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Informe académico de actividad profesional. 

Introducción 

El trabajo de investigación tuvo como finalidad recopilar las reflexiones en tomo a la 

educación a distancia y las nuevas tecnologías aplicadas a la educación que se han llevado 

a cabo en México. Se trata de una investigación exploratoria en la cual se realizó ·una 

extensa búsqueda~ ª':()PÍO: y análisis de ensayos, investigaciones y escritos presentados 1 a 

manera:.deJ,libros, tesis;;,1:esinasiy ponencias, con la finalidad de articular el material · 

encontrado·en una·pr~sent~~ióíÍ qÜe·ex~one el panorama de las líneas, tendencias y marcos 

los cuales lian marca~d.()'fa i~h6~iÓ~ éÜJds' estudios realizados entre 1950 y 1995, periodo en 

que empiezan asurgirtrabajós en el ru:~a'hasta el momento en que podemos realizar una 

búsqueda eficiente de los textos referentes a los temas de interés. 

El trabajo de investigación, sobre el que versa el presente informe, se desarrolló a solicitud 

de la Dirección General de Televisión Educativa1 (DGTVE), dependencia pública que 

forma parte de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). La DGTVE tiene a su cargo la operación de la Red Satelital de 

Televisión Educativa (Edusat), en la que se transmiten: la Telesecundaria, la Secundaria a 

Distancia para Adultos, la actualización del magisterio, la Educación Media Superior y 

Superior a Distancia, así como la transmisión de temas de capacitación, organización de 

acervos, investigación y produéción de programas; 

Con esta investigación se pretendió abrir caminos que permitieran ampliar a reflexión 
·.; - >< _; ·º<·~: . ·.", ' . . 

respecto a la educación ; a distancia, , ¡il "aportar una. visión. general de un universo 

multidimensional, con un objetiJb·. {>kti~ul~: Ja evaluación y el aprovechami~nt() de las 
. ,.~ ,.,., ·- ';<. '? "· :, ' . • . - • ' 

investigaciones existentes, ¡¡sí co1110 d~ Í~ uh,icac:ión de las ausencias y carencias qlle han de 

guiar nuevos trabajos. .•':.·. 

El presente informe de trabajo profesfonal se inicia con la descripción delas características 
• : ' • ' o - •• '~- -"! ~ , ' 

generales de la investigación desarrollada para la DGTVE, luego s"e· p~escinta una breve 

explicación de las funciones que cumpfo la DGTVE dentro de l.a SEP~· En' esta primera 

parte se apunta el interés de la Dirección en la. exploración cie las in:vestigacion~~. ~nsayos, 



tesis y conferencias relacionadas':con.elpresente o~jeto de estUdio, así como de otros 

proyectos de inves~iga~iÓn'.~iJ~~}~~:~~~u~it6',{6 ,anterior se pres~~tan los pasos que se 

siguieron para la~confo~~a~ió~--del t!~~ipo d~ trabajo que desarrolló el pr~yecto y las 

funciones que se ;d~sp~ñ~c:>n:,6~:el transcurso . de la investigación,. en e1te apartado se 

explican)as etap~ 
1

d~s~6lladas ~n función del trabajo emprendido. A esto le sigue la 
,-· .. - . • ~.·, :•' -_>;_,; --. ·~ -····-·· ~: -. 

justificaciori y:·~,¿pósfciÓn ~.de las herramientas de trabajo construidas para organizar y 
-- .' .:· . ... >'·- ,.• - ··. ·,·-·'. 

sintetizar. los c¿ncept~s;teorías y tendencias de los estudios revisados, fichas de análisis y 
• -· . • - . - •.. .,. . ', "\< ·~. ' . ~ ·- ·;"• • -· . ' :- -

el.~ci.í~dro~co~c~ptü~t:-necesarias para emprender la explor~~iól"l, con la finalidad de 

id~ntificar,Y.. tf~b~j~d, material de estudio. Le sigue ,1a·~~J6s{C:ión-de.·lo antecedentes 

hi~tóricos de.la ed~cación yen particular de la educació~a:~istáiia~.;qti~,afeetan enforma 
- . . --. -.. _,. ·~- -, . '· . ~- ~- . ' .. -· .. . . . -.· - ·: . . - ' . " . . ... 

· direc:ta o indirecta el campo explorado en la inv~sl:ig;dóiJYy_;qJéK.su•,V:ezf &~:1i.lgar a los 
--, ' - - :. :.:_;.' .. :.;:_:\~--~it:~,,:,,~:,~.¡-.. ~~?:-:: :·{./,»·.·_'.:'.:_~t-':, :;>-'.<" ,-.:: _··.-;·_:' --~--··:_.:·., ' ... - -~ 

fundamentos de la Dirección Ge~eralde !~le~isióii Educativa·(I)GTVE)>Enesta parte se 

hace referencia a la instit~~~Ón,·,~~g~~faya_9~~ s~ ist~~!~~~-~c?f }a:iinalidad de abarcar a ,toda· 

la población. Coil1o:p~tos aparté_ se exponen los<elementos. teóricos e históricos que 

formaron el conte'xt~··d~ 1Í~~ 1i~~~~Ú~~ciones revisacl~~ ái ~omento de su realización. Estos 

elementos fuer~~ ;~es~ntados a los integrantes del grupo de investigadores como referentes 
-;..-,-.,;;¡ 

obligados a considerar, para adentrarse en los estudios, ensayos, tesis y conferencias 

revisados. Por último se realiza una evaluación y exposición de las conclusiones a las que 
- ; ~ ';-

se llegó como resultado del trabajo de investigación. 

l. Características generales de la investigación desarrollada para la 

DGTVE 

El trabajo realizado se insertó como parte de las funciones de investigación y evaluación de 

la DGTVE; su objetivo fue localizar, revisar y presentar las principales características de 

los ensayos, textos e investigaciones que tuvieran como objeto centro de interes: la 

educación a distancia y las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Para establecer la 

definición de dicho objetivo, así como su correspondencia con los fines de investigación y 

evaluación de la DGTVE, se revisaron los trabajos presentados, en búsqueda . de 

fin~ciamiento o publicación, a la Dirección de Vinculación y Desarrollo audiov_isual de la 

DGTVE. La conclusión a la que se llegó fue que se requería realizar una amplia 

1 La información expuesta fue recabada en la pagina de Internet de la Dirección General de Televisión_ 
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. ' : . ' ·: :_ . -~ .' . .. .· ..... ' . -. . ·. -.- . '. . . . ' : . -. ' -

exploració11·parafq~oc:er el estado ·que guarda, eti:n~~stro país~laiIÍvestigación·enfomo a • 
nuevastecnologí~s/~l!dÍovÍsual y radio enfocados ~l carripb educathro; ~ar~ a;í·peiníiti; la 

identificació~/y ubi~aciónicle. lasGwe;ti~~ciones ;~biic~das ··s?br~Ydi~~b~{t~Íll~~·.:;~ ••. los 

contextos> académico,•'~gubemamental·: y "de·· otras organizaciónes ~'~firte·s.;:;coii•'-esta 

información sería posible generar. un diagnóstico que identificara y expusiera Iris· eiementos 
. . 

teóricos y metodológicos que conforman cada investigación, asf como él conjunto de las 

mismas; estableciendo líneas •. para ; investigaciones futuras y delineando rutas para la 

construcción de una metoaolo-gíá.para la investigación en el.tema.· 

Dicha exploración abrió Ja'. posibilidad de evaluar y; en su caso aplicar, las hipótesis y 

experiencias registráaas a nuevos trabajos, por realizarse en la DGTVE o auspiciados por 

esta. Así mismo se podríari aprovechar dichos trabajos para enriquecer a quienes se dedican 

a la invéstigación en dicho campo, desde diferentes instituciones, por el reconbbimiento del 
/:;· ~ "; :¿ ~-,~ :::~.•~-'¡";: e• 

campo de investigación desarrollado, con lo que se permitiría evitar la dúpliCidá.d de 

esfuerzos, así como la identificación de las carencias a enfrentar en los temas t~ab~j~cl~s y 

por trabajar, para enriquecer, ampliar o verificar investigaciones y experiencias. 

La DGTVE, solicitó la presentación de un proyecto de investigación que cumpliera con los 

objetivos expuestos, este sería valorado y en su caso se adecuaría a las necesidades de la 

Dirección; todos los cambios y precisiones que se fueron realizando quedaron registrados 

tanto en los informes, que en el transcurso de la investigación se presentaron•, como en el 

resultado final de la misma. El siguiente es el documento aceptado que permitió dar inicio a 

los trabajos: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL SOBRE LOS ESTUDIOS 

DEL AUDIOVISUAL EDUCATIVO EN MÉXICO 

1- El presente proyecto surge de la necesidad de conocer las maneras en que el estudio del 

audiovisual educativo ha sido abordado. 

1.1 Tiene como objetivo general ubicar, en el contexto del audio:visual, el estado de las 
. .,, . .,., '' ': ~ -. 

investigaciones - en particular sus líneas de investigación; metodologías, marcos 

Educativa (DGTVE) http://ute.sep.gob.mx/index.html; 
• Se adjunta en los Anexos 
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; . '. - .- ''._ -

teóricos y resulta.dos - que. se hanilleva.do·a• cabo~en·:Ios;últimos veinte años y en el 
, :. ' :···· .. '. v:;. . . , 

··presente. .. .. · .' \.: ,., '· ·;:;;•·:.;,, ,:.,:: ,. 

1.2 Su finalidad es la de encontrar elem~nto~p~~l~c.cinstrucdcmde una metodología para 
.- - '-~ .' ,,__·',-· ; -;-·_; {-,-,~-- -. -;·<. - - - • -. • ·-

la investigación en el tema -particul~~riie'1kieférldo a la evaluación en la educación 

a distancia- que recupere los hallazgos y sÚpla)a.S carencias observables. 
. - .. \·: .. ,:- . 

2- El universo de investigación es ~xtensoi·y: profundo; requiere de una búsqueda y 

lectura de la investigación . y/o proyect6s' que• instituciones académicas (nivel 
' 

licenciatura, maestría o doctor!\do);,,gupernarricntales, privadas o independientes 

C asociaciones de académicos, .ONG Ls.: etcS hayat:l U evado a . cabo o téngan en proceso 

sobre e1 tema en dos vertiente~:;;¡~cI~~;~;~~ ~<l~6ativayJade comunicadón.... . . 
:;.~ : '.·_.,._<· ~:- -~· }_:··· _,-..-._·:-:',-.-.<"~.):~~- _',':~-· ' . ·. . 

2.2 A su vez, se re9uieré de la búsqueda y delimitación de los conceptos que permitan 

. ·.· reaIÍz~~·~Hfui~lÍdis ~':sistematización de· 1as mismas de acuerdo con nuestro. obje~ivo .y 
ii~~iici~~~:'" . ' .. ·.· .. ·. ·.. . . .· . . . 

3-: · El proyecto tiene una duración de 9 meses y las tai~ realizar son las siguientes: 

a)· Reci~bar y clasificar las investigaciones y/o proyectc•s 2 meses y 15 días 

b) 1ª le¿tura para la diseño y elaboración del cuadro sbóptico 2.meses y 15 días 

c) · 2ª lectura y análisis 

d) ·•Vaciado de datos y elaboración de conclusiones 

4- . Los productos a obtener de la investigaciones son los siguientes: 

a) Directorio de instituciones y responsables de proyecto. 

b) Listado de investigaciones y estado actual ~e las mi:;mas. 

c) Cuadro sinóptico. 

d) Análisis de acuerdo a nuestro objetivo. 

e) Documento final para la construcción de una metodología. 

2 meses y 15 días 

1mesy15 días 

f) Apuntes para un proyecto de investigación de camp1) a realizarse a mediano plazo. 
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5- Las necesidades son las siguientes: 

Humanas: 

Coordinador del proyecto. 

Asistente general. 

Asesor pedagógico. 

Asesor en comunicación. 

3 Asistentes al proyecto 

Técnicas: 

Mensajería. 

Asistencia Secretaria!. 

P"apelería. :.r · 
~ - ,_,_ - ... 

FotÓ~opias fuera de las instituciones. 

Apoyo.¿~6ia1 pararecabarinformación en instituciones diversas. 
, . '- ',-_:, . , ":~;,_;-- ' "o .. _-~\¡'' .· ~!.;:·-' ·.'- - . ' 

. Pago de línea telefónica, e-mail, Fax, etc. 

Fofocopias in situ 

Transporte a instituciones 

6- Presupuesto. 

7- Nota: 

Para el seguimiento del proyecto se propone establecer reuniones mensuales que nos 

permitan ver avances y, en su caso, re-definir rumbo. 

El proyecto de investigación que fue aprobado por la DGTVE partió del interés por abrir 

nuevos caminos para la búsqueda de elementos que ayuden a la comprensión y análisis del 

fenómeno que engloba el Audiovisual Educativo, interés que encontramos expresadas en 

cada una de las funciones que cumple la Dirección y que se explican a continuación. 

11. Funciones de la Dirección General de Televisión Educativa 

Es importante mencionar que la exploración a realizar debía, en una primera etapa, 

identificar estudios que desde múltiples puntos de vista se relacionan con las funciones que 

desempeña la DGTVE. Para comprender la amplitud de esta relación es necesario explicar 
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las funcfol1es qué esfa lleva a,cabo. La principal de, elias;: tarifo' por,~utimportancia en el 

ámbito , nacio~~f e ,int~rmi~i~Üal c~mc{ po; los ·.recursos····~ ~er~~naÍ ·.·involucrado, es la 
·.::'..:_. ;_ --',;'.'.,_-~; ;.:.,:_,_ ;~;~- ~~ --~ - ~ o,·o=- - ~-

producción y transmisión delos programas educativon. Laprodl1cción2 se lleva a cabo bajo 

· soliciÍúd d~',6!;as·i~~ia:ic,i~~-d~ l~ SEP. Éstas debe1f'de~~i{l~).~mática, el público al que 
... ··, ~ 

está destinado,: el nivel de 'estudios que éste tiene,, lá edád, la función· didáctica que ha de 
t~ ~··-0- .\ 

cumplir) el nivél' f~gnÍti\To (cognoscitivo) y de c·oillplejidad que deberá obtener el 

estudian'te, y O'tra~ ·· c~acterísticas que dependen de c~da p1·oyecto en particular, las· cuales 

son -·J1e~~~Jias'-'j)fil.a que Ios ·pro gramas sean instrumentos de comunicación eficaz;' a partir 

de esto' se deflnen las características de la realización, d1!Sde el guión hasta 'la, ~dición. 

Tambiél1; ccirresponde a la instancia solicitante la responsabilidad de la evaluación de los 
-;-·· '.·.>·" --.·.. - ·-

resultados del proceso, esto se refiere a la realimentación n<::cesaria para corregir y elevar la 

éalidad de las siguientes producciones. 

Las producciones que emprende la DGTVE se dividen en cinco líneas: Curriculares3
, 

Complementarias al_currículum4 , Formación y actualización docente5
, C~pacitaci,ón6 y,· por 

último Educación para la sociedad7
• 

Para la transmisión se cuenta con el sistema EDUSAT (Red Satelital de Televisión 
. ' . 

Educativa). Por medio de ocho canales ci~ televiSíón, la Red EDUSAT despliega su 
,· ' . . . ' - ~ .. ,. :· ~ - {· . ~- - . - -

programación en el país, y a través del satéHté.Satmex 5 Uega al resto c1~-L~tirióruiíérica 
donde más de 30,000 antenas receptoras captan su señal. La programación transmitida por 

2 Sobre la producción: http://ute.sep.gob.mx/produccion/index_prod.htm. 
3 Sus objetivos académicos, están determinados por el plan curricular. Abordan temas seriados que apoyan y 
forman al alumno para lograr resultados académicos terminales y ¡:rocescs de certificación, tienen un público 
cautivo y se transmiten generalmente una sola vez. 
4 Los objetivos están de acuerdo con el plan curricular aunque, se c1esarrollan también según la demanda 
directa de instituciones educativas. Apoyan los temas curriculares para que el maestro haga uso de las series 
de acuerdo a sus necesidades de enseñanza. 
5 Proporciona herramientas metodológicas para que el docente desnrrolle habilidades y mejore su desempel'lo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y otorga elementos para SF actualización en áreas especificas, el 
público al que este tipo de producciones se dirigen es adulto y tient: un gndo de escolaridad mayor que las 
anteriores 
6 Su objetivo esta determinado por la solicitud realizada a la institu :ión p1 oductora desde las instituciones 
educativas y acorde con las necesidades detectadas por ellas. Comrrende11 temas sistemáticos que 
complementan áreas laborales y/o profesionales de diversos usuaric•s para satisfacer necesidades de 
especialización. Se trata de un público que busca estar profesionalmente capacitado para su trabajo. 
7 Presentan temáticas de interés general, con una intención didáctica determinada, en función del desarrollo de 
la población. Estas buscan llegar a un público más amplio que las anteriores y responde a la necesidad de 
contar con espacios, en la televisión educativa, que permitan reflex;onar s;,bre nuestra realidad de manera 
cotidiana, y fortalecer nuestros valores cívicos. 
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la Red EDUSAT, cuenta con la producCióh de láDGTVE;-cd~l <lnstitúto LaÍinoaméricano . - . . . . . ,. ' ~ ' ;.. . . . . ' . ,. . ·~ . .. . . 

de. CillematÓgiafia ·Educativa (ILCE); ele otras instancias :id~;;, la' SEJ> 'Y;•de'toí:ganismos . de 
-·"--=_· __ ..., -_- . . :.__'..'....: -- ~.,... --~- -, --

otro.s p~ís~~ y ~ontinentes. ·. i:¡:~r~··(: ~ :::~>}·(~:~:- \- ~/ .. :(:, .. , -· '. :: -~: _:/:-. ;-:~<~::;:.<-~::.~'.: · .:·~~.~~~:::.T.<r~· :· --
· - - ··-·.",-'- -

.-7~:~éap~c~t~~ÍÓn° ·que la Dire~ci~n~.:~l~~á :~j¿~"b,~;~~~i~~f;a,~~~\ff~~~~~i~9-,c~~d:~i~ci~· y 
. mixta,· corresponde a aspectos técmcos<y sustantivos vmculados; con_. eL uso· educativo del 
- . - ·-.- . -. ·.- . -. , --~ ;·_:_:·· ... :··-~.:-.-. ·-). :;~--:f::~· ·. '_L :·:-~ (.~-.~-~-: :·,.::::·:,:~~:-::~~--:·: ,:,:: -~--;~ -: :.y~·,;,'.-:-~- .. ~-~~--~.-.'~~--~--'·-~·"·~-_ ·. -·'. .. -·-,:·.>_:-'.----.. ~'.~"'·:, :·'. ~- '.,-· .. - ,-~.' ~ >. 
audiovisual en apoyo al procéso'd~-~n'señ~a'apr~n~iza}e;'y' sobre Jainnóvac'ión de formas 

__ y i~ngt1aj~s ~u1diovis~a1e;;. c¡>,ij~~J_1~~~~:-~·tri~1J6:,:c~ií~ '~~dú;J bueilta'· éo~~ ·~r centro ·de 

Entrenamiento de Televisión.Educativa (CETE). 

La Dirección también tiene un centro de documentación con el fin de fa6i1ital" que se 

examinen tanto los antecedentes como la actualidad del universo del audiovisuru educativo. 

La DGTVE realiza estudi_os e investigaciones a fin de propiciar el conocimiento y la 

discusión de temas que permitan avanzar en la comprensión y conocimiento de la cultura y 

el lenguaje audiovisual en y para la educación, tanto para los involucrados en los procesos 

de la DGTVE como para los interesados en el tema. La Dirección General de Televisión 

Educativa, con el apoyo y la colaboración de otras instituciones, ha desarrollado, alcanzado 

o elaborado productos, textos, estándares, formas de trabajo, informes e investigaciones, 

sobre los temas que son propios de sus funciones: la producción televisiva, la evaluac_i<'.m de 

materiales audiovisuales, lfi preservación y la sistematización de acervos, la expansión 

tecnológica con fines educativos, la capacitación para el surgimiento de nuevos perfiles 

profesionales en el universo del audiovisual, la programación de televisión y en la 

planeación y el desarrollo · de nuevos modelos educativos, metodologías sobre las 

experiencias obtenidas en dichos campos. Para poner a disposición de las personas, 

organismos e instituciones interesadas, la DGTVE, ofrece asesoría1 º sobre cada uno de 

ellos. 

Así mismo se ha establecido la investigación y evaluacion para emprender procesos de 

experimentación y desarrollo de nuevos productos que faciliten el uso idóneo de los 

8 Sobre el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa (CETE): 
http://ute.sep.gob.mx/cete/index_cete.htm y en http://www.sep.gob.mx/cete/. 
Sobre los acervos http://ute.sep.gob.mx/acervos/index_acer.htm 
9 La modalidad presencial se refiere a los cursos en los que se da el contacto directo entre el cuerpo docente 
responsable de impartir la cátedra y los estudiantes. 
10 Sobre las asesorias que realiza la DGTVE http://ute.sep.gob.mx/asesoria/index_ases.htm 
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-." '·' -<· ,. ,•' - .. . -

contenidos.> edJc~tivos ;;,eri ;.di~ersos soportes . y distribucií'm: ; tratlsmisiÓn ;;vía satélite . y 
. ,.- ·- .. :· . - . : : ~ . . '.' .--... ~: t' • . .... ·.. . '. • . • . ' 

microondas. yideoc~sete;;,te'xto .iltipresb de manuales, y guías·, de'. leé1:úra:;audiovisual,· CD-

ROM yde~iir;g}¡()~ ·~ri'1Íh~a~·~·if~v~~ ·d~ i~cl~s irir6rmátir;~~. Coriei ~i6f <le'.~i6ho~ ,so~ortes ·se 

. trabaja· e11slá 6xp~rlirientác:¡¿~:§ des~ciÜ() de productos organizados;iefuáticameiifo, para~·. 
> .. ;< -.,.. ·:·... ·~-; , .. . ... . " . :.·.·~ .. :::'.:.::_.-·:·:>::,-~~;)'. . . n'.:,:)J: .. ·:-,.,_,·-<. . ., 

uso docente como materiales de apoyo, con el fin de clifundir elementos que contribuyan a · .. 
- ' - . ~;~:i -. - ~<: - : . ' ...... .:· . - .• 

una mejor utilización de los medios audiovisuales. El desru.Tollo de una metodología y un 
,. 

sistema de referentes propios de esta materia, ha permh:ido avanzar en la construcción .de un 

sistema de evaluación. 

111. Equipo de Investigación 

l. Conformación del equipo de trabajo t le inYestigación 

El equipo que se conformó para la revisión de proyt ctos anteriormente presentados a la 

DGTVE y la investigación que nos ocupa, etapa a la que ya se hizo referencia en líneas · 

anteriores, constó de dos integrantes: una coordinadorc, gem:ral y un asesor pedagógico. De 

esta forma permaneció hasta concluida la discusión del proyecto. La definición de los 

objetivos llevó a sostener como eje la identificación del ¡anorama general existente con 

respecto . a la educación a distancia, las diversas inve•stigaciones, las metodologías 

empleadas, las influencias teóricas, las conclusiones y propuestas a las que se llegaba. El 

trabajo de diagnóstico reiteró la definición a la que había llegado la DGTVE; estableciendo 

que junto con la búsqueda de las conclusión de la inves1igación se deberían dirigir los 

esfuerzo a un nuevo ensayo sobre el aspecto metodológico e;i la educación a distancia. 

Con las etapas y los objetivos definidos y aceptados se aut01izó la ampliación del equipo de 

trabajo para iniciar la investigación. Este quedó confonnado en la segunda etapa por: 
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Coordinadora de Proyecto 
Asesor Pedagógico 
Asesor en comunicación 
Investigadores 

E:tnók·ga 
Fedaglgo 
~emiólogo 

Estudios Latinoamericanos 
Historiadora 
Comu·1icólogo 
Cieógr1fo 



2. Coordinación de la investigación desarrollada 

La Coordi,nadora fue nombrada responsable general del proyecto, su trabajo inició con la 

evaluacÚ)~de Jas. investigaciones .y proyectos, enfocados a alguna de las actividades 
' - - ---.~:.T ---,. ' . - ' 

desempeñadas por la DGTVE y realizados con el apoyo de esta o bajo su auspicio. Dichos 

proyectos fueron .. estudiados conforme a sus alcances, campo, metodología, resultados y 

conclusiones: bibha evaluación se efectuó con la finalidad de elaborar el diagnostico de las 

mismas, . ya;. ~eficionado, para corrobC>rru: los resultados. Para realizar esta labor se 

estable~ió 6iaWoyg de uí1pedagogo ajeno a las instituciones y equipos relacionados con los 

proyectc;s ~''iil~e~Üg~~iC>~~s evaluadas, se corroboró el resultado de los diagnósticos y 

sostlivcttHs'f~m;101ie~.'.~ar~ !a rréséntación de los resultados. 
·,· 

Así mis'fu~.~e.ies~C>l1sabiH:ió de la presentación y ejecución del proy~cifo; de la entiega de 
.:;·:-::: ..... <'-·:c)~~~-:;~;;~~±J-\F::/·;':~··;:~;·,j~,;-, .. >;·_4·/.·, <:_" .-. , : >' ·., _ • . . . •. _ .. -,"'_ , .:.\ _:--• ... ::· __ ·::~;,,~.>-~:_(., < ~ .. >:·.-·' .. . 

l()s avar1Ces'deln1isrifo, que llevaron a la definición de las necesidades "y de los' objetivos, y 

cÍ~ l~.~oci~cli~a6'ió~~d~I\~;~hipo de trabajo. . · 

·Conforme a las necesidades expuestas, redactó y presentó a los responsables de la 

DGTVE, nombrados por el director de esta institución, un primer proyecto de investigación 

y los requerimientos materiales y económicos prioritarios para emprender la integración del 

equipo. El proyecto fue adecuado a las precisiones que se acordaron en dichas reuniones, y 

aprobado junto con el presupuesto, dando inicio la relación laboral del equipo de trabajo 

con la DGTVE. La responsabilidad sobre los manejos administrativos quedó así mismo en 

manos de la coordinadora, al igual que la elaboración y presentación constante de informes 

sobre los avances en los trabajos. Dichos informes fueron expuestos en las reuniones de 

evaluación del proyecto, con el director de la DGTVE. Así mismo se llevaron a cabo dos 

juntas generales entre el Director y .el personal de la DGTVE encargado de la evaluación 

del proyecto, con el personal que conformó el equipo de investigación. En estas reuniones 

la Coordinadora expuso los avances alcanzados, las dificultades presentadas y adelantó 

algunas de las conclusiones 11 sobre los resultados que se empezaban a vislumbrar a partir 

de los primeros pasos de la investigación. 

11 Los avances constaron, conforme a la etapa en que se encontraba el desarrollo del proyecto, de los alcances 
en la ubicación, recolección y análisis de las investigaciones referentes al objeto de estudio, también se 
refirieron a la elaboración de las herramientas de trabajo como fueron las fichas y el cuadro conceptual. Las 
dificultades se presentaron a partir de la recolección del material, como fue el envio o reproducción de 
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' .. -_ . - ~ -. : . . . - ~:;:-. -. 

Correspondió taní.bien a la coordinadora d61 'proyecto establecerlos contactos ofié:Íales con 
.'-. ,. ... ·. ~·-.· ·:: t;:_<-<~-j.~~'- .. ._t.:·:'_":1:~_'.:-'~:'. .. .-:f:~:··~<t-:·>>··.~~:-";:_·f~:~~~--~.,~:,~: ?::~·.~~.-'.~_.~-,-.~::.-':·.~, .. :::t~~<'?/~-;~· .. ~<· '.:·~.;>· "" - -.-- -·> ~ 

aquellás instituciones ·y" persoiialidádes. que :.contabán,: con ma~erÜ'!l-'9.Í!e Pll.diera ser, útil para · 
. -- - , -· :·- -· -_ ~·~ ·-~ --·:\e~---. -~.,..~--~_:_;.~~·~~~~~-~.~~~\·,;·~;;{~-~:\T~:.-;-."<;-.=~b:,. ;:;.~;.-_,~_~--'.''";;-: ~~!~~~~ :~-.,~~rs~;~~1:"':y·:t-~f .i\~~t·?_<~~;·~~".:~·: .. :;;_!~~:;-~,·!~.:;?ff_¿ ?i~~iS!·~- ··l-ii:~:~--.:;~~:¡/;·.~:i-~i::.~1. fr.?:;;·;:;:~:·~~;; .. --- ;~" ... 
el trabajo a desarrollar,· haciendo . Ja sohcitud, oficial :para· tener': acceso ·a~Jos. trabajos, o 
... · _ ·>·._:-~·: :·.-:.. :.-. ~-(~;:_ ~--)}_--:.--::T..:-=··=\~~:>r~~,\~7,_~.é":,:)~;.;;~:~~t-::::?3~~:.;:;:<.--t:-::~~ .. ¡~~~-~~~¿;¡~--~-:~~t .. ;:¿:~-~"*~:{:~:;i~-;~1),::::i~:~ :~1~-~~-i-~ii:.:2;-~;~:::i :-:: __ :, .:.~,{~~-,_-,/fi_{.:_;·~:-- :.:"._;_·_-~:- ~
.estableciendo ·los conduc!OS'para; queratraves de la> autoridades .de DGT\TE; este fuera 
adquirid~:' . : ···.•· .. ···· , >y; ·~:F ·' ; ~,í.::':;::;. ;;,,., .. ,,. ::,; i :: i.r , :;• \ }' •.· 1\".'.''i{':'.{ .. i:/"'tJ,.;e. i:. 

u~···~~·~ ,:~0i~~: ,1;~?,~~/~~je,#J:i,~·~ t~rl;:,~}~~~~~~~l!~í~~~,:~n~~¿~~~\~.m~ 
confonne:·.ª las.aptitiides•'.e(intereses 'de•._ca9ai.iho_j_de ••.. los_,integrantes_·deJ;Ceq\lipo-,,de 

Ínv~~f~;~ti~·i:ª~f~+T~-~~ff~.:;·;~r~~~·:w~:l~~.;f~~: .. ~':-,fra~~j o.·. R~:yi~~···1+~.:;r~~~~:.~~·~c~ga 
uno de los integrantes y señáló lás inconsistencias a subsanar en las entregas parcfales que 

.. ·:·;~· .. ._'~->.-, '-.;:·.~~~· ._~.:~~~ .\::~:~· . -\}/- '.:·i:~f- '·.\:~·~-' '<S'.; ,:)·~·._, .'. ~-~?(:~.-~::.>,:., - ".:" .. --- · - . -- ---,_. . -~~'.~~ ~~··~:: :.A_,~~;~:~:~~-':<tt~ ~~~;:)~-:"' ':·--
fos. investigadores. realizaban; hasta lograr que se alcanzara. el equilillrio: ep.'fo~ niveles ,de 
anál~sk de-lo~\rabajos realizados e~ ~~d~ ~t~~~.' . . . . . i' ... · '"". ·:'' -:.' •• F:c:·· ·. ·.,. 
La r~dacción final de la investigación y de sus conclmiones, junto con su pr~sentación fue 

re~;~n~~bÍJidad de la coordinadora, así como la elabor:ición del proyecto qu~ d6ri~Ó d~ este 

trabajo. 

