. . 

o Coordina, orienta y organiza todas las actividades del proyecto. 

o Gula en forma técnica a los educandos sobre cómo utilizar los 
materiales. 

o Orienta la planea ció n general del proyecto y promueve la partici
paCión de los educa naos. 

o . Favorece la creatividad y libre expresión del niño, a través del 
respeto, del juego libre y espontáneo, sin proponer modelos ni 
coplas . 

• Se apoya en la observación para, registrar permanentemente los 
aspectos más relevantes de todo el grupo y de los educandos 
en particular, en situaciones como juegos libres, actividades de 
rutina, juegos y actividades del proyecto. 
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Actualización, Capacitación y Superación del Magisterio 

96 96 
Carrera :M.aglsterza{ 

1(;UNe--~de~I~------~------~--~N-om~b-~-d~.-C~u-~-------- --~----~~--_. F'-oN"lw--'~II,-"Mo~d~.~na~d~~-FI-M-I-Id-.d~'I~v~.-~~.~.-.-' 

curso 1 2 3 4 6 deICul'SO_11_ 'J!' :s-
r,M~EE~5OCO~~'+-_~8~pa~p"~~~d=~~~v~o~Y~~~~~=7~~I~~p~oce==~~s~d.~g~==·~~==~. __ '-t~X~~X~~1 X~~X~ __ tC~'~~=='=~=6n='~'_~ I~X~~ 
~~M~EE~5OCO~~2~ _________ ~~~~~~~~~d=6n~~~=~==d6n~~~la~educa~~O='6n~~=s~;~=.~ ______ '-t_+cX~tl·~X~~X~~+-Su~,,=="=·6n~t-I-t_~x~ 
. MEE50003 la aeatlvidad en la escuela. X X X X SuperaCión _.I-"X~~X,,-!Ntval y 
'",M,:E::E;:50,=20::''-j-__ -:::-:-:-_-,E", "prog"""",,,ma por proyectos en el n~1 JJ'eesoolar. X I Superacl6n Ixl X X Mod.ndad 
I MEE50202 El bloque de juegos y actividades de sensIbilidad y expresión artistica. T~ 1--~-+--;--+A-!'du""a"IIZ"a"d"6n'-,t-: Ix'-l¡-=x+-'X'-+'l. 

MEE50203 8 bloque de juegos y adividades relacionadas con el lenguaje. 'X l Superación I X X x· P'feescolar 

MEE50204 8 bloque de juegos y actividades matemáticas ---:-tl I SuperaCIón X i X I X 2). • 

'MEE50301 Enseflanza de la acentuación en la escuela primaria desde una, postura construCtivist¡~l~ X I I i Actuallza~ X : =l Primaria 
MEE50302 El proceso de aprcpiaci6n de la ledo-escritura en la escuela primaria X ~ I ActualrzaClon X 3). - ---------+-i ------¡---- ----+--+---+--Sec.Gral. 
MEE50303 La lect.Jl"a en e! enfoque cornun:cat!vo y fun9ional de la enser\anza del espa~ol en la X, ActuallzaClon X 

_ _ ____ ~ escuelapnrnana ___ ......... _-+ --t-----+---¡-- ______ -0-_ +--t---.,4). 
MEE50304 Ensefia'lZB y aprendizaje de la medición. en la oscuela prtmana. tongltudes-y-- Xl' Actualizac ón X Sec. Técnica 
------+---- ------ --- ~~r1iCles_ ¡,---+---+--C--._"'--+--r---1 
, M_EE50305 I ___ .C_o_mointroduCirelestt;djodela~eom_etria_e_nla_e_=e_lapn __ m_.n_a__ _ X ActuaJiza(..tni x 5}. 

_~EE_50_3_~ _______ La_sunidlldes_d_e_._"'_e_n_dl~j~~Qen~tIJ~aturales ______ -~: X : -=::-~1 F~.a!~Q~: ~-:~- L-~:::~::: 
.MEE50307 I Importa.:oa~la~es~te'1~~dld~~~:se~a~~;~~~~~anza-a~~d~jedeJa~ X !~ctua~~acl~;. ~ • __ ;._ -1'). 

~~E503-º~ _____ ~<l:r~.t'.!~eosypersonas-r~~rs?spara.1!;3baJar~ahistOria. __ __~ X -+ ;.~ct .. alrzaCl6n. ~ t- -+ __ Maestros 
~EE~_1 _______ La. historia y el trabajO inteQr8_dOren __ Ia eSOJelapn_m_an_·a. __ . _, X Aduallzac:án X 'frente a grupo 

MEE5031O: La hlS'.oria _~mo medio pa!'"8 el desarrollo Inte!~~al del a1urrln0 .!:~ la escueleJ"imar ~~ X i _-~ ~_ ; -1 A~;¡¡~ciÓn : ~ _ :~ .. ~ 2-). 

MEE50601 I La recreación del cuento, una estrategia didáctica para acercar la literatura al salón de I X X I X ¡ CapaCItaCIón X l,rMOu.estrClono." ••• 
.-:::-:-:"..,-+-::,-_ clases en la escuela serundarla I 
_. ---- - -+ -+ -- I "diractJVlS 

MEE50602 El aprendizaje de la matemática en la eSOJela secundaria, una oportunidad para el X X i X ActuallZ8Cloo, X ~': 
desarrollo del pensamiento matemático _ ;. _ ___ ---1! 3'). 

MEE50603 La raCIonalidad de J~~lstorl~:. ~sulta~C!!!~ la VInculaCIón entre contenidos de - -+1 ~l- 'X X 1 X Actuallzación; XIII Personal 
aprendizaje y estrategias de enso~anza técnlco-

, MEE506Q4 La observaClbn directa del fenómeno geográfico co~ para la ensefianza de ~ I X X 1, X Actualización Ix: I ',~ pedagógico 
-::,_~::::=::-t-_____ .-=-:---,g~""""''''',;",fi~ .. ~on,"!'~a~.~scu~e~la,-,,~ ~ __ ~ +-- I ' 

MEE50605 Civismo: teorla y realidad en la escuela secundarla. ----t-- i X X X I ActualizaCIón; X ~ 
.; MEE50606 La corrn.nlcadón en el proceso de enseflanza-aprendiZaJe de la escuela seaJndaria X X X I Superación X X '1 

wMEE50607 Pedagoglao~Y',ateoriadelapr~constructuvlsta.unaposlbllldadcÍ,,;---r--1 X X X I ~.~~X 
L~~_d..____ abordai'" I.os contenidoS de losJ'IfPQf!mas escolares. , -=-"--==~' ........... -~ I j 

OUiNTA ETA A 

r 
l' Para 108 ~se;. Incorporados al 

programa de Carrera Mliglsterial , Al. PreesCdar. enero 6 a febrero 10 de 1996 I 
8 . PriMaria: enero 13 a febrero 17 de 1996 I 

. e). Secundaria: febrero 24 a marzo 30 1996!; 

'1; r Para maestros qua desean Incorporarse 1I ji: 

I programa I 
I;A). Periodo abierto: 24 febo a marzo 30 de 1996 ' 
!I S). Período abierto: 20 abril a mayo 25 de 1996 '1 

~ Cl Perlod!) Intensivo: 8 a 12 de abril : 
, (Todos los cursos se impartiran en tumo 

vespertino excepto perIodo intensivo) 

Inscripciones: 

A part r del 18 de noviembre al 9 de diciembre 

Lugar y horario de inscripción: 

Centres de Mejoramiento de la Enseflanza y e! 
Cu'riculum (Coordinadores Regionales de 
SefV\ctOS Educativos de lunes a sábado) 

Requis!tos de Inscñpción: 

• Ser docente. directivo o supervisor ~scolar 
al serviciO de la Dirección General de Edu 
caCi~n. 

• Talón de pago. con clave 10 para participar 
en la 11 fase 

• Cédula de inscriPCión promoción 95 para 
participar en la ~- fase. 

• los cursos de deberan tomar en las sedes 
más cercanas a su lugar de adscripcl6n. 

• El número mfnlmo de participantes para 
abrir un curso será de 30. i 

.1 EstImul .. : l' 
Constancia con valor de 3 puntos a carrera 

l~~~:t:nal ~ 



.. 
REFLEXIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 

·ofr. Uno Cárdenas Sandoval • 
indudable que en términos cuant~ativos hay avances signifi
¡vos en la educación, los indicadores de atención a la de
nda en la educación básica asi lo demuestran; sin embargo 
Ivance en lo cual~ativo es muy incipiente, pese a lo que se 
a, nuestra escuela conserva mucho de lo tradicional y para 
nproba~o bastará con leer a los clásicos de la pedagogia y 
exionar detenidamente sobre su critica a la escuela de 
tiempo y encontramos que dicha critica casi en su totalidad 
e para la escuela de finales del siglo XX. 

estra escuela sigue siendo autoritaria y antidemocrática y si 
leernos a Ferr~r, Neill, Rogers, poco innovadora, o probemos 
.stán superadas las propuestas de Rousseau, A Ferreire, 
·inet, Piaget y Wallow y poco vinculada a la sociedad y sus 
:esidades como lo sugiere Makarenko, Gramsci. Althusser, 
'ire. Preguntémonos si nuestra escuela reGilmente ha en
iado a aprender, a hacer y a ser, y si sobre éstos @imos he
s contribuida al fortalecimiento de los valores en su concep
, más amplia con el ejemplo, con la práctica y su cu~ivo. 

,do o podemos si me lo permiten, concluir en que hay baja 
dad porque los estudiantes no aprenden todo lo que la es
,la pretende ensenar; lo que les ensena no responde a sus 
:esidades y no se capacita para hacer frente a las demandas 
la sociedad modema. 

ay seguro que en la misión que compartimos, hay un acuer
común, en que la educación debe contribuir a la disminución 
las desigualdades económicas y sociales que afectan en 
na generalizada al país. 

, dentro de los muchos indicadores que existen para evaluar 
:alidad de la educación, algunos sobre los cuales se estima 
! hay avances significativos, como en los Indices de apro
:16n, eficiencia terminal, relevancia de los curriculum vigen
tamano de los grupos, disponibilidad de textos y retención 

alumnos entre otros. 

;pués de esta breve critica a la escuela de hoy, que es a la 
una autocritica, deben venir las propuestas, para hacer de la 

ica un acto responsable. 

propuestas para mejorar la calidad de la educación las 
,rdaré desde la óptica de tres categorías interrelacionadas. 

ESCUELA-SALON DE CLASES 
ESCUELA-COMUNIDAD 
ESCUELA-SOCIEDAD 

:ia el interior del salón de clases hay acciones que realizadas 
emáticamente y con un seguimiento adecuado, sin duda 
Itribuyen a la calidad de la educación. 
'ocurando que todos los ni nos tengan por ejemplo, los libros 
, texto gratuito completos y con oportunidad. 

otivando a los alumnos y padres de familia para que el 
umno sea puntual, no abandone la escuela durante el año 
¡colar y permanezca en ésta hasta concluir el ciclo para con
luar con el siguiente, ello exige a los docentes puntualidad. el 
speto a los horarios y días de trabajO 

. rup 
O .'. 

25 

- Procurando que el tamaño 
de los grupos sea entre 
los 3(} y 50 alumnos. 

- Participando en la gestión 
para que la escuela 
cuente con la planta flsica 
y el equipamiento básico y 
adecuado. 

- Analizando los Indices de 
reprobación y deserción y 
sugíriendo a nivel de cada 
escuela acciones para 
disminuir éstos. 

- Introduciendo el empleo 
de Tecnología Educattva, 

esto es, procesos y productos que las propias escuelas tienen 
en su haber, para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Analizando la snuación de la antigOedad y perfil profesional de 
los docentes que laboran en la escuela, para motivar su supe
ración, capacnación y actualización. 

- Probando métodos y técnicas que mejoren el proceso 
ensenanza-aprendizaje. 

- Utilizando óptimamente los apoyos didácticos que tienan las 
escuelas. 

- Identificando las variables a nivel escolar que influyen en el 
aprendizaje de los ninos y jóvenes y desarrollando acciones 
para disminuir la influencia de éstas variables. 

- Analizando y mejorando los instrumentos que se emplean en 
la evaluación del rendimiento escolar, también incorporando 
otros y c;ue ambos -los nuevos y los ya usados- evalúen más 
que conocimientos, competencias. 

- Mejorando la calidad de la supervisión. 

Bajo la óptioa de esta categoria, la calidad educativa se conCibe 
como la capacidad de la escuela PARA CUMPLIR LA FUNCION 
DE TRANSMISORA DE UNA CULTURA y PROVEEDORA DE 
HERRAMIENTAS SOCIALES BASICAS. PARA EVALUARLA 
SE UTILIZAN INDICADORES DE ADQUISICION INDIVIDUAL 
DE CONTENIDOS Y HABILIDADES ALCANZADAS, ASI COMO 
ELEMENTOS DE LAS PROPUESTAS HECHAS. 

La calidad educativa, vista a la luz de la segunda categoria ES
CUELA-COMUNIDAD, primeramente se debe reflexionar en 
cuestiones como: qué realmente trasm~e la escuela, cuánto 
aprenden los estudiantes y cuáles son las diferencias cu~urales 
entre individuos y entre grupos y los docentes. El docente debe 
identificar las cosas que pueden aprender los alumnos. para 
responder a sus necesidades y a las de la comunidad, en esta 
identificación deben estar presentes: 

Ilrector General de Educación. Texto leído en la Normal No. 1, de la Ciudad de Toluca, durante la reunión semestral con supervi
>res de todos los niveles del Subsistema EducatiVo Estatal. 
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INFORMES Y CORRESPONDENCIA 

Av. Independencia 11 O-A tercer piso. 
C P 50000 Tolu03, Estado de México. 