3. Funciones desempeñadas por el asesor pedagógico 

Las funciones de asesoría pedagógica empezaron c1 m la revisión inicial de artículos y 

ensayos en publicaciones nacionales e internacionah: s, con la finalidad de establecer un 

primer acercamiento al campo de estudios y preparar el ;Jrimer contacto, del equipo de 

trabajo que desarrollaría la investigación, con textos de los temas referidos al objeto de 

estudio, y determinar los mecanismos que permitieran gen!rar una mirada de conjunto en 

los integrantes, al homogenizar los criterios antes du iniciar la búsqueda y selección de 

materiales. Mirada de conjunto que habría de so3tene~·se, aún en el intercambio y 

enriquecimiento constante de posturas presentes . a· lo largo de toda la investigación; 

principalmente durante la revisión de los materiales y la discusión sobre sus conclusiones, 

dialogo necesario e inevitable en el desarrollo de los trab~Jos que habría de emprenderse 

por todos los integrantes del equipo. Una vez seleccicnado> los materiales adecuados para 

generar la primera lectura, se iniciaron exposiciones alte1 nadas de las investigaciones y 

materiales que se encontraron en algunas instituciones de provincia, el n.'.Jmero de documentos a revisar (se 
calculaban menos de 300 y se llego a 534) y a las formas de presentación de resultados, también existieron 
algunos asuntos administrativos referentes al financiamiento y las forma:; de pago, Por último, las 
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artículos por .cacla ~ntegrante}·poniendo/a •c1ebate:lOSf principales conceptos,,se bÚscaron· y 

presentarori •.•• d~flni~i~n'.e~;Jcie{l~s;: ~l~~~lltbs'·;·r~le~~t~~' :~ < d~~tacar, priil~i~almente las 

influencias :teórico-é~~{ati~asly:los aspectos metodÓlÓgicos destacados por· los. autores, los 

as~ectos pr~66d~~~~~ delf pbsibte"• contexto prácticÓ t~:¿fiéo 12 eri el que se construyó la 

,investi~aciÓll o ~íbh1~ a d~bate; así como las conclu~iones y propuestas o proyecciones del 

Este· eje~~icio;' permitió. el . establecimiento de los criterios mínimos para una primera 

bÚsq~ecÍaj'f~~i:~ióR;:d~l acervo existente sobre él 'temá; en el primer acercamiento a los 

text6s·paris~;:réViSÍin se ensayó, para asegur~ciuJ'iavisión y el trato fueran semejantes 

por' ¡,ait~ ~~ los ~ifo~éntes. integrantes del equipb d~ investigación. 

A ~~ir d~ estos tr~baJ~s se determinó la ne~~~idád de llevar los criterios, que guiaron la 

construcción de la mirada de conjunto, a la ~eflexión constante de los textos analizados; 
,,_, . . ·,. . 

esta fue la segunda responsabilidad que se emprendió desde la asesoría pedagógica: la 

elaboración de la ficha de trabajo, que más adelante se presenta. Para confeccionar esta se 

llevó a cabo un cruce entre las necesidades de la DGTVE, la información contenida en las 

lecturas de sondeo sobre las temáticas a investigar, así como los modelos metodológicos de 

registro de información en Ciencias· Sociales y en función de los criterios de búsqueda. 

Estas fichas de análisis permitieron, previa definición por parte de los integrantes del 

equipo, los criterios de búsqueda de información de los textos, a la vez que enriquecían la 

mirada de conjunto del trabajo que se desarrolló, facilitando una primera visualización de 

los resultados que se podrían obtener, al llevar las primeras lecturas al ámbito del ensayo 

con la elaboración de un cuadro conceptual que partía de los contenidos de los textos que 

todos los integrantes del equipo habían analizado. 

La siguiente responsabilidad que fue cubierta desde la asesoría pedagógica fue centrada en 

la redacción y justificación de los elementos a investigar, definiendo en términos formales 

el objeto de estudio y las características metodológicas de la investigación, esto implico una 

revisión de los diferentes campos metodológicos y sus características, hasta establecer que 

conclusiones correspondieron a la elaboración de las herramientas de trabajo, la clasificación de la 
información y la elaboración de los cuadros. 
12 Los conceptos, las influencias teóricas y las características contextuales discutidas por el equipo de trabajo 
en estas sesiones se presentan más adelante al exponer el panorama teórico. 
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la "inve~t.i .. g~ciÓ~ expl1Ór~t6ri~''.éra;la que mejor correspo~:día, .. tantó ·en~su proceder como en 
' . "· .. ,.,.-_ :.·,,_ ....... . . . . . ' 

los objeti-JC>s,:qu6~ per~i~ue; con los trab~jos que se, estaban.' desarrollando> .Como 
--'"·---'-"'--~'-~:;~--:::,-;,;~'";"' ~,·_.;·._ . \. - . - . -__: - ' - -- ---

conse. cueriCía del tipo de investigación determi'nado s€; estableció como objetoéde estudio: 
..: ·,·' '' ·~- .. · .·.;,/ ', -· ~ _. - . -- - -' - . 

Educaci°'n :f¡ diit~fzcia:Y nuevas tecnologías áplicadasf;i la educación, este objeto: que abre 
un arrípli~ ~b~Íco de posibilidades, dificultó la acotación dd trabajo, sin embar~o cumplió 

los fun~~~ntdsi~etodológicos del trabajo de exploración, ;iendo limitado Únicrunente por 

tiempo, (l94,5-l9,95) y espacio geográfico (investigacirn:les rt:alizadas.én México). De forma 
' ~ ' ., o ''.' ~- • -~ \ '' . ,.,_ ! . _., . ' - . - -- ---~ :__ ' ._ - _- - -º 

que todo.;10·qué-~e refiriera a educación a distancia, todo lo quese refiriera a nuevas 

tecnolc>~i~"~})Ú6~J~s a edu~ac-ión, habría de ser explc·rado con la finalidad de constr~ir y 
~ : :· .-, .. -, " , : ·' ' • ~ .- -.:~, ' · / ,• . ',, .; • -. . , .• i - - -

preseri.t~ lffi·p~or~a organizado, con registros de las me"todologías y aspectos teóricos, 
., ... - - ; - ·. .· "" .':,::-· ._, - - . ,. ·-

las acciones seiÍaladasY las evaluaciones planeadas y llevadas a cabo en dichas áreas de la 

edÜc~~iÓ~. Con ~I C>bjeto de ~~tudio establecido en función de la investigación exploratoria 

se. espe~ificarón las d~finiciones de los concepto;: distancia13 y temporalidad que 

permitieron acotar el trabajo para seleccionar las investigaciones a analizar· y 

posteriormente registrar, en las fichas, las caracterís1icas particulares éontenía 'cada 

investigación revisada. 

Para lograr claridad en los con.cept~s ll,tilizados por. los i°;yes~i~.ª~<?~~.~,.se requirieron, 

además, definiciones sobre el sentici6'cte~iinstitl..l~h~n y, pfil.~dÍgíri~, 'gerl~rii.ndo ·con estos el 
-; ,_ .. : '··'' .. ~ '· ~ . '' ·,_, -. ''-:o " . " - ' ,.;;. ; : ' ' - .. "' ,_ .. _¡ ' - ,.· . . .. ' ._ ., . 

marco teórico e histórico nec~sari6s<pfil'.a log~ai-' una·.· le~tu~a .. homogénea de los 
.. ··.:.~. . . _ __,_ _ _.,_ _ __, . . ._ -:-·. 

investigadores sobre los textos selecciorí.a<:tos. Desde estos !llarCOS se dieron respuestas a 

preguntas como: 

¿Qué es educación?14 

¿Cómo se establecen los cambios en las tendencias edu::ativas de los estados?15 

13 La educación a distancia se entiende como el proceso educativo en el e ual a pesar de existir un emisor, un 
mensaje y un receptor. La recepción se lleva a cabo sin involucrar :1 mis· no espacio (de manea presencial) al 
emisor, mensaje y receptor. 
14 Se adelantan respuestas que aparecen, más adelante, en el cuerp11 de los apartados de referencia: 
la educación es una de las principales estrategias para instituir las o:aracterlsticas de la interacción social, los 
valores, preferencias, la legitimidad. La educación es coerción instituyen e, es la imposición de todos sobre 
uno, es la reafin1iación de normas y valores, jerarquías, leyes, prio ·idade ;, deseos, intereses sociales, es el 
establecimiento del deber ser de los ciudadanos e. incluso, de todc ~ los s :res humanos, la función de la 
educación es llevar hasta la institucionalización de lo social a sus 1 uevos miembros: "toda educación consiste 
en el esfuerzo continuo para imponer a los niños maneras de ver, C:e sentr y de obrar, a las cuales no habrían 
llegado espontáneamente .. ,tiene la educación, precisamente por oi 1jeto, , •l construir al ser social" (Durkheim, 
Émile. Las reglas del método sociológico, México, 1994. Pág .. 2.1). 
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¿Qué es educación Ínasiva?16 

¿Qué es comtini~ació~,masivá.?17 • 

~1~cú~lf .~~~~~r~~~~i~~t5.~~~~'~ier0Íl respuesta a asuntos como son: 

¿Qué es· .. uncaffipo·~e. estuétio.:cientí~co .º.valido? 

¡JqJ~r~k:~!~¡~~~'.~~li~~~::l~~~~
0

obje.~o de estudio? 
; ',- ,. ;, ..... ·., ._";~.'~:>-~~;·i'i:' ... :·i~:~<(/. '..:·.: .. . ·):. '· 
¿Cómo sé.determina la metódología a seguir por un investigador?19

• 

Es<con este sustento teórico sobre el acontecer social y el de la comunidad científica como 

se da una visión de conjunto y se construye un lugar teórico para que desde este ~e puedan 

oh.servar las teorías y políticas educativas sobre las que se elaboran las investigaciones, 

ensayos, tesis, y conferencias que fueron analizadas por los investigadores. De no existir 

este lugar común la dispersión no hubiera permitido alcanzar los objetivos, como ocurrió en 

los primeros momentos de revisión de textos donde la diversidad de conceptos tratados por 

los autores a analizar, sumada a la comprensión individual de cada uno de los miembros de 

15 Con la institución se establecen las formas de hacer, los juicios sobre lo que ocurre, las jerarquías y 
prioridades de los individuos, "todo ordenamiento instituye una ruptura entre lo que se puede y lo que no se 
puede hacer dentro de la forma social considerada. La ruptura concierne también a lo que es deseable u 
obligatorio hacer y, por otra parte, a lo que no es ni deseable ni obligatorio".(Lourau, René, El análisis 
institucional, Buenos Aires, 1975 pág. 10-11) instituir es confrontar resistencias, establecer, restablecer y 
reelaborar negociaciones. 
16 La extensión de la institución educativa a toda la población es la estrategia del estado nación, implica 
multiplicar el número de estudiantes que atiende cada profesor para aproximarse a su cometido. 
17 La emisión de un mensaje a un gran número de receptores. En el surgimiento del estado nación se dan dos 
estrategias de comunicación masiva, las comunicaciones controladas por el estado y las que se rigen por el 
mercado, así en Francia los medios de comunicación como el telégrafo, y posteriormente el teléfono fueron 
industrias desarrolladas por el gobierno mientras que en Inglaterra fueron privadas. Desde un principio se 
estableció la internacionalización de la industria y la extensión de dichas estrategia a otras naciones, con un 
gran éxito de la industria privada en su crecimiento. 
18 una forma discursiva de la investigación científica. el paradigma es tomado como un discurso especifico, 
esto es: una estructura coherente constituida como un juego de conceptos a través de los cuales se 
transparentan los campos científicos; un juego de creencias, teorías y metodologías entrelazadas que permiten 
la selección, evaluación y crítica de temas, problemas, métodos y compromisos entre los miembros de una 
comunidad científica, todo lo cual se expresa en la investigación que realiza la comunidad científica 18

• El 
paradigma es un principio organizador del conocimiento, desde este se "establece el problema que debe 
resolverse; con frecuencia, la teoría del paradigma se encuentra implicada directamente en el diseño del 
aparato capaz de resolver el problema (Khun, Thomas. La estructura de las revoluciones cientificas, 
México, pág. 57). 
19 El paradigma es tomado como un discurso específico, esto es: una estructura coherente constituida como un 
juego de conceptos a través de los cuales se transparentan los campos cientlficos; un juego de creencias, 
teorías y metodologías entrelazadas que permiten la selección, evaluación y critica de temas, problemas, 
métodos y compromisos entre los miembros de una comunidad cientlfica, todo lo cual se expresa en la 
investigación que realiza la comunidad científica (Khun, Thomas. Op. Cit, pág. 59). 
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equipo de ••.. invesii~aC.ión :n~y~ba 
distintos sobre ~n rhÍ~mÓ te;¿to? .• ·.·'' 

investigador resaltara. Y• omitiera elementos 

El orden, q{ie se ifupÓso·k16ruripo de trabajo, .. fue genórado a Partird~Jhs.fichás enJas que 

:::::0::1:r:~e:r :~:~2° l:~:,b:: · ::::: ~:.r:~~~~~~Vi~~: : 
mayor clal°iélacl · s~bre los ·contenidos y a enriquecer las•' ~611# i,<le ·análisis, con 

puntualización de conclusionesy en algunos casos reelab()raci()nd.el~IIlismas, lo que fue 

conc~~~ado.por el as~sor p~dagógico. Las p;esentaciones d~ .. Íci~:;~~ba:Jospor parte de los 

investigadores fueron enriquecidas á partir de la exposición t~n~\'fui~edel cÓntexto teórico y 
, . - ' 1·,::_,.- .. , 

del histórico referente a lo educati~o. que pod;í~ haber có~stit~id~ influencias directas o 

indiréctas en los trabajos revisados, ubicando e inclii:ando "cl~firiiciones teóricas sobre las 

temáticas, conceptos y posturas presentes en los trábajos, así como los eventos más 

relevantes de las institucion~s relacionadas con el ac~~t~cer ~cÍ~cafr~o. 

Por último, el asespr •pedagógico participó en la elaboración de las conclusiones y en la 

reyisión del texto final entregado. 

·· ·4~ Características de la asesoría en Comunicución 

El trabajó del asesor en comunicación fue principalm1:nte de Staff (asesoría externa) como 

autoridad reconocida en el campo de la comunicación gráfica. Su función de guía en los 

trabajos para la búsqueda y clasificación de materiules así como el establecimiento de 

contactos con instituciones e investigadores, se suster.to en su experiencia y conocimiento 

durante el transcurso de las primeras etapas. Enriqmdó con su revisión y corrección, el 

proyecto en cada una de las etapas de su desarrollo, •.:n la misma forma crítico y guió los 

comentarios sobre algunos eventos registrados, así '~orno de textos de investigadores y 

autores con los que se encontraba compenetrado; de esta forma su aportación, puede 

percibirse en toda la investigación; ya que le correrpondió la constante revisión de los 

avances, los apuntes sobre los paradigmas en el área <le comunicación, la identificación de 

coincidencias teóricas sobre comunicación, en los ens~yos revisados, además de su 

asistencia en las juntas generales con la Dirección de la DGTVE. 
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5. Funciones de los investigadores 

La investigación se llevó a cabo al mismo nivel de trabajo por la coordinadora del proyecto, 

por el asesor pedagógico, así como por quienes se incorporaron a las· labores de 

investigación. El trabajo consistió en la búsqueda de . las . investigaciones,, ,.._Y:, ensayos, 

r~ferentes a la temática definida, en las entidades de la República y en las i~stituciones 

~bicadas en el Distrito Feder~l; para e~to la~ vías empleadas fueron: I~terii~¿\~iefónica, 
con~~~to dl~e~to do~;::iri~~Ítig~dó;~s;~ funcionarios de áreas a fines, y/o dir~~t~ertte en las 
biblibt'~~~~'.; :•:oc: . :·;.; •;,'· '' -~·é• .;·.~ ;' ·::.··· . ' ;,;e:;~'''· ., . 

-:. :>:; ~}r::· -:: ;,~< -
Losinvestig~1~resseincorporaron en la segunda etapa de trabajo, que tuvO'.fcol11o finalidad 

la cotf~~k~ió~\f~ un:·~.?~~~º -~u~ compartiera puntos de v1"nis.1·.tca1·a .• bya···~.·.21:a~~.: .. c.:·.•.•.¡rfepc~:º?·;ps1·1sa?cb1·0·~.en la 
temátic:á)t'. arí~liz~; l~ q~e se desarrollo al tiempo que . . , ·. . .· y 

repr6d~é~f~~:·4e(~,~~~~i~14f~po
0

nible. ..;'..l;. •i1i~f/;~{f+:?: ?"'. ... 

La·t~rc¿~~·~'faZa 1fuela revisión, primera selección y elaboraciÓri d~.ff~{~J'd:~rI6s ~nsayos e 
p.;.;_. ·,r.> 7-. ' º··. .:··:,:~· ,' :>,; :-'•;« ,,1 

investi~~cibn~s pertinentes para su análisis posterior. . ·· ·. , ~. f'.. .' . 

En la c\lart~ se repartieron para su análisis los trabajos seleccionados, y se procedió a fichar 
. ' - . . . .. .:., •, ~ -.... ' ,, - . ' 

la~ investigaciones y ensayos. En esta misma etapa, la más larga del trabajo desarrollado, 

los investigadores fueron vaciando los resultados en el cuadro comparativo, elaborado a 

partir de las fichas de análisis, en el transcurso de este proceso se dio de forma constante el 

intercambio de ideas, entre los miembros del equipo de trabajo, con la finalidad de lograr el 

establecimiento coherente de los resultados. 

En la quinta etapa se estableció la comparación de las fichas, y se definió el cuadro de los 

datos comparativos, definiendo y separando por rubros para su manejo estadístico, esto fue 

elaborado con la participación de todos los integrantes. 

En el transcurso del trabajo cada uno de los investigadores mostró diferentes capacidades 

para la búsqueda, la lectura, el análisis, el fichado, y el tratamiento estadístico de la 

información; por lo que, aun cuando fue un trabajo equitativo del equipo, no se llevó a cabo 

al mismo nivel por todos los integrantes en todas las etapas, ya que cada uno de los 

integrantes desarrolló sus responsabilidades con particular énfasis en las áreas en que tenía 

mayores facilidades, dando por resultado un desempeño equilibrado. 
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IV. Herramientas de trabajo 

l. Comprensión y análisis de fichas de traba.~o 

Los resultados concretos de la investigación fueron e:cpuestos en los cuadros ~onceptuales 
que derivaron de las fichas de análisis. En ésta~ se destacaran l'os. elementos más 

importantes a identificar en los trabajos revisados para. los• obj_e!ivos seguidos por la 

investigación, estas fichas y cuadros que se fueron construyendo. güiai-on y organizaron la 

lectura de los siguientes datos y conceptos de los texto-;: 

• l.- Ficha del trabajo revisado, que señala en di~tintC>i: rubros: 
~",. : ' 

Autor. 

Titulo . 

. Ciudad de origen 

Institución o Casa Editorial. 

Año de elaboración o Publicación. 

Lugar donde fue encontrado . 

. 2.- Sin()psis: 

Una mirada de conjunto que permite recoger, en rocos renglones, la multiplicidad de 

elementos en la obra. Se pretendería que la sinopsis diere. elementos suficientes al lector 

para, en caso. de serle necesario, poder llevar a cabo una revisión mas detallada de la obra, o 

bien para omitirla en sus estudios. 

3.- Objeto de Estudio: 

La cualidad,. realid~d o concepto que se presenta como o',jetivo para el investigador. En 

general el'investigador lo señala claramente, pero en ocasiones fue necesario inferirlo a 

partir de la lectura de la obra. 
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4.- Categorías: 

Fueron,consideradas como: "cualquier noción que sirva como:regla para la investigación o 

Par~. St.!:expresión lingüística en un campo cualquiera"2 º 
Estas categorías tienen su lugar de origen y pertenencia,. por lo<i¡(i6 ~s r'i~.c~s~Ío definir stl 

- ' ' ,.-_,. -.. -'-. ._ . . - . . - ' 

ubicación y relación con el objeto al que se refieren, ya'q~~t~i~s.fuii~as categorías con que 
~ ' • < • - ., • , 

pensar verdadera y eficientemente los objetos de 1.m.~;:r~giÓn determinada, son las 

. atitóetonáii'ae ésfos mismos.o del. p~iisaJ.·.~x~füsiv~~~ie c6~elativo de ellos"21 • Se 

respetaron los rasgos de pertenencia d.e I~~ ~af~go~ías,. s~ñalándolas en su mayoría por cita, 

d~ tal ~an~ra que la perdida de co;¡i¿~ib Af~~~'"}~ ri'ieri~r.posible. . . 
·.,;.•: .. :;.· , .• ,,,;JF+o :.;·.: ... ;··· ' 

5 .- Referentes. teóricos: 

El conjunto de teorías y postulados enurÍci~d()~ por el aut¿l" como soporte de fo que señala 
'.> 

en su obra. En la mayoría de las investigacior1es"revisaclas·no se'i~cluye un marco teórico, 

lo que obligó a establecer de q~é cuerpo o cu~q;o~ teorÍ~o~ y metodológicos había partido, 

de acuerdo a la bibliografía, citas, par~fras~o; temáticas, acercamientos teóricos 

identificables. 

6.- Hipótesis: 

Supuestos fundamentales que permitieron avanzar en el análisis y/o que se van 

comprobando o rechazando durante.eltrabajo o a manera de conclusiónes: E~ general se 
~ . 

encontraron señaladas por el investigador, pero en ocasiones fue necesario inferirlo a partir 

de la obra. 

7 .- Objetivos: 

Los fines que el autor ha establecido que puede alcanzar con su obra o que ha trazado como 

deseables, siendo su texto una de las vías para lograr su cumplimiento. Dichos objetivos 

generalmente se encuentran presentes en la introducción y en las conclusiones de los textos, 

pero en ocasiones no son referidos, y no se presentan elementos que guíen el trabajo hacia 

alguna finalidad manifiesta, lo cual también fue señalado. 

20 Abbgnano. Diccionario de filosofía, México, 1974, pág. 147 - 150 
21 Gaos, José. Sobre enseftanza y educación, México, 1960, pág. 11. 
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8.- Metodología: 

La serie de fases sl.lcesivas que se d~sarrollan de acuerdo conun orden lógico, así como los 
"'' .. -., .,. ', . . . -

procedilllienfos -~~plícitos contemplados en cada .eta¡:>a .que el autor siguió, ya sea para 
--=-.;.o~"==-',c;-'~~~=-;-_C,_--'; .. -'-~-.-=-'~~= ----------· ----'··- ;----- -~ -

generar y/() e'.Xponer ~ú~obra. · 
- ""'.;J'·> .:::;·::e'.;,':)?:/ :.:~~·;;'-.:1·_ .. ' ::_:,,:? :- -::-~ < "·<-: 

' .· __ -: ' : " ' ·.-' -:-·-·__ -:';':~- .- . '' ... '> ".: .·-: -.. : . ,-, ' 
La· metodologíáYsóIO : se enuncia\ en algunos trabajo;;; . por lo que en otros fue inferida 

•'' •• . - ·"' <· _.. - " - ~ .~ .. ,, __ • . ' - ~ - . ' ·- . ' 

siguie~doj~ ~}{pÓsig!<)fi d~Í,mism6. 
•, L ' ' • 

- '9;.::A:~i;rt_~ci~~~~~-(- __ 

Se abrió {{~;i~h:<r~~;~pO'rtaciori~s el ~Ual fue elaborado a partir de juicios subjetivos del 
-2 ¡º' - ' 

equipo de trabajo~·- :Este rubro' obedece a la visión general sobre los materiales existentes en 

el ru:ea qu~ 116sciri~~~. lo ¿ue peritiitió establecer los elemer;tos de una obra que enriquecen 

el campo de la i~~e~tigaciÓn. , , 
' . . .. - ...... ;_, .. !,,•,_ .·. 

Ejemplo de ficha de ~~~aj~: ,' 

Ficha 
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Ana Maria Peppino Baraie, Radio Difusión Educativa. 

Ed. UAM-A - Gedisa. Colección Ensayos. Méxjco, 1991. 

SINOPSIS: 

Inicia con una exposición de las diferenciai:: y confusiones que 
existen en lo referente a los conceptcs de educación formal, 
informal y no formal, mencionando sus ·~arac:terísticas, establece 
la relación entre los tres tipos de educaci6n y el autoritarismo con 
el gasto publico, con las políticas nacicnales e internacionales. 
Indica también el vinculo entre la esc1 tela y la urbanidad, su 
público, sus nexos con el sistema educaivo nacional, su espacio 
y los puntos de unión entre las diforentes modalidades de 
educaciones. 

A partir de dicha exposición plantea algunos elementos de 
historia de la enseñanza a distancia, su concepto y de la 
enseñanza y la universidad abierta; a sí como las tendencias 
teóricas de dichas instituciones. Presenta 11na síntesis de las 
experiencias radio educativas que se har _ dac_o en América latina 
compara estas con una experiencia en l~ s Isl:ts Canarias, la cual 
influyó de manera determinante, en Amélica Latina finaliza con la 
narración y análisis de los casos más relc:vantes que han ocurrido 
en México. 



OBJETO DE ESTUDIO: 

La educación no formal, circunscrita a los métodos 
desarrollados en la enseñanza por medio de ~á.s radiodifusoras. 

CATEGORIAS: 

Educación como proceso social: "la educación consiste en la 
transmisión del patrimonio cultural de una generación a otra, 
fortalecido por el análisis, la crítica y la revisión constante del 
mismo" (p.15). 

Educación como proceso individual: "La educación se refiere "a la 
asimilación progresiva, por cada individuo, de los valores, 
conocimiento, creencias, ideales y técnicas existentes en el 
patrimonio cultural de la humanidad". [Mattos22, p. 22]; a partir 
de estas definiciones señala la existencia de dos posibilidades en 
la educación, la educación asistemático y la sistemática donde 
la primera corresponde a vivencias no intencionalizadas ("no 
deliberadas") que forman la mayoría de la vida y se identificaría 
con educación informal; dentro de las sistematizadas están la 
educación formal; que la que abarca todas las actividades 
educativas deliberadas que se llevan a cabo dentro del 
sistema escolar formalmente establecido; a partir de esta 
definición se puede entender a la no formal como la que abarca 
todas las actividades educativas deliberadas que no se llevan a 
cabo dentro de del sistema escolar formalmente establecido 
[Granstaff23 p. 202]. 

Partiendo de su definición de radio educación como educación no 
formal se define la función y los beneficiarios a los que conlleva 
dicha modalidad educativa: 

Función: cubre las actividades que no forman parte del núcleo 
habitual de las funciones asignadas al sistema escolar. 

Beneficiarios: la educación no formal brinda atención a grupos 
marginados de los sistemas escolares constituyendo una segunda 
oportunidad de aprendizaje. 

MARCO TEÓRICO: 

En este trabajo se destaca la influencia de la Investigación Acción 
Participativa, cercano tanto por los elementos que resalta en su 
descripción como por sus conclusiones, llegando a señalar la 
importancia de que, por medio de la educación no formal y los 
medios de comunicación, se ha generado la transformación de la 
realidad de las comunidades que han vivido dichas experiencias. 
Sus posturas se destacan también en el estudio realizado sobre la 
experiencia de la radiodifusora que fue regalada por el Vaticano a 

22 No aparece en su bibliografla. 
23 Grandstaff, Marvin. La educación no formal como concepto. Perspectivas, París, 1978, pág. 200 - 206. 
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la comunidad de este p8.ís, con. motivei. de Ja CELAM, que se 
realizo en dicho país. 

Manifiesta uná p~éferencia claia: por la práctica directa 
fundamentada en el análisis de las éxperiencias. Resaltan en su 
texto el lugar que ocupan la concientización a través de la palabra 
generadora, en la propuesta de Freire, Y: la de la experiencia de la 
participación de !van Ilich. . · · · ·· 

En el concepto de educadón · . socic:l hace alusión a 
Durkheim; rechaza la educación para el indhiduo que generan la 
desintegración de la comunidad~ . En ; suti . conclusiones cobra un 
sentido de practica de transformación~ floCial que pretende una 
sociedad más justa. · · ·· · · · 

HIPÓTESIS: 

La comunicac10n se há ... d~~ dár/ entre. personas 
pertenecientes a la misma comuriidad;'iló,co~r1o una sintesis de 
programas a partir de objetivos externos_siiiocomÓ:rina fonna'. de 
expresión y retroalimentación de la misriúi'a Partrrde· su}séntir y . 
de sus necesidades. ·.: · · ,•:··:<••·•;•.:·;:•:;,".:•., .•. :•, ...•. ,,,.c ... •.,:•;•-.·u' 

·r· ·-,· ·., .:>;:~.~.,·::>-·, . , ·i.j~_:.·¡;'.,'., .<~· :. 

Para que se dé la educación· se :tieneoque 1estabÍecer,.1a 
transformación de la colectividad y no la superación del individuo 
para con su comunidad. 

Es posible, que a partir de la edncación no formal dacia 
por medio de la radio, instituir estaciones q".le se conviertan en 
motores de las comunidades llegando estas a manejar tanto la 
estación como periódicos locales, medios impresos para el 
aprendizaje y generación de lideres de la misma; con esto se dará 
una apropiación real y por tanto un dialcgo a partir de la estación 
de radio. 

La educación no formal que se s1 tster·.ta en la radio tiene 
que ser regional, ya que debe adaptarse a las necesidades 
comunes más sentidas y dar respuesta a e1¡tas, una educación 
con carácter multiétnico, multicultural, o multiregional no 
permitiría la respuesta concreta a problemas específicos sin 
generar desinterés en quienes ven esto C• >mo algo ajeno. 

OBJETIVOS: 

o La autora busca la transformación de las comunidades hacia 
un mejor nivel de vida a través de la participación, generada 
por medio de experiencia Radio Educ :itiua. · · 

o Dar a conocer las experiencias que st: han. dado o han influido 
de manera fundamental en los proye•;tos educativos que tiene 
la radio como medio de difusión en A néri<;a_latina. 

o Enriquecer los proyectos a futuro en nuestro país a partir de 
tomar en cuenta las experiencias c'.e la radio educativa en 
otros países; puesto que hasta el m01 nento no se ha dado este 



intercambio enriquecedor con otros países; como si a ocurrido 
entre ellos. 

METODOLOGiA: 

La metodología que la autora siguió para que se 
puedan cumplir sus objetivos fue la expos1c1on de las 
experiencias existentes en el orden que se explica en la sinopsis. 

Existen diversas metodologías expuestas, de estas 
destacan dos, como las más influyentes e enriquecedoras por su 
cercanía con los objetivos que establece la investigación: Se 
Expone a continuación la que se generó en las Islas Canarias, 
conocida como sistema ECCA (por Radio ECCA) 

Sistema de Radio ECCA 

El sistema se le llama tridimensional por tener como 
elementos el material impreso; que funciona como pizarron y 
como cuaderno de ejercicios para el alumno; la clase es el 
segundo componente, el alumno debe seguir regularmente esta 
con su material escrito a mano, esta clase es activa y 
personalizada "El profesor, aunque tenga miles de alumnos le 
habla siempre a uno, aprovechando todos los recursos intimistas 
que permite la radio. Muy bien preparados de antemano, la pareja 
de profesores que explican la clase no sigue un guión previamente 
escrito sino que ante el micrófono y siguiendo el esquema, 
improvisan como lo harían en una clase presencial ante sus 
alumnos" (Pp. 102 - 103); estos dos elementos se complementan 
con el tercero que es el orientador, este es un trabajador 
voluntario el cual se encuentra en contacto con el maestro; las 
funciones del orientador son: 

> "Recoger el material trabajado en la semana anterior para su 
corrección, mismo que devuelve al alumno en la siguiente 
entrevista; 

> Entregar al alumno el cuadernillo de esquemas para la semana 
posterior; 

> Orientar pedagógicamente al alumno y ayudarle a solucionar 
los problemas que se le han presentado durante los días 
precedentes; 

> Recibir la cuota que el alumno entrega semanalmente; 

> Informar a ECCA cada semana sobre la marcha de los 
alumnos, lo que permite una retroalimentación que favorece la 
relación entre el sistema y el alumnado. [radio ECCA, 16 - 19)" 
(p. 103). 

> Este sistema tiene como objetivos: a) "suplir lo que la escuela no dio en su 
momento a los adultos; b) ayudar a perfeccionar y actualizar los 
conocimientos previamente adquiridos por los adultos" (p. 104). 
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Los cursos se agrupan en los siguientes r.emas: 

~ Psicología (escuela de Padres, Esthnulación Precoz, Animadores 
de Grupos, Animación SocioculturB.l, Etc;); · 

~ Idiomas (Lengua y Cultura Locales; Ingh,s, Ei: Ingles y el Españ.ol, 
y el Francés de Nuestros Días)._··· - - - -

~ Formación ocupacional (Contabilidad, Té::nicas Comerciales, 
Técnicas de Ventas, Análisis de.>Balance, Contabilidad Analítica, 
etc.).· 

~ Soéiedad (Historia de Canarias, Constitución Españ.ola., 
Educación ciudadana, Trabajo y Legísh.ciór .. Laboral, etc.). 

~ Pedagogía (programación Escolar, Rendi nien to Escolar, Técnicas 
de Evaluación, etc.). 

~ Salud y Consumo (Salud, Manipuladc•res de alimentos, 
Consumo). 

APORTACIONES: 

Las aportaciones son y es dar a coi tocer las diversas 
metodologías; presenta a quienes realiza-.1 prcyectos de educación 
a distancia las experiencias que expone ) da cuenta de las 
alternativas de desarrollo a partir de la com;:>enetración entre el 
medio y la comunidad hasta que es esta la que se apropia del 
medio. 