Tel. 91 (72) 15 29 83 

- Respuesta de la escuela a la demanda 
de individuos y grupos cunurales 
(niveles de atención a la demanda po
tencial de la comunidad, niveles de 
rezago educativo) 

- Carácter de los valores 

- Identidad de grupos y cultura 

- Sentido ético de la educación 

• Hacer suyas las formas de pensar, sen~ 
tir y actuar 

- Participación de las escuelas en la 
comunidad, 

En otras palabras, la escuela como 
unidad tiene que identificar y' desa
rrollar en el interior del aula los con
tenidos relevantes, los de mayor sig
nificancia, los más pertinentes para 
cada escuela, para cada comunidad, 
éstos no pueden ser iguales, pues 
de entrada se estaria negando las 
diferencias cutturales e individuales. 

La educación en consecuencia tendrá 
también calidad en la medida, que res
ponda como .ya se dijo, a las necesi
dades del educando y de la comuni
dad, en la medida en que los valores 
se vean fortalecidos, en la medida en 
que las diferencias individuales y gru
pales sean menores en el aspecto 
económico y social, en la medida en 
que las diferencias culturales dis
minuyan y la escuela tenga un mayor 
sentido ético, esto úttimo lo tendrá 
cuando la democracia esté presente 
en los actos cotidianos que se realizan 
en la escuela y la vida diaria, cuando 
el respeto sea la actitud diaria lo 
mismo que la tolerancia, cuando se 
enseñe con el ejemplo, cuando la res
ponsabilidad, el valor pennanente
mente presente, esto y otras cosas 
más, dan sentido ético a la educación. 

La tercera categoría de la calidad 
educativa, la de la ESCUELA-SO
CIEDAD es la más difícil de evaluar 
y obtener, está relacionada con la 
respuesta de la educación a las ne
cesidades de la sociedad en su con
junto, con su efecto en un sistema 
económico, con su impacto sobre la 
estructura social, con la capacidad 

de un sistema educativo para p 
duéir cambios a nivel global. 

No es arriesgado decir, que los ca 
bias y transfonnaciones que hoy v, 
el país, son producto de la educaci 
a la que han tenido acceso sus ; 
tares, de las influencias de la glob. 
zación de la economía con sus C( 

secuencias, también tiene que 
conocerse que en estos cambio! 
transformaciones, no todos los me 
canos son sus actores, hay muct 
que permanecen al margen. 

Hay otros aspectos a considerar 
esta categoría de la calidad edul 
tiva, está la del impacto en la en 
tividad científica, hasta qué grado 
educación tiene la calidad que p 
m~a favorecer la creatividad ci, 
tífica, lo observable es que hay pe 
avance al respecto; cómo esta e 
dad ha contribuido a la democr, 
zación de la sociedad, lo que 
aprecia no es mucho, cómo ha p 
m~ido el acceso al mercado de t 
bajo; los resultados que se conoe 
no son del todo satisfactorios, có 
la calidad educativa ha contribuid, 
la disminución del fracaso esco 
de cerca nos toca vivir conseCUI 
cias del fracaso escolar vinculé 
necesariamente a otros aspectos 
ri"IA~ Fn suma a la luz de esta CE 

goria (escuela-sociedad) la calie 
educativa tiene un gran trecho I 
recorrer, se puede decir que nu 
tras estándares de calidad son baj 

A ésta última categoria de la calie 
educativa, están asociados otros f 
tares sociales y económicos que 
limitan; los rezagos, la falta de ree 
sos, el modelo de desarrollo, 
inercias etc, más es ciara que si 
mejora en principio lo que no es n 
cercano, lo que ocurre en el salón 
clases sin duda repercutirá en 
comunidad y en la sociedad, p, 
esto sólo se requiere emoción, n 
tica, creatividad, compromiso socio 
está al alcance de todos, sólo e 
depende de cada uno, lo que nos 
rresponde es motivar y ~poyar lo e 
cada quien proponga y sea vial 
en todo esto a final de cuentas I 
una intención, una esperanza. 



BREVINOTAS 

IGNACIO N DE BECAS A LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS 
I3clbiemo del Estado de México, 

de la Secretaría de Educa
Cultura y Bienestar Social y Di

General de Educación, con
a los interesados a participar 

el programa de becas en es
oficiales promoción 1996; en 
participaron los niveles edu-

cativos de secundaria, bachillerato, 
licenciatura, especialización, maes
tría y doctorado. 

El periodo de entrega y recepción de 
solicitudes con la documentación re
querida, se realizó hasta ellO de 
diciembre de 1995. 

Los resultados que emitirá el 
Comité de selección y asignación 
de becas, se dará a conocer la 
última semana de febrero de 1996 
en cualquiera de las siguientes de
pendencias: 

22 Centros de Bachillerato Tecnológico 

Departamento de Becas (ubicado en 
Villada No. 112, 4° piso, Colonia 
Centro, en Toluca); la Delegación 
Administrativa No. 1 de Naucalpan 
(sita en Mexicas No. 63, edificio 
CROSA, Colonia Santa Cruz 
Acatlán) y la Delegación Administra
tiva No. 2 de Nezahualcóyotl (en In
dio Triste esquina Ciudad Universa
taria, Col. Metropolitana, 2" sec
ción). 

RECIBEN EQUIPO DE COMPUTO 
la finalidad de fortalecer la cali
educativa de los planteles de 

media superior, el Go
del Estado, ha implementado 

serie de acciones para dotar a 
planteles de este nivel, con cen
de cómputo. 

tal efecto, en ceremonia 
~siclida por el Gobemador del 

licenciado César Camacho 
quien acompañado por el 

I""., .. rin de Educación, Cultura y 
en.,ST." Social, M. Efren Rojas 

y el Director General de 
,ucacllon, profesor Lino Cárdenas 
Indloval, se realizó la primer en-

de equipo de cómputo a 22 
ntros de Bachillerato Tee
,lógico de 19 municipios; mismos 
le fueron donados por el señor 
ax Shein Heisler. 

titular de la SECyBS, señaló que 
fortalecimiento de la educación 

edia superior se está realizando 
n la finalidad de ampliar la cober
ra, desarrollar mejores instrumen
s académicos y vincular la forma
In de los estudiantes a las carae
rísticas de cada región del Estado; 
:presó que por instrucciones del 
ecutivo estatal, se ha dispuesto 
la inversión superior a los 5 mi
nes de nuevos pesos para dotar 
I centros de cómputo a los plan-

teles de este nivel, con la finalidad 
de que se utilice la computadora 
como un apoyo a la investig~ción y 
desarrollo de los alumnos, aplicando 
estos conocimientos para la solución 
de problemas. 

ESTADISTICA BASICA DEL PERIODO SABATICO 
El Magisterio adscrito a la Dirección General de Educación, cuenta desde 
el año de 1993, con el beneficio del Periodo Sabático que permite reportar 
la siguiente estadística, comprendido hasta noviembre de 1995. 

- Reuniones de la Comisión Ejecutiva del Periodo Sabático: 20 

- Trabajadores educativos dictaminados favorablemente: 89 

- Por programa: en estudios de posgrado 49, en investigación 26, en Obra Pedagógica 
14 

- Concluyeron periodo 51 

- Coordinaciones Regionales (CRESES) beneficiadas en Periodo Sabático: 10 

- Municipios participantes: 18 

- Instttuciones donde se desarrollan programas: Escuelas del Subsistema Educativo Es-
tatal, UNAM, IPN, UAEM, UAM, UPN, ISCEEM, Universidad de las Américas, Fun
dación Arturo Rosenblueth, Instttuto Tamaulipeco de Educación Frsica, Deporte y Re
creación, Universidad Pedagógica de Tsukuba.Japón, Universidad de Hiroshema
Japón, Universidad de Tohokuba.Japón, Universidad de Joetsu.Japón, Universidad 
de Sevilla-España. 

Si tienes 6 años de servicio ininterrumpidos y 3 años de titulado en licen
ciatura iPARTICIPA!; los programas que puedes desarrollar son DOCEN
CIA, INVESTIGACION, OBRA PEDAGOGICA y ESTUDIOS DE POS
GRADO. 

Periodos de diclaminación: FEBRERO, MAYO, AGOSTO, NOVIEMBRE. 

Para mayores informes acudir al DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
PROFESIONAL, silo en avenida Sebastián Lerdo de Tejada, Pte. No. 101, 
Edificio Plaza Toluca, Puerta 401, Toluca, Estado de México. 
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PRIMER ANIVERSARIO DE LA CASA DEL MAESTRO 
La educación debe responder a las 
necesidades propias de la realidad 
que se vive, propiciar que se com
partan no sólo unas convicciones, 
sino todo lo que implica la posibilidad 
de aprendizaje en el alumno, en el 
que se refleje al mismo tiempo, el 
quehacer pedagógico del maestro, 
asl lo expresó la profesora 
Guadalupe Guadarrama Sánchez, 
Directora de la Casa del Maestro du
rante la ceremonia del primer aniver
sario de la institución. 

Ante la presencia del profesor Lino 
Cárdenas Sandoval, Director Gene
ral de Educación, quien acompanado 
del profesor Eloy Hidalgo Toscano, 
representante personal del Director 
de Servicios Educativos Integrados 
al Estado de México (SEIEM), in
geniero Manuel Garza Caballero; di
rectores de área, jefes de depar
tamento, personal del Instituto 
Mexiquense de Cultura, supervi
sores, directores de normales y do
centes, destacó que las actividades 
que esta dependencia ha realizado 
en est" periodo, han contribuido al 
proceso de revaloración del docente, 
buscando que su labor trascienda al 
contexto social, mati7Rndo el perfil 
profesional que se reconoce como 
necesario y que es particular del 
maestro. Así también que se com-
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prometa con las exigencias propias de 
la Modemización Educativa, partici
pando como agente de transformación 
de prácticas educativas y cuHurales 
obsoletas, en correspondencia con el 
sujeto social que México necesHa. 

Es por ello, enfatizó, que las funciones 
de la Casa del Maestro, en razón a 
este compromiso histórico, se consti-

tuye como un espacio de 
critica del quehacer pedagógico, 
busca que el maestro 
si mismo su cotidianidad M,tip,,,MI 

su experiencia en el aula. 

Para concluir este acto, se pnt"pcl 

las autoridades educativas un 
sumen de la "Memoria" de las 
dades efectuadas en este lapso. 

" ./' V 
V ;¡ 

XIII FESTIVAL CORAL DE INVIERNO 
Ano con ano y con motivo de las fiestas decembrinas, la SecretarIa de Educación, C 
tura y Bienestar Social a través de la Dirección General de Educación y la Coord,,,acl 
del Departamento de Educación Artlstica, ofrecieron el XIII Festival de Inv'c'iio ef, 
tuado en el patio central del Palacio de Gobierno en la ciudad de Toluca. 

Ante la presencia del licenciado César Camacho Quiroz, y funcionarios de dlVOrJ3S ( 

pendencias, asl como por servidores públicos. participaron 357 voces en un coro mor 
mental integrado por diez grupos de escuelas primarias y la participación especial 
los Ninos Cantores del Estado de México, acompanados por el Quinteto d= I'Mn'"< 
la Dirección General de Educación y el grupo de percusiones de la escuela dc Bell 
Artes "Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú", quienes interpretaron 4 su"," y viII, 
cieos de diversas partes del mundo, dando realce a los festejos de fin de año. 

Cabe descatar, el trabajo técnico efectuado por parte de los docentes de los plante 
educativos, encargados de la actividad coral. El director invttado para la conducción I 

monumental grupo, estuvo a cargo del maestro Alberto Alvarado Reyes y fue la ni 
Maira Yurttzi Beceml Tinoco, quien hizo el ofrecimiento del festival a nombre de 
participantes. 

r nI[ m 
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ÓRGANO INFORMATIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN 

Af;lo 6 AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 1999 No. 18 

SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES ASUMEN 
FUNCIONES AL INICIO DE LA ADMINISTRACiÓN 1999-2005 
E l 15 de septiembre, ante la LlII Legislatura local, el 

licenciado Arturo Montiel Rojas asumió la gubematura 
del Estado de México para el periodo 1999-2005, acto que 
se llevó a cabo en la sede del poder legislativo, en la ciudad 
de Toluca. 
En su primer mensaje, el titular del ejecutivo estatal reiteró, 
como compromiso fundamental de su administración el 
apoyo a la educación que se ofrece en territorio del estado, 
a la vez de seguir ampliando la cobertura. 
Por otra parte, el 16 de septiembre el mandatario 
mexiquense tomó protesta a 105 integrantes de su gabinete 
legal y ampliado, a quienes .exhortó a ofrecer su mayor 

esfuerzo para el desempeño de sus funciones, siempre a 
favor de 105 intereses de la entidad y de su población. 
En el acto protocolario, recibieron su nombramiento respec
tivo Manuel Cadena Morales, como Secretario General de 
Gobiemo; Héctor Luna de la Vega, Secretario de Finanzas 
y Planeación; Marco Antonio Nava y Navas, Secretario de 
Trabajo y Previsión Social; Tomás Ruiz Pérez, Secretario de 
Educación, Cultura y Bienestar Social; Enrique Riva Palacio 
Galicia, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Mayolo del Mazo Alcántara, Secretario de Desarrollo 
Agropecuario; Carlos Rello Lara, Secretario de Desarrolle 
Económico; Ernesto Némer Álvarez, Secretario de Adminis-

Momentos en I0Io _ ellI"blnete.1 Y .... pUado rinde protesta de ley. 

Pasa a la página 23 
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E n la actualidad el ser humano vive en un mundo donde el avance científico, tecnológico y de la comunicación ha 
Incidido en la disminución del aprecio por los valores. Hoy, la educación se significa como una forma fundamental 

que coadyuva en la formación de quienes se desempeñan individual, o como parte de un grupo o sector, circunstancia 
por la que la Secretaría de Educación Pública, luego de una consutta que recoge la voz de la sociedad, se dio a la tarea 
de Integrar el nuevo perfil de contenidos para la reforma del programa, que sustituya a la materia de Civismo. 
El nuevo programa de la asignatura se denominó Formación Cívica y ttica, el cual pretende que el joven adquiera no 
sólo conocimientos y habilidades en la escuela, sino que también cuente con elementos formativos, que permitan al 
alumno enfrentar los retos que nuestro tiempo exlge. 
La asignatura de Formación Cfvica y ~tiC8 no busca ser una imposición externa de normas de conducta, más bien aspira 
a aerun ámbito de reflexión que permita al adolescente, elaborar y comprenderlos principios generales del valor, además 
de darle la posibilidad de establecer una relación óptima con los demás, basada en la justicia y la solidaridad, rechazando 
los comportamientos de violencia y explotación que perjudican a todos. 
Esto quiere dacir que no se trata, sólo de dar una clase de ética y moral, ni de enseñar los valores, a través de premios 
y castigos, sino da formar parsonas autónomas y abiertas al diálogo, dispuestas a implicarse y comprometersa, en una 
relacl6n parsonal, basada an el uso crítico de la razón, la apertura hacia los demás y el respeto a los derechos humanos. 
En este sentido, para educar en valores, es fundamental la participación del maestro como guía y conductor, de ellos 
depende en gran medida, el éxito o el fracaso de este programa. 
Aunado a lo anterior, es Importante destacar que en las páginas de Tarea Común, se incluyen una serie de notas que 
informan sobre las deSignaciones de seNidores públicos que asumen la responsabilidad de coordinar la tarea educativa 
en la entidad, da igual manera se mencionan actividades como el inicio del ciclo escolar, que sin duda representa para la 
nUeva administración, un reto por las características de la matrícula que atiende el Estado de México. 
Sobra éstas y otras acciones Importantes, promovidas por las dfferentes dependencias del sector educativo mexiquense, 
se habla en el número 18 de la pubUcación, en espera de que la información que aquí se inserta, coadyuve a la labor del 
magisterio, aprovechamos la ocasión para reiterarla Invitación, a usted maestro, para que nos haga llegar sus sugerencias 
o colaboraciones." 
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NUEVOS LINEAMIENTOS GENERALES 
',' ';"" 

DE" CARRERA MAGISTERIAL 

El programa de Carrera Magisterial es un sistema de 
promoción horizontal para los docentes que se desem

peñan en el nivel de educación básica, su objetivo es coad
yuvar a elevar la calidad de la educación, por medio del 
reconocimiento e impulso a la profesionalización del magis
terio, proplclando la actualización y superación de los docen
tes, además de mejorar sus condiciones laborales y de vida, 
explicó a este medio el Departamento de Carrera Magisterial. 
La dependendencia mencionó que el programa inició su 
operación en el año de 1992, después de que el gobierno 
federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) suscribieron el 
Acuerdo Nacional para la Modemización de la Educación 
Básica (ANMEB) 
Actualmente, Carrera Magisterial ha logrado una amplia 
aceptación, hecho que se manifiesta con la gran demanda 
de participación de los docentes evaluados en cada etapa 
del programa. 
Después de ser llevadas a cabo siete etapas del programa 
y ante los cambios que ha experimentado el sistema educa
tivo nacional, refirió el departamento que la Comisión Na
cional SEP-SNTE de Carrera Magisterial determinó iniciar 
un proceso de revisión de los lineamientos del programa, 
para subsanar deficiencias y cubrir omisiones y lagunas que 
la experiencia fue presentando sobre la puesta en operación 
del programa. 
Destacó que en agosto de 1997 la Comisión Nacional or
ganizó las Reuniones Regionales Sobre Normatividad, con 
el objeto de recabar propuestas de las Comisiones Paritarias 
de todas las entidades del país. 
Corno producto de dichas reuniones, la Comisión Nacional 
elaboró los nuevos Uneamientos Generales de Carrera 

Magisterial, que entraron en vigor, en septiembre de 1998, 
es decir, se aplicaron a partir del desarrollo de la octava 
etapa del programa, y que tuvieron como principales cam
bios los siguientes puntos: 
- Se define con precisión la estructura, atribuciones y res

ponsabilidades de cada una de las instancias encargadas 
del programa: Comisión Nacional SEP-SNTE, Comisiones 
Paritarias Estatales y Órganos de Evaluación. 

- Los docentes con formación diferente a la normalista es 
decir, que no cubren el grado académico requerido, pOdrán 
participar (sólo en la primera vertiente) siempre y cuando 
tengan 15 años de servicio y los 10 últimos en el mismo 
nivel y modalidad educativos en que desempeñan sus 
funciones. 

- Todos los profesores que deseen incorporarse al programa 
deberán iniciar en el nivel "A". 

- Se define con claridad la tercera vertiente: personal do
cente que realiza actividades técnico-pedagógicas. 

- Se reestructura el Sistema de Evaluación elevando a rango 
de Factor el indicador Aprovechamiento Escolar, que 
otorga hasta 20 puntos posibles de un total de 100, para la 
pri mera verti ente. 

- En la segunda vertiente se incluye el Factor Desempeño 
Escolar, que otorga hasta 20 puntos. 

- En la tercera vertiente se incluye el Factor Apoyo Educa
tivo, que otorga hasta 20 puntos. 

- Disminuye el puntaje en el Factor Desempeño Profesional 
de 28 puntos máximos posibles a 10. 

- Aumenta el puntaje de Factor Preparacion Profesional de 
25 puntos máximos posibles a 28. 

- Aumenta el puntaje para el Factor Cursos de Actualizacion 
y Superacion del Magisterio de 15 a 17 puntos. 

- Se redefine la distribución del puntaje por el Factor An
tigüedad. 

- Se establece un mayor despegue en el puntaje para los 
grados académicos de maestría y doctorado. 

- Los docentes incorporados al programa que cambien de 
funciones pOdrán conservar el estímulo, pero para con
tinuar participando en el programa deberán acreditar el 
grado académico requerido para la asignatura, nivel o 
modalidad educativos al que sean adscritos. ID 
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La actualización es una actividad que contribuye al desarrollo 
profesional en todos los ámMos laborales, incluido el educa

tivo. 
Al respecto, consciente del rezago existente entre los maestros do 
educación básica, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de
cide, a partir dela firma de) Acuerdo Nacional para la Modernización 
de 18 Educación Básica (mayo de 1992), desarrollar acciones que 
contemplen la actualización del magisterio nacional. 
Con el propósito de generar y ccordlnar acciones de actualización, 
la SEP ha desarrollado tres programas: el Programa Emergente de 
Actualización del Magisterio (PEA M, 1992), el Programa de Actua
IlzBclón del Magisterio (PAM, 1993) Y el Programa Nacional para la ' 
Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica 
en Servicio (ProNAP, 1994), este último aún presente. 
El ProNAP es una respuesta a la demanda de los docentes por una 
oportunidad para actualizar sus saberes, y al mismo tiempo, es la 
reafirmaclón de la convicción de que para elevar la calidad de la 
enseñanza, se requiere de un proceso de mejoramiento continuo 
del trabajo de los profesores, basado en la renovación dc sus 
conocimientos y de sus competencias didácticas. 
Para apoyar los trabajos del ProNAP, en los procesos de actuali
zación, se han establecido en todo el pais 343 Centros de Maestros, 
31 de los cuales están Instalados en el Estado de México. 
Los Centros de Maestros son un medio para ofrecer opciones de 
actualización continua al personal docente y directivo. Su propósito 
central es proporcionar a los maestros, los espacios e instalaciones 
necesartas para desarrollar actividades con tal fin. Los Centros de 
Maestros dependen de las autoridades educativas estatales, a 
quienes compete la elección de los lugares destinados para su 
Instalación, la selección de personal y la canalización de recursos 
para su óptimo funcionamiento. Los Centros de Maestros tienen 
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una estructura orgánica básica, integrada por una coordinación 
general, una coordinación académica, una administrativa y un 
bibliotecario. 
Además de un equipo de asesores que responde a la demanda de 
apoyo académico de los maestros inscritos en los cursos de actua
lización. 
Para apoyar las acciones del ProNAP, en los Centros de Maeslrcs 
se desarrollan: 
* Asesorías a maes'b'os Inscritos en los cursos de actualización. 
• Eventos académicos como son talleres, conferencias, debates, 

foros y seminarios. . 
• Promoción de la consulta y aprovechamiento de los recursos de 

la biblioteca, fonoteca y vldeoteca. 
• Tareas de colaboración interinstitucional a fin de apoyar y com

partir los procesos de actualización. 
• Campañas de difusión sobre actividades y servicios. 

Los Centros de Maestros ofrecen los siguientes servicios: 
• Información sobre el ProNAP. 
• Espacios para estudio individual y de grupo. 
• Una biblioteca básica y una sala de lectura. 
• Instalaciones para la recepción, grabación y reproducción de 

audio y video. 
• Acervo de cintas de audio y video. 
• Servicio de apoyo y asesoría. 
• Inscripciones a cursos nacionales de actualización y a exámenes 



de acredltac16n . 
• Af1oyo general para acciones de los docentes. 
Los 31 Cenlros de Mmesiros existentes en el Estado de México 
es16n ubicados estratégicamente en las diferentes regiones que lo 
conforman. Su locallzacl6n ella siguiente: 

Tonatico Ese. Primaria "Lic. Benito Juárez" 

~ Valle de Bravo Ese. Normal de Valle de Bravo 

:' Villa Victoria Ese. Seco Técnica Fed. No. 26 "José Vasooncelos" 

~ Zinacan~c Ese. Seco General Fed. "Ricardo Flores Magro " 

:.?~~.s~ _ ~ . ~~. ]'J2l!1~ ~~Z~an~t? _;"' _ ~ ~ . 

Cada Centro de Maestros cuenta con una biblioteca con más de 
------ll 6500 volúmenes, ahí los docentes podrán encontrar enciclopedias, 

<J I diccionarios y libros de consulta especializada en temas concretos 

, 
, 

Con acciones diversas, los Centros de Maestros responden a la demanda de apoyo académ leo de los profesores de la entidad 

de los diferentes niveles y asignaturas de educación básica. De 
igual forma, entre el acervo de materiales para uso de los docentes 
existen más de 1000 cintas de video y aproximadamente 1500 de 
audio con contenidos que los maestros desarrollan en su salón de 
clase y por ello, son de gran utilidad para su desempeño diario. No 
existe ningún otro requisito, para que los maestros del Estado de 
México puedan hacer uso de las instalaciones de los Centros de 
Maestros, sólo disposición para ello, aprovechar los servicios que 
estos espacios ofrecen y proponer mayores posibilidades de apren
dizaje a sus alumnos, con la utilización de los materiales que en 
estos espacios se pueden obtener. 
Maestro: se te invita para que acudas al Centro de Maestros más 

I cercano a tu hogar, o centro de trabajo y aproveches los servicios 
que te ofrecen y así participes de este medio de actualización, a fin 
de incidir en la calidad de la educación regional, estatal y nacional. 
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PRESENTAN PROGRAMAS DE 
FORMACiÓN CíVICA Y ÉTICA 

• Entra.n vlgor.n .1 presenta ciclo ._Iar, en 101 lirados de primero y segundo. 
La. doceIWI. que I~ CMsmo habrán de recibir capac!1ación cia como adicciones, matemidad y patemidad prematura, el 
pm"e el nwMIjo de e"s asignaturas. amor, la atracción sexual, tráfico de drogas y la autoestima 

En e! marco de la presentación del Plan de Trabajo para entre otras. 

e! sector educativo 1999-2000, el licenciado Miguel Por otra parte, mencionó el Secretario de Educación que 
Umón Rojas, Seaetario de Educación Pública, ante la pre- para el actual periodo escolar se dotó a los alumnos de un 
sencla del Doctor Emesto Zedilla Panca de León, Presidente libro de texto para la enseñanza del Español para tercer 
de los Estados Unidos MelCicanos dio a conocer la Reforma grado y de Ciencias Naturales para sexto grado de primaria; 
• /os Planes de Estudio en el área de Civismo, en los grados con estos textos explicó se concluye con la reforma de todos 
de primero y segundo del nivel medio, que será sustituida los libros de las asignaturas de primaria. 
por Fotmaelón CMea y alea; la que Inició su impartición en Además, declaré que en este ciclo el sistema educativo 
el presente ciclo escolar; esta acción pretende apoyar a la nacional atiende a 29 millones de alumnos, se han creado 
bnllClón de los valores en alumnos del nivel, quienes se seis mil escuelas y también se incorporó a 30 mil profesores. 
preparan para enfrentar fenómenos como la violencia, Aseveró el funcionario, que se continuará con la implemen
desintegración familiar, narcotráfico, adicciones y recono- tación de cursos, cuya temática tome como referencia el 
oerse como seres sexuados. manejo del adolescente, enseñanza de la educación am
Destacó que la nueva materia, pretende Incidir en los jóve- biental y lengua escrita. En relación a los supervisores y 
nes, para que puedan ejercer su libertad y actúen con directores escolares de primaria y secundaria, comentó que 
rasponsabilidad y en forma consciente ante el nuevo con- también recibirán capacitación para mejorar su desempeño 
texto social. profesional. 
Comentó también que en el presente ciclo escolar entrará en Explicó que con referencia a los aproximadamente 5 millo
vigor la aplicación de los mismos y en tercer grado se nes de niños que habitan en zonas marginadas, se les 
manejará hasta el año 2000, para que exista continuidad en atenderá a través de programas compensatorios. 