2. Justificación del Cuadro Conceptual 

El trabajo desarrollado, a partir de la integración de un sólo :uadro con los de análisis de las 

obras, fue denominado Cuadro Conceptual, retomándolo en el sentido en que: "El concepto 

es pues un nombre .... Cuando se ordenan conceptos se- obtic:nen esquemas descriptivos que 

nos sirven para clasificar o diagnosticar la realidad"24
• En el tema que se trata fue posible el 

establecimiento de cruces de información dando un 1 •anorama general sobre el estado en 

que se encuentra la investigación en México sobre las nue\. as tecnologías, el audiovisual y 

la radio aplicados a la educación. 

El Cuadro Conceptual25
, es la presentación de simplificacioues que inician en la búsqueda y 

. '~. ~ ' . 

selección de estudios que se asemejan en cuanto :e la :emática que abordan, ya que 

presentan objetivos y experiencias centrados en la •:omu:iicación y la educación como 

24 Padua, Jorge Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias soo:iales, México, 1979, pág. 32 y 34. 
"Los conceptos y constructos incluidos en el nivel de la teoría son abstra::ciones formuladas a partir de 
generalizaciones de observaciones particulares que son definidas 1 ominz.lmente y que proporcionan el nivel 
significativo". 
25 Un ejemplo del cuadro conceptual se muestra en la página 27. 
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.- -. . .- .·- ; -
. . 

posibilidades relacionadas; ~'La.si~plificaCiól1 es· la. disyunción entre entidades separadas y 

cerradas, la redú'cdóii a Ún elerr'lento simple, la expulsión de lo que no entra es el esquema 
.·:·-;_- ·.~=:- _ _,_-';-·"; ··~· ·~- =-:, ,. . - ' . 

lineal''26 '.Los e~tudfos:riose cc>ti{pre11den. en ~n objeto de, estudios oun eje.· temático común, 

·1~~···inve·~~ig~did~~~'1 r~Zi~¡~¡;; ;¿:;¿'f{;¡~ri~e~- múlti~1Ú._ocasione~~:~ .diferentes -objetos -.de._ 

~studio ~6~j¡~;~¡~~~~-1~1:b;~s, ;~ 'q~e_ estudian diferentes ~bjetos construidos a ;art~r de 
~-_,,• ;, -.~.¡-,.. ,:'_-:;,;.-1, . ._~·c.'._,:;;,.,_~·.1 .. -":;:;;·:c<<-.:f-.~;-- .. -·:~:.-.:;_.·:~_:_-· .. ~.'- _. , -:._ .. ·' .'" -·~ .. :'.-'.-- _ '."'.--- _,,. ,, ·.· ---_,.-___ :_-,_, ... --

múltiples rrixr:adás. < 1 _ .. ,, , ... 

·. f"u~ ~C°"~j~tpci~,tt-~'kaj_o__c~n~tfl!!do_para.el presente pi;oyecto clecfnvestiga9ión desde el que 

~e e~t~bl·~~~l~o~~~~bjet~-d.~ es~udi~: la educación a distanci~-y lai' nu~vas t~~~olokías 
apÍicdÍ(a~:;(l(,f a_J~~~S~f'.i~i~ /b~scando presentar una mi~~da a los estudios reali~a,dos e 

identiflc~16_qJe ~e_h~-tr~bajado, partiendo de la unidad de dichos temas. 
- : .' :·_._ . ·._::;~},:-· i_~if)~ '~:-~;:~._::":~~ .. -~-·:: :"{'.!l :.:'i'-'•':. . 

Elcuadro'Col1cepfua:ifl:narcael proceso con el que fueron simplificadas las obras para dar 

un•pai19r~~i'g'#~6f~IX~é-fhorrnalizaron, al eliminar de las fichas de análisis y por tanto del 
- .... . . . ' "\:·_.· ·~·'..- - . ·. - . 

~uadro, lo que 1de' 'ellas no correspondía a los temas, y se les añadieron elementos que las 
: -·· - - - ., , . - ~ ·, .,. -- .- ' ,-~, - ' . 

obras,· enJá ri'iayoría de los casos, no enunciaban (paradigmas comunicacionales y político-
.• ·- '".",;. :~~;.''·--:-\ '.:_; · . . :.J-<: .... ;_o:., ., ; ' : '. '. 

educativos; · 

• 3~ Investigación exploratoria 

Para hacer patente la red de significación que permitió la construcción de las fichas 

analíticas, el cuadro conceptual y por tanto la simplificación llevada acabo, fue necesario 

presentar la metodología y los conceptos establecidos para guiar la selección y análisis de 
, . ::_-' .-

'1as Í~vestig~ciones y textos trabajados. 

Como se dijo antes, este trabajo tiene como principio la exploración, compartiendo los 

objetivos señalados para este tipo de investigaciones: "Muchos estudios exploratorios 

tienen como objetivo la formulación de un problema para posibilitar una investigación más 

precisa o el desarrollo de una hipótesis. Un estudio exploratorio puede tener, sin embargo, 

otras funciones: aumentar la familiaridad del investigador con el fenómeno que desea 

investigar por medio de un estudio para posteriores investigaciones; reunir información 

acerca de estudios más consecuentes y mejor estructurados, o con el marco en el que 

proyecta llevar a cabo tal estudio; aclarar conceptos; establecer preferencias posibilidades 

prácticas para llevar a cabo investigación en marcos de vida actual; proporcionar un censo 

26 Morin, Edgar. El método 1, La naturaleza de la naturaleza, Madrid, 1986~ pág. 35 .. 
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de problemas considerados como urgentes por persona5qúe ri'.abajan.e~·un determinado 

campo de relaciones sociah~s''27>· "; :.· ., .. ·.·· ., .. >; .. ;.; .. ~+·'°~ ; . \ . ··.:;.~~ ~:,: 
-,-_ -_:. -\:.,-~~---~<~:-:?·~~·::. :· :. : . :__ _: -_.:-..:.: ·::-~ _ ,._ -- _\·_:_. -_-~:_ .. _-.;,_- :>·~:·>.··'.:\."', <- .. -__ :·_- ; .. :::;:-:;'.·- ):·:~;·_-:_,;:.-._:-·<-~ .'.--h~~·'-.:-'.Y-> :·: :_ ,_ -·-<-- -.. " -. :' -- , 

Así mis~ose trabajo. bajo "la estrategia 'cléinves~igacióri q11e"c~nsistééh'0 1Juscar'una mayor 

·· ~=:::ó:~rrL::ri:~:~·:1~:~tis:~1~~~~t~~~&t.:1~~frf ~:::: •. t 
última y establecer relaciones entre las cara~téd~ti6~s de lo 1:studiado29 • 

< 

Los objetivos que se refirieron a Jócalizfil, ·6bte'n~r y r·~vi~ár los ens~yo:s qtÍe'tocabful~ terii~s 
'-·:,r: 

referidos. a la educación y Ja comunicación· como formas relacionadas; si.ii 'dar!~ pfuti~uliir 
relevancia al que partan de la practica·cotidiana, de datos estadísticos; de:'Ía ob~ci~acióh 
directa sobre una comunidad particular; o del deber st r de \a educacióh y lá ¿6Ji'~I1i~a~ióÍi~ 
Al explorar se busca establecer, un panorama sohre los materiales ·.existeÜtes. y ~us 
características, por lo. que se há de considerar tanto lo que :;e encontró 'c:ol"llo el rriomento y 

las influencias que le dari sentidb .. 

Ante la amplitud d~ IOs tr~bajo's:'exist~ntes, en un primer rnome~to se decidió organizar los 

materiales encontrados en 17. grandes temas, los cuales se reto1Tiaron de los títulos de los 

trabajos seleccionados iniciando la localización y clasificación de los textos: 

1.- Audiovisual 

Audiovisual y educación 

Audiovisual educativo 

2.- Nuevas Tecnologías 

Nuevas Tecnologías y educación 

Nuevas tecnologías educativas 

3.- Medios de comunicación y educación 

4.- Radiodifusión y educación 

5.- Medios audiovisuales y educación 

27 Selltiz, Calare. Método de investigación en las relaciones so<iales, Madrid, Rialp 1968 pág. 69. 
28 Padua, Jorge. Op. Cit, pág. 31. 
29 Garza Mercado. Manual de técnicas de Investigación, Méxic•1, 198~. pág. 10. 
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Medios audiovisuales educativos 

6.- Televisión 

Televisión y educabión 

Televisión Educativa 

7.- Radio· 

·Radio y educación. 

Radio educativa 

8.- · InformátiCa 

lnfonnática·educativa 

Informática y educación 

9.- Comunicación. 

Coniunica:ción y educación 

I o.- Pedagogía 

PedagogíaYiiiedios 

Medi~s.pec:lagógicos. · 

- ·~·· Pedago~í~j\"rilnuuicación 

11.- Educación y m~dig~ Y 

Educación en los medios 

Educación para los medios 

12.- Educación a distancia 

13.- Educación Abierta 

14.- Enseñanza 

Ensefianza en los medios 

Ensefianza para los medios 
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15.- Video 

16.- Imagen y educación.· 

17.- .. Tdesecundariaen todas sus modalidades. 
----. ·.-. - ·:·.:: .. ' 

Sobre los rriate~iale~~ se' definieron las siguientes forma3 de presentación, todas ellas 
"'·>' 

impresas: Libros ;pli~li~~dos, Artículos de compila·;iones o revistas, Docume.ntos . no 
-.>,:<\;.;' 

. publicados; Ponencias'én seminarios cuya memoria <~stuviera publicada, Materiales~pafá 

cursos y di~foma~:s; todos los anteriores basados· ex ?resamente en alguna · inv~stigación, 
empírica o ··no, o con fines de preparación para n::alizarla, y Tesis de licenciatura o 

postgrado. Quedando fuera la búsqueda de materiales de ti¡::o periodístico o d~ opinión, así 

como textos literarios. 

La búsqueda se realizó en instituciones: 

Académicas: 

Instituciones de educación st·pericr públicas o privadas 

Institutos y Centros de Invesngaci:'.m 

Asociaciones de Académico:; 

Centros de Cooperación parEi. la Educación 

Consejos Nacio~.rues. 

Gubernamentales a nivel federal:: 

Secretarías de Gobierno 

Institutos 

Consejos 

Unidades 

Civiles: 

Atención a la niñez 
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De Mujeres·· 

EcoÍÓgicás 

Re Periodistas o Comunicadores 

De Derechos Humanos 

Y en otros organisili:os coi{()ficinas en México: Organismos Internacionales como la 

Organización de las Naciones;Unidas, la UNESCO, UNICEF , OIT y OMS 
• ' . ( ' , • ._, • ·:. o '.:. ,. ~ •• - :L . - . . ' . - ( .. 

La. redasificación de ·,l~s 534 textos encontrados obedeció>a', la· recopilación y 

revisión de las · intro<luccion~s e índices, siendo desechada~-j6'7Lb~r:':\.i6 corr~sponder a1 
·"¡ ·-, '• ;.-;:.. -- :.'._,C: .~· .;-:.<·:e-'.·_,~ • •'''; 

objeto de éstÜdiª; s~ pr~siguiÓ ccm la lectura de lo_s 1 ?O texto~;·r~~tiirit~~~-cie entre los cuales 
' . - • : , . - ;:. • r • . . . • - ;o::~·. _;;>-:· ._': 

se eliminarori 7Ó Iriá~ '.-~Íl '~1 transcurso cier trabajó p()r ei rriismo'_rnotivtii q~edándo. al final 
::·- . :·<"' i:·-· :·0 .~t ;::;'· ~--:-:- --<--:~ :;··~''-: .·.,.._ ;:.' ;·- . -.-, - -. :-· :-. . -·:-~.- -. :~-~-~~-" <:::_- ~:. '.:~; .:· ,:· i<::·'.·· . ·;,; :· ·:_.'.'" - '. · .. '-" -· -•''. ·, :' .-.-···,:·,. ' ::; .- .- -· < .. --. 

80 te~tos, los' cl.lales fueron. reorgfiliiz~dtis' en '11 . gi-~dés-rubros,. ~orrespondientes a los 

objetos de;~~tliclio señalados por los autores: 

1.- Audiovisual Educativo 

2.- · Radio y Educación 

3.- Televisión Educativa 

4.- Televisión y Educación 

5.- Telesecundaria 

6.- Educación a Distancia 

7.- Medios de Comunicación y Educación 

8.- Nuevas Tecnologías 

9.- Computación 

1 O.- Video y educación 

11.- Imagen y educación 
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Las lecturas iniciales 'permitieron ·identiflcar .. qJe ~ubho:; ·de· los trabaj~s carecían del 

entorno teórico de los temas que analizaban, sin'~que esto,im~licara ·~¡~'demérito en el 
____ :" --· __ ."C .. -~- _.- ·_ ~··- e-:. . ...: __ ,_'•-_-•_ -~--!-co ---'~;..,_"O-,':;-"'-'·'{-~c 1 .. ,~--~ .=-'-~o.2~--- -,-'.-----'"-~-- -. -·'-' 

coritexto en el que se habían desarrollado. (variástesis delicenciatura y maestríá,. carecen de 

biblio~rafl~ ;marc~s de referencia expre~fo~r~:cir(:~ÚB.f.~ió)Fió~ue daba lugar a lagunas en 

sus posiciones, propuestas y prácticas. La, ict~ri¡ffidaci¿n de estás carencias y propuestas 
- . -,,' -. -, :_;'·, __ ...... ' 

permitieron observar no sólo la obra, sino Ío~: ca::ibi~s enlas exigencias establecidas para 
•' ,. ·.' . - -·· ' -- ~ ' ' : ' 

este tipo de trabajo en nuestro país pero,pril1cip~lrnente, paa lidiar con estas carencias sin 

menoscabo de los fines del trabajo de~fu~Úad6'~ara la DGTEV, facilitando al equipo de 

investigación destacar los objetivos y tendencias de;:} material recabado que permitiera 

co~telTiplarlo. en perspectiva .. 
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V. cuadro 
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V. Universo Investigado 

Para explicar el resto de las particularidades de los tra1Jajos se debe aclárar cada uno de los 

conceptos que permitieron iniciar la identificación"d: le~~ d_<>'?'-!~e~!o,s°'g~~ s.c;:re\fi~~r()n y los 

limite;~que se establecieron para dicha búsqueda .. Cornos~ dijb.~teriol'mente,lbstrabajos 
' - .~ :· , ,, •• '_, • • •• , ..'., •• < • -·-·. : ~-- • ·' - , - , ., - ' -

de investigación que fueron examinados. y repres~l1taclos,'·p~ib}~rci.~11 !~sé~chas9'ct,espl1és en 

el cuadro conceptual, llevaron a realizar un rec~~6¿il11i~nt6: ¿;.·1~{~1e~e~t~s';de1,.co~texto 

::::~;~;!~Il~~~~~t f JlEd::~~~tf~~~~~it~~l~~~f~~~:::,: 
practica~· educativa~::s~· c~·rresp~Ild~ll con su 6búf~xtb hi~tÓ~i~Ü':§:·~c>~i~t;·~dentr() del ámbito 

·, , . • .· , > . . . ,- . ; • .:. _· .. _.,:> , e·.·' ' .~,;'-~':;· .· ';~=--:: . . -

de desarrollo de la investigación, se convirtieron. en;·variables:;.d~L presente. Para esta 

revisión asumimos que, c~mo señala Pablo L~ta~ÍS~r~, ''J:a;i~ irn~~stig~ción Educativa] 
. ' , ·:.: - ;t . ;_ ' . : . .;:, ,.·. : . ·. __ .:.-~,.:_·.\.,: .. ,,~~ - -:. /'-1 • , ' . .. -

debería considerarse uria actividad condicionadá dem.i1chas•·íllaii.~ras por las estructuras 

sociales, económicas, políticas y culturales de ·cada. sOhi¡~d¡4>:·~,i.i ·;~igniflcado no puede 

comprenderse cabalmente mediante la mera descripbió~:d;~:c:;rr~ ~~~po~entes más obvios 
' ,.,. ·- ·' , :- ·. -· ,· ' . ~ 

(instituciones, investigadores, proyectos, etc.)"30
• A;;í qué: ~ilaricto se. reconoce en los 

ensayos y se les contextualiza sin considerar los elementos <:ondicionantes de la producción 

de la obra, se dejan fuera elementos que enriquecen la com¡1rensión de la investigación que 

se esta leyendo. 

Edgar Morin plantea este tipo de recapitulaciones de la siguiente manera: "La apuesta 

teórica que hago, en este trabajo, es que el conocimiento de lo que es organización podría 

transformarse en principio organizador de un conocimiemo que articularía lo disjunto y 

complejizaría lo simplificado"31. Siguiendo estos plant.!ami1:ntos se llevó a cabo la revisión 

histórica y un recorrido por teorías desde las que se desan ollaron las investigaciones que 

han alimentado los diversos estudios y puntos de vis1a de quienes hacen investigación en 

esta área de trabajo. Para realizar este trabajo se revis1ron los paradigmas más influyentes 

en la investigación educativa, los cuales se precisan en el siguiente apartado. Se busco, 

también, satisfacer la necesidad de recuperar, junto C·)n lo; documentos, el entorno en el 

30 Latapf, Pablo. La investigación educativa en México, México, 1994; pág. 76. 
31 Edgar Morin Op. Cit, pág. 33. 
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CUADRO RESUMEN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN POR MEDIO DE RADIO Y TELEVISIÓN 
TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN CUADRO II 

SINOPSIS OBJETO DE OBJETIVOS HIPOTESIS REFERENTES TEORICOS METODOLOGIA CATEGORIAS 
ESTUDIO 

Revisión hislórica y conceptual de La educación, como Señalar, a través del análisis de la historia, la "La televisión participa La posición expuesta se Parte de señalar la relación del Educación formal: 
teorías sobre la educación en los forma de teoría social, los diferentes conceptos de indislinlamente en el proceso identifica con el Mal'Xismo Estado con Jos medios en la Sistema educativo, sistemático y progresivo, regido por planes y 
medios, en especial de ta reproducción educación y el estudio de la imagen, las de aprendizaje del individuo, estructuralisla. destaca la difusión de la ideología de una programas de estudio. 
televisión. ideológica, a través relaciones que estos establecen en beneficio de tanto de manera formal, como relación entre los intereses de clase dominante, a través de un Educación no formal: 

de los medios. una clase hegemónica que implanta su no formal o informal. Y tal la clase dominante, el recuento histórico, para pasar a la Aquella que Aborda generalmente problemas específicos 
ideología .. influencia sirve a los intereses gobierno y la inculcación de la descripción de los diferentes correspondientes a necesidades concrelas 

de una clase que oslenla el ideología de r.slos en las conceptos de educación, sin Educación informal: 
poder y que a menudo no clases bajas, por medio de la perder su enloque de que esla Proceso permanenle que engloba las experiencias colidianas del 
tiene en consideración la Televisión, considerada también es una forma de implantar individuo, en las que se desarrolla el aprendizaje. 
realidad del espectador o aparato ideológico del estado, un sistema ideológico. A partir de Semiología de la imagen: 
receptor. que junto con la educación es ello establece las relaciones entre La imagen es la representación, modelo, copia, reproducción de una 

responsable de asegurar la ambos. señala las experiencias en realidad pero no la realidad misma. 
reproducción ideológica México. Luego da un sallo y trata Código icónico: 
dominante. el análisis de Ja imagen y los Se basa en los procesos de percepción visual (la interacción de un 

mensajes en la televisión. campo dado y Jos esquemas adquiridos por un aprendizaje) en 
donde los estados psicológico, cullural y ambiental juegan un papel 
importante al condicionar la percepción. 
Texto audiovisual: 
Conjunto de signos lingüísticos, visuales y sonoros, contrapunteados 
y entrelazados. 

El texto trata las características del La televisión como Transformar Ja televisión para que sea un motor Si se convence a los El referente IP.órico es Jean Captar lo que es significativo para Las funciones del hombre. En la imaginación del hombre siempre 
receptor de mensajes televisados, medio para el de la transformación social al convencer a los programadores, la televisión Piagel. Sus categorías y cada nivel de conocimiento, ya aparecen por pares: gusto y olfato; habla y audición, solo la vista 
y expone las formas de percibir de impulso de las programadores de que se incluyan programas se convertirá en el motor de elementos de· análisis derivan que Ja mayoría no es capaz de depende de Jo que se este viendo. 
los seres humanos desde las potencialidades del que permitan el que los hombres pasen por sus crecimiento de la sociedad, al de la obra de este autor. expresarlo; después de esto habrá Niñez: Una sucesión de periodos de cambio, hasta llegar a aquel que 
diferentes etapas de desarrollo y hombre conforme a etapas de crecimiento llegando a estar mejor facilitar las experiencias de Parece tener referencias a que ofrecerle experiencias que le dura un largo lapso, en el que se cambia menos (p. 18). 
Jos senlidos que se utilizan y su su etapas de con sus experiencias. • aprendizaje a nivel masivo. Marshall McLuhan, sin permitan aumentar su Educación: ofrecimiento de algunos para a otros, o a uno mismo, 
relación en pares, con excepción desarrollo (las -Formular propuestas viables de programas. Es factible convencer a los embargo no menciona a esle conocimienlo, experiencias que para ayudar al proceso de darle sentido a la relación personal con 
de Ja vista, para el caso de la definidas por Piaget) educativos que cumplan con ser atractivos para programadores. autor ni sus l•ixtos. aumenten su familiaridad; uno mismo y con los diversos universos que nos rodean(p. 23). 
televisión. Hace una exposición de los públicos de las diversas etapas y que experiencias con las que usen las Aprendizaje: Esla establecido por "el proceso de mielinización" (p. 
las etapas de desarrollo infantil brinden la posibilidad de superar mejor las habilidades dominadas, para que 45) Jo que lleva a considerarlo como el desarrollo pleno de las 
definiéndolas con forme a Ja teoría etapas de desarrollo, si logramos mantener se lancen a las que aún no Jo facultades que son posibles e importante desarrollar conforme a la 
de Jean Piaget, establece las cada programa ligado a sus sentidos. Con esto, están; Experiencias que han sido etapa de nuestra vida (p. 47). 
etapas de adoJ;iscente, joven y convencer a Jos programadores de que suplan vividas, experiencias por poder; El televidente: Es un invesligador (no un ser pasivo). 
adulto. Realiza propuestas de parte de su programación por estos programas. experiencias que partan de Jo que Enseñar: caplar lo que es signilicalivo para cada nivel de 
programas televisivos que desde -· todos tienen. conocimiento, para ello se ofrecen experiencias que le permitan 
su punto de vista cumplan Ja doble aumentar su conocimiento. Experiencias que han sido vividas, 
función de permitir y apoyar el experiencias por poder; experiencias que partan de lo que todos 
crecimiento del ser humano tienen. 
conforme a su etapa de desarrollo 
y al mismo tiempo ser atractivos 
como para que se puedan 
comercializar 
Análisis de los resultados en la El juego infantil a Acercarse a una práctica televisiva infantil y a El juego es un elemento Se fundamenta en la posición Su trabajo se baso en métodos Consumo: Espacio decisivo en Ja formación de las clases sociales y 
investigación de campo con niños partir de Ja relación algunos de los múltiples factores que fundamental para el desarrollo teórica de Pierre Bordieu etnográficos de investigación. en la distinción entre ellas. Se ve en él una relativa independencia 
mexicanos de cinco años que entre el niño y la intervienen en la apropiación de Jos contenidos humano opuesto a la lógica sobre la reproducción de las Perfila Ja presentación definiendo frente a la producción (Pierre Bordieu). 
habilan en la ciudad de México y televisión. televisivos. tecnológica, Jo racional y las clases sociales; explica la Jos límites del trabajo, su Apropiación televisiva: Práctica que involucra conceptos psicológicos 
pertenecen a dos estratos sociales Comprobar que la apropiación de Jos mensajes estrategias con fines reproducción social con continuidad o su ruptura teórica. y sociológicos que se entretejen. Apropiarse: Hacerlo suyo de 
lo más distantes posibles. Se parte televisivos permiten acercarse a la relación determinados. El juego le da definiciones de Althuser sobre Se trata de una investigación de manera particular y con instrumentos que se han adquirido en un 
del estudio de Jos programas de entre el niño y Ja televisión, reconociendo la al niño una experiencia de la estructura y la campo delimitada por edad, sexo y proceso de formación de identidad social (Erick Erikson). 
televisión y los juegos así como de actividad del primero en el proceso libertad al conformarse en una superestructura, así como clase social televidente; muestra 
cada uno de los actores que comunicativo y ciertas caracleríslicas del zona en Ja que se puede sobre los aparatos de resultados y evaluación. 
intervienen en el proceso de mensaje. entrar y salir sin riesgo. El ideológicos. En sus 
comunicación, tales como el Definir si el juego es tan sólo una herramienta niño televidente perece explicaciones señala Ja 
sujeto, el objeto, el destinatario, el para Jos analistas de niños o incluso es algo recrear la televisión en un relación entro lo económico y 
ayudante, etc. desde una inútil o sin lin inmediato, o es una actividad espacio lúdico lo simbólico. 
perspectiva psicológica y humana presente en las culturas a Jo largo de la Considera la teorla de Freud 
psicoanalítica, se establecen historia sobre las etapas del desarrollo 
riarámetros en Jos Que el niño, Infantil y la relación afectiva en 
ejos de ser un elemenlo receptivo el,tnangulo q11e !orman el nmo 

--~--- . ·----~- ····--·--.._ ______ ---·- ... ~---··----·-~------~--~---

APORTACIONES 

El texto pone énfasis en Ja forma en 
que el receptor se encuentra 
desvinculado del sistema de 
aprendizaje al adoptar modelos que 
no corresponden a su realidad. 
Aborda el análisis de la imagen 
desde dilerenles perspeclivas y Ja 
vincula con el texto en el audiovisual. 
No es un texto propositito, señala 
deficiencias y ventajas de la 
educación a través de Jos medios 
haciendo uso de diferentes autores 

Particularmente el hecho de subrayar 
y realizar propuestas sobre la 
necesidad de generar una nueva 
manera de ver y entender el medio 
televisivo. Sus propuesta se refieren 
a realizar programas televisivos que 
cumplan la doble función de permitir y 
apoyar el crecimiento del ser humano 
conforme a su etapa de desarrollo y 
al mismo tiempo ser atractivos como 
para que se puedan comercializar. 

Como observaciones a Ja muestra 
piloto (niños de escuelas públicas, 
gratuitas y laicas por un lado, y de 
escuelas privadas, laicas o no, de 
altos costos, por otro), se detectaron 
que los juegos más frecuentes de Jos 
niños eran '1a mamá" y '1os 
superamigos", que el espacio y temas 
es distinto de acuerdo a la clase 
social. Se confirmó que se debe 
sistemalizar creando situaciones de 
juego 
En Ja muestra se observa la 
repetición de frases televisivas y 
hacer ruidos guturales al tiempo que 
se simula portar armas, volar con 
capa o en. na.ve, y nacer las .tareas de 
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pasivo del proceso, genera un 
eteclo dentro de lo imaginario en 
el que es posible una lectura de lo 
inesperado: se rompe con los 
supucslos únicos. 
La muestra se levantó en 1982 
con equipos de investigadores de 
laUAM. 

Este libro es la compilación de los 
trabajos desarrollados en el Foro 
Hispanoamericano de Televisión 
para Niños, celebrado en la ciudad 
de México en 1995. Comprende 
aspeclos diversos de las formas 
de hacer televisión enfocada al 
público inlantil. 
El libro está dividido en 6 
ponencias de autores de 
diferentes nacionalidades que 
tratan cada uno, con su enfoque y 
contexto, el problema central de la 
obra. 

El texto plantea a la televisión 
como producto de la cullura; 
explica cuatro funciones de ésta: 
Informativa, Aecrealiva, Didáctica, 
y Comercial; también establece 
modalidades de aprendizaje: 
incldenlal, comprensión, valores, 
memorización, imilación, 
imposición. Explica los beneficios 
de la televisión para los infantes: 
acelerar el aprendizaje, y preparar 
para la adquisición de nuevos 
conocimientos; la influencia de la 
TV depende de ta personalidad. Et 
lenguaje verbal reforzado por la 
imagen se puede organizar de 
mejor manera: reforzando las 
conduelas y sus experiencias. La 
identificación de los televidentes 
dependen del equilibrio psíquico 
de cada quien; no se actüa por la 
influencia pura de la TV .. Existe ta 
posibilidad de que la Televisión 
aísle al sujeto, tanto como de que 
lo ayude a socializar. 

La producción 
televisiva, desde el 
análisis de las 
Imágenes hasta la 
relevancia de su 
inlluencia 
transcultural. 

Los electos 
educativos de la 
televisión en los 
niños 

Abrir la discusión la critica y el diálogo entre 
investigadores, productores, estudiantes y 
padres de familia sobre el fenómenos de la 
comunicación electrónica en nuestro siglo, de 
alcances de más trascendencia en el ámbito 
doméstico. 

mostrar las posibilidades educativas de ta 
televisión y los beneficios que esta recibe si 
toma encuentra factores pslcopedagógicos. 

A partir de encuestas se investigan La repen:uslón de la la lnvesligaclón aspira a ser ptatafonma para 
las relaciones entre la televisión y programación estudios futuros que permitan conocer a fondo 
la población estudiantil del nivel televisiva en los el papel de la televisión en la vida nacional. 
secundaria en el DF, el tiempo Que. estudiantes ______ E~tabl~c.er.las relaciones.entre este roed[o_de __ 
destinan a ver la televisión y la adolescentes de la difusión y la población esludianlil del nivel 
programación que seleccionan. ciudad de México. secundaria en el DF, f/ucluante entre los 12 y 
establece el nivel socioeconómico los 17 años de edad. 
al que pertenecen. Investigar el tiempo que los alumnos de 
Explica los datos arrojados en las Secundaria destinan a ver la televisión. 
encuestas, y los cruces de Determinar la programación que seleccionan. 
información que permiten Determinar el nivel socioeconómico al que 
-..,-.,,-1<>5 penenecen. 
supuestos a priori. Se deduce el Estudiar la relación existente entre los factores 
nümero de horas destinadas a las anleriores. 
tareas y a ver la lelevisión, de 
acuerdo ar tipo de escuela 
(particular o pública), sexo y edad; 
así como la influencia que el tipo 
de programas (la mayoría de 
enlretenimiento) tiene en la vida 
cotidiana de los estudiantes. 

Una rellexióh sobre la historia, 
los contextos, y los códigos 
utilizados por la televisión 
para niños, ayudará a 
establecer las bases para su 
análisis y reorientación de 
sus objetivos. 

La televisión enseña y facilita 
et aprendizaje, genera mayor 
vocabulario, capacidad de 
reflexión Inductiva y deductiva. 

La televisión facilita et 
aprendizaje, especialmente en 
la niñez y ta juventud. 
La televisión tiene una enorme 
responsabilidad. 
No exislen investigaciones 
serias sobre la realidad de la 
televisión. 
Los alumnos de escuelas 
particulares ven más 
televisión •. 

y 1os paotes, :.:;1 como su 
injerencia en los procesos de 
apropiación de lugares y 
tiempos. 
Basa su concepto de 
desarrollo infantil en los 
planteamientos leórico de 
Piagel, enmarca los diferentes 
aspectos del lenguaje. 
Luego basa et concepto del 
juego como nspecto 
sociocultural en las 
definiciones rJe Erikson sobre 
idenlidad. 
El libro plantea posiciones 
enconlradas, que por su 
formulación ne- son 
confrontadas a manera de 
debate. Los autores citan a 
diversos autcires como 
Marshall Mcl.uhan, Octavio 
Paz, Roland Banhes y Paúl 
Ricoeur. Los postuladas 
teóricos que se presentan van 
desde la noc,ón de 
hegemonía de Gramsci, a 
pasturas desarrallistas en que 
la educación es sinónimo de 
desarrollo, al menos en su 
carácler indi\lidual. 

Señala sólo 1 Raúl Cremoux 
como referente. Los 
postulados coinciden con las 
características del 
funcionalismo, e incluso un 
dejo de posilivismo lógico (en 
su idea de que el lenguaje 
plurivalente, como negativo 
para et aprendizaje); los 
beneficios que otorga la 
lelevisión parecen referirse a 
la obra de Marshall Mcluhan. 
Su postura sobre aprendizaje 
es conductisla, ya que 
sostenla sus propuestas 
educativas e el estimulo y la 
respuesta. 