éstos. En otro orden de ideas, cabe aclarar que en marzo se 
El licenciado Limón Rojas refirió que los docentes que im- convocó a servidores públicos del organismo, a la Reunión 
parten la asignatura de Civismo habrán de recibir capaci- Nacional de Planeación de la 

tación para el manejo de Capacitación Docente en la 
estos nuevos programas; Formación Cívica y Ética, en 
en relación con los padres la cual se integró el equipo 
de familia, señaló que tam- que coordinará el diseño, de-
bién recibirán información sarrollo y evaluación de 
ya que su apoyo y partici- estos programas. 
pación serán de suma im- En el caso del Estado de 
portancia para el desarrollo México corresponde a la Se-

de éstos. cretaria de Educación. Cul-
Indicó que algunos de los 
temas que integran estos 
textos son: la formación de 
una escala de valores, 
problemas y diferentes 
estructuras de la familia, 
conflictos de la adolescen- Los programas de Fonnación Civica y 

valores individuales y sociales 
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tura y Bienestar Social la res
ponsabilidad para conformar 
las estrategias de difusión y 
capacitación para el manejo 
de estos planes.;:':: 



El Departamento de Educación para la Salud 

PROMUEVE TALLER PARA MANEJO DE TEMAS DE 
EDUCACiÓN SEXUAL, EQUIDAD DE GÉNERO V ADICCIONES 

Con el propósito de promover la reflexión y el intercambio 
de Ideas en relación a la temática que sobre sexualidad, 

equidad de género y adicciones se integran al libro de texto 
gratuito de Ciencias Naturales de 5° y 6° grado de educación 

Servicios Educativos (CRESES). 
El Departamento informó que en febrero tuvo lugar una 
siguiente etapa, en donde se congregó a promotores y 
posteriormente se llevaron a cabo los talleres dirigidos a 

primaria, así como a la Guía para maestros, editada por la .•. .,.:;;;;.;;;;.;;;;.;;;;.¡,:,¡,;;;;.;;;;.;;;;.;;;;. .... ....¡.;¡;¡,......;.....;.....¡.¡¡¡¡¡¡;¡;¡,...,¡¡.....¡¡ 
Secretaria de Educación Pública (SEP), el Departamento de . 
Educación para la Salud, implementó el Taller de Capaci- '. 
faclón a Docentes de los grados antes mencionados, así lo 
ser'lalóla dependencia durante la realización de la actividad. 
Expresó el departamento que esta tarea se llevó a cabo en 

varias etapas, la primera que inició con la asistencia del 
personal técnico adscrito a la dependencia en los talleres 
impartidos por la SEP. 

'. '. Comentó que a partir de enero, el mismo personal procedió 

a efectuar su labor de multiplicadores e impartió la primera ..•.• ~' , .... 
etapa de capacitación, dirigida a Coordinadores de Educa- " 
clón para la Salud del Valle de México, efectuada en el 

La gráfica muestra un aspecto de las sesiones, en donde docentes 
InaUzan tema. referentes a la sexualidad hlD11ana y prevención de 

adicciones. 

Auditorio del Parque Naucalli en Naucalpan; en la segunda 
etapa se reunió en la Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines 
de la capital mexiquense a los Coordinadores de Educación 
para la Salud del Valle de Toluca; mientras que la Sala de 

Directores fue sede para la etapa de información dirigida 
a los auxiliares de las Coordinaciones Regionales de 

La Guía para Profesores editada por la Secretaría de Educación 
Pública, promueve una visión Integral preventiva, aunado a la 

aplicación de valores 

docentes de 5° y 6° grado del nivel de educación primaria, 
de las trece CRESES de la entidad. 
Aseveró la instancia educativa, que el Libro de Ciencias 

Naturales de 5° y 6° grado y la guia sobre temas como son: 
La sexualidad humana y prevención de adicciones, in
cluyen además, los elementos indispensables para que los 
profesores, frente a grupc logren una visión integral y 
preventiva, a través del reconocimiento de riesgos y se 
logre el respeto y ejercicio de los valores como la toleran
cia, responsabilidad y toma de decisiones. 
Precisó que, también contienen actividades que requieren 
de un análisis; de igual manera estas ediciones presentan 
apoyo de materiales complementarios libros, revistas y 
videos, que pueden consultarse en los Centros de Maes
tros que se ubican en todo el Estado. 

Resaltó que, estas asesorías pretenden motivar al docente 
para reflexionar con sus alumnos sobre estos aspectos, 
prevenir, en lo posible el alcoholismo, tabaquismo, embara

zos no deseados, abortos y enfermedades de transmisión 
sexual, entre otros. m 
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DEL TALLER DE 
ACTUALIZACiÓN 
PARA PROFESORES 

'---

Con la a 
entla P rt/clpac¡' 

acles d I °n de 

DE ESCUELAS 
e Pals 80 11 profesores 

evarOn a caj"opresentanr 
:---______ actllalJzac~o/os trabaío:~ de las drvers 

_ n, e este t 1 as 
- a lerde 

NORMALES 
E s la escuela normal donde se deben 

seguir formando a los docentes de 
México, pues no hay ninguna otra in~í.i
tución que lo pueda hacer mejor, y porque 
tiene la gente con la conformación 
ideológica para realizarlo, refirió el Subse- I 

cretario de Educación Básica y Normal de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Olac Fuentes Molinar durante la ceremonia 

de inauguración del Primer Taller Nacional 1 LLa~,~s~_~'~lo~n;;;-;;;:-;;::;:::;-~~~1 
de Actualización para Profesores de Es- de lice es de traba' 

cuelas Norma/es, licenciatura en Educa- nC/atura, ql.JeJ~:trmit¡eron~I~~;~~~~!!~~V 
ción Secundaria, plan 1999, actividad que ,"P;rten e: ,.:"''''''s ele los . 
tuvo lugar del 27 al 29 de septiembre en las. Ocentes. ~SCLie/as for;~~~os Planes 
Instalaciones de la Escuela Normal Supe- en los niveles de preescolar y primaria. ras el_ 
rior de la ciudad de Toluca. Para concluir el funcionario federal ex. dijo que la educación normal adquiere gran 

Ante el Secretario de Educación, Cultura I presó el deseo de integrar este esfuerzo a importancia al consolidarse como un plan 
y Bienestar Social del Gobierno del Estado ' la escuela pública y privada, para que coin- en la formación de docentes ya que estas 
de México, licenciado Tomás Ruiz Pérez y cidan en formar de manera conjunta, bue- acciones contribuyen a una mejor capad-
del Subsecretario de Educación Básica y nos maestros. tación del magisterio. 
Normal, profesor Álvaro López Espinosa; el En su momento, el titular de la SECyBS, Al concluir este acto, los docentes partici-
maestro Olac Fuentes reconoció la labor Tomás Ruiz aclaró que con los nuevos pantes se distribuyeron en las diferentes 
educativa que se realiza en el Estado de planes y programas de estudio para las mesas de trabajo donde se abordó la 
México, y el reto que conlleva ser el sistema escuelas normales se renueva la espe- siguiente temática: Escuela y contexto so-
educativo más grande del país. ranza de proporcionar a la educación cia/; Bases filosóficas, legales y organizati-

Asimismo, resattó el avance en la aplica- secundaria un sentido cualitativo con base vas del sistema educativo mexicano; Es-
ción del Programa Nacional para la Trans- en una concepción filosófica, que toma en trategias para al estudio y la comunicación; 
formación y el Fortalacimiento Académico cuenta las características de una sociedad Problamas y políticas de la educación 
de las Escuelas Normales, que inició con moderna y plural. básica; Desarrollo de los adotescentes y 
los profesores de primaria y que continúa Por su parte, el maestro López Espinosa Propósitos y contenidos de la educación 

básica./ 
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Como parte de las actividades 
académicas y de difusión que realiza 

la Escuela Normal pera Profesores, se llevó 
a cabo la presentación de la publlcaélón 

Alter Mnerva No. 3, motivo por el que se 
contó con la presencia de la profe'sora SiMa 

Edlth Trujllio Vleyra, Subdirectora 

Académica de la Institución, profesora Yo
landa Salgado Barrlentos, Coordinadora de 

extensión y Difusión Académica y la maes
tra Hllda Lagunas Rulz Investigadora del 

Centro de Investigaciones en Ciencias So
ciales y Humanidades de la UnrJersldad 
Autónoma del Eslado de México (UAEM), 

docentes y alUIMOS de la Institución. 
Respecto al contenido de la revista, la 
maestra Lagunas Rulz refirió que Alter Mi
nerva, es un foro de expresión para 
académicos e Investigadores; la candidata 
a doctora en Historia por la Universidad 

Iberoamericana, expuso que en las re

flexiones que Integran la página de presen-
1aci6n de este documento, la directora de la 

Instltucl6n profesora Ellsa Estrada Hemán
dez, menciona que este plantel tiene el 
coll1'fOmlso de enfrentar cambios, sin per

der su esencia, exhor1a a la comunidad 
escolar a crear un espacio abierto a las 
Ideas, puntos de vista y opiniones, sin oM
dar que la educación es el aspecto funda

mental a considerar. De manera especifica, 

en su apreciación sobre el articulo 
Una mirada hacia la experien

cia inicial de ser maestro, 

de Alberto Arauja Garcia, 
precisó que es un ma

terial que permite a 
docentes y alumnos 

conocer cómo se 
pueden realizar de 
una manera correc

ta las prácticas de 

observación, y así 
mejorar la forma-

Ellzabeth Vallejo Fuentes integran un estu
dio acerca de la Formación profesIonal del 
docente de educación especIal en Cuba. 

El apartado denominado Formación del 
pensamIento en tanto representacló,. con

ceptual, de la Investigadora Georglna Gen
zález Sotelo, expresa que el lenguaje es 
necesario para la construcción del desarro
llo y consolidación del pensamiento del 

niño, la función simbólica recae en el len
guaje que desempeña un papel central den

tro del pensamiento formal e hipotético del 

IndMduo. 
Por último, expresó la exponente 
que el profesor Jorge Velázquez 

en su texto PensamIento nor-

RlMSTA OF. I,A F5CUUA tóORatAl PARA P!I!OI 

malista para Minerva, manifiesta 

la Importancia de la formación 
sistemática de docentes, 
asimismo, hace un análisis 

histórico de la pedagogia en Ins
tituciones como el Instituto, 

Científico y Uterario y la Normal 
para Profesores que continúa 
alimentando saberes y cono

cimientos propios de los alum
nos en la dimensión normalista. 

En ceremonia posterior se pre
sentó el número 4 de la revista, 

a través de la palabra del pro

fesor Ranulfo VIvero Castañeda, 

presidente del Colegio de Pro

fesionales de Educación del 
Estado de México, quien en sus 
comentarlos destacó la Impor
tancia de los artículos: La 
política educativa y el federalis

mo mexicano, Aportaciones 

geométricas de Ta/es'de MIlito 

la 
flo:.líra f.·ducalivo 
y L') h ... dcfoli~mo 

rne¡ucono 

AportocJonc~ 
qoométricas de 
-IQlc~ dt; Mj¡(.-10 V 
\ü\ irllpll(,o' k.n( . 

,UqILO" 

mL'lQuulof ¡it..m 
y l.~p.:.I(.'rnoloqlc..u\ 

los uscu(J!o~ 
nOITnolu) 

'.u orflonizouun 
y :m poSihftiumk " .. 

ut. qv\lion 

r.onflictm 

j¡.',tH '.' .. ,.,.,.-. ,~,? 

Alter Minerva, espacio académico abierto al cambio 
que promueve el análisis y reflexión en los nonnallst~s. 
clón de los normalistas; por su parte el 
Investigador Carlos Angel Hoyos Medlna, 

con el articulo el Orientador: coordinador de 
grupo operativo en encuadre institucional, 

manifiesta la maestra Hilda Lagunas pre

senta un estudio sobre la confusión que 

existe entre las funciones que desempeña 

el orientador, ya que, según el autor, éste 

sugiere considerar a la orientación como 
materia de estudio o como herramienta 
para profesionalizar la función del orien

tador y proponeria corno una carrera más. 
Las maestras Beatriz Sandoval A1mazán y 

y sus aplicaciones lógicas, mlltocJdógicas y 
epistemológicas, Las escuelas normalés, 

su organizacIón y les posibilidades de ges

tión y conflictos del lenguaje. 

El profesor Vivero Castañeda, afirmó que el 

material representa un apoyo para pro
fe.sores y alumnos, a la vez de que permite 
el análisis y la reflexión. 

Para concluir, hizo mención del significado 
de la portada, elaborada por el profesor Juan 

HoIguin Mejia, en el que plasma la labor que 
día a dia desempeñan los docentes. m 
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En el contexto educativo actual, la 
educación para la sexualidad 

asume el riesgo que Implica abordar la 
Intimidad del ser humano en cualquier 
etapa de su vida; ya que en éste se 
Involucran factores afectivos y actitudl
nale., valores de comportamiento, no 
sólo a nivel individual sino en la comuni
dad en la cual se desenvuelve el edu
cando; todo ello en favor de una educa
ción integral que permita el desarrollo de 
sus potencialidades en los aspectos 
biológico, psicológico, emocional y so
cial; en estos términos lo refirió el Depar
tamento de Educación para la Salud. 
Asimismo, señala la dependencia que 
actualmente la falta de información, los 
valores tradicionales, impuestos por la 
familia y la sociedad, en materia de 

como: menstruación, produccipn de es
permatozoides, higiene de los genitales 
entre otros. Estas temáticas se analizan, 
de manera clara, y sencilla con el 
propósito de que los alumnos eliminen 
los temores y aclaren sus dudas. 
Explica la instancia que la Información 
que contienen los textos, en cuanto a la 
d~erenciación social de ambos sexos, 
pretende que se elimine la desigualdad, 
discriminación y falta de respeto entre 
hombres y mujeres, lo cual, dará como 
resultado que a Muro las oportunidades 
de aprendizaje, trabajo y desarrollo de 
potencialidades estén orientadas hacia 
la complementariedad que permita el 
diálogo, expresión de sentimientos, 
emociones y una convivencia y res
ponsabilidad compartida. 