El esludio sostiene una tesis 
desarrollistas y funcionalistas 
como sustento: La educación 
es factor de desarrollo v la 
televisión puede cumplir 
también este papel. 
Presenla un panorama sobre 
estadísticas y evaluaciones de 
opinión basado en estudios de 
los años 50 y 60, con 
referencias a autores como: M 
A Bloch, Anyela Carrillo Alday, 
Latapl, Klineberg, ele., así 
como el carácter educativo de 
la televisión, en María de 
lbarrola. La investigación se 
suslenla en estudios 
realizados, en las dos 
décadas mencionadas, en 
paises como Alemania, 
Inglaterra, Francia, etc., otros 
elaborados por la UNESCO, 
sobre la inlluencia de la 
televisión sobre el público de 
esos paises y del ámbito 
latinoamericano. 

El libro revisa el papel de las 
imágenes en México desde el 
momento de la conquista, 
Incluyendo su vinculación con 
diferentes géneros lilerarios; 
aborda el tema de la televisión 
como proyecto de y para ta 
enseñanza en base a la 
producción de metáforas poéticas: 
analiza el papel de la Tv. en el 
hogar y el uso del tiempo libre 
como manipuladora de 
conciencias y, desde una 
perspecHva práclica, presenta las 
técnicas de la composición visual y 
las estrategias de edición, de 
acuerdo a la posición del 
espectador, cuyo efecto está 
determinado por los valores y la 
cullura. 
La investigación que realiza la 
autora se basa en la revisión de 
estudios realizados en lnglalerra, 
Francia, Portugal, México, Perú y 
Estados Unidos y publicados en 
revistas y periódicos (Diorama de 
la Cultura de Excélsior), no señala 
Jos criterios de selección de dichos 
textos, sin embargo si sigue Jos 
estudios en los que se basa su 
autor de referencia, Raúl 
Cremoux, estos son estudios 
estadísticos sobre edad sexo y 
tiempo destinado a la televisión. 

Enlrevislas y encuestas a 
estudiantes de Secundaria de la 
ciudad de México para detenminar 
su relación con la prOQramación 
televisiva. Se eslablecer un marco 
socioeconómico. Se determina la 
programación de todos los canales 
tomando como muestra la 
transmisión de una semana. Se 
agrupó a los programas en 
funciones de: enlreten1mienlo, 
información, didáctica. orientación. 
Clasificación de comerciales en: 
exposición de productos y 
servicios, inducción a la venta de 
los productos, anuncios con 
ingenio y buen gusto, los que 
fomentan vicios del lenguaje o de 
doble sentido, los que inducen a la 
venta del prOduclo a través de 
sexo, violencia, vanidad, ele. (de 
ahí se separan los que cumplen 
con la Ley Federal de Radio y 
Televisión, y los que ta violan). 

Lexis fonma de lectura de las imágenes Imagen es ta representación 
de ideas, valores y conceptos o personajes de la imaginación. 
Sentido es la direccionalidad de un acto, una direccionalidad se 
diseña en función de objetivos previamente formulados. 
video proviene del latín y significa *yo veo·; toda grabación hecha en 
este soporte. 

Funciones de la TV. 
tnfonmativa: '1.a TV es un medio de lnfonmaclón cuya mela 
fundamental es recopilar datos y noticias, seah políticas, sociales, 
culturales, deportivas, etc.• (p. 4). 
Recreativa: "'el principio de la TV es el entretenimiento, la distracción• 
(p.4). 
Didáctica: "A este grupo pertenecen todos los programas de tipo 
educativo ... El requisito para que un programa forme parte de esle 
grupo, es que sea sistemático" (p. 5). 
Comercial: • 1os anuncios comerciales no se conforman con exponer 
sus productos moslrando las venlajas de ellos, sino que hacen uso 
de artimañas, que evilan la reflexión del que escucha• (p. 5). 
Aprendizaje: La TV comercial sigue el mismo proceso de enseñanza 
que la TV educativa, esto es: presenta un estimulo para que sea 
recibido, después éste será interpretado, aceptado y por último 
provocara una acción como respuesla. El estimulo ofrecido tiene a 
enriquecer el caudal de conocimienlos· (p. 6). 
'1..a teleducación eslá clasificada en cualro grupos: 
1. Te/educación supletoria. (educación cuanlilaliva). 
2. Te/educación auxiliar (implica trabajo entre coordinador y 
télemaestro). 
3. Te/educación complementaria (amplía y complementa. No requiere 
de maestro). 
4. Te/educación extensión cultural (flexible como programa 
comercial)" (p. 25). 
Ambiente socíat "Como es el ambiente social en el que vive el 
televidente" (p. 26). 
Nivel económico "cuáles son sus primeras necesidades" (p. 26). 
La autora presenta calegorfas tales como emisor y receptor sin 
definirlas. 

Tiene múltiples categorfas y conceptos, como son: enseñanza, 
información, información televisiva, orientación, clasificación,. 
inducción, leguaje, diversión, ingenio y buen gusto, vicios del 
lenouaje, violencia, vanidad, valores, didáctica. Sin embargo no 
presenta definiciones sobre estos. · 

" 
:sa1VHi a 'u.19u1e11; npagtsr u111utty0,-··-~ 
etc. El juego es cln:ular, se explicita 
el cometido y se vuelve a to mismo 
en una continuidad. 

Se señala la importancia de conocer 
el crecimiento lnfanlil y tos factores 
que determinan sus primeras 
experiencias. con el fin de replantear 
las fonmas de hacer televisión para 
niños. 

Su postura sobre la televisión y su 
estudio sobre textos que marcan a la 
televisión como generadora de 
amplios beneficios educativos y de 
socialización y con muy pocas 
desventajas en la posible influencia 
sobre la conduela es un punto de 
vista inusual entre las invesligaciones 
revisadas, que sin embargo se 
corresponde con el momento en que 
se genera. Su texto concluye con 
ideas de como aprovechar a la 
televisión como promotora de la 
educación; tanto para la televisión 
privada como para la pública; aún 
cuando las condiciones de 
transmisión y el alcance, el número 
de horas que los televidentes pasan 
viéndola, los mecanismos 
psicológicos que los produclores 
tiene para captar la atención son 
distintos. Entre las propuestas 
educativas la autora se inclina por la 
teleducación cullural (flexible como 
los programas comerciales) y en 
estos basa su propuesta para 
generar educación a través de la TV. 

Sugiere partir de los resullados del 
estudio, que ta televisión adquiera et 
papel de apoyo a la educación, en 
vez de destinar sus recursos a la 
venta de productos o a la t"ra'-'n~sm51r--s1'701n=-' 
de valores de otros países a la a 
apatía 



que llevaron a cab~~ señalando etcmítexto qu~;permite~;a\través:de,las fichas, ubicar las 

investigaciones .... ; u .. ·"···A, , 
- .,'.~· ·· •. · .. ,,,,,, ¡\:·:·.~~:·.!;~\· .. -·:).~_,.,:.;'.;:.·:.';;~,. '/_,:_;::> .•. _.-;:-~:'.::,.;.:-:::-·~r,,~;-~·:· .~:·:_.-:.-:::/,: ... -:~--~· ,• :)'·· ·.·¡···-· ·-~·· ~ ,·. . ' , :- .• 

Los· cond1c1onantes • htstoncos :y teónpos, que se :menc10nan, se· conv1rt1eron en gmas para 
, .,._-,--;-_,-,_-e ---;".'.-.=ü~~':.,:_,;;-:{""-,-;;~~2~--~ .~;-,;;~~-e¡ ::i:o~~,,:,~-r·~~~-k-ci ;;o:;~-~~~;;:;,"-_~i~:,~ -~é~s~-: -"}~:-~-> ':~\-0_;:--~-~0~=-·r·-~-:~:;-eo:,~:-· ~,';'- -.:~~~:> -~;-.~-' :·,-_~;- -~::--;- . ~-;·-- -·_ --_ .- . . . 
las lecturas ''r~alizadas•'por 'lóS'' integrantes' del ·eqúipó intérdisciplinarfo de . investigación. 

Tanto .
5
el Jiv~f hi~tó~ic§·:·é~~~ · eT"ie~fíJ(j:fJnciomrron.como ··Hinites en la interpretación, ya 

que, la apertura en ~l objetc;·ci~·bst~di~ d~firÚdo'y l~'amplitud del campo de exploración, 

dio lugar a un panoráma·caÓtiéÓ d~ _i~v~stig~ciones con escasos puntos de confluencia 
-- --- -- -- .---- . .,_, ~-~--:-··-icr::?"::~'""=-:_-,"'""':":'·.·:-~-'-:\""':·~-~--':',"": .-._ --~· -_---,_:---_:> - . . -

desde los que se . posibllitfil.~, estal:Úecer, un<análisis Y. del que de.rivara . un orden para 
-~<-~(:::/·~·/~~:F-~{'~-~~--~~~:~<-~:,~t:f~r;::;:~·· .. \!~~--~-{;"~f'.:·<}~'.·~·'.·:· __ .; .. :·~···_«;·· "_ .~· ·-- -- ... ~- ·- ··, · _ ·: : __ 

proceder a la presentación del panorama que guarda la investigación a distancia y nuevas 
. :. · .. \·;'.~---~:.::.~>·~~f~tÚ·;~::_.'.::'~\/::j~- ~:-'.''..;·_-:"<: ·:U. -._' ~ ·.· ·.,:,; ·_-· . '. ~-·- . .,_, __ ~ 

tecnologías aplicádás a }a eduéadón.c . ,•. , 
, ·.- ·· .~<-.-.r.•-.:·;'. ·iF.í.:,_,~-~1~:~1:~";~_j;:-:_.-.~,.-1<r."-~1-. ~n -,~ 

Si bien no se:realizÓ uÍia}evÍsiÓn:e>iliáus1:iva; por no.corresponder de manera directa al 

objeto de·, trabajo ;; tener.~el.,ti~~pK·.· d(! .. elltrega· restringido; sí se estableció como'· una 

necesidad báSica para generar wi :Puiito~~;v~s1:a cbn los elementos suficie?tes para situar l~s 
trabajos revisados, en relación no solo de. proximidad con respecto al resto de los trabajos, 

sino también en su complejidad diacrónica ysirtcrónica. 

VI. Panorama Teórico 

Los parámetros que guiaron las lecturas· fueron tres: los paradigmas de la investigación 

educativa, los paradigmas en la investigación en comunicación y el panorama histórico de 

la educación en México, al terminó del cual se dio rápida una mirada sobre el desarrollo de 

la educación a distancia. Los tres parámetros se refirieron al periodo investigado, 

contemplando los antecedentes de mayor influencia, y como se dijo antes, constituyeron los 

límites referenciales que acotaron los trabajos de investigación. Así mismo dieron el 

sustento para establecer una visión de conjunto homogénea, desde la que los integrantes del 

equipo multidisciplinario trabajaron los textos y realizaron las fichas. Sólo sosteniendo la 

unificación de criterio, sobre los aspectos relevantes, en la historia de la institución 

educativa y en los paradigmas teóricos de la investigación educativa y comunicacional, se 

podía realizar una simplificación coherente de las investigaciones, ensayos y ponencias. 

Cabe destacar que estos parámetros se desarrollaron en forma paralela a las lecturas, y 

fueron expuestos por los asesores conforme avanzaban los trabajos. Como muchos de los 

elementos que fueron necesarios para realizar la investigación, no formaron parte de los 
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materiales /entregados a la é> DGTVE; quedanclo. ;;:egistrados: en fichas de trabajo, 

"acordeones", lecturas y apuntes para 'coiismno ,interno.' fa para su presentación en este 

informe que se ha organizado- el ~~t~;fal/utiH~~d~--~~; el asesor pedagógico, esto es: el 
; '.' . -- ~· ' '- -. ·:~ ,-• .'-e:~;· .. :.-.- --:,.:.:· .. _.' -, ~; . ~- ---~~ ,·; »':.~ :" _; :· -:._'·.~·'. ' _~,-~_~:?~·- • :_· ·:·· .. -- _:~_:·_·-~;~- • /: ·:-.¡'. "'~· \ ~- .· -... -~- ) _·' • 

panorama teórico-de;1a-.inv~stigis~ófr-~cit1~iitiY¡fy.~élºpario~.ima histórico de la institución 

educativa. Com~ ya s~ '.babía,::Vi~!º• di~h~~-· pan~1amas se trabajaron siguiendo los 

parámetros conceptuales: paradigma e institucié>h:_ 
, . . . - . ~' : ··._. '.;· - ','• ,,: .' .. · . --· - . . . ... ~ 

_·;'":. 
Par~digma __ -_ ,~ ~-~ ~ ~ ;~~~:;~~:.t-=-o_ ' -~-:,, :~;-~= =-,_!~·-: _,:·~ ~ -='-~~- -~-~L;i:~-:~ :}~ 

~::i;ci::~~~l~t~i~l~~~i~~:c/rf¡~~ñ,:,,u:.~:t:.:~~~!:~:o~:ci~~ 
reorganizáridolas. én. las'tlchas;·i:o~I~s._queposteriorÍll,,:rii_~ se'·é1aboró'el cuadro conceptual. 

Para realizar este tl"~baj_o~fue:riicesariC>, en,:J:>nirief~·inst1¡flcia, ~recisar el concepto de 

paradigma que pérmitió uria p~in'iera ·reagrupa~iÓn~' i~fomru1do Ja definición de paradigma 
. - ... : .... · ·, ,. . '. ·- .-.,,. ' "(,· 

que lo establece coflio:una forma dÚcursiv~~de Ú:ct'nvestigación científica. Para esta 

definición, discurso es entendido como:' ·•tin~ t~talidad. significativa que involucra 

elementos lingüísticos y extra lingüísticos, por lo tanto afirma: 

• La materialidad de lo discursivo. 

• Que la significación no se limita r.ecesariamente al orden del discurso 

hablado o escrito. 

• Que no es posible separar el cruácter ~ignificativo' de los objetos y 

procesos empíricos. 
'. -· 

De forma que el concept~de discurso es inherente a tocia orf,anizacÍÓ'~ sociÍ~l;'32 
-- "'- , :.· ·~":..'(_t-~ : 

En el contexto, de la definición de paradigma, signif!car, est~ es, dot~. de significado, 

forma parte de los diversos lenguajes, los cuales no Sf. limitan al h~b!ado y al escrito, sino 

que involucran múltiples tipos de actos, de objeto:;: rehciones ·y medios que evocan 

conceptos y concepciones: "De hecho, en cuak;uier formación discursiva suelen 

encontrarse objetos y actos de diversa índole agrupadrn; en tomo a una significación común. 

Esto es precisamente lo que Wittgenstein conceptl'alizaba como juegos del lenguaje. 

32 Buenfil Burgos, Rosa Nidia. La Revolución Mexicana, místic1 y edt cación, México, 1996, pág. 17. 
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.. ;.Todo objetó o práctica,·es signifi~ada deialguna manera al ser ápropiada por los agentes 

sociales.,Toda'configuració11 .. s()ci~.l.;e~:~iscl1rsiya.en este sentido''33 
.• · 

Ahor~· bi6~,.~e/·p1a~Íglll~'~s·~ibJa;~i·~~~o un discurso específico, esto es: uria estructura 

coherente '·co~stÚÜid'¡'~'giri~Ü;ij'ri~;b d~ ~~~ceptos a través de los cuales se transparentan 
• l 

los ~afup¿;~ cie¡ltÍfi_C::o.s; u~.J~#g()>CI~ creencias, teorías y ·metodologías entrelazadas que 
- • < ., • ;- •' -::. '-T":,,• •'-'• .-,,• •,, • -,'.•,_ :- ',,,-' < 

permiteO.ja selecfió~; 'evaluación y, crítica .de temas, problemas, métodos y compromisos 
_ - .. ,. ~ ._ ... ·-';" .-·~· '-~-~f ·«' '·::r~-. 0 :_;,;_',-:,_, ·:·-·:,"·.,;·.· ·:,'./·: ~<··· ... _ !··:" ··- " · ·. - , 

· entr~·l¿s ~ie~p~bs/deu~a.'cohmnidad.científica, todo Jo cual se expresa en la investigación 
~ --~-::-~--.:~~:~:~- ·-::r~:"~~:~;.:~=?~~~~c-:~~;r,::\::-!:~.:~~-'::. __ -_::;-:-~--~-:,~---~é-: .;- -:.. : · 
que,:réaliza.la,comüriidád C::fontífica34 • El paradigma ·.es un principio organizador del 

- :- . :: :'' .• ~:.~-\ .>_/~:_:_' .t t{~~:· <:'.[('--\~~-~~>.:-:~~);:::.: _··>. ·,'. -~: - , . . . - ·<: , ·_:.. . 
conoc1miento,'.desde'este se)'establece el problema que debe resolverse; con frecuencia, la 

-_ ::>·_ '·\\·---'.'<~(>·.~·~,~{ :."'r}:;~~-~:~_;~~_·;r:.;~.-· .. ~.,-~~r-:· >~<-:· ~- -·~ .. : . ~- • - :-.·-·-·-.. -· · .. -. -~ : -- . 
teoría del •. para~ignlase.encuentra implicada direct~ente en el diseño del aparato capaz de 

r~~óh~~r\ef;:~¡,1~&,~:~~{~~e .del paradigma solll()r p;~blem~s,. las. fol'.111as. cient~ficas. de 

abordarloscy,poritarito, las divisiones de la ciencia ~or sus objetos, apartados de trabajo, e 
. . . r· _ ... ,: . . - ._ . '. . - - . . '" - . . 

incluso fos limiieif entré lo científico. y lo que no se considera así; los discurso sen 'ciencias . ., ' ·,,, ... ·-; 

son excÚ1y~rites, estableciendo que lo que no corresponde a su lógica no es ~ieÍl.tífico: "Una 

de l~s cosa~ qile 'adquiere una comunidad científica con un paradigma,; es uh criterio para 

seleccion~ problemas que, mientras se de por sentado el paradigma, pu~de suponerse que 

tiene sÓluciones. Hasta un punto muy. elevado, ésos son los únicos· problem~s que la 

comunidad admitirá como científicoso:que animarán ~ sus miembro's a tratar de resolver 

... así pues, un paradigma puede incluso aislar a la comunidad d~ prÓblemas. importarites 

desde el punto de vista social"36• 

De esta forma se tomo el concepto de paradigma en el transcurso de lain~e~tigació~yjunto 

con éste las fuentes que marca Kuhn para la búsqueda de dichos par~dlg~~~;,:~~e · s~h· t6s 
' ; o:'."i;o·; . • - ~;': 

33 Ibidém, pág.18. 
La posición aqul marcada por Bonfil Burgos, es coincidente con la de Thomas Kuhn referente a los lenguajes 
en su ensayo Conmensurabilidad, al describir al lenguaje como rizomas y a los enunciados como nódulos. 
(Kuhn, Thomas. Conmensurabilidad, México, 1989, pág. 131.). 
34 Martlnez Mígueles, Miguel. El paradigma emergente: Hacia una teoría de la racionalidad científica, 
México, Trillas, 1993, pág. 36. 
35 Khun, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas, México, FCE, p. 57. 
En la interpretación presente del paradigma es necesario aclarar que Kuhn modifica su posición con respecto 
a los juegos del lenguaje descritos por Wittgenstein, y a su concepción de lenguaje, al establecer la 
composición de la ciencia normal y con este el concepto de paradigma, que presentaba por primera vez en su 
libro la estructura de las revoluciones científicas, es modificado al acercarse a la postura que señala al 
lenguaje como fuente del paradigma, con lo que establecía su principal aportación, el paradigma, a 
considerarse como una construcción discursiva, perteneciente a una comunidad linguistica: la científica. 
36 lbidém, pág. 71. 
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libros .de texto. Esto es: los contenidos que buscan exponer lo que _otros ;autores, han 

trabajado, con la finalidad de dar un panorama sobre eltern~ a:.quienes'se ir1ici¡m e1.1_éste,. 

Así pues los paradigmas que corresponden al obje1p de estudio sobre el que .versa el 

presente informe. 

2. La institución educativa 
; .. _. - ·- ' - . 

Para éorriprender los principios y paradigmas en los qüe sé sustentó e~ta iilvesiigaciÓn para 

_ la .DGTVE, .·así como los que dieron origen a las~instii.uciÓries"é',iinvesfigaeiortes que 
- . .- .. :... .__ =---' · .. ·: _. - .-·-~--. ,;·-_ - -·- __ .,--.- -. 

infliiyerÓn en-la generación del material de_ tra¡j~j6 réy,isado en ésta exp~(,ráCipn,'~é·presenta 
acohtiriua~Íól'.l·1a forma en que se retomo eft~bncepto3'de iristitutiÓ~;.~Jc'omó·1a:r~VisÍÓn 
histórica de la institucionalización de la eéluc~ción nacional con, la qü~'~~;~d~fil'.li~roÍl los 

-- - .- ' •. • <• ••• - ·'··'··¡··"· •'·. .· . 

elemertto~ a considerar como referencia del perioclo hvest:igado por quienes tl:.tyieroíi a su 

cargo la elaboración de las fichas y el cuadro conceptu·1I. 

2.1 Institución. 

Es importante apuntar el sentido del concepto de in.ititm ión con el que se investigó, la 

educación es una de las principales estrategias pru a imtituir las características de la 

interacción social, los valores, preferencias, la legitim .dad. La institución es el ámbito que 

permite dar fundamento y contexto a los trabajos ana izados: las investigaciones revisadas 

tienen su origen en lo instituido, lo que es reconocí do c11mo corrientes de pensamiento, 

teorías e hipótesis validas, de las cuales puede obtene1 sustento un trabajo de investigación, 

las técnicas y estrategias que permiten las aproxima :ione:; a lo investigado y validar los 

resultados obtenidos. Justifica el interés en el enfoque del tema en cuestión: el deseo de 

trabajar sobre un objeto detemlinado ha de ser consi1 lerad > valido a partir de los criterios 

establecidos, los criterios con los que se juzga si algo es pertinente de ser estudiado han de 

justificar el interés del investigador. También la in ditut:ión forma parte del marco de 

referencia desde el que se realizó la investigación, por un lado una investigación tiene 

generalmente un organismo que la impulsa, le di. par ímetros, límites, en ocasiones 

presupuesto y hasta difusión, por el otro, tratándose d.: los ·'.rabajos que centraron su interés 

en la educación a distancia y nuevas tecnologías ap/icaúis a la educación, los trabajos 

tuvieron por objeto una o varias instituciones, en sus pract cas cotidianas, su papel social.y 

sus fines 
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Para explicar este concepto se parte de la ~firmacióri:.l~, 1dctedad:i~~titu)'e; esto es, 

establece formas de pensar,; de act~ar:' ~'.;;farl1lay~ría de nuestrds ideas'y'Jel1d~ncias no son 
•• , • • i ; .·- ___ -' :·.-: _ <.",- :.'. '-" .'_:-.¿.~- .. _: _ '-;.-- .-;:>::-::>-~~ . 0 ·\:_ __,:~-' --~~,--_:-- _: • ' '' •• ---;'--.,~~-. ~;'·-~---o-"-.f.:.:.:-_~ ··-. :'_-·., ~ ': ___ , 0

, .__ .i--- - -· 

elaboradas por nosotros,· sino;q~ep;ovie~én. def ext~no(:? ;:lasociedad'.establecé. ¡,un_orden 

de hechos que presentartºcaract~r~s'e~p,ebÍcii~s::~Ó~si~teri~eii-fr{úineYas~d~ i;brai;-Cle pensar y 

de sentir, exteriores·. al 'inrlividu~~·.3.8 ,'5iri~·fit~y~1l?:k1 ·. ti~mpo que . van'in'cior}Jor~do •.. a• 'sus 
. ~ -- - -,_ . ' - <-~. ·~-'!'::;_,:;::_~;.).(·· - .,.::..• - - ' - . ' . - - . - -

nuevos miembros. Las 'maneras de obrar>aé,p'ehsary de: sentir, ·~solo :pueden penetrar en 
-- ,.,· .... ,, ,· ..... · ,·' - '· -- . .:_·· - .... , -,-., 

nosotros por medio. de laj~po~iciÓri·~.~9.sÍendo al. principio exteriores al·• il1~ivicltio; esto. se 

- debe a qúe ia soci~d~d''~~~?~~~1;¡".~ti~~;·_~e-: ~~i·j~~i~Í~u~s . y s~~; i~tf!~~;~~:-~~;;~~;ú~~ o; ·-
deseos, sino que estos' s~n - distint~s, y.· ~11: Üiuchos. ca~os. coritrari~s;·-i 1Ó'~,,'cie5iévida 

. ' • e . • ' '. • • ",' , . . \, . ' • • • ·~· '·e." • • " • -.• :_'. ; .•• _; ... '. . '· e;.. • .· ' -

individual. De manera tal· que ésta s~ va ~ollf~riitado de l1orin~:y~\~aloi~s sÓciales que. no 

~~f ~~~;~:ti:fi~~~;~~~l~it;111~11l~~~~~~~~~ 
organización de esta coacción cons~itu;6 J~ ~bra -s~~i~l'tJg;>~;cJ~lencia'.4 1 • La coacción 

instituyente sobre los integrantes de unai so~i~ct~á' ¿~ th é"dÚp~sitivo de violencia 

psicosocial. . .. La institución, como· .. dispositivord~~;J~~ rela~ioJe~. sociales y anclada 

históricamente, es, afirmamos, un espacio. producidÓ-productor de múltiples modalidades 
•« . . 

de violencia que no son su excepción _sino,antes_bi_en, su regla"42
• 

La institución es definida como el medio por el-que se establecen las formas de hacer, los 

juicios sobre lo que ocurre, las jerarquías y prioridades de los individuos, "todo 

ordenamiento instituye una ruptura entre lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro 

de la forma social considerada. La ruptura concierne también a lo que es deseable u 

obligatorio hacer y, por otra parte, a lo que no es ni deseable ~i obligatorio'.43 
•• 

Las instituciones son las formas como la "cultura es valorada, conservada y.iral1smiÍida, y 

en ese sentido cada establecimiento estructura un statu quo que resume centralmel1te ~iertas 

37 Émile Durkheim, Emile. Op. Cit, pág. 27. 
38 lbidém, pág. 26. 
39 lbidém, pág. 27. 
40 lbidém, pág. 91. 
41 lbidém, pág. 103. 
42Kaminski, Gregorio G. Dispositivos Institucionales, BuenosAires, 1990 pág. 17. 
43 Lourau, René. Op. Cit, pág. 10-1 l. · ·· · 
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formas exitos~s,,de~respori.cler a mandos y demandas de ]a sociedad mayc:ir,. con ciertas 

formas ex¡!o~~s_,~e.~n~6;,,~¡:~,soluciones"44 . La instit1 ación comprende los -valor,es ·que el. 

individuo·.~iye'co~cl'p~8pios; así como los fines que la sociedad establece como ~'nániráles" 
e'-':---'·¡.~:--~-;,,-·_;~;>~;.-;..;'-,- .·-~~r;'·-;,- »'~ 

-o "normaJes~';r,)';C'Ha~' institución también es el orga'lismo y aparata que riormali:ia ·er 
-·~ . .. ·,_ ( ·.·:--'' ., ::. -", . . 

establecÍcrrÍ~~nfo cl~\e_stos valores. Para darle claridad al concepto de institución se puede 

analizar ~;¡ t:f~~' momentos: "Una norma universal, considerada tal, ya se trate del 

matrimonio, de la educación, de la medicina, del régimen del salario, de la ganancia o del 

érédito, es designada institución. El hecho ele fundar una frunilia, el acta de matrimonio, así 

como el fundar una asociación, de iniciar un negocio, de crear una empresa, un tipo de 

enseñanza, un establecimiento médico: también estus fe11ómenos llevan el nombre de 

institución .... Por último, formas sociales visibles pcr .estur dotadas de una organización 

jurídica y/o material: Una empresa, una escuela, U'.l hm:pital, el sistema industrial, el 

sistema escolar, el sistema ho~pitalai:io de un país, son denominadas instituciones .... En los 

tres casos que hemos enumerado, el concepto de inst1itución no tiene el mismo contenido 

... analizado dialécticamente, se descompone en ms tres momentos: universalidad, 

particularidad, singularidad"45. Con la institución i e es::ablecen los mecanismos para 

satisfacer las necesidades sociales y aquellos por los :iue elimina, limita, tolera o negocia 

con cualquier valor que quede total o parcialmente fuexa de c:sta, en los tres momentos4.6 • 

Los organismos o instituciones que tienen como fünción oficial concretar los valores 

"universales" se establecen, en las sociedades modernas, por quienes detentan y regulan el 

44 Durkheim, Émile. Op. Cit pág. 26 
45 Lourau, René. Op. Cit, pág. 10-1 1. 
46 Existen autores que para definir y explicar la instituciór establecen dos momentos (institución y 
organismos) como Douglass C. North (Douglass, C. Nortl1. Instituciones, cambio institucional y 
desempeño económico, Santiago de Chile, 1995, pág. 14-15) dice que "las instituciones son las reglas del 
juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitacione! ideac as por el hombre que dan forma a la 
interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en• 1 inte1cambio humano, sea político, social o 
económico .... Los organismos incluyen cuerpos políticos (par idos políticos, el Senado, el cabildo, una 
agencia reguladora), cuerpos económicos (empresas, sindicatos rancl1os familiares, cooperativas), cuerpos 
sociales (iglesias, clubes, asociaciones deportivas), y órganos .:ducal vos (escuelas, universidades, centros 
vocacionales de capacitación). Son grupos de individuos enlazac'os poi alguna identidad común hacia ciertos 
objetivos, ... el énfasis está marcado en la interacción entre ins ituciones y organismos. Los organismos se 
crean con un propósito deliberado, como consecuencia de la oportunidad, la cual en general es debida al 
conjunto de limitaciones existentes (tanto las institucionales com > las tradicionales de la teoría económica), y 
en el curso de sus empeños por lograr sus objetivos constituyen u ia fue 1te principal del cambio institucional". 
Con este modelo se busca analizar el logro de los fines propuestc s para la creación de la institución, así como 
el flujo y eficiencia de la información; lo que establece la eficacia de as instituciones, teniendo como único 
determinante y elemento de juicio sus mecanismos y los logros y. tescali.bros en la búsqueda de sus objetivos. 

36 



- :__ -: .' ·- -· . 

poder político yeconómi~o:::el~gÓbiemo del Estado Nación, a quien corresponde instituir 

oficialmente.jos;ciispositÍvos;;cada·:Ün() de·los cuales "es una red de atravesamientos 
- -.. _ __. - - ._ . - - i ·-.. _- --:o .. _·>-"--'~<,,.-=--' --.. _ --

mic.rosociales y. , mlcropolít!C()S ·:'. q~~ ·< adquieren una configuración específica, una 

··cristalizaciónjlirídieay muchas:yecescüna coagulación profesional (el maestro, el medico, 

.. el policía .. ~) espejo runpliadÓ tjl1e"regresa a cada uno de sus actores al lugar imaginario 

hacia.el cual conducen o deseaJ1.cbnd~cir sus fuerzas y energías"47
• Las instituciones en .·. -- .· .- .. - .... · . ·.:;.' - . 

sus relaciones, integran lasé>cie_dad; la encarnan. Las relaciones insitucionales fluyen en el 
· .. ' 

estad.o na~ión, adillinistn1das.Y. organizadas, idealmente, por el gobierno, para lo cual es 

· necesari() . que "éste en posesión .de la autoridad necesaria, no . es suficiente sentir .su 

necesidad, sino que es preciso dirigirse a las únicas fuentes de donde. deriva toda autoridad, 
~ '.,, -. ' ·.·.~~.-:-··- .. :,,~.;'~ ·.-.· .. -·.· __ ... . .. 

es decir, constituir tradiciones, un espíritu común, etc., etc."48
• EI:'g6~iernoinstituye a partir 

' ·, . :.- . . ,-.;;,,. ·.;;·· -, .... ,.. - . -

de lo instituido, sin embargo la institucionalización de un p(:,cti.r político se da en la 

función manifiesta de instituir y extender su presencia. 

Sin embargo los valores universales no sólo dan lugar a que se busquen y 

establezcan mecanismos para cumplir los ideales que los sustentan; aún cuando en estos 

estén sus motivos para existir, muchas instituciones llegan incluso a negar dichos valores 

en la practica, en el ejercicio cotidiano (particularidad) "los hechos sociales no existen 

generalmente en vista de los resultados útiles que producen"49
• El organismo no 

necesariamente esta en posibilidades de satisfacer las expectativas del momento universal y 

en muchos casos (la cárcel, el hospital, la iglesia, el ejercito, etc.) no cumplen sólo con el 

fin universal, sino con otros que no son manifiestos: "toda institución tiene una 

organización material (su o sus edificios, mobiliarios, instrumentos que les son propios, 

etc.) y también una organización jurídica (leyes, reglamentos, disposiciones, etc.). Estas 

organizaciones son productivas pero ¿productivas de qué?: de bienes, de administración de 

bienes, y hay otras instituciones no necesariamente económicas que también producen: 

producen salud, deportistas, psicólogos o peritos mercantiles, soldados, etc. Al menos esto 

es lo que muchas instituciones dicen o creen producir"5º. 

47 Kaminski, Gregorio G. Op. Cit, pág. 18. 
48 lbidém, pág. 84. 
49 Ibidém, pág. 87. 
5° Kaminski, Gregorio G. Op. Cit, pág. 30. 
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Las instituciones, surgen de. funciones sociale~; comideradas necesarias para la vida 

social, sin embargo en su movimiento y relación co: t la sociedad, con los cruces que la 

atraviesan, produce más y menos que esto: "Lo que ;on y lo que no son, lo que son y lo 

que creen ser, lo que son y lo que desean ser, etc. C. >mpone la pluralidad de imaginarios 

que se entretejen y confunden con la realidad singular mstit11cional"51
• 

La producción de las instituciones es la forma en que se instituyen, se reproducen 

constantemente, su producción parece depender de re1 ,etirsc, en e~t6~j'n2~fhif¿Iitbs que las 

hace percibirse estáticas. En su acción formal, lo instituido es replica~e ici que se produjo 

previamente. La Institución - instituyente es el mov iinierito; cbtidianamente se instituye 

dentro y .desde lo instituido. En esto sin embargo es repetición simple y homogénea, 

éotidianamente esta en juego lo instituido -lo ya dado- y lo instituyente -lo que se esta 

produciendo-, en esta explicación. se entrelazan los tres tiempos del movimiento 

dialéctico52
• El movimiento instituido-instituyente, nJ es un proceso fluido y homogéneo, 

las instituciones: "se mueven, tienen ''juego" lo cua! implica conflictos y desajustes que 

presuponen todo menos armonía de un proceso fijo y estable. Es posible pensar, pues, que 

el proceso de institucionalización es el producto p1:rmanente de un interjuego entre lo 

instituido y lo instituyente"53
, así la coerción es conflicto, instituir es confrontar 

resistencias, establecer, restablecer y reelaborar neg<,ciacbnes. Las instituciones son el 

cruce de lo social pero no es un organismo endógenc o e"ógeno: "Las instituciones son 

conjuntos de relaciones que atraviesan y/o coni luyer: en un mismo espacio. El 

entrecruzamiento institucional indica que las relacio'.les psico-sociales no proceden ni se 

generan en la institución misma, sino que la entenc~emo:;: como un ámbito descentrado, 

excéntrico y un punto de cruce, nudo de articulación d1: rela>:iones sociales heterogéneas "54
• 

La institución es juego, en tanto que es el cruce que C<·ndensa lo psicosocial, se instituye en 

movimiento, se significan los cruces para la població·1, es la movilidad y la reiteración lo 

que condensa las relaciones que hacen ver y creer en la institución: "La dimensión 

imaginaria o simbólica son dimensiones institucionii les y no sendas representaciones de 

esa u otra "cosa" asible o imposible, que es la realid td in:1titucional. Lo imaginario (y lo 

51 Kaminski, Gregorio G. Op.Cit, pág. 9. 
52Kaminski, Gregorio G. Op. Cit, pág. 32. 
53 Kaminski, Gregorio G. Op. Cit, pág. 32. 
54Kaminski, Gregorio G. Op. Cit, pág. 20. 
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simbólico) es tan constitutivo de lo institucional como las ceidas;pára1as;cá'rcel~s:y, 16s 
• . ·• '·•. e 

chalecos de fuerza para los manicomios. Es, precisamente, en el tc:m~no cié lojniaginario 

institucional donde se ponen en juego las violencias y contraviolericias·discursiv~s'?55• ;,'. 

Coacción, conflicto, condensaeión, úniversalidad, 'singul~idad, ~aiiicularldad, psicosocial, 

imaginario, significante, movimiento, entrecruce, juego, violencia, amor, discurso, poder, 

producción. Etc. La educación es en la actualidad una de las instituciones que mejor 

expresa lo i'!stituido - instituyeiit~; ~ond(!IÍsa los fenómenos sociales, los discursos que se 

presentari sobre fa política,·· 1a· explotación, el Estado, la ciudadanía, la sociedad, los 

géñertis,?el iforritOrio, la naéióii,' la' producción, la religión, la ciencia, la administración, la 

téchologí~; la planeadii:m, la evol~ción y el desarrollo; cada uno de los cuales puede 

concebirs~ cómo un par de lo educativo. La institución de la educación condensa el cruce 

de los discursos que la atraviesan y la conforman, su movimiento establece la intervención 

sobre lo social, al tener la función de instituirlo. 

2.2 La institucionalización de la educación 

La educación es coerción instituyente, es la imposición de todos sobre uno, es la 

reafirmación de normas y valores, jerarquías, leyes, prioridades, deseos, intereses sociales, 

es el establecimiento del deber ser de los ciudadanos e, incluso, de todos los seres humanos, 

la función de la educación es llevar hasta la institucionalización de lo social a sus nuevos 

miembros: "toda educación consiste en el esfuerzo continuo para imponer a los niños 

maneras de ver, de sentir y de obrar, a las cuales no habrían llegado espontáneamente 

... tiene la educación, precisamente por objeto, el construir al ser social"56
• La educación es 

institucionalizada en el cruce de múltiples organismos cuya función por antonomasia se 

produce en la escuela: "La educación universal, institucionalizada en la escuela, se erige 

como el mejor mecanismo para asegurar la adaptación social de los individuos, y sustituye 

a una función social históricamente bajo la hegemonía de la iglesia [La emergencia de los 

sistemas educativos públicos, fundamentalmente a lo largo del siglo XIX, es el resultado de 

esta necesidad de cohesión. El proceso histórico de formación de los estados, por lo tanto, 

es lo que determina la necesidad de un sistema de instrucción pública que asegure la 

"Kaminski, Gregorio G. Op cit, pág. 20-21. 
'

6Durkheim, Émile. Op. Cit, pág. 28. 
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fidelidad de .los ciudadanos a la nación (Ramírez y B;>lí, 1987; Gren, 1990)]" 57
• El estado 

reproduce· la institución escolar como institución - inst'ituyente de la nacionalidad, se 

expande ·como forma de gobierno; esto es, de socialización y control social, funciones 

fundamentales del proceso de- transmisión de co11ocimientos. La importancia de .la 
•• '''.·. ' ,, • .' 1 • :f<:·;, '· 

¡;:~~,c~ciqn .~nla asignación)>pistribución de las po:;iciones sociales que instituye, en l_a 

act~~lÍdad a través de la meritocracia, la legitimidad 1lel si>tema económico al justificar la 

adq~isici~n d~I sta~u~~~~~~ d~~empeño escolar explica, ·J pre ;ende hacerlo, .las desigualdades 

afos.inierii6ros.de)a. sociedad, las desigualdades se l·:gitiman, reproducen o :modifican en 

· ba~e:-~rii~·:~trbi ~~~~i;~~s, a la institución escala:. El uustento .dado a las democracias 

capft~Ú~¡¡~'?te;_'~~~6¡erl~Ó idealmente por la igualdi:d dé oporturiid.adés~ sólo el. merito 

~~;sonal ~~-~~i~b'{;~{a ias ·· diferencias en los privilegios: ;,l~ ~d~c;¡¿iÓn. iesid~ . ~n,. sus 
/ .... , .: .. ·~,.:· ·_-.""-:'·' ,::·~;·:··--~~;'. '-_~: ; . . .. - _., ··' ·:> ·:·:~ ··:;·:'-. .. :,,~. ;,"._,. ·:'~'.:;···.·. ·:-~-

característi~~~ '.como institución que constituye Jdrntiqades .Y; posicio~es, sociales que 

có~cll~i6~~ lafo~a en que los individuos viven'e~·-so~¿dad,-sJs.a~ti~d~sy:f~~Ü~de 
interaccióny sus oportunidades vitales"58• .-... ·-. .. ., . . . ·· .. • .• ... · .. , ·: . . f. _, 

La institucionalización de la educación es el nconucimiento de lá educación como 

valor universal y el establecimiento de organismos, le;1es, r·~glas, y normas, que definen los 

conocimientos a transmitir, y la forma en que se tr:msmitirán. Con lo cual se excluyen 

saberes y practicas y se confrontan usos y costumt res. La institución de las practicas 

educativas nacionales es el establecimiento de las estrútegias políticas para sostener, con un 

nivel aceptable de legitimidad, el sistema económ'co s Jcial, la "cultura es valorada, 

conservada y transmitida, y en ese sentido cada establccimii:nto estructura un statu quo que 

resume centralmente ciertas formas exitosas de res¡onde: a ~andos y demandas de la 

sociedad mayor, con ciertas formas exitosas de enconttar so:uciones"59
• 

El concepto de educación nacional tiene como estrategia la educación masiva, la extensión 

de la institución educativa a todos los ciudadanos, a tn vés de la obligación de ser educados. 

La educación a distancia forma parte de la búsqued~ por llevar la educación a la mayor 

cantidad de habitantes, esta intención se finca en las 1 •strat1 :gias nacionales para establecer 

un país, en primera instancia. Todos los habitantes d.: una nación deben ser educados; el 

57Bonal, Xavier. Sociología de la educación, Barcelona, 1998 pá_:. 19. 
SSlbidém, pág. 21. 
s9 Durkheim, Émile. Op. Cit, pág. 25. 
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educar es. respcmsabilidad del,: Estado modt::~o; ge~eraliiar idioma; história; t~rriÍoriO y 

cultura, eshac:er nación, rio basta con quJexista lainstitucióneducativa, esta-de!>~ llegar a 

toda li ~obl~ciÓn p~a instituir la ~~~i¿n,···cÍ;b~ ex.t~~derse h~sta l~s fro.nteras del país en 

~uestf¿~:'~~t~·~sun~ de l~s primera~ me-did;;4~e se:establecen en el origen de las naciones, 
' ' ,, ,. ___ :· ' " . '"-i"• ' -

y se co~firm~ en 1946 en el artículo 26 apartado J de la Declaración Universal de los 
- ' •; ~. -, . - ' ' , - ' . - '· ' . ~-- . . : ~ -;;, - -• ; - . . ' 

· Der~cho~ del Hombre, aprobada p9r las Naciones Unidas, que dice: "Toda persona tiene 

derecho. a la educación. La educacÍón 'tÍe~~ ·-~~~ ser gratuita, al menos en lo referente a la 
, ', ,¿ ., - ,· _ _ - ·' _ _ _ ;-__ __ -: ~~ ~-~ -r~.:~:'.,';._ ~:;~/é:o':~---~~-~~:~--~'o'.(.:'--:-<:.-_ . -~ _ .- •ce - ;_e_- -

.. enseñáriza elemental y :fundamen~aL"' La enseñanza. ,técnica,.)' profesional debe ser 

generalizada; el acces~ a l~~-es~~cllbs. su;~rÍ6r~i tiene que: e~t~ ~bÍerto a todos en plena 

i,gualdad ·c1e ~~ndici~~e~, ~#:~~~~~-~~~e}1¡~&itJ'.'f:.:8t~~;~•~1:.~~f¡~~-;~~,~~~r,-:~e~:~~· .• ~~~izado 
por Piaget en 1948' a 'petiCióii':de) la'. UNESCO;S sé . estabfo"C:.e:: é¡üe:,. la<so-ciedad es la 

. . · -, .· .- .- . __ , -, __ . · ... :'_,.',.. -1~-:~ -. ,.: ,. ~ ~ ·::·::,··;z:-/.: '-.:<I.,_z,,_>_»;:{ ;-,<-' ;,~:..:;'._'.' ·_>;:· .';. ··.::«:~:·<: Jf,:.~f ,·f./~;::··~/~'.~·-·:~: .\':~L-~:· ... :'"~«·· · ·:1z·.·,,: ;;./~.~ <1./; ., .. :_:_ _::_~ · , · 
responsable:. '.'El 'derecho•. a fa\ educación:, es/pués,·;.ni más ni• rrienos que el derecho del 

._ -.: .. >'· ;_ .·.'._ .. ~:· ~,-~:~,,:-,<·X:.:, -~·;:'i:i-,,_~,.¿'>:\1~:;·r· \~'.1~};·; .• ,?.(°{_·.:_,:,~,f~'.-. :·~-;~~-~:!.'·'.~::~_" ... ,':'.~_\:~ ... -\'··(,, ;p;::~:.:·.:_L~:( ::'<·\~:.1~.L~(·. :(, ;' ·,_· ;.; , ·.. -. ' - · 
individuo a désarrollarse' noril:ia1mériié; eidúnCióii"éle las posibilidades de que dispone, y la 

,-:' • . "--•.. , ·.,'(<· ~~{:\ ·. ;:·:-~\:,;·:'~~-f: :.-~~-~:\.';-.~·;·~f :.:·-:,_~·:~:;~~:J·\'/.:C·J::¡f;. )~:~;) .. :~,i~-,·0.~·*:::::·-\,~;'-;-. )t~>:·",::>" .. ,:·::.:-''. -;:,'~;- ·; <: < '. . . . 
obhgac1ón: de )a sociedad de;transformar estas pos1b1hdades en· reahzac1ones efectivas y 
. · · , /._:--. ·-. -<~-· ¡ ::--:~;: ... _,~1\;: .. ;~:'·.J,ig .. 4';~¿;-:;·0Ls·~ ·f·é~}- ·;~.~~.:f~~-: "~~~-yi'.;.::t~~~~·- ·he~·:'."· ~-;J~]:n,"- .- ~º~x~~ ) _.:.-.-:- -;,_>; '-, ·:. · .. 
útiles"61 ~- De foraja', tal· cfue es' la;. sociedadcla que debe·· dar. respuesta a las necesidades de 

désarrollode'}C>s i'íiaivid~c}~ ~-~~~fa';~t~hr~~~.·'~o~fo que ha de establecer los mecanismos 

n~ce~Jios para q~e t~dos los ifü~g~i~t~~dg-'¡~ ~ociedad tengan posibilidades, así: "una beca 
. '-. '::-· - ,. 

iio es fa expresión de la generm;~dacl ~statal ~ino la respuesta a una obligación concreta de la 

sociedad"62
• La sociedad ha de hacer que todos sus miembros sean educados, por lo cual 

debe ser gratuita y, en los niveles;q~&~ii.~ 16 fuere tendrá que estar al alcance d~ todos, sin. 

que lo económico sea un impedini¿"hto para el desarrollo pleno de los individ~os que 

conforman la sociedad. 

En México el sistema educativo se estructuró a partir de 1921 atendiend~ cmitro- tipos de 

educación: la básica (5-11 años), la media (11-15 años), la media superior o:S:..1'8 ~os) y la 

superior (18 en adelante), así como a niveles y modalidades educativas para cada tipo. El 

desarrollo ha girado sobre el eje de la educación primaria, denominada "educación 

elemental", ya que era sobre la que pesaba el mandato constitucional de garantizar el 

derecho a la educación a todos los mexicanos. 

60Declaración universal de los derechos del hombre Articulo 26, primer párrafo. 
61 Piaget, Jean. Adonde va la educación, México, 1985, pág. 9. 
62 lbidém, pág. 29. 
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2.3 Panorama histórico de la institución educativa en el período investigado 

La DGTVE es la encargada de la educación a dista1cia en nuestro país y busca cumplir 

anhelos nacionales e internacionales con el desarrolle de sus funciones, es decir garantizar 

el acceso. W1iversal a la educación valiéndose de herr . .mier_,_tas tecnológicas, en este caso la 

televisión. Pára comprender a estos y a las iristitucióaes que apoyaron las investigaciones 

qué fuer()l1 material de trabajo en esta. exploración, st presenta a continuación un esquema 
... -_ ".' .. ·.·- ... · .. ·· · ..... )·: .... ~~~:-:,·· .. ,.:<(·:.>~~;;)::-:'<·.t .. ··:\._(;/_.;:~'--\:_" .... :: .. :·' 
históriCo de· 1a· institucionalización'dé'la .. ec1úcación·~:1acionalycon un apartado sobre la 

edu~~ción a clist~éfa, utiii~aciai;og~·ibai1¿0;d·~ ·~~f ;;i ¿2ii:; {~lip~~iodo ·investigado. 

Los.· elemef1t~'s. históric~~·sobie' i~ i~siitJ~i~4~iiz:aqi9~~,ed~~~;~va· en México expuestos en 

:2.f ~~[f~~~[f~~it:::lE:~;~.~~1;::::~:.;:;:;::~;:~::::: 
corifo~~x ·;< atraviesan el discurso educativo, ya que estos han jugado papeles 

preponderantes, tanto en los debates educativos, con10 en el impulso que han .dado a la 

~d~ca~ión c"an practicas concretas y en el ámbito 1 le la investigación. Dichos actores, 

además, son tomados constantemente como objetos de estudio en múltiples tra~aj()S. Un 

· elemento fundamental de la institución educativa son los ei:tudiantes y su inter~c~ió~ eri el 
:.;_,.::-;·_: -;· :-.,,: '• 

aula, sin embargo estos no fueron considerados como objeto de estudio, en las 

investigaciones educativas hasta hace relativamente poco, lo que genera uri vació de 

información que impide sumarlos a este marco recono ~iendo que esto irnplica'una c~en~ia · 

importante. 

2.3.1. Esquema Histórico. 

La obligación y control de la educación quedó en mar., os del gobierno, como se expresa en 

la Constitución de 1917, cuyo Artículo Tercero estLbleci ó la libertad de ensefianza, la 

laicidad, la obligatoriedad, la gratuidad y el control del Estado sobre la educación privada. 

En 1921 se fundó el Ministerio de Instrucción Pública, hoy Secretaria de Educación Pública 

(SEP), organismo responsable de llevar a la práctica es:os principios y centro de las 

acciones y del debate nacional en tomo a la educacióL que, junto con el Articulo Tercero, 

condensa las prácticas y discursos educativos, inic ando la institucionalización de la 

educación en el México postrevolucionario. 
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Es a partir de este. momento63 que se pueden distinguir cinco' .proyectos. educativos, 

impulsados poi el gobi~rrio, que se sobreponen unos a los o~ros aloÍargo del siglo p~s~do: 
_;-_·_./• ... .;:: _ _:::..:,,_~;--' __ ,:s:, __ . :' - - •.,_._ ~·-'--' --~---,.::.·-º·-:·-~""' , _-_ ... -- - ,· - - . --., -

A. El Órig~~~l rcde, Vasconcelos (1921 ), - adicio~~~?· p'cfr ·•las_ ,<:_}{P~_r~encias -de la 

edúcaCión rural en los años que siguieron a la Revolución; 
.- -- :·~;..,,_.,, ' - .. -·.'-.;.:··:_. ,_ '· ,,-

B. El sd~ialista(l934-1941);· 
' •,' e• ,. C ¡..~,, '; ;C, • 

- . ~ -:_ _· - -

C. El tecnológico, orientado a . la· industrializaC:ión; expuesto con Calles ( 1928) e 

- implementado dur~n~eel ~obierno'<ie cáiaen~s64;". 
- ··.·- . 

D. La escuela de Unid~?Nacfonal (1943'-1970); 
- ' , - ' 

E. El modernizador, cuyo despeg~e p't'i'ede sitúarse a principios de los setenta. 

A.- El Original de Vasconce/os 

Los valores fundacionales de .este primer proyecto que. permanecen e influyen en los 

proyectos subsecuentes son: la vinculación de la esC:~~ia . c~h ·l~ ~oberanía y la 
. ' . :.. . . • ' :,. : - :: ~ ',.. : ~-" '.,. : -, <:-- ;·: .- - : -... ~·. z - '""' . • . 

independencia, su sentido nacionalista, su carácter popülar X lai~o ·y s~ pró.fundo co~etido 
de integración social 65 • El impulsq vasconcelista estuvo. guiado p~( ,;,.ÍÚ propósito de 

congruencia total desde el Jardín de niños hasta la Universidactf\~~· i~C:riié:as'de difusión 

cultural, los festivales populares, las ediciones de gran tiraje y bajcS'.Pr~ci~iT~ iiit1tiplica~ión 
de bibliotecas, la sistematización de la alfabetización, la prote~cióÜ·<l~r~~ajni6~i6''cúltural, 

. . . - - . . 

tuvo aquí la inspiración; rechazó, en cambio, el propósito de ~oHÍÍzar· ·la' educación 

subordinándola totalmente a los fines del Estado"66
• La visión vasconcelista abarcó ocho 

grandes rubros67
: 

a) La creación de W1 ministerio federal de Educación Pública que 

establecería un poder central fuerte y eficaz; 

b) La alfabetización; 

63Latapl Sarre, Pablo y otros. Un siglo de educación en México, Vol. 1 y 11. México, 1998, pág. 22. 
64 Las bases pollticas y los primeros proyectos con resultados concretos se dan junto con la educación 
socialista, por lo que se ambos proyectos se exponen juntos. 
651bidém, pág. 22-23. 
66Ibidém, pág. 23. 
67lbidém, pág. 23. 
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c) La construcción de locales educativo.'>; 
. . . . 
. . 

d) La formación de maestros y :.u re'1aloración social. (las misiones 

culturales yJos maestros rurale~: fueron los más característicos); 

e) L~ aclo~6ió~ de los principios dula "escuela activa"; 

f) La relación de la educación con otroi; probfomas nacionales (apoyo a 

la reforma agraria, castellanizadóri ele los indígenas, integración del 

desarrollo:.:); 
. ; .:~ ,·-·: -. . . - ·- -

g) La "cultura" como factor delibi:ración }'dignificációri.Esto·conllevó 

a la revaloración del. libro en la¡ >reseúta6ión de los c'ºclÍtsicos'.'; 
- . ' ,·,· .· '""',······ ·. 1· ,,·-

h) El establecimiento de la identidad mestiza, como modelo .cultural 

latinoamericano. <'' 
. ;·,/ -~;~~;-., , .:· L 

Del Ministerio de Educación Pública, se destacan tres aspectos importantes: I~ ap~rición de 

un organismo "central", el establecimiento de la institr.ción resporii~bl~·~~.l~~~i-i~iiia~io~~~ 
técnicas y "políticas" de la enseñanza y por último, la bús1:¡ueda de "~ohesiÓ~;·, en t~do lo 

enseñado. 

B. - Socialista y C.- Tecnológico, orientado a .la industrialización . . 

El proyecto de educación socialista (1934 1941), que redactó Narciso Bassols, buscó 

acercar la educación y el trabajo, incorporando en sus planes y programas Ja educación 

tecnológica, la cual contenía tres objetivos tomados c!e las ideas expuestas por socialistas 

mexicanos socialismo mexicano: 

1) "Edificar una economía agrícola centrada en el ejido colectivo, 

2) Apoyar esta unidad social -el ejido- por i/movilización política de los 

campesinos y los obreros, 

3) Implantar, finalmente, a modo de corolario de esos propósitos económicos y 

políticos, un programa educativo activo y cívico, metas que no eran ajenas a 

México, pero que el cardenismo presentó con nuevo énfasis" 68
• 

68Meneses Morales, Ernesto Tendencias Educativas Oficiales en México 1934 1964. México, 1988 pág. 60. 
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García Téll~z, qui~n fue tifu1arAe1a.áhora·Secretaria deEclucaCión'Públic¿' ~-})afiir'clejúnio 

'
··_edde.u_ cla9c3.1.5o·~~n-d_·s-po~;.rc:an1··ru·--.t_.1:.·.sc,tla::~:-···_•_-_-.ª.·~--.•_.~ .. d __ .-_-m.--:~11i~tr;~ió,h,del,-c}rfil.:-~~ar~}S~~~?~~;C',~e~e;~-·-l~~ _yne_~- de la 

~ - ,,., · >:'. .: ··::.: .-:: .. - ::{:\· ... ".·.~·.>.~~~~<·.i}(;J.!···;r:_··::~·/ .;r ·/i, :-:.;+: :·· -.-,.:_::~;~-:··:>~ .. __ ·_;-¡' 

~ -~aj~~; 
: .'.;_. :··.:·,.. --e'·-·.:·->·.:;,_::_.,, .. _-~;.;:._~-.,: , __ ·,:·:·¡: --·'. :/~;~:;~;-T_¡-;·~;:_· .;·;~(: .. ..-.:t\ ~ ._:: ..-:: ¡· .-

b) Obligatoria por .enseñar a los' niños_ a''éumplii:Xcon:'si:i' deber• y :obligaciones 
. -'.. "";··-·'. ' ,:·-.-~. : ···... ";- .' ·: 

c_1_'v __ ic ___ a_ s ___ ,· · .-: __ ,.L'.-,-_; __ · ___ ,_·:,""~\=.'_ ~JJ._'~c_•-~-_.-•. ~ .. '_',••-~~~-~t~•,~-~;,;¡,:;·: .. •.-_-,-,( .. ,:.:~,-c;:;ii_f;;. ~.:.::~- -'~ 4'-",c. '.'-- - -"<·-_-.;;:;~o.~~--{~,""--. -~ - , .:.: ·:_::->·- . 

' -- ~ '. -- ~: .:_.::. :-:~::·:: /<-_:_),~~-:,<- :){:;~:~.~: __ ::<--¡~-~~ ~·:.:' ~{:;;:- ;i-.1?;-~:;~;,+r{.:,;l;:_f~\'~~·<:-.:·:::.,,: .. -~ -t:~:·:.: >;-~:_.-.. :·:~- ( --
c) Gratuita por stimmistrar el Estado: los'medios que penmtan Ja' asistencia a clases 

-. - --,_:~ .- ·:.:;~:·:"· . .-:_·;::·.::"/···: .. ·';_-/":;.~~-<-',~{~~·<}:-<>::s~:.'.:_~~·::--~-~-~~~::::<;. </>-·'; ·~".'- .· ~- ·;·;:·:·.".}. ' 
de los niños ctiya:snec~esidad'de'tiabajo'se los impiden:\. ' ···- ' ' 

, --> :: _ .. -- ;.~· :·: ~~--- :._" ~--'·-~.-~:· .:;:~~>: ·~j>-.. -~;~.~~/-_./~:;.': ,,,. }f::~·:_~·:.).~t-)~~.\~\·:-;~Y }~ ·.~?~:::.~., :,_. ~:~:~_·:.. . .. ~ ~ .. 
d) -Científica,' raCiorícilistá ;iY'''des/anatizodo'ra~'.'por~>ofrecei una noc1on real del 

'.~ -·:·<:. ~-:::_:/; r_,. «,:_: . -.. ;:_.:·.-:_ ·>-~:-; ;~.,~- .:·>.-:,'~·/, '.',~-.. '~; ····'.::'.;:(~ ;-:~~~; .. ::,-~·~: :\-: .:.·:-_;· .,.·~-/~:' 
universo sujeto a la causalidad: )';.•"evoluci6~;; consigllieriteriiente; liberadora de 

los prejúicÍos dqgrl1áÚco~; '.n:, :;'.:; .. :;~;¡\;;~- ;:;; .. ' id··0•;.: .. 'ti · .. -_ 

e) - Activ~,/unciolJal yv;tal~#dia{:~~art~~~ d.e Jk!~se~,~~a' lib~esca ypromove~ el 

tfabaj~ productivo; 

f) Coeduccitiva por facilitar las rela.ciones .normáíes entre hombres y mujeres 

ofreciendo iguales oportunidades a uno y i>tro~;· 

g) Mexicana al establecer la unificación cultural~ lÍrigüísticay t~rritorialmente a los 

grupos sociales heterogéneos69
• 

La concepción socialista se plasmó en los planes de estudio de las diferentes modalidades 

educativas (rural, militar, obrera, primaria y secundaria) pC>r 'la relación entre educación y 

trabajo, incorporó prácticas laborales con la intención de acercar al educando a las 

actividades que se desempeñaban en su entorno, así mismo, la educación técnica que se 

venía dando fue reordenada ofreciendo experiencias con herramientas y maquinarias70
• Tal 

vez Ja creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) sea la manifestación más notoria de 

la urgencia, presente en el proyecto de nación, de industrializar al país, estableciendo a su 

vez, la prioridad en la formación de técnicos profesionales competentes71
; el IPN se formó 

69Jbidém, 1988, pág. 64. 
70Ibidém, 1988, pág. 133. Tomado de las memorias de los secretarios de Educación Pública: memoria que 
~uarda el ramo de Educación Publica el 31 de agosto de 1935. México, 1935. 2 Vols, pág. 164. 

1 Latapl Sarre, Pablo y otros. Op. Cit, 1998, pág. 3 1. 
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> .... ., ·'·._. .: ... ~ ' . . ' . ·.. . :.. . . :~-~·.: ··.--.~~;~;;·.r,::_·~:: -.-<'·' ·_:. ~,;__ ... " 
des~e e.lPepart~ento de·Enseñanza Superior Técnh:a,·Industrial y (;oinercial,•alrei.uiirén 

un .sól~mícle~ ·61II1stitut0Técnico Industrial, la.·Es·::uela. Ná:ciohaf~e ~ori~@cttres;.Y .. la 

Escuela de.· In~enie~~s Me~ánicos y Electricistas, además .•. ele. :ad~Úii~trat :Iase~cúe,las 
Prevocá~i()l1~i~~~.·y·las Vocacionales72• El IPN djo pie. a.::ia~·cr~ación de: 'insfautos . "¡ ·><··:··"·,:'.~ .'/·~~-.:. .. ·:,;,..-''~ ,Í·'.:'. ¡, - ; _ .. '. ·, ' . ·.:· ·_. .• .; 

tecnológicos regionales, que pronto se incorporaron a 1a.estructura de la SEP. · · 
; ' ' . -- ._. . ~. , ~ e ' f . ' . -. ' • • • _· ·- •: . : "' • 

D~-Edu~ación de Unidad Nacional· 

Los cambios qu~~dieron pie.ala Educación de Unidad Nacional los inició Octavio Vejar 
·-. - « .. -.·· .- ·' ·':---- .·. - ._. . ' 

Vázquez q~ie1l'e)st1lv().a.Ctf~itt~;d~ia.:Secretaria de Ed11caciún Publica los primeros años del 

sexenio d6~·At~i:~~~~~~;,f:~~~;~~l~~i<) cua~o objetirns e:iplícitos para la SEP 

1) ..... RepllÍ.rite~la. Ley Orgánica de la Educación Nacional (aprobada en 1939 
,.-,-.¡ L.'"" -~<:<! .: ·.t:\· 

coó'caiácter socialista.). 

2) Reorganizar internamente la Secretru ia ·de Educación (Buscando sustituir 

a los mandos medios que se encontraban ocupados por simpatizantes del 

proyecto socialista). 

3) Buscar el ahorro y la participación social para· contar con recursos 

suficientes para enfrentar los retos . .educativos. 

4) Lograr la re-unificación del magisterio en un sólo sindicato (el cual se 

había dividido entre agrupaciones favorabl.~s y antagónicas al proyecto de 

educación socialista). 