INTEGRAN TEMAS DE EDUCACiÓN 
PARA LA SEXUALIDAD EN LIBROS 
DE QUINTO Y SEXTO GRADO 
sexualidad; la incidencia de embarazos 
precoces y no deseados; el inicio de una 
vida ~exual activa a edad muy corta.; el 
alto indice de enfermedades sexual
mente transmitibles como el VIH (SIDA); 
el abuso sexual; la desigualdad social 
entre el hombre y la mujer; la utilización 
de los medios masivos de comunicación 
que promueven temas sexuales en 
forma distorsionada; son algunas de las 
causas que motivaron la incorporación 
de este tema. a los libros de texto gra
tuito de quinto y sexto grado editados 
por la Secretaria de Educación Pública 
(SEP). 
En este contexto, señala la dependencia 
que los temas abarcan cuatro aspectos: 
la re productividad, el género, erotismo y 
la vinculación afectiva, actividades que 
se enmarcan en el respeto. la dignidad, 
la tolerancia y el ejercicio responsable de 
la sexualidad. 
Manifiesta el departamento que el libro 
de texto comprende información sobre la 
anatomía; funcionamiento del aparato 
reproductor masculino y femenino; los 
cambios que experimentan ambos sexos 

De igual manera, menciona el docu
mento que los textos promueven la re
flexión acerca de la sexualidad IttJmana, 
expresando la relaCión afectiva entre los 
adultos que forman una pareja, la res
ponsabilidad, la capacidad de tomar de
cisiones y asumir sus consecuencias. 
Además, deslaca que otro aspecto es: la 
confusión e inseguridad de los adoles
centes, dando énfasis a la práctica de 
valores y la necesidad de orientar en el 
ámbito educativo, sin perder de vista a la 
familia. Dichos elementos de la sexuali
dad se desarrollan, a partir del 
nacimiento y se integran con el ad
venimiento del pensamiento del adoles
cente. 
A manera de reflexión, expresa el depar
tamento que de la relación existente en
tre las personas que integran la familia e 
incluso la escuela. dependerán sus re
laciones Muras y de ellas dependerá 
también que adquiera una autoestima 
positiva y que aprenda a tomar decisio
nes adecuadas para su vida, así como 
que sea capaz de vivir en forma plena 
todas las etapas de su desarrollo. m 

.. Colaboración del Departamento de Educación para la Salud. 
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(orientadora). Este 
momento marca, 
Indudablemente, el 
Inicio de la historia 
de la educación 
preescolar en el 
Estado. 
El Interés de este 
grupo de maestras 
pioneras, por impu~ 
sar la educación 
preescolar, y quie
nes apoyadas por 
la política guberna
mental del doctor 
Gustavo Baz 

lA eRuela Nonnal No. 3 de Toluel, se ha consolidado como una 
InltltuclÓft formadora de docentes para el nivel preescolar. 

Escuela Normal No. 3 de Toluca 

BREVE SEMBLANZA 
El XL Aniversario de la Escuela Normal No. 
3 de Toluca motiva a considerar, una breve 
reseAa de su 1ransltar como Institución for
madora de docentes de educación 
preescolar en el Estado de México, circun
slancla que nos brinda un espacio para 
recuperar experiencias pedagógicas y par
ticipar del proceso de formación de pro
fesionales de este nivel educativo. 
La formación de docentes ha sido una preo
cupación permanente en el desarrollo 
histórico de la educación en la República 
Mexicana, y en particular del Estado de 
México; esto ha contribuido a lograr gran
des avances en los ámbitos científico, tec
nológico y cultural, llevando como finalidad 
mejorar la calidad de vida de la población 
denlro de la justicia, democracia yequldad. 
Es hasla el 2 de febrero de 1959, ante el 
reclamo social de contar con una institución 
formadora de maes1ras que atendieran a la 
niñez en edad preescolar, en el que inicia 
formalmente su vida Institucional, la Es
cuela Normal de Educadoras anexa a la 
Escuela Normal para Señoritas, con una 
matricula de quince alumnas, llevando 
como objetivo Preparar a maestras de edu
cllelón preescolar de jarrJnes de niños. 
El primer cuadro directivo estuvo integrado 
perlas profesoras Ellsa Es1rada Hernández 
(directora); Maria Dolores Rodríguez Gar
eia (secretaria) y Edelmlra Nava Arellano 

Prada, permitió que por más de una 
década, este plantel se constituyera en el 
Estado de México como la única institución 
formadora de docentes de jardines de 
niños. 
Ante la falta de un espacio fisico exprofeso, 
y con el apoyo de directivos, docentes, pa
dres de familia y alumnas, se tramitó ante 
las autoridades gubernamentales a nivel 
federal, estatal y municipal la construcción 
de un edificio propio. Como respuesta a las 
peticiones, el señor Felipe Chávez Becerril 
(1958-1960), Presidente Municipal de 
Toluca, gestionó ante el licenciado Juan 
Fernández Albarrán, Gobernador del 
Estado, la donación de un terreno para la 
construcción del edificio; y es el 18 de 
diciembre de 1969 cuando se inaugura la 
Escuela Normal de Maestras de Educación 
Preescolar, hoy Escuela Normal No. 3 de 
Toluca, siendo directora la profesora Ma. 
Cristina Martinez Orta de Gorostieta, du
rante el segundo período en la presidencia 
municipal de Toluca del señor Felipe 
Chávez Becerril, y siendo gobernador del 
Estado el profesor Carlos Hank González. 
A fin de caracterizar socialmente el proceso 
histórico de la institución, la naciente es
cuela normal alcanza su etapa de consoli
dación durante la gestión de la profesora 
Ma. Cristina Martinez Orta de Gorostieta, 

que orientaria hacia la formación especifica 
de la educadora-sembradora, y que se re
fUerza en el período de la profesora Maria 
Teresa Sánehez Vázquez de Diaz Calero. 
A partir de entonces se le identifica como 
una institución independiente en su inmue
ble, que gesta su propio devenir al normar 
su vida interna, regular la labor docente y 
tipificar a la escuela y a los sujetos que en 
ella se desarrollan. 
En el plano académico y socio cultural y 
demás fUnciones sustantivas emprendidas 
desde el proyecto Institucional, le ha permi
tido proyectar su imagen institucional hacia 
el interior yen el entomo soéial; lo que le ha 
valido el reconocimiento social y el incre:
mento de la matricula y de la planta de 
catedráticos conforme a la rees'b'ucturación 
de los planes de estudios, que requiere 
cada vez más de profesionales capaci
tados. En 1984 se reorientó el sentido de la 
formación docente, y alcanzó el grado 
académico de Licenciatura para las egre
sadas. 
Sus aulas han visto pasar a distinguidos 
catedráticos como los profesores Evan
gelina Osuna Pérez, Carlota Camacho 
Gómora, Amán Es1rada Hemández, María 
Teresa Jarquín Ortega, Gloria Arteaga 
Lechuga, María Cristina Martinez Orta y 
Alfonso Garcia García, entre otros. 
Dada la importancia de la educación 
preescolar que vincula el hogar y la escuela 
primaria, para alcanzar una educación 
básica integral y de calidad, la Escuela Nor
mal No. 3 de Toluca reafirma su com
promiso establecido hace 40 años de for
mar docentes de calidad que respondan a 
los retos y necesidades socio educativas de 
la niñez mexiquense. 

Con este motivo, en su cuadragésimo ani
versario se llevó a cabo una Semana Cul
tural que inició con la ceremonia conmemo
rativa en la cual participaron la comunidad 
escolar, académicos docentes, directivos y 
padres de familia. 
Durante la ceremonia las autoridades edu
cativas entregaron reconocimientos a los 
integrantes de la generación 1970-73. 
Conciertos, recital poético, presentaciones 
de tealro, conferencias, panel y la ceremo
nia de graduación de la licenciatura en edu
cación preescolar para docentes en servi
cio, fueron algunas de las actividades con 
las cuales se celebraron las cuatro décadas 
de la institución educativa.m 
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ESTABLECEN ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA LA CAPACITACiÓN E 
IMPLEMENTACiÓN DEL PROVECTO !_OS UBROS DEL RINCÓN DE PREESCOLAR 
Con la finalidad de reorientar la practica 

de la lectura en el nivel preescolar. así 
como de propiciar que el docente Incorpore 

:;.~ ... ,.,.' ---, proyecto dio inICIo, al asistir personal téc
nico de los Departamentos de Educaclon 
Preescolar y Prlmana y CinCO supervl50ftlb 
del nlvelal Curso TaJlerNaclonalde CapacI_ 
tación. denominado Los Libros del Rmcón 
on el NIvel Preescolaflmpartldo del 25 al28 
de mayo en la ciudad de MéXICO 

este proceso como una actIVIdad cotidiana 
en el aula. a la vez que se promueva el 
desarrollo del lenguaje oral y escnto del 
preescolar, la Secretaria de EducacIón 
Pública (SEP), a través de la Umdad de 
Publicaciones Educativas. implementó a 
nivel nacional el proyecto los Libros del 
Rincón en el Nivel de Educación Preesco
lar, mismo que da continuidad al Programa 
de Rincones de Lectura que se aplica en 
primaria, a partir de 1986. 

Considerando que la escuela es la en
cargada de ofrecer la oportunidDd, para 
que Jos alumnos recono~n Q In lectura 

1k :\;K j , ': -" 

,l .. ~~.r' .i . ",.1-;"'1 ' 

¡.' ~ 
!ÍI'!,I: 

._-~--

En el Estado de México se Implementaron diversas 
estrategias parCl difundir, capacitar y operar el 

programa Los Libros del Rincón. 

Posteriormente, se llevó a cabo los dl8S 

2 y 3 de septiembre la etapa de capacI
tación, actividad que estuvo dirigida a 149 
supervisores escolares de las 13 Coordma
ciones Regionales que tuvo lugar en las 
sedes designadas, como tueron TOluca. 
Cuautltlan Izcalll. Nezahualcóyotl. 
Jllotepec. Temascaltepec y Zumpango du

rante la Jornada de trabaJo, los docentes 
recIbIeron la asesoría sobre el cono 

como un medio para Gcccder al conoclmi9nto e información la Secretaría 

de Educación, Culture y Blenoctar SoclDI y la Dlrecclón Genero:.l de Educ.'1-
ción, por medio del Departamento de Educación Preescolar, Implementó 
una serie de estrategias operatlvaG, Q fin de difundir este proyecto y 
capacitar a supervisores escolares y docentes de los 2 mil 244 Jardines de 
niños oficiales de la enUdad, sobro 01 manejo del mismo, ya que inicia su 
aplicación a partir del ciclo escolar 19S2--2C:::.:o. 

cimiento de los elementos técniCOS para aplicar este programa 

Cabe mencionar que. en el mes de septiembre se capacitó a 6 mil 216 
profesores del nivel preescolar perteneclentos a las 13 CoordinaCiones 
Regionales. 

La dependencia aclaré' que, este programa pretendo un acercamiento 
novodoso El los libroG, yc qua (¡ trcvós do 01:09, el c!umno do preescolar 
adquiere el hábito de la !cclurc: As:!ml<~mo, obundó 1;:: mstonCl<:I que el 

Para concluir, la dependenCia refinó que, después del avance de este 
proceso, en el mes de nOVIembre la Unidad de PublicaCIones Educat¡yas 
de la SEP entregará paquetes de Libros del Rmcón a los 149 supervisores 
escolares_ así como a los 2 mil 244 Jardrnes de Niños que operan este 
programa .• ~ 

No todos los que leen, saben leer, el que sabe 
conoce del mundo que le rodea, viaja a 

lugares recónditos, dialoga con personajes de 
otras épocas, es decir a través de la lectura se 
puede manifestar lo que 58 entiende, pero sobre 
todo se aprende a comunicar emociones y sen
timientos, así lo expresó la profesora María Tere
sa Gasea Argueta, quien en representación del 
profesor Florencia Alarcón Vallejo, Coordinador 
Regional de Servicios Educativos No. 1, prosidió 
la ceremonia de apertura del Programa de Rin
cones de Lectura para el ciclo eseolar 1 Be9-2OQO, 
activid;"td realizada en la escuela primaria Juan 
Femández Albarrán de Almoloya de Juárez. 

La profesora Gasea Argueta comentó que, el 
presente periodo escolar ha sido denomincdo 
por el Presidente de la nación Doctor Emm::t:o 
Zedilla Ponce de León, como el Año do la Lectura 
y que precisamente el24da septiembre se desig
nó Día Nacional de los Libros del Rincón, motivo 
por el que en más de 2 mil 950 escuelas primarias 
dependientes de la Dirección General de Educa
ción iniciaron este programa. Agregó María Tere
sa Gasca Los Libros del Rincón son grDndes 
apoyos a la labor educativa, ya que en ellos se 
aborda un gran número de titulo s ycont;:m:dos de 
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Al colabrar el Día Nacional de los Libros del 
Rincón, los diversos planteles de educación 

prt>narla efectuaron actividades artístico 
culturales 

los planes y programas de estudiO, que establece 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Acomp~ñ;lfon a la profesora Gasea Argueta, 
la coordinadora de este programa en la CRESE 
No. 1, profesore Marina Piedra Espinosa, el su
pervisor de la zona escolar No. 17, profesor Fran
cisco Jiménez Lióv"nos y la directora de la insti
tución Silvia Esquivel Flores, quien en su mo
mento, manifestó que la lectura de un libro nos 
acerca a la sabiduría, a la educación, a la cultura 
y se practican los valores que hacen que el país, 
camine por sonderos de JustiCia SOCial. Igualdad, 

~
.~ 

... _., , 

progreso y desarrollo. aSimismo refirió a Jos pre
sentes la neceSidad de fomentar el habito de leer 

Postenormente. se llevaron a cabo una sene 
de actividades artísticas, presentadas por los 
alumnos de la Inst,¡tuclón. para culminar la Jor
nada con la entrega Simbólica de los paquete~ 
que conforman este acervo AzuMa. CándidO 
Tomóchlc y Siembra Menuda. que constan de 
465 titulos que inCluyen poesías. trabalenguas 
cuentos. histOrias. biografías. cancIOnes IOfan
tlles mapa~ y Juegos didactlcos Que permiten el 
fomento y gusto por la lectura 

Cabe mencionar que. la Escuela Primaria li
cenCiado Juan Fernandez Albarrán per
teneciente a la zona escolar No. 13, del mumclplo 
de Zinacantepec, fue escenario de una Jornada 
Técnico Pedagógica, en la cual se presentó el 
proyecto que contempla las actividades a realizar 
en este Ciclo escolar. este acto fue preSidido por 
la profesora Julia de los Angeles Flores Sánchez, 
Coordinadora Estatal del Programa de Rmcones 
de Lectura, quien en representación del Depar
tamento de EducaCión Pnmarla. feliCitó a los do
centes por su partiCipaCión en esta actiVidad que 
promueve el acercamiento a!a lectura y con ello 
el mejoramiento del aprendizaje L.I 
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¿QUIERES QUE TE CUENTE UNA HISTORI·A? 
• Profra. Pab1cla Chávoz Ojoda 

¿Quieres que te cuente unE ¡listoria? 
o ¿prefleres escuchar un poema?, 
quizá ¿te resulte más gl13:to si re
visamos este libro y con las palabras 
que tú quieras, formsmos una rima, 
un trabalenguas o una adivinanza? 
Está bien, lo que quieres es dialogar, 
porque sabes que la palabra es la 
llave mágica para expresar un sinfín 
de ideas, y que si éstas, se escuchan 
y comparten podremos conocemos 
mejor-o 
¿Quieres quedarte aquí? Este es uno 
de mis lugares preferidos, se llama 
Rincón de Lectura. 
iClaro, ahora te cuento, de que se 
trata! 