En 1943 Jaime Torres Bodet es nombrado titular de la Secretaría de Educación Pública 

estableciendo el proyecto educativo de Unidad nacion ;t}. que dominó de. 1944 a 1970, su 

periodo inicio con la unificación del magisterio en un sólo sindicato. En este periodo se 

cambió el énfasis puesto en la educación rural a la urb~·na eu busca de la industrialización, 

la institucionalidad política y el fortalecimiento de lau clases medias. Con Jaime Torres 

Bodet73 se modifica el artículo tercero constitucionai estableciendo la gratuidad de la 

72Meneses Morales, Ernesto. Op cit, 1988 pág. 134. El responsable del pr.>yecto fue el ingeniero Juan de Dios 
Batís. 
73Meneses Morales, Ernesto. Tendencias Educativas Oficiales en Méx,co 1964 1976. México, 1991, pág. 
25. 
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enseñanza en toda fa. édu~aei6nimpartida por el :Estado,; al tiefi.ipo que s7. ~limin!Í., d carácter 

sociali~taqi:ie dichó'artícul~ i~pl~t~ba. ;., .·,;;:. '·. ·, ·· ,. ,·:'. +: ,,, i' ;.<.'';!• . : , 
-'- - ,, .. ~ -"-'-- ·- ;-- - · .. ; -~<-~;·.~ 

-. ·, -."' .," . · :~·--. ;·>·,· .. •.-(~{.:;'.~ .~{~--(;·.,,,:,~-~-~;;:'!·-~<-:~ ·. ~- :·· · _;.> '·-"···~i·:<:,:::\/<.··.:_ '.·/·_,; ."';\. ,-' '-~}/ _,~/::· .-t>~->~~~·,,,. ,/. ·,. ·,<'. -~. -~:e .. :~·-_<.: >.',• '.'~ ..-: '.. :'.·~-' '-': 
Los elementos.que peimitforori·.lajnstiti:iciorialización'del::proyecto'.de·uriidad·.nacional, en 

- - •i·~ ~ ·o --~~-- _,,._-_:_,,_~:'~-0-; .. ;;,~.;~;--=-01.~~-c\k'.,~~--_o~-~~;--:¡- ,-·~~~> )~~ -. ~~~1•·-;-,~_;:~--'.; '.~:;;,~ :~· ;-¡~,~~ó-;_·~l-~~~-'i-{~~i~-~ '::;;:>: +;4~~~~-~Y f-~~:~·;::.=:~~'.--'- ·-;¡~~ ~ ~-,~;,~±~-.'.'~·~-+~-,'.~:-~?:~:.'. [.~;:~;.:, 
el que se manttivo•erimpulso de~ faédúcacióri'para:el trabajo.fú.eron:.;el establecimiento de 

•. , ' ,>' ' .::,~: •• ; :;·:· '/~; .. ~·- .. -.:'.',_' .,·· '.: :'.· .·: :. ' -~: - ::: • ' - :: • • :-::,· ': <: -~.;-~~.:.:. "-~1.< .... f ,:>;-:;·.-.=, ;\_°<.::,., :·:7!'.·~· >,'.::.~?_ ;.\~:~r:":: ;~~::.'·: ..... : .. ':_· ·•;-~-:::" ... -:·~- '" )J .. ; :'·. ;, 
la' SEP COITIO }órgano rector rde : la'. educación ·füublica;c··1af;~elacióiic:\óficial con ·las 

org~Ízá~ioh~s ·· dé'.;p~dres;d~' f~Í1i~,•Ya'• fi~e~'~+;;d{1a'.}~w~~~,·b3~·A~Af tnlfr,':p,br, vía de los 

hechos y sin la intromisión ciel _gobiemo,Ja ~ducacifüf pri~ada ; y el está,}J_lecimiento de un 

· si~di~~t;;ún¡~()-~in~~rpor~do -a Iás;.fii~~~~~ d~i ~
0

~ido~'. ~n~el :piclerJ~,,f ;~es Bodet formó la 
< - ,.·.- .. ,_ .·;., 

campaña ,''Pro Alfabetismp'.\ que,·.,en'.1947,liLi>résideh,te',fyiiguel: AleITiáfl; implantó. como: 
--... · - ·:-·.-- ·:, ___ ..,-:· .. -_ .. : \. -_. - "tr ·" ~:·~_;~.~ 'J_::. .:-· . .-~:~t_. -~:'..:.-;(\:;: ~~:~'.)-_.:::;l:r-~ .. :_,~~r .-': ·;:·,,::~~;.'.--t;\~:;.-. 1/,.-: -~ .· ,-.~.:- ~ -.. ~~-,,,~'. ~·:--,,~~>- ·":~'~i:·~ ·-;o;A-~> . !:i>: _:,_'-~:,:·:-.- . ~·:,~ _·:~ : .: :-- . : "-:.- . ·.- :_. 

"ley de medidas permanentes' contrá el analfabetismo'~ y qúe junto con Ja dirección General 
-. .~ _ _ · _:'.:.-~ :· -: .;:.·_. :.·>-~'.--~-_\: .. -. ~:~ ... ; · ~:,;._:.~,:-~-~-~?~"'.·~,;~-~\ .. ·,_..-,;~<~·~;.:·;·:>-;;.:~~"-:-~~~}~1-~~-~:~'.--~< t~i· '.'·'~~-.._-;.:: ·-.' :'\ . . ~· <~: . .: ·: -.... \ _, ::. . ; -.. _..,, »'-~.r ~~ :-~:~:?~ ·~'. ;·~:::~r:~. ;;~ ,_,:.:~':_:?:;~-:-·~-~ .: .. ~>-<-
de. Alfab~tízación y de Educación'Extraescol~ prolongaron diChas estrategias:) L., :<" :' .. 

,». '•,.. ·<"'-1,:····,;"' •"!><_>,•·'_,~".:''.·:•.'""· ~'-:-'-"·-'.:·:<~.t:·,~::v:~-~f_;"',~~c·:.:--.,.~~--~. ~,'f i')'.'.O;, 11-._~ l' · .", .. ·'·;" ·:.;~,,, .'!,'•'<,)":;:i:i/'·~·';':.'·d.-:{ :•:·~." 

El 'proyecto n~~iohalista ;cC>l1tin~ó · col1 •. · 1os : secretarios de educación ·MaÍiuelGmtl Nidal 

(1946.:1952);:';~~¿,Ángel Ce~i~~r6~·;: (1952-1958), Torres Bodet···{l95S~1964)~,~L;y.con 
- . ,.- ' "' ," ,,.~ - ,· ',. - -.. .,- "' ' .. ..- ' -. .. ' - .. -- ' .. . -. ·- ) 

Agustfri,Yañez;/(1964¡;.;;.;1970); lo qÚe permitió sostener los mismos objétivos educativos 

hasta•pririci~i{)s ciJ'io~.70,:· 

En su seguricl~ ~~rioclÓ ~~mo titular de la Secretaría de educación Públi6a, Torres:Bodet 

estable~ió.,ElPllln~a6ion~l ·de Enseñanza Primaria (Plan de Once Años), lo~ libros de texto 

gratuit~ · ; el p~oyecto de alfabetización por televisión. El Plan de Once Año~ pretendía 

satisfacer la "demanda real" aumentando la capacidad escolar para que ningúri niño se 

· quedara sin primaria. Dicho plan instauraba mejoras en las primarias federales existentes y 

la construcción de nuevas escuelas. También contemplaba estrategias de educación a 

distancia, en las que confluyeron las autoridades educativas del país, con impulso y 

proyectos propios, y el ILCE, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

El proyecto de Torres Bodet buscó y obtuvo la aportación de fondos de la iniciativa privada 

y la cooperación de los estados y municipios75
, que si bien no fueron trascendentes, 

redefinieron una relación con instituciones no gubernamentales. 

74Latapf Sarre, Pablo y otros. Op. Cit, pág 30. 
15 Meneses Morales, Op. Cit, 1991, pág. 464-466. 
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Los·trabájbs para }~·.publicación de los LibrÓ's deTe:tto Gratuito-i~iciarcínen febrero de 

19S9 cuando ~l presidente Adolfo López Mateo~ creá .Ía Comisic)n NaCionál de Libros de 
• ' , . _ ·-- -'-· .•- ------~·-• __ --~-· .. -:•, -~' ''"' __ -;_--:-, ·----- ·-··-r ----·~--e···•·--·-

Texto GratuÚÓs po~ decreto, tenían por objetivo.'1.ue'jqd~s'Io~ aIÜhµios.t11vÍeran libros d.e 
- • :·-:, .-- _;~,,, .- c--0· -· . s _· -- .·- < -._.. <--. -,-·.:~~::-:~· ~,¿~--'.F·:-~'·'.:.\"~~~ ::~--.z: :'~~--~~~·---._~-.-~J--?· <· ':r:»:<· -":~f:~ ~ >·~ ·:'>_--~ -·/-~ :.~::~:. _ . .,. ·; _; 

texto y·.· de trabajo para toi:las las -asighafüias?~ "'~stá?riiei:lia.a ñie :iiüñciada, a ,fa:vor de la 
.... : ·'.·~ : !' : ' ' .. - :' ·;. ) ';'.t.:·~··· .(:~;/;e·:·:~~'.'::)/\"~·~·:·\: .. :._: . ._>. '<-:e;'-. '.:~i _,:, ~.< ·:i_:: ~·'.:"·'.::f.':¡~--~. - "-~:·~';•·~ ::'.~·-:·' ,> :~ ':" : .-.:. ' 

gratuidad de la enseñanza. La ()bligatoriedad'_~e l()S Libros,de,!exto~;que termine> por · 

imponerse en. t~das •. las in~,tit~9Í~~~~~ ~p~}¡~;~)\prÍ~:id~~}del' ;~Ís,; iri~t~~uió: ~i ~control -y 

E- Elproyecto,"liz~der~izadoi:: _ 

El proyecto modefniza~'6f ~'~~é:~6~a.· ~l~fueiito~ d~i proyecto tecnológico' al replantearse la 

nec~sidad: de''~iilcÜ1iif<.-'i~:~.~~d~¿~(:ión con el trabajo. En el sexenio de Luis Echeverría 
, .. _- ::,_º;.::...·l:\.~·.)~j?.:«.·~"<L>·~>.:: :,/.-. ''.-' . -

Alvarez, con Jos:·c~§bios· 'en' la· Ley Orgánica de Educación y el establecimiento de los 

nuevos planes ypr~~r~as'de estudio, así como de 103 nuevos libros de texto, se instituyó 

el modelo modeÍ"rtiz~dor.· El nombramiento del ingenii :ro Víctor Bravo Ah u ja, que lo llevó 
. ' ' . 

de subsecretario de Educación Tecnológica y Superior, puesto en el que se desempeño en el 

transcurso del sexenio anterior, a Secretario de Educadón Pública, fue muestra de la nueva 

tendencia. 

Durante ese tiempo se priorizó la relación del trabajo con la educación; creció el uso de la 

televisión para esta; se estableció un sistema educativo federal que unió, por medio de 

equivalencias y certificaciones, las diferentes formas de adquirir conocimiento. También se 

impulsaron métodos de enseñanza abierta y se· fundaron nuevas modalidades de 

bachillerato lo que permitió atender el crecimiento en la d·~manda77 • Todo ello se expresó 

en programas y leyes que permitieron que estos bachilleratos se formaran proyectándose 

hacia el siguiente sexenio. La reforma educativa del sexenio de Echeverría incorpora 

elementos teórico pedagógicos de sectores académ\cos que se habían manifestado en 

196878
• Entre 1970 - 1976 se incremento el gasto er: el rubro educativo y se impulsaron 

nuevos mecanismos para compensar la demanda en bs niveles medios y de educación de 

adultos, se establece el Colegio de Ciencias y Humandade; (CCH)-1971- y el Colegio de 

76 Latapl Sarre, Pablo y otros. Op. Cit, pág. 46. 
77 Meneses Morales, Ernesto. Op cit, 1991, pág. 353. 
78Latapl Sarre, Pablo y otros. Op cit, p 32. Tal es el caso de- los institutos dedicados a la investigación 
educativa en el CINVESTAV, entre otros 
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B ac hill eres! (CB)-1973-.· ·Así lnisíno (se splante~ori ·'riue~~s:bbjeÜvos: ··"transformar la 

ec~riomía::y ;la.;org'ariizaéión• social;·m~diant~la··mode~~~~~Íón,?de ·Í~s ·mentalidades e 

instaurar. un. o~d~~ ·~o~ial inás.justo, procurando una'.dist~bÚcÍ~n)nás. equitativa de las 

.·.·.··opo~~~~~e·~';'?·~~ª·~·''proy~cta,~ .l~·· ~iift~~.liZ:~ci()ri; .• de:.P~ajl~~ j~:~P.i~~r~a5 ·de primaria y 

secundari~,;~c9n et.d'onse~~ef1t~:.c~bio d~libros de teit~,g~atuitos, a fines de 1974. La 
-: " '-· •-;-•. r·· ·:: :_r;~:-···.·.:_:- -:_«.ij•·_:;J1• .. ~---- - · - '· · "" ".~· '·· ·- ~._;:.·<.•::::. ~:_·,..-·· . -· '" ~ . ·' 

reforma se: a Justó·ª ·:cinco ~rit:rios: el carácter pennarieüte. de la educación a lo largo de la 

vida;. ~i desarrol;o' ~~ 3·~ i~t.ifud .científica; la conciencia histó~ica; la relatividad de tod'o 
., ' .• . : -· '·' .- :-'-~:~·----"-~~-:~ -_ ·_,_;;;.;· . ," ,,. :,<;' .. .-: _,. --~; ·' . o _; ... --,-_ - • __ ~ - -· • ~:, __ -_-_ -~.=_ __ :_____.""" "~- _.- --------- -.- • ' • • ' - • - • '.. __ :.__ __ • -

conocin:iierito_óo!ll~·~<:>Jidiciónpa.T~ adaptarse alcambio y preparación para una. conxivencia 

tole~~t~; .~,~l .~~fasis ~~ ;Í.'a~;~ndiz~Je · ~ctÍvo ("apr~~der a aprender"). La r~fonria al¿~ó 
c?n • diyef;ª Linf~~;¡~~~, j~d()·~, J~s .. #h'~les, e~~olares; impulsó adem~ . ~~~)si~~t~Il1as . 

abiei-tos''8.~. ' · • 

En el sexenio. de López Portillo, con la' titularidad de' Femando Solana al frente de la SEP 
' . ' . '. "\ ,, " ., . "' - '' _:_,'· !.\:'-'· __ ;~· -:.:-- - ;/··· t. ,_ ., . - . 

(1917-1982), se "adoptó un conjunto de Programas y Metas del sector educativo, 1979,. 
. -· . : ., ·'º . -: ... ; ~ . ~ "·'· ·,~'·', . '. ' . - . 

1982 .... A partir de cinco grandes objetivo¿'~~,o~gi:{fifzan 52.programas, 11 de los cuales se 
·. . . -. ·- ' ' • ,;._,. ' ' -~··. ·' ,.r -. - ' 

definen como prioritarios. Todos inch1ye~ .riÍ~ta~ c~antitativas precisas y calendarizadas 
-i~X< 

hasta el año de 1982"81
• Los cuales son: 

-,,-.. 

, ... ·:·.: 

1. Asegurar la educación básica.a. tc:idá:Íapbbladón. 

2. Vincular la educación terminal con:~¡~~ci~r p'ioductivo de bienes y servicios. 

3. Elevar la calidad de la educación. 
-_,-.; 

4. Mejorar la atmósfera cultural del país. 

5. Aumentar la eficiencia del sistema educativo82 

Durante el sexenio de Miguel De la Madrid los secretarios de educación pública fueron: 

Jesús Reyes Heroles, quien murió a mediados del sexenio, y Miguel González Avelar. Al 

inicio del sexenio se establecieron objetivos que se contemplaban como parte de "los 

cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras económicas, políticas y 

sociales" para "vencer la crisis'', "recuperar la capacidad de crecimiento" y "conservar y 

79lbidém, pág. 33. 
80Ibidém, pág 33. 
8 '1bidém, pág. 301. 
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fortalecer las instituc'Íon6s democráticas".83
• Estas refcmnás polfticas .fracasaron, la inversión 

6n el rubr~ ctedr~ciÓ '(;onstantemente, la administración. ~e eiifrasco en el debate sobre 

descerit~hli~~i':ióri·~in)ograr llevarla a cabo. 
"- '! ---'",<:-: :.:· .': ~. -~~' 

E~ el ~é'}c~iii<td~':is~Ünas de Gortari cuatro funcionarios ~cupaiori l~ titiiiaJ°idad ·de. la. SEP: 
\. ·- . ,' - . ,•· _.,. . - . - -

Manuel Barttlet,Ernesto Zedillo, Femando Solana y José AJigelP~sc~d6~. En est~'sexenio 
- -- - .. '· - : ~.- ' - . '"~· "~~ .:.-,- ..... •. - . . . . .. - .. , 

se presentó. ei Prfigrama para la Modernización EducaÍiva: rnst.e 'J~i:abíeciÓ'•eíitre sus metas 

El proyecto de Modernización Educativa r~quirió!1a; r~orÍentaéiÓn~;~n~11<3\l;iW1at1es ·y 

Programas para lo cual la SEP, la CNTE y elSNTE; corivo1:aroii a'ro~6s'.~fe6'b~si.M~~·~tiyos 
. -, - ,., - .. ' ... - ; . ·;. -· _ .. ,. - '.,·· _ .. .,.. ' -

resultados fueron dados a conocer en el documento: Die.~priJp0e;ias'';J,drii·'ifse"iu~ar'ia 
calidad de la educación pública, en el que se planteó··1a.'Üet.e~idi~t;'.·(I~::·re$re~i\r:fa 11a 
enseñanza por asignaturas, y se estableció una nueva relación·~~~~ ~fiJ'h6/~'fii?~~Üc'ación 
cívica, la geografia y la historia85

· De estas derivo. "El Ac~erdó N~dio~~l ,para la 

Modernización de la Educación", firmado en 1992 por el presidente Carlós Salinas de 

Gortari, los gobernadores y el SNTE. Dando inicio la ~es~~~tr~Úza~ión ~61 sistema federal 

de educación, con lo cual se revertía el proceso cen'trali'iador iniciádo en 1921 con la 

creación de la SEP86
• El proceso de desconcentración administrativa de la educación básica 

se consolidó con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica, con el cual inicia la federalización (equivaler:te de descentralizar) de la educación 

básica y normal87
• Con la descentralización, las func'ones de evaluación, formulación de 

planes y programas de estudio y compensación · -equi.fad y sistemas de becas- se 

82Meneses Morales, Ernesto. Tendencias Educativas Oficiales t·n Mé deo. 1976 - 1988, México, Centro de 
Estudios Educativos A. C. Universidad Iberoamericana, 1997 p. 215-211). 
83 Latapi Sarre, Pablo y otros. Op. Cit, pág. 304. 
84 lbidém, pág. 33. 
851bidém, pág. 55. 
86Ibidém, pág. 306. 
871bidém, pág. 181. 
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conservar<:m en,manos de la federación, esto quedó establecido enel Sistema.Nacional de 

Evaluación Educativa88
. 

. ';'·S 2'.3.2 La educación a distancia 

Lab~~~ii~~¡cde alternativas para lograr que toda la población de~éxico tl.lviei:a.acceso ~la 
.. ed¿é:aéió~·. tue, constante en las políticas de la SEP. Se. llev~on .•• ac~bo iniciativas que 

- '5"::·'.·,;·,:,'.:·.·--"~~;.... ' ' . . . ·.,¡~-· "'", ~ :·_,_·. 

tuvieron, hasta la década de los 60, como objetivo principal . la alfabetización. Con la 
>': ·~:,.-· ·:~:._:::·;~):>-·<· . .;·,'..: _ .... , .·, __ .. -. . . :.-;<' 

aplicaéióii.del Plande. Once años la educación secundaria se convierte en el centro de las 

estrategi~ Iiteril~~iva.~ ~la ed~cación en el aula, debid6 al crecimiento de la demanda 
. ·- -.:c~~~l <:: :;.~~- .-··_ ~."':;'.·-t;1. "·~ .~:,- L' ,.:_·:·'.~~;;- : 

educativa que se da a partir de la aplicación de dicho plan. 
• • é _;• f··~'"> - . ' .. : '.'-~:;_;. -;;¡;;::< :;-· ... ' ·co; .·.- ;" " ' · 

La pre(}cll.~a.i:::ióri;p~r utilizar los medios de comunicación masiva con fines educativos se da 

en el país al·WiÍs~l1o que en organismos internacionales. La Organización de las Naciones 

Unida~ ~~a l~ Educación, Ja Ciencia y la Cultu~a ,(UNESC0)ª9 es el organismo 
:< ( , , .) .. :; :" ~: ''. .. ';.'!:1,;' '. , ; .. .. · _! ,-,_; ,-·--. -', ·.~ .,.~ · ,.- :e 

irl.temacioI1aique r~únelas funciones de investigación, ejebución e impulso en las áreas de 

educa~'iól1 :~···~~rii~icación en el ámbito ~uridial. ~n la octava reunión de la Conferencia 

General (Mol1t~~ideo;u~guay,1954) lo's p~ís~s .latinoamericanos acordaron la creaciól1 

de llil órgariis111(}' 'regionili; ··~1'i;úa1' ~~ c~ncretó en 1'956, con la cr~acióri'"c1~}':i~~ifhii& 
Latinoamericano de la Cinematografia Educativa90 (ILCE) cuya sede' ~i~{ili~iit'~· se 

.. ,-- ···1."·" 

establece en Ja Ciudad de México. ·': ,,, 

De 1956 a 1960, el ILCE operó con 53 personalidades de los ~aí~e~"'1~~ÍtÍ~~ericanos, 
produjo y distribuyó material educativo de proyección fija, pelíC:\Íl'as;~ Wr~~6s fon~gráficos, 
entre otros. Ofreció materiales didácticos relativos a lis eri~6fi~z~s tecnológicas. 

Proporcionó, colaboración técnica para las áreas de enseñan:za audi<:>visual entre los países 

miembros, formación de técnicos en apoyos audiovisuales, creación de patronatos, 

sociedades pro-ayudas audiovisuales y cine clubes educativos 

881bidém, pág. 183. 
89Monclús, Antonio y Carmen Sabán. La escuela global, la educación y la comunicación a lo largo de la 
historia de la UNESCO, México, 1997, pág. 65. 
La información sobre la UNESCO se puede consultar en http://www.unesco.org/general/spal, los documentos 
oficiales citados se encuentran en la dirección http://unesdoc.unesco.org/ulis/spa/index.html 
90La Información sobre el ILCE fue recabada en la pagina Web de esta institución 
http://w\vw.ilce.edu.mx/testwww/info/pag_princ/hist_ant.htm 
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En México)os:Proyectos s6bre,;educación a distancia; en la política educativa; tuvieron 

co~tinuidad.·a ··p~ir•~n 195Nü;cd~ la creabión de la "Dirección General:'cici ~d~cación 
Audiovisual" perten~~i~hte'a i~ S;~retaria de Educación Pública, .. ·la 'cJ~}:,;¡od~jo y 

transmitió prograinas educ.ativos· d~· 1960 .. a 1964. En 1965. s~ e§i~lJI~~Í~~bil-niievos 
principios rectores de'1a ~dllcaCió~ })úiJii~a: entre los que se contempló ··i~ ·ütH'i~~~ióíl de los 

0 •· ·..• __ . , _ . ~'·, _. •. .' . .• "--·--- .·ó,o~·~,- ·0 ,;{-w>i -- ·• ' 

medios masivos de c'omi.lriié~cióri"'en l~ e~seflanza, en especial. el i-acJ.i;;~· i~. t~levisión y el 

cine"92
• Para .lograrlo el s·en;.icio~Nacibrial· de •. Educaciéin.·por.Televisión .el~boró el modeló 

pedagógico 'de Ia Telese~iinda:rfa: :Ei1,,{966ºd.i(; iili~ió la et~p'a ~~~~riment~l y p~a el 2 de 
- - --. .-,0:--.-,·:··· .·,_,:~.·:.-:-·.,: .. ¡;(,;::.- ··;~·,._ ,.,';-,: ·~-:-._, ,_ '··. '', ·-·. ~·- -

enero de 1968 se firmó el · écn1\Tel1i() qu'e·. incluy~ a la Telesecundaria en el Sistema 

Educativo Nacional, d~do valid~~,,~flci~l: a I()s ~sttidi~s realizados en esta; el 21 de enero ... - ..... ,, . ,-':-- "··- ........ - -· . '•\ . . - .. 

de 1968 se trarismitió!el ~~ilrier modei~ de televisión ('.ducativa escolar con la presentación 

de ~lases ~n dir~6to~ il"~~és cI6 Te/~sistema Mexicano9
". 

En jtiÜb Jk 1'~7o)el ;ahor~ Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), 

se' co~viri'ió;en: un "centro de reflexión continental'', para el aprovechamiento de los 

recur~~s t~cnológicos en beneficio de la comunicación ·!ducativa en América Latina. 

Durante el . sexenio de López Portillo sexenio se distinguieron cuatro etapas de la 

Telesecundaria: 

1. La crisis laboral, en la cual se dio un constante enfrentamiento entre la Comisión 

Nacional de Maestros y Coordinadores (CNMC) y el SNTE, ya que este último 

se negó a que los miembros de la Comisión formaran una sección 

independiente, argumentando que no tenían la formación adecuada para ser 

maestros de secundaria y no daban clases en primaria. 

2. Se estableció el Plan Educación para Tod•Js, en el que se señalaron objetivos 

comunes a el sistema de enseñanza, la Telesecundaria fue considerada 

educación abierta. La Dirección general de Educación Audiovisual (DGEA V) se 

transformó en Dirección General de Materiales Didácticos y Culturales 

91 Hemández, Patty, Martha Laura y J. Beltrán M. Televisión educ•ttiva en México, México, 1979, pág. 3. 
92Solana Femando, Raúl Cardiel Reyes y Raúl Bolaños Martín :z. Historia de la educación pública en 
México. México, 1997, pág. 408. 
93Meneses Morales, Ernesto. Op. Cit, 1997, pág. 306. 
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· (DGMDyC),,quedando a:C:argo del.área Técnico~pedagógicá, reéibió ·el control 

escolar.de ahunnos fmáestros. . , ··.• . 
- . . _,' _-.. =-=-. ~-·: ... -·~::~.;: .. -- -~~.'.- -/ ~~::-'.~;- ~-::'·: - -~>:. }, : . '.,.:.. ,'-;· . (" _.·.i._··.-:··- x.)::·, ~;·.~· .'· -.·~ /· ~:/ ·.'. .. ,··-.:.::.: . .<(~'l,'· .' ·• 

3. 'Se dio el enfrentamiento eritfo;lo's niaestfos:deL SNTE y·los coordinadores de 

teles~cJtiel~i~~.,ª~;~riit~<lBt~ii¡:~~itTc~~c;~•~g~&r;Ii bGMDyc y el nuevo 

esqueÍn~~~e.~abaj~\.:f::;e~<)'; ..•. ;:;·"{1é:;~;.; .. ~ú~·~;;.::.,( .• '..J ·'•:<·· 

4. La reestrtlctur~c~óri:de :la,Tei~~~~úndaria y sus funciones permitió establecer la 

. Unidad de Telesecun~á.ria; eri; i98 ~,~se le transfirió· nuevamente a la educación 

media que tenia l~"cat~~~iÍ~"de)\lbdireceión de la SEP, lo que facilitó que se 

emprendieran ·cur~os c.le·~-Ca~~cÍtación asignados para· el servicio, así como la 

. elaboración de ocli~ ~1~'·J~ e~tudio por grado, para las asi~aturas impartidas 
0 • .. -.-T • -i~ T• 0 ·--..~-- • : • 

por Telesecundari'a) Lir~T~l~secunclaria pasó de atender a 50 mil alumnos en 
1976 a 300 nlÍI ~~i¡'9i:t9i ·. -;_ . : . . .. 

En 1985, en el sexeriil'<l{M:iiu~i de L¡¡ Ma~~id~ la Secretaría de Educación Pública y el 
. . ' . ' 

ILCE suscribieron un convenio de colaboración pará incorporar medios electrónicos como . . 
apoyo al P~()ceso enseñ~za-aprendizaje. 

A finales· d~r ~exenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1994 se pusieron en marcha los dos 

proyectos educativos siguientes con amplias posibilidades de generalización: 

l. Red Satelital Educativa EDUSAT95
, con un canal destinado a apoyar acciones en 

educación formal y no formal a través de los satélites solidaridad 1 y Solid;.¡d~dn, 
la programación de la Red contiene programas con temas de educa~ión ·.básica, 

actualización docente, capacitación tecnológica, divulgación cieritíflc~\ difusión. 

cultural. 

2. Ampliación del acceso a los servicios de cómputo y modelos educativos para 

fortalecer las tareas de formación profesional y . de investigación, destinadas a 

especialistas y estudiantes en. sedes remotas. 

En diciembre de 1995, ya con Ernesto Zedilla en el poder, se inauguró la Red EDUSAT, 

con la que se concreto el sistema nacional de televisión educativa, basada en tecnología 

941bidém, pág. 76. 
95La información sobre Edusat puede ser consultada en http://ute.sep.gob.mx/red edusat/index rede.htm. 
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satelital. digitalizad~: En 1996 México firmó el Con ve 1io d·~ Colaboración a distancia SEP

ILCE . adquiriendo el compromiso de impulsar Ja creación de sistemas de educación a 

distin1ci~' domo ·~l.ternativa para lograr Ja equidad 1:ducativa y la efectiva igualdad de 
. , .. "".: , ·, .e .. ,;- ·' ~~: 

oportunida?esdé acceso y permanencia en Jos servicio3. 

2~3.3 Grupos sociales involucrados en ti debate educativo 

La gran mayoría de las investigaciones cuyo objeto de estuCio es la educación a distancia se 

refieren a la educación básica y secundaria, son estos: mismos temas Jos que han centrado 
'·.- - - -- .-, 

mayormente el debate educativo donde han participado amplios sectores s9ciaí~s.'Enla 

investigación desarrollada se contempló, como cor.texto histórico, la~inttiiy¿Jción del 

gobierno, cuyas políticas y acCiones se refirieron ya 1:n el punto del,e~ql.lt':'1mlÚ~istÓ~Íco, el· 

magisterio, la iglesia prolongada y el Partido Acciór Nacional (PAN):'.s~ri.~t~6is:riente 
estos actores los que aparecen como impulsores desde el origen de Ía~ investi~icionés o 

como objetos de éstas. A continuación se desta1;an t·sqúel11áticam~ni~ I~ posturas 

sostenidas por dichos actores en el debate 

A. - El Magisterio 

La presencia del magisterio como interlocutor de Jos. gobiernos locales y del federal lo 

constituye en uno de los principales actores en Ja disputa educativa, siendo necesario 

considerarlo para emprender cualquier proyecto y ejerdcio educativo. Este sector a 

cambiado drásticamente en el transcurso del siglo pas~.do, a partir de la Revolución empezó 

a transformarse dejando de ser una profesión libn para convertirse en profesión de 

"estado", tanto en su preparación como en sus rela~iones laborales. A principios de la 

década de Jos 30 el debate en el magisterio se central'ª en si las características del trabajo 

intelectual que desarrollaban los profesores debían igualru se al trabajo obrero para darse 

una organización sindical que les permitiera luchar por nejores condiciones, o si esto 

implicaba rebajar su labor intelectual al igualarla coi. pro1esiones de menor prestigio. Al 

final de la década el magisterio estaba constituido en una organización gremial96
• Las 

Normales oficiales, adscritas en su mayoría a los gob;emoH estatales, se convirtieron en el 

96Meneses Morales, Ernesto. Op. Cit, 1988, pág. 21 O. 
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mecanismo de .~rofésionalización de :enseñanza,· las universidades y las normales privadas 

fueron desplaz~das en la formación de profesores97
• 

. ·'· _- _-.-~---~ 

Después::cie)a ;:inidad sindical del magisterio, lograda al ingreso de Torres Bodet en 1943 

·c;~:i;;ct'sé~i~t~rfó'd.it~ducación, las demandas de normalistas y profesores fueron un fuerte 

'impuls~ para la federalización de la educación; los ;Estados y mÜnicÍpios pronto dejarían la 
:. .. , 

educación en manos del gobierno federal, al tiempo que' se homologaban los derechos de 
. . . ' . . ·., ' .. -_ - . : . 

fosprofesores98 • ·• "'' ,, _; . '¡; . • ::> ~~.·. ,.· •. ~ ~· ;e ,.,.. e . 

. · ~C~i~~iC:~t<l.Nacional. de Trabajadores de,ia'Ed:Hé:á~~i~''(~~f~)·'~r¿f~{¡ó'aÍ'~i~ibo rifrlioque 

· 1~ C:óti~i-tfu:~ eclu~ativa99 ·nacional, y el sect~é~2· c:dn6~ntro ~11l~'s~ur~~~ áebido; ~ l~s I>6üticas 

.· edií~a"ti~a~:'qiie privilegiaron las zonas 'ü~bful~~: ~ü¿cl~ct6:·6~,·los ·h~chos marginada fa 

~ducábió.~ruraL .. ,. ·• i· • 

El sindicato se instituyó en el interlocutor reconocido de(~~bie~o, des~l~~l'.ic) a la 
'i - . ' ~.;'J.- - > ;·- '-=-;::; '<- ·- < -~ --.-

iglesia; . partidos políticos, organizaciones de padres e iniciativa privada. Las demandas 
- . ;.: - '-_-'.><-:'/?«-__ ::'_~,,,~,::):?".:'.. ·;~:-~::.:.·";:-~.- .. - :)- ·.- ' ,_.,._ 

magisteriales para participar en las dec.isiOnes académicas se mezclaron con las demandas 

laborales, lo que propició que la intervención del sindicato se fuera convirtiendo en parte 

integrante de los órganos de la SEP, .así la admisión y movilidad varios de los puestos, los 

niveles salariales y los estímulos, pasaron ·a ser determinados por lideres sindicales. El 

monopolio educativo se encuentra desde entonces en el sindicato corporativo, que reunió a 

comunidades disímbolas en sus intereses, funciones, responsabilidades y demandas 

particulares: profesores, personal directivo, inspectores, personal de limpia, empleados 

técnicos y manuales100
• Desde que se unificó el magisterio bajo un sólo sindicato se 

convirtió en "poseedor de gran poder por sus recursos económicos y su papel decisivo de 

gestor de ascensos, traslados, aumentos de sueldo, etc."101
• Los dirigentes del SNTE, como 

ocurrió con la mayoría de los sindicatos pertenecientes al sector obrero del partido oficial, 

iniciaron un proceso de burocratización, empleando un discurso radical y aceptando las 

directrices del gobierno, y si bien existieron movimientos disidentes, estos se enfrentaron 

con el gobierno que con medidas represivas contuvo su fuerza. 