Los Libros del Rincón es un programa 
que surge desde hace 13 años, y hoy 
se incorpora al nivel preescolar, su ob
jetivo principal es fonnar generaciones 
de escritores y lectores, situación por la 
que resulta necesario propiciar, desde 
la escuela, un acercamiento novedoso 
y espontáneo a los libros, ya que este 
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yen los profesores, en virtud de que no 
todos los educadores tenemos el 
hábito de la lectura. 
Será interesante observar, en el calei
doscopio de la práctica docente, la di
versidad de altemativas didácticas que 
las educadoras van a operar, para el 
acercamiento a Los Libros del Rincón, 
por lógica esas generaciones de lec
tores y escritores, tendrán que reflejar 
lo expuesto. -¿Cómo? simple ... , ex
presándose-. 
El panorama ideal para que se inicien 
en el proceso de expresarse, deberá 
de contemplar el eITor como elemento 
esencial para la reflexión y presen
tación de nuevas hipótesis, deberá fa
vorecer la comunicación, así como es
timular el camino para que los sujetos, 
desde temprana edad, reconozcamos 
al diálogo. como una forma de resolver 
problemas cotidianos, acción que se 
facilitará. en la medida en que el niño 
haga suya la necesidad de exponer sus 
experiencias. 

nuevas a su vocabulario, cuando trate 
de descubrir lo que dicen los periódi
cos, los cuentos, los libros, cuando su 
imaginación le permita formar, a partir 
de las imágenes, historias, o emitir su 
punto de vista, sin temor a ser criticado 
debido a que la crítica será para él, una 
fonna de valorar su actuar, es así como 
educación preescolar puede sembrar 
la semilla, para ser el niv,el ideal que 
transmita el amor a la lectura y a la 
escritura. 
¿Qué te parece? iinteresante yatrac
tivo, verdad!, sobre todo si recupera
mos la idea de que la lectura es fuente 
de recreación, de esparcimiento inte
rior, de apropiación del mundo, de 
placer el placer y el saber, no son an
tagónicos ni se excluyen, simplemente 
se complementan. 

El cuento se acabó 
el viento se lo llevó 
cuando lo vuelvas a encontrar 
se los volveré a contar."" 

A mi educadora 

Porque en la vida no se da, no se puede pedir 

porque Clm la misión que tú decidiste cumplir, 
haces feliz a alguien. 

Porque contigo he soñado, y viviendo larga<> horas de felicidad 
atrnque descubra lUl mundo distinto después. 

Porque sin tu ayuda, no será posible volar Cl'n 111 imaginacién, 
estrechar la" manos de las hadas, ser novia del principe, 
vivir en el Cill>tillo, platicar con muñecos, 
convertirme en un soldado, amanecer con la nariz larga, 
y bailar con lüs seres de todo planeta. 

. ~~~~~L:... ~ .~~Alk"",,--.... ~t~ij 
.~""-'-""'- _:i<S~':.....>Z.",---."~ __ """,,,,----.o == ___ ,..;,;~ Má" a1m: crear Wl mundo donde yo pueda creer 

y crear annonia. La pamabra ea la novo m6g!ca pnriJ eJtpr~st:r nuestras Idens, razón por la que 
en e! presente cIclo Q[XOICT, se Incorpora al nivel preescolar el programa 

Los Libros del Rincón. 

programa brinda la posibilidad de que 
los níños elijan espacios y modalidades 
de leclura, lo que permitirá la creación 
de un ámbito escolar con disciplina fun
cional, obviamente que enfatizará un 
desarrollo cultural en los preescolares 

Porque, cuando se dé 
cuenta que le hacen falta 
palabras para comentar lo 
que piensa, cuando incor
pore de manera natural y 
espontánea palabras 

• Supervisor Escolar de la zona No. 07 de Educación Preescolar, CRESE 07. 

Porque a ti le debo mi posibilidad futura 
de ser ... ¡un hombre! 

Con intención de este mtmdo cambiar 
Porque tú representas mil infancia.;; y nada más 
gracia,>, gracias por tu RUdlo ccnmigo realizar. 

Profra. Patricia Chávez Ojeda. 
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ENCUENTRO 
DE REFLEXiÓN 

\ 

esco\ar. 
ta zooa 

~I~"~~~~;~~~~~~ adscritaS a ~~ca de '1a\of

es

. darlaS \a prác 
de \a5 secon ell tornO a e x ter n a r 

\urnnos puestas 
'on plona,¡a, a Inionos 1 p'o su punto de vista en 

En ses\ tI\afOn op . 
¡nto,ca'" relación a normas de urbani-

• El valor cualidad contenida en el horn-
o bre y en su conducta, 

E l mundo de los valores fue tema 
de reflexión del encuentro que 

sostuvieron alumnos de educación 
media de la zona escolar 01 del nivel, 
de la Coordinación Regional de Ser
vicios Educativos (CRESE) 01, activi
dad 'que se llevó a cabo en las ins
talaciones de la Escuela Secundaria 
Oficial No. 10 "Angel María Garibay 
Kintana" en la ciudad de Toluca. 
Al encabezar la jornada de trabajo, la 
profesora Amparo Reyes Navarrete, 
supervisora de la zona y promotora 
de esta acción, manifestó a este 
medio de información que, en cada 
una de las cinco mesas de trabajo 
que se instalaron, la voz de los jóve
nes de las diferentes instituciones 
educativas de secundarias generales 
que participaron, se dejó escuchar 
para exponer su sentir y propuesta 
sobre aspectos relacionados con la 
práctica de valores en la adolescen
cia; en el grupo, en la escuela; en la 
familia y en la comunidad; además de 
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dad. 
En esa mañana de intercambio de 
ideas, la profesora Reyes Navarrete 
comentó que, los muchachos plan
tearon cuestiones COiT'O: que desde 
el momento de su concepción, el ser 
humano va a disfrutar del valor que la 
naturaleza misma le da, la vida; de 
igual manera, señalaron que los valo
res inculcados en nuestra familia son 
la base para fortalecer, día con día 
nuestro actuar; asimismo, que el res
peto a los maestros y compañeros 
debe ser una práctica cotidiana. 
La profesora Amparo Reyes explicó 
que los estudiantes se pronunciaron 
por fomentar actitudes de solidari
dad, evitar la violencia, para lo cual 
se dijo, se debe buscar que el flujo de 
comunicación entre los integrantes 
de la escuela sea más abierta; 
además de la promoción de activi
dades de identidad institucional, en
tre las que destacan las de carácter 
deportivo, social, cultural; de igual 
manera, porque se fortalezca entre 
los alumnos la reflexión en torno al 

SOBRE LA 
PRÁCTICA 

DE VALORES 
hecho de que, la adolescencia es un 
reto y no una etapa distintiva, ya que 
el hombre es un ser espiritual, con 
muchos valores, pero éstos se deben 
sacar a la luz. 
Cabe destacar, que durante la sesión 
plenaria, los jóvenes se pronul'lciaron 
a favor de la práctica de valores, lo 
que para Diana Lucatero Villaseñor 
del segundo grado de la Escuela 
Secundaria No. 14 "Primero de 
Mayo" coadyuva a una mayor con
vivencia o en el caso de Sandra Arely 
Acevedo Gutiérrez del primer grado 
de la Escuela "José María Velasco", 
quien comenta que los valores 
ayudan a la superación del hombre, 
permitiéndole conocerse, y de esta 
manera desarrollar actitudes positi
vas con la sociedad que le rodea. 
Al término del encuentro, los alumnos 
coincidieron en indicar que esta 
vivencia requiere de un ejercicio 
diario, en donde cada individuo debe 
comprometerse a apreciar las vir
tudes y esforzarse a acercarse a ellas 
y procurar su promoción con quienes 

les rodea. ,'<' 



Para et ciclo escotar 1999-2000 .. : 

LA ENTIDAD LA MATRicULA, 
"AR MAs GRANDE DEL PAíS 

al ciclo escolar 1999-2000. De igual manera, se.señaló que se ha 
implementado un programa intensivo 
de mantenimiento a planteles educa-, 
tivos, el que beneficiará a más pe 800 
mil escuelas. con una inversión de 20 
millones de pesos. 

E n el marco que forman las ins
talaciones de la Escuela Secun

daria No. 3, Lic. Benito Juárez, de 
Toluca y con la entrega simbólica de 
libros de texto y úüles escolares a estu
diantes de los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria de las diversas 
regiones de la entidad; autoridades del 
poder ejecutivo, acompañadas de 
servidores públicos estatales y munici
pales dieron inicio, en forma simbólica 

En el acto, se hizo patente que en el 
Estado de México el reto educativo es 
enorme y se requiere asegurar la 
cobertura para atender una demanda 
de alrededor de 3 millones 800 mil 
alumnos. Para culminar, los funcionarios mani

festaron que, todo lo que se realice en 
favor de la educación estará bie,n inver
tido, sobre todo, considerando el cre
ciente aumento a la demanda que, en' 
materia educativa presenta actual
mente la entidad. ~ 

Asimismo, se mencionó que para ga
rantizar la labor educativa en este pe
riodo escolar, se pondrán en marcha 
más de 150 instituciones de educación 
básica, 6 de media superior y 3 de 
educación superior. 

----.... 

En la Secundaria No. 3 ... 

SE APLICAN ALTERNATIVAS QUE 
COMPLEMENTAN CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

E l contenido curricular de los programas se fundamenta 
en los principios de pertinencia, ya la vez se fortalece 

con la calidad y equidad de la enseñanza manifestó ellicen
ciado Tomás Ruiz Pérez, Secretario de Educación, Cultura y 
Bienestar Social (SECyBS), durante la inauguración de los 
cursos del idioma francés 1999-2000, ceremonia que tuvo 
lugar, en el mes de septiembre, en la Escuela Secundaria No. 
3, Ucenciado Benito Juárez de la ciudad de Toluca. 
El titular de la SECyBS agregó que, es fácil buscar alternati
vas que complementen los contenidos programáticos, por lo 
que resulta alentador que, en esta institución educativa se 
aplique la estrategia de vinculación voluntaria para promover 
la enseñanza del idioma francés. 
Acompañado del agregado cultural de la Embaj,ada de Fran
cia en México, Francis Crepin, del profesor Alvaro López 
Espinosa, Subsecretario de Educación Básica y Normal y del 
Presidente del Consejo de Directores de la Alianza Francesa 
en Toluca, licenciado Julián Salazar Medina; el Secretario de 

Educación de la entidad felicitó a directivos, profesores y. ' 
alumnos, por su interés en el aprendizaje de otro idioma. De ' 
igual manera, agradeció a la Embajada de Francia en México, 
por su apoyo que fortalece los lazos de amistad, entre ambas 
naciones. 
Por su parte, el licenciado Julián Salazar Medina comentó 
que, recientemente regresaron 2 profesoras que acudieron 
al pais europeo a perfeccionar el idioma, con el propósito de 
que sean la base para formar docentes de este plantel y de 
otros; a efecto de que no sólo sea la secundaria No. 3, sino 
que se extienda a otras escuelas del nivel medio del sub
sistema educativo estatal. . 
Al término del acto, los asistentes realizaron un recorrido por 
los anexos que equipan a la institución más grande de la 
entidad, la que atiende a dos mil 400 alumnos, entre otras 
instalaciones, se cuenta con: alberca, laboratorios de Física' , 
y Química, sala de proyecciones, laboratorio de idiomas, 
centro de Red Escolar y Edusat./ 
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Se suma nueva generación de jóvenes nonnalistas a la ardua tarea de educar. 