97Latapi Sarre, y otros. Op. Cit, pág. 246 
98 Ibidém, pág.198-199. 
99Ibidém, pág. 203-204. 
'°ºIbidém, pág. 212-214. 
'°1Meneses Morales, Ernesto. Op. Cit, 1991, pág. 431. 
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'"'-'--'-

.- -· ' . . '·' ·, 

La organizaciÓnsi~dical d~Lhia~isterio se .. rede~niÓ/:t:r1 su relación. con. el poder político· a 

partir de .••1974, C:uarid;oise eligió.se6retEirio· gel1efa1<vcaAosdo~guitud B~os,·Con· su 

ingres()~.1:~~f 1(g~~~~ó~ict.i~~~g~e.'.foh.R~\iti&{i'n~lll:J~d.C>.~ªs. c~qi~-aturas .~e .. varios 
gobernadóres'.y i cooperó .··con~los~-proyectos" educatiylis=del sexenio apoyando la reforma 

, . -_:_ -- · ~ :. :>· ,._J ::- -.... ;, ~-"_:, -- <.'.~e·>~:-~!:_· tA.~<:_·~:-~:~~::-/:::.-\ : ::-::,::'._·· .. r·-,;~:< i;':·:, :_ ~->:~::\,· ·>>r.-<.-_>- , - . · .. · · ·. . , 
educati,va, promoyiendo··éLencuentro_int~macional,d~Educad.ores. del .Tercer Mundo, y 

resp~lcl~~() -l~
1

~r~,agi~A"1;t~'.9~iY~-;~td~§•.~#d;~~~Í~~·E~6i~:~al.·iiJP~), ~nt;e. otros. 

El predomino ... del C()nÍlíbel:il!c)A~Ja,s_:8_ut~rigades.c•m·_.la .. corriente_ dirigente del SNTE, 
- -,--_. º- __ ,-_ ---=-o:;;o=-.---.--.-0"""-''-;c;~~-;--.~---C::.----.~·-- -,-·-;---,- . -~'-•' -- ~.,- -·--.--.-; __ . - - •:-- · •. • - . ,- •. ' . -

Vanguardia Rev0Íuéiori~1ri~'(YR)~'se'fortaleciópor el apoyo_que brindaba al.partido oficial, 
'-.'-- "':'/·'~::;,: __ '. _'.'",;~·'.!_·_:::::-t):).'.líi:·::_'.~:.0::~·.r:-._:~,\~·::{:\ 1>':.J-.::>:~: ... _:·:_"·,>-~-~- ·'.:"'.· <'{:)····.-: .. ~.:>,·.,, __ · ::1'· ~- ' 

obteniendo su máximo'°l'espaldo/eriDe'la Madrid Hurtad•), debido .a que a partir de las. 
. . .. : - .'-_;;_ .. .-.y.~'.::·-~·~,--~-~-:.?-_·~·::, ~:;-·;;.:_;·:.J'.: .. >< .. ·~ ·,~~·_'.:_~,:!-: ''.:>- ~;,·:-_. :\:_._ .. -~_< .· -.". / ,_ :' '. .. '. '._-:.:--= ~_::-'\F-· >~·--'/-~t·; .- ~-· - ·- .:· .. ___ : 

confrontaciones con;Fidel Evelásquezsiendo 'candidap a ·h~/presidencia, 'perdiera el·. apoyo. 

de la CTM: por)6'~u~'f~r'.:ci~~i~~eri~ lo s~~tft~;o·~~··eF~i·:~~~ ~ecesario p~~ 1.1,~~;·)~s 
mítines proselitistas: Eldeterioro salarial que se dio' eri·ef'sector en el transcurso de este 

;.:·_>; . ...-.:·~~-'-~:~:~~- .. -_ ·. -~ ... --_ r_, ·-.. -.. ~ ·-.·<\·.:· .. -: .. . .-+-:~,'.:_~-~ .. -:ir_ ¡·:;:;~_--._)~: .... '~ .... , /".·. _,,_-¡, .. -.,~,_~:;_~---·'!.i{·_( __ ... _, .. -.' ... ;:: 
sexenio provoco la salida del líder del ,SNTE y;: el'< reconocimiento·, . en algunas 

represérítaci6~es r~gionales, de r~presentantes '~po~it~:1 ~i·~ fa\;C>rii~~fo oficialista. 

B.-La Iglesia 

La Iglesia no ha cejado en su intención de intervenir c'.irect:unente en toda la educación que 

se imparta en el país, con esta clara postura, se ha opu ~sto d control del gobierno por todos 

los medios a su alcance enunciando un discurso en el que se han destacado argumentos 

referidos a los derechos de la institución religiosa'º: a lCl interno, de carácter divino, y 

públicamente constitucionales, a partir del Articulo T·~rcero de la Constitución de 1917, la 

Iglesia protestó la libertad religiosa del pueblo e ristia no, retomando la libertad de 

enseñanza e establecida desde el artículo tercero de la constitución de 1857), buscando 

restablecer en el país la libertad de los padres para educar a sus hijos en su religión. Ante 

sus fieles, en el periodo de la educación socialista, el clero insistió en el derecho divino, la 

excomunión y la condenación de quienes se dejaran sedu::ir por el socialismo y permitir 

que sus hijos asistieran a las escuelas del gobierno, así mismo amenazó a los maestros 

católicos con negarles la comunión en caso de impariir clases con base en los planes y los 

libros autorizados por la Secretaría de Educación Públ .ca. 

102Villaseftor, Guillermo. Estado e iglesia: el Caso de la educa eón, M ~xico, 1978 pág. 125. 

56 



Ante· 1oslibms'détex¡Ó;festableéidos p~r\Torres' B:ódet.~1q¿!p~inlit¡e~on -la monopolización 
""·. ·-- " .... -, ... _,., _·.. .· .· , · .. ·' _,.. · .. -." .... ,.,- ...... 

del go bie,moi erúl()s'~onte:nidbs~educ.~tivó's ., a-in1paftir·.~;¿irisJi~~iop~·~·· tru,ito' públicas como 

.. privadas:··Í~7Igl·~~¡-;~;i;~~~g~;• .. ~e;di~Ó"s~-.d~s8~r~~.·~;br~•.i~~ 1{bertadJ1~I~~ _;adres a elegir la 

:;~;~;ii~!~Jl~:~:~~!:j~~i~Zl~~t~~tJJf ;~a1\~~~~·~~;~::: 
medios de comunicación 'páí:a establecer su ipostüra; 'apoyó• e irripulscúi las acciones de los , : .· . ·· ~ . .- ·· -- ·~r~~-- \ :· ·- -·:. :~:·>~:-~':'?, ,.·::.:_..,~ ·_:·_ · __ ;;· ;: .. ·>_->-~~ ·'.:::"<\ :· .>\;. \?:,_;-/:~:·-: '._:·::·.:.;.:. (/: .:/-:·-~·~-::~::--/·::_~::._~~~~~-:::.f!;:;-~-.. =!~.t~ :::::~=~;--~~:L:'.\:_~~/; >-:t~,~.-}· :-· ~,; .::·· .-.,·:. , . • • 
se~tores s.ociales qu~ se opusieron a .loshbros de texto; .as1 mismo part1c1p()•en.el anahs1s de 

'
lmo.··sº;.r···cª·· ·.º1-.ñyt~l+a·~.-,1v;··d···'e.~r·_ •.. s.~d ..•. ~ .• a·_._::dq·"·····u···· .. _·~.··.:.~_~.-.····_:·.:-.~~~~12S7~~-~:i~~~~~f.~&;~~~~~~-PA;~J~~j~~~~~~&~~~~;.•~~~~arios a la 

o • -~,? ~ .. :·~;·.~ -.. : ~-,~.- ·r:Y;:_:>:-:~: .. ;:~;:: .. :·);·.': ;·;ii:·.:::::~:~::.>¿:{Y:::~.~}:~·~~}~ ;{_~-:~;::./;;.;;;):~:_.:~ ~-'.,~'- :-\;;_<~~"~~;_s 

~-r::~;~:~~!~~ú1r~~~~~~,~~~;~~~~1!.;l~í:1!~~;;¡~~:::;~~:,~;: 
postura chn~¡~i~ ~'.:¡ª~e Ía Unión Na~i~ri~I ~~- ~~d~es de Farriili~ cJNPF 1 º~).'EI clero había 

. .' ~-~: - ···> '->-: .. ,._,_·y~-··:- . : ·: .·';: ~ :; ;:,_:·-'--_·;_·.. ' -··. '- __ .. : . _-:.- '-

dado -:u:n' gfr~.¡ irnpÓrtante desde· la Conferencia' Episcopal Latinoamericana (CELAM~ de 

MedelÍín/C~lo~bia (1968), en esta la.sposiciones .que vinculaban el quehacer eclesiástico 

con la busqÜeda para transformar las condiciones de vida de los desposeídos cobraron 

fueb:á104'. L~ Conferencia Episcopal Latinoamericana discutió su quehacer en el campo . . - . - - . . . . 

educativo~ junto con los temas de justicia, igualdad, paz, familia y juventud; tomando la 

educación como parte del eje de la promoción humana, que establecieron: "Nuestra 

reflexión sobre el panorama educativo nos conduce a proponer una visión de la educación, 
. . . -

más conforme con el desarrollo integral que propugnamos p~a nuestro continente; lo 

llamaríamos la "educación liberadora"; esto es, la que convierte ~I e·d~cal1.do en el sujeto de 

su propio desarrollo; la educación es efecti~am~n~~' el rn~di~é ~l~ve para liberar a los 

pueblos de toda servidumbre y para hacerlos ascender "de condiciones de vida menos 
• - ,, " . - : ••• · ~- ·; ; _J • • • 

humanas a condiciones más humana~". te~ie~do en cuenta que el hombre es el responsable 

y artífice principal de su éxito o de su fracaso" 1º5
• Esta postura coincidió con los contenidos 

1º3Meneses Morales, Ernesto. Op. Cit, 1991, pág. 297 .. 
104Pablo VI, 06/09/68. En Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana, 1976, 26. (en: 
Buenfil Burgos, Rosa Nidia y Maria Mercedes Ruiz Muñoz. Op. Cit, pág. 130.) lo que es notorio en el 
discurso inaugural de Pablo VI, en el que dijo "Si nosotros debemos favorecer todo esfuerzo honesto para 
promover la renovación y la elevación de los pobres, de cuantos viven en condiciones de inferioridad humana 
y social, si nosotros no podemos ser solidarios con sistemas y estructuras que encubren y favorecen graves y 
opresoras desigualdades entre las clases y ciudadanos de un mismo país" 
105Comisión de educación, 1968. En segunda Conferencia Episcopal, 1976, 93 y 94. (en: 
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impulsados cle~de;,el g9bi~mO,;por)oque ~ri el debate, cent.r.;ado sobre todo en la educación 

sexual del libro: de sexto.de prirri~ria,ios contenidos foerc>n considerados aceptables por la 

Igl~;ia106 • 

Hasta la 111 CELAM, realizada· en Puebla (1979);. el 'ara conservadora de la Iglesia, 

encabezada por Juan Pablo 11, recuperó el dominiO y;~úesiicnó ~ la teología de la liberación 

por ser una falsa teología, y estableció que· la lafü\i1'.pa3toral de la Iglesia está en la 

enseñanza, que perfecciona al hombre, en partiéÍJ1i&'1k~d.~T-1:y~gelio que lo ennoblece ylo 

lleva a la salvación, negando en los hechos, ~ue'~~·d,~~palabra, los resolutivos que habían 

establecido la participación de la Iglesia en los procesos de transformación social107
• Así el 

debate sobre la intervención de la Iglesia en la edm;ació11 recuperó los argumentos que 

habían sido esgrimidos contra la laicidad de la educi·.ción desde su establecimiento, en , el 

Articulo .Tercero, logrando que en el sexenio de Carlos Salinas. de Gortari se modificara la 

constitticiÓnpara permitir que los religiosos fueran dueños l1!gales de centros edu.cativ.C>lc · 
·.": 

C.~·Lalglesia prolongada1º8 .J >, <: .. ;: 

Este concepic,' es fundamental para comprender e¡ debi~te ·~ducativo présenfe ent;~'la Iglesia 

y el gobierno, constituida por l~s agrupaéiod~s d~,p~dc~~ d1: famiúai,o 9 y erripreskiaÍes, por 

el partido político Acción Nacional, así coni6 por fo: lJniÓn Nacional SinarqJista -camisas 
-",. I'~ ;:' -.. , -, .-; : , 

doradas-, que la respaldaron enfrentando tanto al gobit mo como a quienes considéraron sus 
. :: - ···: ·.. - . ' . - " ~i;·,: :_:._- "; 1"-J- _;;:'. 

aliados, los maestros. Este fue el medio por el cu·1l la Iglesia sostuvo en sus manos 

instituciones educativas a través de prestanombres, ; pudo i~~~ar rep~esent~tes ci~il~s~~e 
abanderaron sus intereses en las contiendas políticas. 

Buenfil Burgos, Rosa Nidia y Maria Mercedes Ruiz Muñoz. C •p. Ci1, pág. 133.) la posición oficial de la 
Iglesia mexicana, dada a conocer por el obispo Manuel Pérez • :iil pn sidente de la Comisión Episcopal de 
Educación y Cultura, se estableció en julio 18 de 1974: "La cor 1isión ha sometido el texto (de la lección de 
instrucción sexual del libro de sexto grado) al análisis de divei sos g1 u pos de personas que lo encontraron 
básicamente aceptable desde el punto de vista técnico-biológico, aunq1;e se juzga que el valor pedagógico de 
esta lección dependerá, en cada caso, de Ja manera como el educa Jor la Jresente a los alumnos" 
106Latapl, Pablo y otros. Op. Cit, pág. 59 
1º7Buenfil Burgos, Rosa Nidia y Maria Mercedes Ruiz Muñoz. O J. Cit, pág. 138. 
IO•villaseñor, Guillermo . Op. Cit, pág. 95. 
I0

9 Unión Nacional de Padres de Familia (surgida de Ja Asoc ación Nacional de Padres de Familia), La 
asociación Nacional pro-libertad de enseñanza (relacionada con l .. liga Defensora de la Libertad Religiosa), El 
Frente Único Nacional de Padres de Familia, Acción Católica Mexi :ana, la cual funda la Federación de 
Padres de familia, donde se encontraban la Unión de católicos Mexi.:anos, La Unión de Mujeres católicas 
Mexicanas, La Unión Nacional de estudiantes católicos, asociacié n de J ivenes católicas .... 
Meneses Morales, Ernesto. 1988 (pág. 198) 
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En el segundo periodo de Torres Bod~t al frente de laSEP.:se corifrontaron nuevamente con 

el gobierno intentando evitar que este se quedar_~;'P?rJl1~EY~~~~}osHbros de texto, _con la 

determinación de los contenidos ª'enseñar. ei-i . las .• institUciories ·!~rivadas, sin embargo la 
'. -· . -- - -.. - - ---~- ---.- - -; ... ~=.- - .. - ". - ,_ ---

argumentación de quienes impulsfil-on 2el~proyecto''~·se·'.·c~l-itfó;6i1.~'lüe-füs Libros de Texto 

Gratuitos eran en beneficio dé l()~}n{ás:. necesitaélÓs,{pbt }ó· qtie,;·oponerse a· estos, era 
-- -:·· :_ ,';, _'<": ~:.' y::" - ..": '· ;- . : ,' -, ':/:·- _-,~,'- ~'~:; .'_.'-'":.:. -:·'i~.i::.: ¡·~->-?:-·.-:~·-:~- "~- '-'·-~-> -~'.:_-_-, __ -:~- -__ -·,. ; _ ' - ·-. 

oponerse al bienestar de ,iOs!mexicancís,·'posición cori i¡'7qtie ,fuerori·;, instituidos finalmente 

dichos libros. f -~'~::· ~:' ... ··. _L··~'· ,,, . ·· ""';·~fr-i~n~~~~::·1~1·:_f2--·~>· ._ . . · · · 
- -- .- · ---. ~'.-;; __ .- ,_? ~- ·-·: ,._ ,· - . "' .... ~--·~:~-:- '·".:. _, __ .(_.>c:.:-'.:, .. >'·:·;:{~~~L-;·~-~~:,.)s,:f:~.,.-~·¡.-:~·:.>--~: __ .···:..~)>,~~:_- .. :.~~<-~.';-~";:.,_:·...;,. 

Durante elsexenio de Echeverríala lglesiaProlóngcida afacó'algi.irios delos contenidos de 
. . --.· ' .. :.-,· ·.·. .' . . .. . .,_,\ ' -. ; .· :,, ·. - . ",, . --:_.·- ·. < - . . ·. . - - . ,; 

los nuevÓ;libro;él~ texto grátuitos. de. Cfoncias'.SoCiale~;y Ciencias Natural~~; el :Primero por 
. ,, ... ·"·' ·; ·'. -·.·· ·-· ·.·. - .'' - __ , ... , _,. 

in1:~rpretáciones·comunizantes y socializan/e~ y;;el:otro por la i~iciaciÓn·de:la:educación 

se,.füafqu~;s~ esbozaba en este texto 11º. Es ~ri es~e momento que se hacen nul~ n'.~itorios los 

di~6rs6s intereses, aparentemente reunidos entorno a la iglesia y que sin;emb~go tienen 

se11tido propio: Centros Patronales; la Confederación Patronal de la· República ·Mexicana 

(COP ARMEX); el Partido Acción Nacional; la UNPF y sus organismos en diversos estados 

·de la República; algunos obispos, la Asociación Nacional Cívica Femenina; la Unión de 

Directores de Escuelas Particulares Incorporadas, etc. 111
; En este caso en particular se hace 

patente que dichos organismos reflejan intereses propios, persiguiendo propósitos distintos 

y en este caso encontrados con la posición sostenida oficialmente por la iglesia nacional y 

por el Vaticano. 

El debate terminó después de efectuarse una reunión entre los representantes del gobierno, 

algunos empresarios de Monterrey y dirigentes de la UNPF, en 1974, En ésta se acordaron 

modificar a algunos contenidos de los libros, sustitución de algunas fotos, inclusión de 

otras, la reducción de algunas presencias y el matizar afirmaciones contrarias a los 

empresarios 112
, todo ello se llevó a cabo y se incorporó para los libros que fueron 

entregados en 1975. 

D.- El Partido Acción Nacional 

El 16 de septiembre de 1939 se fundo El Partido Acción Nacional (PAN). Surgió y se 

sostuvo por mucho tiempo, como parte fundamental de la Iglesia prolongada: las 

11ºVillasetlor, Guillermo. Op. Cit, pág. 191. 
111 Ibidém, pág. 192. 
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organizacion~s .de .padres de familia afines : a ·la' IglÍ~sia; que: se, opusiero11'J:>rimero a la 

laicidacl ·en Ja educación y· posteriormente a Ia'educ~ciÓn socialista, y particularmentéa la 

educacióll ··~e~tiaJ .. É1.•nuev6 .partido ·siguiÓil~~ ~ci~ttil~~lo.de la Doctrina.~oci~1·~¿ia·1~1e~ia . 
. -· '._ - - . --," ... - -~-~ . - -- . - - =- ,. " - . +- -~' - • - ' . ··- - - - .,. ' ' ' ' ' 

estable~idos por 'el -Vatic~o y represelltó,!l~lP¿,~!~ifü:i: poÜtica• del· clero ante: ~élgó~iern¿. · 
Elaboró proyectos alternativos.· .. de· reci~dbiÓii ·<l61 ~Artículo Tercero ConstitúcicinaÚ qi'.ie .. - , ... _. ~ .. ,.·. -. - . -~. - - ' . . . -·- . ' 

retomaban la constitu~iÓ~ .. de Í 8s7. y ieJiiriiÜ~ban :h.·. edticación socialista .. Tainbién se 

convirtió en uno de los principales ~~oYos a las ~olítkas implementadas por los secretarios 

de gobierno afines~:~u~L¡,•6stuiados: ~ --.~~ ,. .. • 

La confrontació~;piovoCada por.jos librosdétexto gratuims,·ya en la década de los 60, 

permitió ver¡I~ estr~~ha relaciónentre,pfil"tid()~político, ·asociaciones de padres de familia 

(principaltii~~te. la UNPF), ·el ele~~. yiíai:aUtoiidades; ~cÍesiásticas, de las que había surgido 

como fyerza. política y con Jas'~que sompál"tiern~ medfos impresos de comunicación, 

reuriiolies n¿~i~l1ales y regÍ~n~les con destacados miembros de las diferentes 

org~iz~ciones unidos en convocatorias y eventQs, y las c!emandas y argumentos que en 

múltiples ocasiones repetían los diferentes voceros11 =·. Sin embargo ya son evidentes sus 

nexos con los intereses de los industriales, en este caso el df: Ja industria editorial, la cual es 

afectada directamente por la medida, por lo que se i ncor¡:·ora a las demandas y apoya al 

Partido acción Nacional, sin desprenderse de los neE·ocim que aún le permite la política 

educativa, como es el caso de los libros de texto para Jos demás niveles. Ya en la década de 

Jos setenta la conformación del Partido Político le había llevado a sostener intereses que 

representaban a sectores industriales y comerciantes, p ::>r lo :¡ue sostuvo una postura distinta 

a Ja de la iglesia en el debate sobre los Libros de Tex~o Gratuitos editados en 197~; 

defendiendo a las editoriales e instituciones educatbas que no aceptaban las directrices· 

gubernamentales. 

Con Salinas de Gortari en el poder, ~LPANJogro:beneficiar a la Iglesia apoyando las 
. ·-, - .. . . .· 

reformas al Articulo Tercero que limitaban los deiechoi; de los clérigos en el ámbito 

educativo. 

112Meneses Morales, Ernesto. Op. Cit, 1991, pág. 289. 
113Villaseflor, Guillermo. Op. Cit, pág. 189. 
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3. Paradigmas de la investigación educativa 

Los elementos conceptuales en educación y en comunicación a los que responden las 

investig¡iciones analizadas fueron trabajados a partir de sus paradigmas: "Hasta fines de los 

sesenta los paradigmas dominantes eran los que hoy podemos calificar de convencionales: 

d ftinciC>nálismo (al· que se podría adscribir la· teoría de sistemas por sus supuestos 

sociológicos);'la teoría del capital humano y el empirismo metodológico. A fines de los 

___ s~sentahTtÍrnpen en la investigación ~ocio-educativa latinoamericana nuevas corrientes: las 

teorí~s r~pr6d~ctivistas francesas (Bourdieu/Passeron y Baudelot/Establet), las teorías del 
- . ' . ' 

cOnflictci, de cuño neomarxista, expuestas por la escuela de Francfort o por autores 

e~tk<l6~Jial!ris~s y, en menor grado, la nueva sociología de la educación de Bemstein"114
, 

' •;..·- : 

así mis~b destacan: la teoría de la dependencia, iniciada en Jos años sesenta, con claras 

referencias teóricas al modelo de AÍthusser y a la teoría critica iniciada por Adorno, y el 

qtle 'aéí-iva'.de·· Ja educación populár115
, generada por Paulo Freire como método de 

alfabeÜ~adón~ y que es llevado, a finales de los setenta, como investigación · ácción 

particfp~tivd, la cual se fundamenta en las posturas teóricas de Gr~s6i116, de Fromm y en 

la épistemología y teoría comunicativa dialéctica117
• 

Las posturas funcionalistas que se establecen en la década de los_ cincuenta ti~nen gr~ 

repercusión entre Jos teóricos estadounidenses y Jos organismos internacionales, por Jo cual 

se presenta una amplia difusión y fuerte influencia en las políticas educativas y económicas 

de los países latinoamericanos, "el funcionalismo tecnoeconómico y el reformista 

constituyen las dos orientaciones fundamentales de desarrollo teórico y empírico de la 

sociología de la educación a lo largo de dos décadas, en las que el principal objeto de 

estudio será la relación entre educación y empleo"118
• Estas posiciones establecieron a la 

114 Latapf Pablo. La investigación educativa en México. México, 1994, Pág. 46 
115 Este el método de enseflanza que obtuvo una amplia difusión en el continente a partir de Ja CELAM 11 
sobre la que la que ya hicimos referencia. 
116 Ibidém, pág. 49. 
117 Además de las citas y referencias encontrados en los textos de Freire donde menciona la obra de Lukacs, 
Gramsci y Fromm, así como referencias a Adam Schaff en su postura epistemológica, esto es seflalado por 
Daniel Prieto en ponencia presentada por parte del ILCE en la cuarta reunión nacional de comunicación 
educativa "educando a través de la palabra" en 1980. 
118 Xavier Bonal. Sociología de la educación. Barcelona, 1998, pág. 24. 
Los destacan entre los principales teóricos de esta tendencia: Talkon Passon, R. Debren, Mark Blaug, 
Raymon Boudon. Entre otros. 
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. . . 

educación •púbÚcac:m~ la principal estrategia estruct11rarit~ de las sociedades desarrolladas 
._ '.,. . . , - ' ··--.: : ,_. -. -·· .. ·· '>';~·.·.,,:. :-'.'¡'.~ •. ,. '. L·-' .:.~.- ,-~_,., ' 

y la mejorpolíti~a para l~gitimar· e1 sistema rnentocfráiicA: "tosprincipios básicos de la 

idea'.deY~·erÍto6~áda: cuya ~~i~1:Ía es para ir sc\:i{;lOgÍa furicionalista sinónimo de 
- ------ -- - -- ~<~~~;,['>.~-;:~:,-, _r--~ igmí1<lacl: · '- ~: 

~- . ·::. ;.;~" 

•. Las posicioné~ sodale~:~se.distribúyen. de. acuerdo.con el 
·,')c··-.:>c·;~·.:<:,/: .,;-}'.\-~;'.;:J·~ ';~(· '.· · :_, .-

mérito y la cualificacióri,·~nosl!gún la filiación hereditaria . 
. · __ , .• ~\-':i,',,'." ·•·. ·-:'<'--\-¡, ·< ~-----" •< ~ ·: ·- - ._·· .··:.:- ·-·:·--,. 

La educación·· formaÍ·e~·elc.~~JiC>:p;ihC:ip~éde·:adqüfrii 'estas 

Cuall.ficac1ºones".· · ~\)),\~{''~ .: ), '· ·; ·' · · • ·:·_.;;·:·_•~-"~~:.::::,.:~<·>",_,·,··,.¡_~~.'·;-.(.:'e, ::•,:·: . • 
-· 

• • • ·,.,:>.::_~·-.-:;:\~;~e:~.:··-.-~::,·_;·;/;~.:- ·;~{:-·,·rJ:•: .. ~;;L>:,:~',.-~: .:~-i;~":\:,,-(> :(~-, : .' ··· • ,. 
• Para todo md1v1duo; la,y.os1blhdad d(;: acceso a la educac10n 

formal depende sólo· d~ ~jj~~;i:;}~t~A~i~s··5J: J~~~~f~ades. 
':_.;-»;: •. ::v, ~· •.': .. ~-'~_., ,--.<.; ::: 1···; 'r "·~·~·,~:: ,,-·_:·_ 

Estas· capacidades intelectuales se distribuyen al ;uar ~ e~tré :~ualesquiera grupos de 

población"119
• Con este principio no sólo se justifica1>J{1~~·<liÍ6i~h¿ji~;~conómicas entre 

los individuos sino también las diferencias en el d~~'irr6Í16 d:g·· l~~ ~~~iones. Las teorías 

desarrollistas que plantean a la educación com() la g~n~~ador~ .de capital humano 120
, 

recomendada por la O.E.A a finales de los cincuerita1 ~) la p11stura desarrollista, junto con la 

teoría del capital humano fue parte de las guías políti.cas que se establecieron en México 

por esas fechas, constituyéndose en uno'de los parac'.igmas que además de influir en las 
- . . 

posturas humanistas que destacaban enaquel enton::es en México, guiaron la política 

119 Xavier Bonal. 1998, Op. Cit, pág. 35. 
120 Blaug, Mark. Introducción a la Economía de la Educación, M1xico, 1982, pág. 8. En este libro se remite a 
Adam Smith como el primero en disertar sobre el tema al escribir en Le. riqueza de las Naciones: "Cuando se 
construye una costosa máquina, se espera que el extraordinario 1rabajo que realice antes de que se estropee 
repondrá el capital que se utilizó en ella con, al menos, unos b mefici :>s ordinarios. Un hombre educado a 
costa de mucho trabajo y tiempo, en cualquiera de los emplees que exigen una extraordinaria destreza y 
habilidad, puede compararse con una de esas costosas máquinas. Es de esperar que el hombre que aprende a 
realizar, por encima de los salarios ordinarios del trabajo comúr , le re mndrá todo el gasto de su educación 
con, al menos, los beneficios ordinarios de un capital de igual val >r. De >e ocurrir así en un tiempo razonable, 
dada la incertidumbre de la vida humana, de la misma manera q11e ocu Te con la más cierta duración de una 
máquina. La diferencia entre los salarios del trabajo calificadc y lo! del trabajo común se basa en este 
principio" ( 1776, libro 1 capitulo 1 O, sección 1 ). Con este p1 incipio es que se considera importante la 
inversión en el rubro educativo, como redistribución de la riquez; e inv :rsión nacional que se sostenla con la 
premisa de, a mayor nivel educativo mayor productividad en la m ción, ~ como justificación de las diferencias 
existentes en la economía de un país desarrollado ante uno subdes; rrollado. 
121 Merani, Alberto L. La educación en latinoamérica: mito y nalidac'. México, 1983, (pág. 84) dice: "Para 
la década de los sesenta se pensó que la escapatoria estaba en el di sarro( o tecnológico, que se debla tecnificar 
al cuarenta por ciento de la población latinoamericana que se cons deraba más capaz de producir". 
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: . ' -~' ' ' ' • '.' e ' ' 

educativa nacional; revalorando la masificación de:la.educación 12~,~aLrespecto José Gaos 

dice en 1960 que: "Mas el espíritu de justicia social, ~ás exa(!t~_<!_~t: :cil1(: de democracia, 

que es característica valiosa de la época contemporánea de la hi~_tÓ~i~ humana ya mundial, 

·no permite negar, sino que obliga a reconocer, el derechódelasilia~~'a.lá'enseñanza y 

educación m.ás alta posible, y hasta la general conveniencia huiliana·de que tan.alta 
.· · .· ,... .· .. : .· -·" -,_ .: -:.;- --.,- --.Ve- ,-~;>~>~: .. :::ce)"-~-.:-;,· ·~,, 

educación y enseñanza reciban: ya que hay masas humanas, 'que sean io . rríás cultivadas 
> ~ ', > :'• ,E·~· •. ~- : ' > • ,·:., .,: < \ '·, 

posible, es apotegma de. evidencia indisputable. Sólo que lo , que hay. en réa:Iidad :s _~ll~ 
pugna históricamente drajnática entre las aspiraciones de las _mas0:s mismas a su asce~so 

cultural y la avaricia de la naturaleza con las dotes humanas que pesa como lastre contra tal 
' ., .·- .. -·.. . . - '· ;; .·. .- '..·. -· '• 

ascensión" y más adelante. s~para a quienes son parte de la vida productiva de los qtié lo son 
' ; .,,_~-~._,.. ·,,,-~,. i.>_, ' - ~ -. .- - " . :. • • . : ~- --:,;-..·. ,-,· :· ,_·,__ 

- de la cUltilraL al e~tablece~ para "las masas, a las que si interesa su ascensión cllltural, no 
. ' , " . , . . ' . -. . . ' ' ' - ' " . " ' ' . . ~ ; ' ' - . : , . ' ' . . , 

interesa' propiamente la prodl.lccióri o . creación cultural, ni. aunque les intere~ará. podrían 
• .. . _,. . ' - -,-" ' - - -- '· --.. -- ·¡ :;._ .. . • ' ; ..... , .-, ··~·-- '- ·.· .,:;: ,_.. - ~ - ' : ' .. ; :·:·:,.- " -'. ·:; .- ; ,,, , . ' 

lograrla" .. La búsqueda de.desarrollo económico, así como ct6.~()demización -entendiendo 
•,. _ .. --,·- : . -· .-_ ·:--:·-"'\~--,-~_.,..,_,,·::-· ·.- ~·- .. ·:··:)·f.:_··;:·:·:·~"-:::_:-:.\;>~'.-.- .-

esto como bienestar, y sobre t<?~~";ptísqueda de una tecnif1é:ación de gran parte de los 

educandos123
; permitió interp;(!~:ar el. ~ue hacer educativocomo una inversión que debía 

redituar tanto al país como al individuo, estas tendencias son fundamento del compromiso 

que asume Torres Bodet en su Plan de Once Años124
, buscando generar a través de la 

educación un reconocimiento de los orígenes del educando que permita generar hombres 

capaces de enfrentar y dominar las tecnologías básicas en el trabajo 125
• Con estos proyectos 

las propuestas para los países en vías de desarrollo y la política educativa nacional van en el 

mismo sentido. 