E l 17 de agosto, 2 mil 382 egresados de las escuelas 
normales del Estado de México se incorporaron al 

magisterio de la entidad,la actividad tuvo como escenario el 
auditorio "Agripin Garcia Estrada" del Sindicato de Maestros 
al Servicio del Estado de México (SMSEM) de la ciudad de 
Toluca. 
Durante la ceremonia en la que se entregaron oficios de 
asignación de plazas a los más de dos mil egresados de las 
36 escuelas normales del territorio mexiquense, que en 
representación de sus compañeros recibieron los alumnos 
que obtuvieron el más alto promedio de su generación, 
autoridades estatales, municipales y sindicales coincidieron 
en indicar que con este acto, se deposita en cada uno de 
ellos la confianza y responsabilidad para que con ética 
devuelvan a la sociedad lo que recibieron. 
De igual manera, mencionaron que al encargarse de un 
grupo, el docente sabe que al formar gente victoriosa puede 
considerarse lriunfador, y que esa es la participación más 
honda a la que podrá aspirar. 
Ese, es el desafio: atacar la ignorancia y sus causas, asi 
como apoyar a quienes buscan superar la marginación. 
Agregaron que a partir de este momento,los maestros deben 
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forjar muy bien a los nuevos mexicanos, ya que quien se 
consagra a la enseñanza es porque en ella ve una oportuni
dad para hacer, para mejorar, para trascender y para rea
lizarse. 
Reafirmaron que el maestro es alguien insustituible, ya que 
su enseñanza es lección para la vida, es conocimiento que 
germina en otros; al educar da lo mejor de si y se vuelve 
ejemplo, su papel es el de formar una generación mucho 
mejor que la presente. 
Para concluir, hicieron un llamado a los nuevos maestros 
para que valoren la importancia de contar con una plaza, 
pues detrás de estos nombramientos existe una ardua labor 
en la que han intervenido diversos factores, como son: 
revisiones salariales, compromisos laborales, incidencias 
legislativas y aprobación de propuestas, entre otros. 
En su oportunidad, los nuevos profesionistas expresaron su 
decisión, de asumir el reto de coadyuvar a elevar la calidad 
en la educación de su patria chica y del pais; con estas 
convicciones, cada integrante de esta generación se en
caminó al aula, en donde los pequeños y jóvenes requieren 
de la mistica de servicio. m 



·S!ReDOB[~N 
ESFUERZOS EN 
LA··YAREADE 

EM'SEÑ,ARALEER 
y ESCRIBIR 

L a Coordinación Estatal de la Jornada por la Alfabetización mantuvo 
su presencia en los 122 municipios al entregara los ayuntamientos 

materiales de apoyo para la difusión del programa, buscando ampliar 
la participación social, en aras de continuar disminuyendo el 6.7 de 
índice de analfabetismo, alcanzado a finales del año anterior, así lo 
señaló la dependencia. 
La coordinación, agregó que con el trabajo realizado, la entidad se 
encuentra tres puntos porcentuales abajo del 9. 7 de la media nacional, 
explicó que entre las causas que limitan el aprendizaje de la lecto-escri
tura se puede mencionar la falta de disposición de los anatfabetos, 
debido a cuestiones de edad, vergüenza o falta de tiempo. 
Sin embargo, aseguró que a pesar de ello, durante 1998 se logró 
alfabetizar a 32 mil 938 mexiquenses, cifra que representa poco más 
del 25 por ciento de lo que logró en este renglón a nivel nacional, con 
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Los apoyos didácticos que se utilizan en la labor alfabetlzadora, 
coadyuvan a elevar el nivel de aprendizaje. 

lo cual a casi cuatro años de trabajo de la Jornada Estata! por la 
AlfabetizaCión, suman ya 158 mil 504 las personas que han aprendido 
a leer y escribir. 
Detalló que, con base en los resultados alcanzados en el año anterior, 
ya partir de las cifras que fueron dadas a conocer, hace algunos dias 

r.;;;;;;:;;;;;;;E;::==========:::;:-==~---""";;:;;:;';;;;;;;;;:;;;;;;:'l por la autoridad educativa nacional, para todo 

Con el propósito de conocer los avances qUé-en la materia se han logrado, la coordinación 
estatal realiza visitas periódicas en todo el estado. 

el país, t:/ Estado de México se mantiene a la 
vanguardia en la tarea de incorporar a la 
población analfabeta a los beneficios de la 
cultura, y que este resultado se ha logrado 
gracias al esfuerzo concurrente del magisterio, 
de la Dirección General de Educación y de los 
Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México, así como de las delegaciones del 
Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos y del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, a los que se suma la participación 
de 74 Comités Municipales de Atfabetización. 
Para concluir, la instancia destacó que ellnsti
tuto de Seguridad Social del Estado de México 
y municipios (lSSEMYM) ha apoyado a la jor
nada con la entrega de 240 despensas y diver
sos materiales, por lo que expresó su recono
cimiento a esta dependencia.W 
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LA BIBLIOTECA PUBLICA Y LA COMUNIDAD 
• Por EIoy López Serrano· conver1fr a la biblioteca en un espacio vivo, el diálogo deberá establecerse con aquellas 

H- 15 aIIos, el Estado de México no dinámico, que propicie de manera gratuita personas que poseen información sobre la 
tenia más que 5 bibliotecas, actual- la lectura en lodos los usuarios. En con- historia, las tradiciones. las costumbres, los 

mente existen 543 dls1rlbuldas entre las secuencia, el bibliotecario deberá tener: problemas y, en general, las características 
comunidades de los 122 municipios. Estas 1) Un empilo conocimiento de la comuni- de la comunidad, seguramente, tendrá da-
bibliotecas tienen como objetivo primordial, ded, 2) tener une llinculaclón con la comu- tos más fidedignos que le permitan estruc_ 
fomentar entre los usuarios, el hábito de le nlded, 3) consolIdación de los servicios, turar un servicio propio, que apoye para 

·Iectura; el cual, verá alcanzado su conocimIento de/ece""" 4) planeación de vincular a la sociedad con la biblioteca, en 
propósito, cuando el bibliotecario asuma su le$ ectlllidedes, 5) difusión, 6) relación con beneficio de todos los usuarios. En esta 
responsabilidad de difundir y aplicar los pra- otros servicIos y, 7) evaluación. parte, es necesario apuntar que las entre-
gramas que la Dirección General de Biblia- En relactón con el primer punto, éste se vistas a los habitan-

tecas, dependiente del CoroseJo Nacional refiere a que el bi:l~io:t:ec~a~r~iO~d~e~be~c~o~n~o~ce~riii~Ríllll~~I~ Para la Cultura y las Artes, le hace llegar, a su entorno, la sociedad 
través de cada instancia estatal. El acervo don d e 

e:X~iJs~te~n:t;e~e~n~c~a~d~a~b:ib:I~lo:t:e~c:a~,~r~e-~~~~~~::~::::~ Ir que sea 

'das entre 
S dlstrlbU1 . 

00 bIblIoteca ",'.ICO. Vive, tener presente 
~.da5 doda· , . 

.... 8lt\S\en rn Ilosde\Esta las caracterlstlcas so-
."a\ma"""'" un\C P . . J>,c~ 10&122 '" clales, culturales, polltlcas, 

probablemente 
e! usuario culpe a la biblioteca de no tener 
ITlIchas obras, sin embargo, aquí no se 

pretende !ener cantidad, sino calidad, en 
cuanto a la lectura se refiere. Por tal motivo, 
el trabajo del bibliotecario, consistira en 
acercer a ceda lector el libro que necesita, 
esto es lo que la Dirección General de 
Bibliotecas le denomina Fomento del 
Hábito a la Lectpra. Para ofrecer este servi

cio a la comunidad y que verdaderamente 

se alcancen los objetivos esperados, el bi

bliotecario deberá integrar como estrategia, 

un programa que permita. medir el avance y 

los logros de la meta propuesta, además de 

económicas y geográficas. Teniendo este 
conocimiento, el bibliotecario podrá saber 

que en la comunidad existen diversos tipos 
de usuarios: ancianos, obreros, campesi

nos, estudiantes y amas de casa, además, 

sabrá aprovechar las fiestas tradicionales, 

conmemoraciones civiles, religiosas, ofi

ciales, etc. Para obtener esta información, 

éste se puede valer de las siguientes accio
nes: 

a) Entrevistas con personajes de la comu
nidad, 

b) Entrevistas con habitantes de la 
población, 

c) Directorio. 

En el caso de la entrevista o conversación, 

• Coordinador Regional Zona 8 de Bibliotecas del Instituto Mexiquense de Cultura. 
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comuni-

En relación al segundo punto, menciona 

que una vez que se ha recopilado la infor

mación de la comunidad, se podrán pro

gramar y llevar a cabo actividades concre

tas, que vinculen de manera efectiva a la 

biblioteca pública con su entorno. ya que. 

se estará en posibilidad de aprovechar la 

experiencia de los demás. como podría ser: 

» Un literato que imparta una conferencia 

propia de la materia. 

» Un profesor que explique a 105 padres de 



familia. cómo utilizar la biblioteca para 

ayudar a sus hijos a hacer sus tareas. 

» Alguien experto en cocina o tejido que 
comparta sus experiencias con otros, 
apoyándose en libros y revistas de la 

biblioteca, para confeccionar prendas 
que contribuyan a aligerar el gasto fami
liar. 

En cuanto al aspecto número 3, el bibliote~ 

cario deberá tener organizado el acervo, en 

lo que se refiere a sus catálogos y la colec

ción; asimismo, deberá tener los 
señalamientos que coadyl!ven a orientar a 

los usuarios en la búsqueda de las obras, 
además debera proporcionar el servicio de 

consulta adecuadamente, y el selVicio de 

préstamo a domicilio. 

En este punto, se requiere que este espa
cio, se relacione directamente con el cono

cimiento que el bibliotecario tenga de su 
biblioteca: en primer lugar, él debe ser un 
asiduo lector, de esta manera, podrá estar 
más familiarizado con cada una de las 
colecciones, conocerá gran parte de los 
temas y de sus autores, confiará en el bene

ficio que proporciona la lectura. 
En el punto número cinco, el bibliotecario ya 
tiene muchos elementos tanto de la comu

nidad, sus habitantes, como de la biblioteca 

y sus colecciones, ya puede programar ac
tividades concretas: charlas, conferencias, 
exposiciones, veladas I~erarias, círculos de 

de posibles usuarios, como pueden ser: 

escuelas, parques, jardines, fábricas, mer
cados, hogares, talleres, centros de con
vivencia, etc. El último punto. señala la ne
cesidad de orientar al bibliotecario. a que 
toda promoción debe hacerse en intima 
relación a los demás servicios, es decir. al 

utilizar uno, deben promoverse los demás, 
para aclarar este punto, daremos a con
tinuación la relación de actividades perma
nentes, complementarias y los servicios 

básicos: 

PERMANENTES 

a Círculo de lectura 
Jl Hora del cuento 
Jl Periódico mural 

a Exposición bibliográfica 

COMPLEMENTARIAS 

Jl Tertulia 

a Taller de lectura 
a Actividades culturales 
a Investigación 
a Ciclos de lectura 
a Foro de los niños 

" Club de lectores 

SERVICIOS BÁSICOS 

a Préstamo interno 

ti Préstamo a domicilio 

" Consulta 

a Orientación a usuarios 

Las actividades arriba mencionadas. 
pueden ser aprovechadas de la siguiente 
manera: en un ciclo de lectura se estimula 

a los lectores, para que recurran al diccio
nario para consultar las palabras que no 
entiendan: mientras que en una enci

clopedia, podran localizar datos sobre la 

vida y la época del autor. 
- Una vez que los niños hayan participado 

en la hora del cuento: se les puede invitar. 
para que se lleven otro libro en el servicio 

de p~stamo a domicilio. 
- A partir de una conferencia sobre alco

holismo, se genera un círculo de lectura: 

donde se Jea un articulo que profundice 
en alguno de los aspectos del problema. 

- Es posible que los niños que han efec
tuado una investigación, expongan los 
resultados en un foro de Jos niños. 

- Se podría informar acerca de la reali
zación de un taller de corte y confección 
a través del periódico mural, y se mos
trarían libros y revistas al respecto en la 
exposición bibliográfica. Finalmente, la 

evaluación aplicada de manera 
sistemática en las actividades' ele fo

mento de la lectura, al Igual que tedas los 
servicios que normalmente ofrece la bi

blioteca, nos permitiran conocer en qué 
medida se han logrado los objetivos pro-

puestos, asimismo, 

nos sennrá de base 
para programar nue
vas actividades. De 
esta forma, podre

mos medir la capaci
dad del bibliotecario 
para organizar y ad
ministrar una biblio

teca de esta natu
raleza, ya que si no 

vemos estos servi

cios y actividades, 

seguramente, el bi
bliotecario requiere 
capacitación para or
ganizarse y propor

cionar los servicios 
adecuadamente.~J 

lectura y tantos ta
Ueres como su lmagl
nacI6n y experiencia 
le sugieran. Con res
pecto 111 número S, 

aqul se enfoca pri
mordialmente a la di
IIJslón, la cual deberá 
ser la que pueda lle

gar a todos los sec
tores de población, si 

acaso en el lugar no 
se cuente, con me

dios de comunica
ción masiva, puede 

hacerse a través de 
visitas personales 
repartiendo volantes 
o pegar carteles en 
los centros donde 
haya concentración El objetivo primordial de la biblioteca es el fomento del hábito a la lectura, para alcanzar 

este nn, se deberá integrar como estrategia un programa que pennlta medir avances. 
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PROMUEVEN EXPOFERIA DE 
ORIENTACiÓN VOCACIONAL 

E l Departamento de Secun
darias Técnicas obtuvo 55 

paquetes de materiales, con

sistente en 28mll 690 herra
mientas y 10 mil 560 kilogra

mos de insumos, los cuales 
coadyuvarán en la forma
c!6n de 11 mil 710 alum
nos de 15 zonas esco
lares de 11 coordinaciones 

educativas, dando un total 

de 307 grupos benef~ 

ciados en 34 grupos, así lo 
manifiesta la dependencia, 

durante la entrega de estos mate

riales. 

Las gestíones que efecluó el De

partamento ante la Dirección de Ad
ministración de la Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar So

cial permitió que los materiales y 
herramientas obtenidos apoyen las 

actividades de carpintería, electrici

dad y soldadura, así como en las 

labores de mantenimiento y acondi

cionamiento de áreas verdes, san~ 

tarios y áreas de producción de las 
escuelas agropecuarias, según lo 

explicó la instancia. 
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Asimismo, el departamento mani
festó que para los alumnos que 

egresan de las escuelas pri

marias, actualmente existen tres 
vertientes en cuanto a educación 

media se refiere, secundaria 

general, secundaria técnica y tele
secundaria, las cuales responden 

a necesidades y condiciones dife
rentes. 

Resaltó, que la educación tec

nológica forma parte de la estruc-

tura curricular de planes y pro
gramas de estudio de la educación 

media, ella toma una importan-

cia particular a partir de la carga 
horaria que se le designe, 

dentro del modelo pe

dagógico propio de la 
secundaria técnica, con

siderada, esta última como 
el primer nivel, en cuanto a 
educación técnica s·e re

fiere. 

Explicó además, que en el 
cumplimiento de las finalidades de 

la educación tecnológica es impor

tante el equipamiento de las aulas
taller, por ser ésta una forma de 

cumplir los objetivos de la educa
ción técnica, que no son otros que 

el acercamiento al mundo del tra

bajo, solución de problemas del en
torno del alumno y la articulación de 

las asignaturas que conforman el 

plan de estudios, y por ende la 
creación de una conciencia tec

nológica, así como el apoyo en la 

toma de decisiones de una futura 

elección vocacional./' 



Como una forma de propiciar el espacio académico en el que 

el pedagogo "B" comparta experiencias; analice la 

problemática escolar y plantee soluciones para mejorar su práctica 

laboral, la zona escolar 01 y 02, del nivel de secundarlas técnicas, 

pertenecientes a la Coordinación Regional de Servicios Educativos 

No. 2, llevó a cabo el Foro denominado Análisis de la Problemática 

que enfrenta el docente que cumple con esta función. Dicha activi
dad se efectuó en las Instalaciones de la Escuela Secundaria 

Técnica Comercial e Industrial No. 35 de San Mateo T excalyacac. 
Al Inaugurarlos trabajos el profesor LuisAlejandro Caballero López, 

Coordinador Regional de Servicios Educativos No. 2, acompañado 

del profesor Alfonso Morales Bautista supervisor escolar de la zona 

EL DEI"I\RI'AIlENTO DE 
INNOVACION DIOACtlCA y RADIO MEXlQUENSE 

TE INVITAN A ESCUCHAR 

I ESlINPROGRAMA ESPECIAL PARA Nr.NO:' I 
PiRa " ,MHZ - < 

I,!?JrfE~! JUEVES I5;JOH~) 
RADIO MEXIQUENSE 

1800A.M. 

t~ 710571- 710Q55 

No. 2, comentó que este tipo de Intercambios académlcos~ surgen 

de proyectos y sugerencias y es a través del diálogo como se 

aclaran dudas y se fortalece el nivel. 
¡:I responsable de la CRESE No. 2, enfatizó que la labor que 

desempeñan los pedagogos "B" está llena de satisfacciones ya que 

se promueve en el alumno el desarrollo de habilidades y destrezas 

que le permitirán a futuro ser personas útiles y productivas; para 

concluir, el profesor Caballero López dijo que del análisis de esta 

problemática surgirán propuestas, valoraciones y alternativas de 

trabajo que apoyarán a este nivel. 

Posteriormente, la jomada se organizó en diversas mesas de 
trabajo, donde se analizó la siguiente temática: Influencia del 

pedagogo "B" en la formación académica del alumno yfactores que 

afectan el rendimiento escolar del alumno; la labor y problemática 

que enfrenta el pedagogo "B" en el ámbito escolar, los padres de 
familia, su participación e influencia en la formación escolar del 

adolescente. 

Algunas de las propuestas surgidas en este foro son los argumen
tos presentados por el profesor Alberto Ramón Díaz Pérez quien 

afirmó que el pedagogo "B" debe apoyar al alumno a impulsar su 

vida, así como fomentar programas que faciliten el conocimiento 

de las alternativas que existen actualmente. 

Por su parte, agregó la importancia que tiene la familia en el 

desempeño escolar específicamente en el aprovechamiento y la 

conducta. 

El profesor Francisco Javier Gómez presentó una investigación 
sobre orientación, dijo entre otras cuestiones que en esta disciplina 

se consideran tres aspectos fundamentales: la orientación voca
cional, la comunicación y la emotividad. 

Con respecto al primer aspecto comentó que la orientación debe 

realizarse de manera individual, esto para apoyar al alumno en 

forma integral, y ayudarlo a resolver sus problemas personales 

para que desarrollen su aulorreallzación. Por lo que se refiere a 

comunicación, el profesor Gómez expuso que como orientadores, 

sólo somos portadores de información y no transmisores, es por 
ello que se deben aplicar los tres tipos de comunicación: superficial, 

media y profunda que es la más idónea, ya que se puede detectar 
la problemática familiar y así entender su postura en cuanto a su 
desarrollo académico. 

Para concluir, expresó que el pedagogo "B", debe realizar su 

trabajo con toda responsabilidad, ya que el alumno de secundaria 
técnica, tiene mayor acercamiento con su entorno. m 
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De cara al nuevo milenio, la voz infantil 
reclama su derecho a ser escuchado. 

Demos al nlllo la palabra es un foro, que a 
1D,largo de cuatro alias se ha consolidado 
como un espacio que promueve el ejercicio 
de Intercambio de Ideas, entre los alumnos 
de educación primaria de la Coordinación 
Regional de Servicios Educativos (CRESE) 
No. 4. 
Es I~nte subrayar que cada reunión 
se ha significado por el aporte para elevar 
la calidad de la educación en los planteles 
que conforman esla coordinación, situación 
por la que en este IV Foro Regional, la 
experiencia y saberes de 105 otros cncuen-
170s enriquecieron esla reunión. 
AutorIdades educa1lvas encabezadas por 
1" Olrecl6n dA Educación Básica y Normal; 
la Unidad de Programación de Servicios; la 
Subdlrecl6n de Educación Elemenlal; el 
Oepar1amen1D de Educación Primaria y do 
la Coordinación de la CRESE 4 e Impulsor 
de es1a actividad, pudieron constatar la res
ponsabilidad con la que los niños mani
fes1aron sus Inquleludes en cada mesa de 
IYabajo, que se Instaló en la escuela pri-

La voz Infantil se pronunció a favor de quemaestros y padres de familia escuchen su 
palabra. 

maria "Melchor Ocampo", plantel que se 
ubica en el municipio del mismo nombre, y 
que sirvió como escenario. 
El maestro y el juego, en primer grado; la 
televisión y la larea, en segundo; la relación 
sensible con la nalumleza, en tercero: la 
familia y la actitud cuoperativn, en cuarto 
año; los problemas de México, para quinto 
y la democracia social y escolar en sexto 
grado fue la temática que se abordó durante 
la jornada de discusión. 
Para Ingrld, pequeña de seis años, el juego 
es una forma de aprender a respelar las 
reglas: mientras que para Alexls Eduardo, 

Sus expresiones enriquecieron cada mesa de trabajo; manifestando 
en este encuentro, la necesidad de hacer de este ejercicio una 

práctica cotidiana. 

Martha Estefanía y' 
Gabriela, el juego 
permite convivir 
con los demás. 
Cabe destacar que 
los asistentes coin
cidieron en señalar 
de la necesidad que 
tienen, para que 
maestros y padres 
de familia jueguen 
con ellos. 
La tarea fue tema 
que manluvo la dis
cusión entre los 
menores, quienes 
mencionaron al
gunos consideran. 

dos para su realización; al respecto Antonio 
de Jesús y Karen apoyaban la propuesta 
para cumplir con esta obligación, porque 
desde su perspectiva, la tarea reafirma 
conocimientos; ayuda a descubrir saberes 
e incluso, divierte. 
Por su parte, Sergio Alberto dijo que los 
papás no deben hacer la tarea de sus hijo.: 
la contundencia de su aseveración, marcó 
la paula para que Erick refiriera, que al
gunos papás les ayudan, porque en ocasio
nes se les deja mucha tarea. 
La preservación de los recursos naturales 
fue punto de interés de los niños para ex
poner sus propueslas en el cuidado del 
medio ambiente. La voz de un pequeño 
estremeció a los presentes; sus palabras 
reflejaban una emotividad poco común, aún 
cuando carecía del sentido de la vista; la 
sensibHidad del respeto que el hombre debe 
tener por su hábitat, se hizo presente en 
este muchacho,quien dijo: "debemos evitar 
desperdiciar hojas de nuestro cuademo, 
porque el mal uso que hagamos del papel, 
provocará que se lalen más árboles. 
Al culminar las actividades, en sesión ple
naria, se leyeron las conclusiones y com
promisos que adultos y niños se fijaron para 
mejorar a su persona, familia, escuela y 
comunidad, estableciendo el propósito de 
realizar un seguimiento durante el ciclo 
escolar./' 
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Viene de la página 1. 
lración. 
Así también, Santiago Velasco Monroy 
como Secretario de la Contraloría; 
Gustavo Cárdenas Monroy, Secretario 
de Comunicaciones y Transportes; Yo
landa Sentíes Echeverria, Secretaria 
de Ecología. 
En su responsabilidad, como titular de 
la SECyBS, el Doctor en Derecho 
Tomás Ruiz Pérez tomó la protesta de 
ley, el 21 de septiembre a seis servi
dores públicos, ellos fueron: Alvaro 
López Espinosa al frente de la Subse
cretaría de Educación Básica y Normal, 
Garado Zepeda Gercía, en la Coordi
nación Administrativa de la SECyBS; 
Fausto Muciño Durán en el Instituto 
Mexiquense de la Juventud; en tanto 
que se confirmó en sus cargos a la 
Subsecretaria de Educación Media Su
perior y Superior, Melte López Trujillo, 
al Director General de Servicios Educa
tivos Intregrados al Estado de México, 
Carlos León Hinojosa, y al Director del 
Conservatorio de Música del Estado de 
México, Laszlo Frater Hartig. 
C¡¡be destacar que, el 27 de septiem
bre, ante el Secretario de Educación, 
rindió protesta Jacob Pérez Alvarez 
como Director General de Edúcación y 

En la gráfica. el profesor Jacob Pérez recibe la encom lenda para asumir la 
responsabilidad en la Dirección General de Educación. 

Juan Maldonado Sánchez como vocal 
ejecutivo del Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indíyenas del Estado de México. 
Esta designación, preciSÓ el funciona
rio busca que se continue con los es
fuerzos necesarios en los renglones de 
educación básica y normal para elevar 

T 

la calidad de los servicios educativos, 
para lo cual, será indispensable el aux
ilio del magisterio, que cuenta con el 
reconocimiento pleno del gobiemo de 
la entidad y de la sociedad. a la que 
sirve con su labor cotidiana, en las au
las para formar a la niñez y juventud 
mexiquense.~ 

En acto protocolario encabezado por el licenciado Tomás Rulz Pérez. seis funcionarios de la SECyBS, rinden la protesta de ley. 

23 



Con la finalidad de favorecer la adquisición de cono
cimientos, formación de hábitos y actitudes que 

promuevan el cuidado de la salud física, mental y el 
entorno social y ambiental del educando del 
nivel preescolar, el Departamento de Educa
ción para la Salud, convocó a docentes 
de educación preescolar y promotores 
en el área de la salud, a participar en 
el concurso de elaboración de jue-. . 

consecución de mejores condiciones de vida y salud 
en los educandos, lo cual permite educar al niño en las 
dimensiones cognitiva, afectiva, física y social. 

Agradeció la participación e iniciativa de qUienes 
.. se involucraron en la actividad y les exhortó, 

para continuar con esta línea de com
promiso poniendo en práctica estos 

materiales y manteniendo la mente 
abierta a todo género de iniciativas, 

El Depart~mentodeEdl;l()aclón para la Salud 

PROMUEVE CERTAMEN DE ELABORACiÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS 
gos didácticos. 
Para ello y considerando los 
lineamientos establecidos en los \ 
planes y programas de estudio del nivel, 
docentes de las 13 Coordinaciones Re-
gionales de Servicios Educativos. presentaron más de 
2 mil propuestas de juguetes didácticos, después de 
una selección preliminar, quedaron como finalistas 195 
Juegos. 
En la sede que alberga al auditorio del Jardin del Niños 
Eva Sámano de López Maleos, de la ciudad de Toluca, 
el 10 de junio se llevó a cabo la ceremonia de entrega 
de reconocimientos a docentes y promotores partici
pantes en este certamen. 
En su mensaje, la dependencia felicitó a las edu
cadoras por la creatividad, empeño y dedicación, en la 
elaboración de cada juego, comentó que esperaba que 
los apliquen como material didáctico y sea un apoyo en 
sus actividades diarias. 
Asimismo, resaltó que la educación para la salud debe 
Iniciarse desde el nivel preescolar, porque así lo de
manda la vida actual, concluyó que ojalá estos juegos 
les permitan mejorar su práctica docente y generen 
más conocimientos en sus clases. 
Por su parte, mencionó la instancia que esta iniciativa 
permite que la educación sea integral, además de 
proveer a la comunidad escolar de los medios para la 
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que tiendan a beneficiar a la niñez 
mexiquense. 

Posterior a este acto, autoridades edu
cativas inauguraron la exposición de los 

trabajos que por su originalidad, facilidad 
para su comprensión por los alumnos y la utilización de 
materiales económicos o de reuso, resultaron 
ganadores. 
Entre los temas considerados para el desarrollo de los 
juegos, se cuenta con los siguientes: El amor a la 
naturaleza. Primeros auxilios, La sexualidad. Conoce 
tu cuerpo, Prevención de enfermedades. entre otros. 
Algunos de los juegos presentados fueron: La den
tadura, LI semáforo. Para no enfermarme debo, Polota 
loca, En pocas palabras, Juego preventivo. etc. 
Es importante destacar que estas propuestas habrán 
de conformar un manual. en apoyo a las instituciones 
y promover de esta manera, la libre expresión del niño, 
además de favorecer la autonomía. autoestíma y refor
zar el proceso de socialización y se fomente el desa
rrollo del lenguaje, la recreación y una sana conviven
cía. 
En el caso del docente, se destaca que con este 
manual, tendrá la oportunidad de promover el desarro
llo íntegral del educando, a través del juego y lo moti
vará a la adquisición del conocimiento o evaluar lo 
aprendido."'" 
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