La teoría del capital humano no logró establecer una relación entre educación y 

productividad por lo que se explica "el fallo de la teoría del capita:l humano a nivel 

macroeconómico (como lo demuestra el hecho de que la tasa de crecimiento de la oferta 

nacional sea inferior a la de la inversión social en educación), pero no en términos 

122 Gaos, José. 1960, pág. 40 - 41 

124 Solana, Femando. Raúl Cardiel Reyes y Raúl Bolaftos Martfnez. Historia de la educación pública en 
México. México. 1981. "Plan para el mejoramiento y la expansión de la educación primaria en México" 
pág. 3 71 .el plan se programó para once aí'los por los altos costos que implicaba. 
Robles Martha Educación y sociedad en la historia de México. México, 1983, pág. 212 - 213. 
Esle plan abrió 16 030 plazas de maestros de 1959 a 1962, buscando establecer el crecimiento educativo 
después de una constante baja en el presupuesto de este sector desde el sexenio de Miguel Alemán hasta el de 
Ruiz Cortinez. 
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microeconómicos. Como ha señalado. Blaug ( 1982), !a inversión en .capital ·humano tiene 

s~ntido desde un punto de vista Jndividual,.~orque;;}a,tasa~d~;:I'end!Illienfo es positiva, 

independientemente de los factores que la expliq~~~ {r~riiunei~biÓri d~:l~-·~roductividad o 

acceso a las categorías socioprofesionales mejorrefi?'wi'~Í~a~~)~~ 1 if;~~/>·é, 
' .. - ' ' :' ':-<'·_-:-.".'·- :f··,~-/; : _.:·. ':' -~., ·. ' 

Sin embargo estas teorías funcionalistas que :dgi~ro'hErint()stig~gic;fi·edú~ativa impulsando 
..... ~ ·, ._:_:~::>·._;t~;.:-;~-;~ •. ~~-'.;:_ .}-:.:<>~·-.>¡···-~~,~- .. '.~\~;:. :, .-.. -. _.·_- ;. .· ' ., .. 

la noción del Estado de bienestar (el gobierno q~e gen.era trabajo )f opóitunidades de forma 

equitativa a cambio de impuestos) no' _fti~fq~;;c~~s~i'(>ria~l~fs~ hast~ la' ap-arición de "las 
' -- :: . ' - -'·. -~ ,: "; _,_ .• _:-¡,~ ·i:; ,: . - ·•. . '.' j/~_ . .. ::,,:.,:·.~ '.' - - " '. ' - - . - -·-·' ·. 

denominadas "teorías de la reproducción éúltí:fral'.lás \~úafo~: destacaban "la importaneia del 

conflicto y de la ideologíaen-laedÜca¿¡·óJ:i:>J~·t~~is'&>esta nueva postura se resume en que 

la escuela, lejos de ser una i~stitu'~iÓrÍ' id~ológi6EUJ1,!nte neutra, que asigna y distribuye 

posiciones sociales en· funcié111 de'•lo~;,:rriérifos' indivi.iuales, es un mecanismo de 

reproducción de las posiciones sociales de ·o~Ígen"127, así ks estudiantes no encontrarán en 

la escuela oportunidades para cambiar su nivel ecoriór-iico fino que se afianzaba la posición 

de origen, con lo cual se denota la "sustitución del paradigma académico dominante ... la 

escuela no solamente no propicia la igualdad social si no que cumple justamente la función 

contraria, es decir, la de reproducir las desigualdade:: sociales existentes"128
• Dentro de la 

teoría de la reproducción cultural el lenguaje constituye un campo de estudio fundamental 

para comprender la transmisión cultural. Es por med:o del lenguaje que el orden social se 

interioriza y que la estructura social se incorpora en h experiencia del individuo el 

conocimiento educativo, su contenido, la forma de trimsmitirlo y la forma de evaluarlos se 

convierten en las clave para comprender los mecanismos de reproducción cultural· en la 

escuela129
• Uno de los puntos en que es más notoria· la co11frontación con la teoría del 

capital humano da con respecto al Estado; las teodas de la reproducción conciben al 

gobierno como el "aparato instrumentalizado por la c.' ase dominante o como espacio donde 

se proyecta el conflicto de clases. La educación pued.~ pasar a entenderse como institución 

donde se proyectan intereses sociales, sean éstos ?os d1: la reproducción de la propia 

125Robles Martha. lbidém, pág. 195 
126 Xavier Banal. Op. Cit, pág. 60 
Entre los autores que influyen y destacan en el desarrollo de este paradigma esta: Althusser, L. Apple, 
M.W.Baudelot, C y EsttaBlet, R. Bemstein, B. Bourdieu, P. Pas~eron,J C: Bowles, S., y Gintis, H. Collins; R. 
Giroux, H. A. · 
127 Ibidém, pág. 25. 
128 lbidém, pág. 55. 
129 Ibidém, pág. 91. 
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institución o los de. ta •producción de la cfase c~pitalista;J~n:. consecuencia; tant¿ el .estudio 
. . . . , . . , . . . ' "• :· ;. ~ - . . . . - .. 

de .. queehseñanJaSescu~las como de a quién en~éñan•debe·sér;fündamental,.puesto que a 

. tra~é~'. .ele ellos ~~e<l6I1 lle~ar · ~ diludd~:-1()~; ici~~r~s~s~-cl~ . clas~"130 • Las teorías de la 

·.·.reprod~c~ión°6ri1n~·1as•· funcionalistrufcentran su visión en la relación trabajo-educación 

c~~o cJXt:r~ de.~~ ;~la~ión ~~cu~la-sociecl~d~'lo•s p~~t~l~dos derivados de la lucha de clases 
-.~:>>·.i - .... ~,!' ;_ Í~o;f'~-5:--·;::;¡~::_''.~-::/_ ... '::;:,;-_':.:,:.ro; ':;:.: ·_ .;_~_,,_, '.,_ .- ':~:e' ... _ ~:..:·: . ~-' f•,_ . ,;.~'o-~;!·""-~>-/-.·;·,,·'.--:· -~> ;: · .. 

les dá.uria yisión 'de lo social que les perrili!e;demostrar como la educación no transforma 
'~<""''•'•".OC"•.~".'.'(,,• ,': •," • ·.,•·,•·~'-- .. •"'<•f"~ •,e;,,', u~,•'.'•"'' ', "', 

las condióiones de vida de las clase~,s()cial§s involucradas en el proceso educat_ivo .. Cabe 

.· .. e cdest~~·du~\o~ postulados·q~e ~ust~~t;,'.~¡~·~~~;¡~ d~l capital humano, como lo~ de·~~ teorÍ~ 
d~_lpeproducción, no realiz~¡~e{~~~lÍsÍ~·~~·los procesos que tienen lugar eri el irit~rior d~ 
la institución escolar. La escuela es .un~,"cajanegra" distribuidora de títulos que.para unos 

po~ibilitan la movilidad social, ;·p~; ()ti-~s l~·~eproducción de la~ posi~i~~es de ~rigen" 131 
•, • ' ;,. '} .'.'' ,• , .. _ e _._ • • ' •'' >' •; ·, '" 

Al•iniciar la década de los70 comienz~Ja1rupturacoh el:paradigmaliberal.y aparece la 
'' ., ·"' -' - "'· -,,·' -· .. __ ,'_ . . 

sociología de la educación crítica, ~Se· desarrollan posturas que toman distancia de la 

sociología de la educación funcionilista, dé sll carácter positivista y su optimismo sobre los 

resultados sociales de .. la. educación,; así 'doriio·de ··las teorías de la reproducción, de sus 

formas de estudio y de s~ pesimismo132
; :Ef antecedente de estas posiciones recupera la 

tradición fenomenológica y la etnometodé>logía a partir de las cuales es presentado como: 

"paradigma interpretativo con la pretensión de desenmascarar la construcción social del 

conocimiento educativo y reorientando la investigación hacia la interacción entre maestro y 

alumno el problema se desplaza, por lo tanto, de las características sociales y culturales 

del alumnado a la propia escuela, como institución que provoca el fracaso escolar de los 

grupos más desfavorecidos"133
• Esta posición proponía que los investigadores estudiaran 

las relaciones en el aula, las prácticas de selección de los estudiantes y la construcción 

social del curriculum134
• En los estudios surgidos de esta posición se buscó mostrar la forma 

en que los maestros etiquetan a los alumnos, más por razones de clase que por sus 

capacidades y desempeño académico. Las principales críticas que cuestionaron este 

130 lbidém, pág. 66. 
131 Ibidém, pág. 25. 
132 Ibidém, pág. 121. 
133 Ibidém, pág. 125-126. 
134 lbidém, pág. 126. 
La propuesta la lanza Y oung en 1971 Know/edge and Conro/, New Directions for the Soiology of Educa/ion, 
Londres, Collier MacMillan 
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proyecto derivaron ~el'usÓ'de la'C:tnometcidoiogf~;· l~ qúe·caÜ~carC>~··de,estudio :subjeti~o • 
. ._ ' . , .· . ·., ; ... -· , ' ·." ; , <•·- ,,, -- ,_.,. ','"-- , .. 

imposibilitado. para· la •pfoducción .i de: date>¡;; c;:mpÚicos·:~q~~:,{gqÜ¡ya°li~r~.;, a~1 los , que 
_ __ •' -·-. "-- -.~·- ,_ .••• _-_ - ·, -·-,----,---,·.o' ,; ____ ;;· ·----·-·. _·--,-_e __ ·,, ---', ._,--;-,-~---•·; •. _;;..o_o .- '· ~-- ·-- ~: _-,-- _ -

proyectaban los análi~i~ cu~titativo~ pr~pcind~r~tes·en · lá mism~·l'.ié¿ad~;·, ,:; ·•·;; > ·' 
- --_:-~ -. ---.-_- : .. '. -:-~- '.~_:~~- ,- :~-;~:-;-~ .. ~:~~'."º~ '.-~/,~~ .. º~~,~-~=- ~.¡;:·:~-_-:: ;~~~; ::/_~-~~--- ~~-º~ ~1~i~:-> __ :Ti.~.q~:~-~;~+~,~~!iZ-::_-:.~-,,~~-2::-·:.:~:-=.~:_----~--c-,'~{ -~: ~-----~-~-~-· ~ 

Las teorías de las. resistencias c~ntefupfa el. acb~tecer •le ;1a: es(;uflá y'· retoma varios de· 10.s 

:::~~:~ ª~ ':.::~:,ª;~! ~t~:~:~:~: .:~~L1:~~;{!f ;f ~~~!~j~~·~:z: 
conflicto político e ideológico, reflejo deLconflicto enrre: g1ui)os';'sociales,Jas'teorías de la 

resistencia incluyen la po~ú~il:i'él~d 'de cambio educativ1);()':6·~-~i1~iio~;;~~sossocÍal) a partir 

de las contestacióne~'clti~''Íüi(iJipos subordin~dos ~J;;J6J·}~j~r~~r'~ob;~ Irui estructuras· de 
.. . - .. ··-

dominación""135. Los trab~jos'd~ritro de este p~~digm}tien~t~biéri umt fuert~ influencia 

del marxismo humanista d~ Gramsc:i (y·~'ei{'~~P~~i•;f :<l6~' s~ : riocÍón . de hegemonía), y 

posteriormente se enriquece con la influencia d~ la :~oría. de la acción comunicativa de 

Habermas. En las teorías de las resistencias las: r~laci ones :de clases sociales se producen 

desde las prácticas educativas, se dan tanto dentro corno fu::ra de la escuela, considerando 

al sistema educativo como un espacio utilizado por las clases dominantes para transmitir su 

cultura y asegurar la reproducción de las posiciones socialr:s privilegiadas. La cultura, sin 

embargo, conserva relativa autonomía "como espacio ) "momento" donde interaccionan la 

creatividad de los actores sociales y las determinacioms estmcturales"136, siendo base en la 

reproducción o en la transformación social. La escuela es es :enario de resistencias,, COJ?O es 

el caso del abandono de los estudiantes al sistema escolar, que a diferencia de la te~~Íi d~(la 
reproducción, no lo explica como consecuencia de inte riori2 ar la propia incapacidad a~fufr 
de la oposición de los maestros a los estudiantes de clase b~ia; sino como oposición a dar lo. 

que se espera de ellos como estudiantes, la contracult-1ra e~colar vive la renuncia al trabajo 

escolar como un proceso de liberación. La teoría de l L resi ;tencia señala diferentes formas 

de opresión, lo mismo que distintas estrategias de ! esistir, las que son identificadas en 

estudios específicos sobre el comportamiento de estu liantt s y profesores al interior de las 

aulas. El concepto de hegemonía se retoma como: "wia forna de dominación, que más que 

por imposición o inculcación ideológica, ejerce 1:ontrol social a partir del uso de 

135 Ibidém, pág. 123. 
Con respecto a las teorfas de las resistencias los autores seflalado:.: son:. Apple Anyon. Aggleton Girux, H, 
A., entre otros. 
136 lbidém, pág. 142. 
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instnime.Tltos··. ideologi~os'(sisterria-eduC:aiivo/ flieaios.,de ~d:>rii"tiriicació~) • para:•• imponer una 

.3:t~~~~1~ttf~~t~~~~ti~J~~~l»~~ttt:=.~~ 
cultUral:y~so~faf'co~o-~Ún pÍ:Ócesé> sujeto a resisteficias y cÓntradÍ~Ciones" 138 .·Estas variables 

_, • • • '•' - O .- ' • • • • r - ' - • -.-;' • • ,O .:~·, • -. ' 

se·'J·efi~teh' adi:ts· •~ntle~as discrlfuinaci~Ilt!s" ;' cuyos :estucffds ·Se !han centrado en aspectos 

·. especÍfiéÓÚ .~()b;~ ·discriminación femenina .• en ; la educación o, referidos a racismo y 

edU:cacióli; 

cbrí iri~~stigadones sobre el libros de texto y planes de estudio se presenta la sociología del 

ó1ri-i~~luÜi,\1~e en sus trabajos muestra la base social· de la Construcción del conocimiento 

~ducativb y las relaciones de poder incorporadas en la misll1~·~;. Desde sus postulados se 

sust~¿ta que el éonocimiento escolar ha legitimado el si~tema capitalista, estableciendo la 

escuela domo la institución responsable de la distribuciióri de los valorés e ideología 

neces~ios 'para, neutralizar la lucha de clases, esta distribución se logra por los 

conocimientos ocultos, esto es .. curriculum oculto"140
• Esta corriente trabaja el curriculum 

en sus tres niveles "El currículum explícito u oficial, el curriculum oculto y el currículum 

."en uso", desde la economía política de la producción del texto hasta la aplicación práctica 

del currículum, y las tensiones y contradicciones que tienen lugar en la educación"141
• 

El marxismo estructuralista es uno de los paradi_gmas que tiene mayor presencia en nuestro 

continente, en este se da preponderancia a la función económica de la educación, sin 

ignorar la ideología del sistema de enseñanza. La educación, es considerada parte de la 

superestructura y cumple con construir distintos tipos de conciencia que se ajusten a las 

relaciones en la forma de producción dominante. En esta postura la ideologías se conciben 

como falsa conciencia que es transmitida por la escuela como "la inculcación de 

significados funcional y necesaria para la reproducción económica, tanto para la divisi~n 

137 Ibidém, pág 145. 
138 Paul Williams, Michael apel, Henry Giroux o Jean Anyon 
139 Ibidém, pág. 138. 
140 Ibidém, En nota a pie de página (pág 139) dice: "El curriculum oculto constituye un conjunto de normas y 
valores que, según Apple ( 1979, Pág. 70), desaparecen del discurso escolar explicito en el momento en que 
las funciones de selección y control pasan a formar parte del funcionamiento regular de la institución escolar" 
141 lbidém, pág.141. 
En esta postura las referencias se dirigen a. Anyon, J. Apple, M. W. Berger, P. L., Luckmann, T. Hargreaves, 
A. Popkewitz, T.S. Rosenthal, R., y Jacobson, L. F. Woods, P. 
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del. trabajo como ípara fa,,interiorización; de,.lasirdaciones.~d~ ,:produJción"1:4-2• En el 

Marxismó ~strucLl1:alista. lá •institución . edu~ativa ·~s .. pat-ír;_'iuri<laiiie~t~Lde los aparatos 

ideológi~~sfü~ii~~tÉl.dÓ. se destaca la importancia,d~ .\a ~up~r~~~ctui¡jurídico-política e 
~ .: ,··_,._ · ..••• · :·-~\.: •• !"',:,-_• ··::~e···.·~--- -··-;:·,-,··-::'~.·:---.-;;-;---;.,.'.-·-.-,·''-'¡:··- .. -·;.-::'·.,·:_::-~ --.--,-,:-. ~- . 

ideológica~coll1o·mecanismos de dominación~del •est~ü9~cápifalistá~:esfabtecforido ·que para 
• ,•. • .' ' ' ' O '•' "' • • •O V '•'',' •, ' " ~ O '. < ', ,•C; '•n; )• ', " 

asegur~t·las'. reproducción de las condicione~ .de:?!Jroduli~ióil se.· necesita individuos 

domin~clds·i~eológicamente "Las posiciones ecohÓ~jg~.~~t~~Í~an. "en lÍitima instancia" 

las p~~iciones ideológicas, pero son instancias disti~t;:~ l~~,q~~:se. encargan de asegurar la 

reproaiiccióii" 143
• El estado es dividido en "los apara•~s;~pf6~N~~(A.~}.~o;p~enden el 

gobierno, la administración, la policía, el ejer~ito, •:te. Los ~~árat~s··ÍdeológiCos (AIE) 

comprenden las siguientes instituciones: la iglesia, la e scuel:i,:1ª r~Ú'iaF;t§isi~J~jurídico, 
.: .. :, ··:> . ' ,-: . ... ,~,- :·.'::.:·:··-- ;- .:·. " ... '•' -

el sistema polítiC:o, el sindical, los medios de comun ícación y las~ instihiciones ~ulturales 
, ·:·· .;t' .. · . . :<··¡·:-\ <r.--:·).c \·>,~··: < . , .. 
(Althusser, 1985, Pág. 303)" 144

• Los AIE tienen ciertf. autonomía susceptible de ofrecer un 

campo ~on objetivos y contradicciones que expresan de f¿~~''liini1:ada los efectos de los 
- ·-· .• - - ' ·, ,'·' ,. : . .:-__ •. !.' . . . . 

choques de la lucha de clases, el sistema educativo' en consecuencia, tiene una función 
- - . .. ,>.·1·-·¡ , .. i.;. _·.:,·· < 

dual: producir posiciones laborales (mediante la instrucción técnica) y producir la 
. - ~ 

interiorización de las relaciones de producción (media!lte la iriculC~ción de la subordinación 
. - . i>. - -.;·:~-~_,'" ·~:: '"' .. 

y de las reglas de comportamiento). la interacción.esc>lar ceº la escuela produce desde muy 
- ' . • -,.:_ '¡ 

temprano efectos diferentes sobre los hijos de losobre.:os, o loihijos de los burgueses. En el 

leguaje se hace presente la forma como se Iil11ita a q•1ien~> provienen del proletariado, ya 

que el qtie emplean los maestros y. libros'. de textci 1 ~lo '¿8 familiar y comprensible para 

quienesprovienen de familias acomodadas, imposib~.H1:ando el trabajo y avance para los 

hijos de los obreros. 

A mediados de los 70, teóricos del. capital liu,ano ~t·e~tio:~aron los alcances de sus· bases 

teóricas, señalaron, con datos estadístic~s ~~:·dlf~~tni'e~ '~r~an.ismos· ofi~iales y en ~us 
·";( , ·:-'.·:1.C' ., ·!;}-;,_-,,,_.,,. -.· • 

investigaciones, que la educación no asegilra'ú1i li:;'ffiovilidad social ascendente ni la 
. :'"·"·:::~~//-.: ;-/-'<- ;::.-./3:·-· i_ ."·· :' ;:. ._ •" ; 

reducción de las desigualdades sociales,' sin embargo .. no existen oportunidades ~in 

educación con lo que "La educación pasa:~~ía s·:runa condición necesaria.p~ro.no 
suficiente para la movilidad ocupacional y social (St:biratii, M; 1980, La crisis, esco,lar. en 

142 lbidém, pág. 97. 
143 lbidém, pág. 98. 
144 lbidém, pág. 99-
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Occidente, Cuadernos de Pedagogía, Vol. 65)" 145
• con estos trabajos se pretendía la 

redefinición de las relaciones entre educación y empleo ya no sólo a partir de la 

productividad entre ambas instituciones. Esta v~rs.ión,, llamada blanda, de la teoría del 

capital hll!Pano explicaba por qué la demanda~:educativa se sostenía en los niveles 

educativossuperiores aún cuando no existüuLop~ftunidades de empleo, uno de los hechos 

que co1ún~yor<fuerza cuestionó los postülad~;d~~Í~~~oría del capital humano en la década 
'-. < .. : ·, : ,'. • ' ·~'.'.." •• '. '. . • . ·o.'.:·,• "-;,'.-.. •,' ·.'..: ,- ' - ·-; • 

de los set~nfa;: ~~El .fenó1Ueno de la contiíiua (exp~sión de la demanda educativa y de la 
.· -:~, · ·.: ··;·; :,'.''(:~.:·.·~ ·,{.;''.;. :-::·. \( • ·_ ::~-~}. --~--~~- :~ -_-Jc~2. _;~:_:_'°_::.:~-~-~~-~,-~oco-0:e_~:{~.~--;)-·.o_-_'o;_."~~<~'c?~-,;__-~~:-,_: ~--o·:· --- -: 

·~ sobre educ'aCión;';implicáqtie'feriga,sentido eLgasto privado en enseñanza pero no asLel 
- .'::·· ·"<=.;':~--~--:~,-::=:-:' ~:;.'.~~-;~ .. -::~!:.'_':'.·_·_:~\<.:~-:::·:·:<;t.-· .. ·.~-:_:·::: ... , -_~<-: -·' ._ > .. _, ;:."_-·'·<:· -.- --·_ ., ':_ : ·::---· - : ' 
. elevadol1Ív~Iel1'finfilici~ciÓn públi~a de los sistemas educativos. Se deteriora de este modo, 

lÍilo.~e~ld¿,,~;~~~e~fo~~darnentale~· que en los·· cincuenta y sesenta justificaron el 
' ._1_ «'' "'.···o· ·. . ·~ ~ , :. ·- :.- ' ~. -2· - • . . . .• . , 

·. desp.eg\.i~ cl~l:~ast() público educativo en los países del capitalismo avanzado; es decfr;'que 

. la. iriv6!~,i~~ :16blica en la educa~ión es el motor del d,e~arr()llo,s ~I ci-eci~iento 
econ~tnic~;~ 146• Este nuevo postulado se reflejó en las recom~~daci~nes de aumentar el 

g;¡stb edticatÍvo en los niveles básicos y técnicos y redu~i/el g~~t~ :educativo el1 los nit:'el~s 
. . 

. superiores que en la década de los ochenta se estableció' como políÜc~ ed~cativa que sigue 

hasta nuestros días en los países subdesarrollados: · 

Entr¿· los paradigmas más representativ~s en América Latina está el de la· Investigación 

Participativa el cual derivó deJa educación popular, que fue ampliamente difundid~·por 
Pauló Freire, y cuyo· auge comenzó en la. década de los setenta, impulsado por la teofogía 

. -- ,. .,· 

de la liberación. Este paradigma retomó los análisis surgidos de la teoria de la dependenci~, 
el redescubrimiento de Antonio Gramsci y los análisis sobre las revoluciones culturales. La 

educación popular planteaba tomar en cuenta las condiciones de vida de las clases 

desfavorecidas, conduciendo el proceso educativo como parte fundamental de la 

transformación de dichas condiciones, con lo que se reconoció la educación en su 

dimensión política, para lo cual el trabajó educativo se establecía en función de grupos y no 

de individuos, lo que presupone una relación horizontal entre Educandos y Educadores, 

ambos aprehendiendo el mundo y en base a ello, todos aprehendiendo y enseñando en un 

proceso en que el grupo, a través de su participación llega a sus propias construcciones 

145 lbidém, pág. 54. 
Una muestra de los crfticos a esta postura teorica la conforman autores como J. Arrow S. Bowles y H. Gintis 
J. Coleman, C. Jenks, K., Schafer L. Thuirrow, 
146 lbidém, pág. 61. 
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sobre sus actividades y desatl~Uo.·La práctica de; la educac:ióÜ popular se dió a pártir de la 
: :. .· , - . . .·:, ~ -~ . _,.. :: -. ·.. : : . -: ·, . -·-' . -r '.' . . . "· ·-.·: ·: . . . - . , 

investigación .temática117 y; de esta derivó la irivestiga·~ión-acción, investigación militante e 
. - ' - ., . . - . - ·'--·- ' . - ,;;.-- ~-· . - - . -

investlgación'-acCióll p:articip~frva.~ .. •Esta :postura se centra en la idea de pasar de la 
--· . -;,;-. ,. -_ _,_ ... -'~- _, . - . ,. ___ . ~ '· - . -- ' - .· -- - . --- . -

aprehensiónfdel:·mundo· a>sú\'transfürmación:C'El gru11ó'in~1estigador es coordinado por el 

animador (etl~cB.dor) que sólo ápoya el proceso,. sin conducirlo, y los educandos son los 
- - ·-· '• . . . . ; - ' -

investigadores d~ l~ ~ealidad social· de la qlle fonnan parte y a la que han de transformar en 

el proceso. ~a Investigación Participativa ini~ia ccm h·identificación del problema, con el 
=o..=...'-.~'-- - -

desct:lbnrriiento del nuevo conocimiento, de aquí sepasa a la acción que va de la práctica a 

la reflexión y viceversa; y al aprender-enseñirr· q~e en este proceso, emprendido por el 

grupo sobre los fenómenos estudiados, deriva en mejorar :>u capacidad de comprensión y 

análisis 148
• 

Consideraciones finales 
.. - :· ·,. ' ',' 

El trabajo que fue entregado a la DGTVE, bien pued'! ser consultado a manera de índice, 

utilizado en esta forma permitirá ubicar los campos de inteds, .en lo~ estudicis eniprendidos 

en las áreas desde las que se ha realizado la investigación sc•bre e~~cac;6n d di;tancia y las 
' '·' , i-·· ,- . ?~: ' - .·:. "'. --

nuevas tecnologías aplicadas a la educación, con lo que cwnple Iris obj~t:iv<:>s que desde un 
' ' : : .": ' • • ; ~ f • -~ _: - • ' •• -:· :· • 

principio fueron establecidos para el trabajo realizadc;. Con la finalidad de elaborar este 

índice' el equipo lo contempló más como un conjunto de ttabajos disparejos y disímbolos 

que como obras aisladas; de esta forma se construyó u1 panorama general sobre las 

investigaciones revisadas que permitió apreciar las m íltipl !S relaciones entre los mundos 

atomizados que cada investigación analizaba. Esta persp.:ctiva de conjunto requirió la 

construcción de herramientas y la revisión de conceptos y categorías, trabajo enriquecedor 

que permitió cumplir con los objetivos iniciales, acordados c:>n la DGTVE. 

Uno de los aportes que enriquecieron el trabajo se dio < on la revisión de los paradigmas de 

los Mass Medias, los cuales no fueron expuestos en e 1 pre: ente informe estos establecían 

147 Latapl, Pablo. Op cit, 1994 , pág. 80. 
Los principales autores de esta fonna de concebir la investigación ! on: PF.ulo Freire. Fals Bortda. Darcy de 
Oliveir y De Schurttera 
148 En el texto de Pablo Latapl (Latapl, Pablo. La investigación educf tiva en México, México, 1994 pág. 
86.) se establece que esta investigación no representa un nuevo ya qu" no genera una fuente primaria de 
conocimiento, el investigador fonna parte del objeto sin la dis :inció1 entre sujeto cognoscente y objeto 
conocido; también destaca la imposibilidad de establecer los cri1erios le verdad sólo en el referente de la 
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. ' \. .· :.,, . -·.. . . . ' . 
. ' 

corresponden6ia' con los paradigmas·'· educativos •,.y.el··.·panoraina· histórico; los anteriores 

mostraron múltiples.coi~ciden~ias. que,:'~nl~1 plano. del 'análisis. s()cial;. se evidencian entre 

· fas co~ieri1:6s. que se dedican al estilai~1d~;d;·:c·g-fliiihii!ación;§ a~~ellas que tratan sobre 
. ~::---o~.l :~ •·-;";·- ~:.> ·2, ~'::',:: · •... -:o-;-_- •' -,,-.. • >· -· -. '·' 

educación,. así.· el -panorama teórico ,se';,coii'.s~yó!icQri~,,tfclafid~dfi'~racfas • á. los conceptos 

compartidos en las tres áreas señ.a!adas: ;Só~6_.l~s-:corrientes'.i.fiiiiciqnalistas del:. área de 

comunicación desarrolladas. en ,el ~x~~llJ~r~}-~~U'~shidi~~; ~~lltad~s· ~~ la.opinión• pública, 

no tuvieron presencia en los textos,ireyisadosj;tal!vez :por las caracforísticas~propias del 

- campo de estudio que ofreCían la~uia:c-óiri¡;'e¡eri:C:ia electoral en liu~itr6 pa,Í~.-~·: . \ .• -

Una de las conclllsiones ~'fas\ftie ~e~1Í'~gb 1al término de la investigaciÓn, füe que la mayorÍa 

de los comunÚ::ólóg6s;·clii /·imai12irr,·1~ implementación de programas ~ducativos; en los 

medios de co1llunicaciórl"masi~~:'ctejaban de lado el lenguaje propio de estos medios, sus 

reglas de lógica y estrategias, r~t()m~d() a dichos medios como herramientas del discurso 

educativo; esto es, la televisión r:es, convertida en aula, con la consecuente pérdida de 
... -,, 

recursos de los medios . electrónicos, omitiendo, la economía en tiempo y espacio que 

permite mostrar procesos complejos de forma simple, la síntesis en el manejo de ·Jos 

recursos como podrían ser ficciones históricas, geológicas, biológicas, geográficas, etc., la 

presentación de especialistas nacionales e internacionales en áreas específicas, la exhibición 

de documentos históricos, artísticos y científicos a nivel de imagen, al tiempo que se 

omitían las ventajas que da el trabajo directo con los alumnos, como son poder aprovechar 

los intereses y expectativas manifiestos en el aula: para modificar los temas y darle in~yor 

fuerza a las temáticas que despiertan interés,'.cambiar las dinámicas y ejercicios para:b~~car 
una mejor participación y la aclaración de dudas y la corrección que permitían contil1.uidad 

en la comprensión en la enseñanza y el aprendizaje; Con ello es notoria la ausencia de un 

lenguaje propio de la educación a distancia que, a la vez que aprovecha sus ventajas, 

encuentra medios para solventar sus proble~as por el tipo de presencia de que trata, según 

se observó en las investigaciones revisada~; la carga educativa, esto es enseñar y aprender a 

través de la televisión o la radio, e incluso por Internet, no se dirigió a estudiar y construir 

este lenguaje. Podría considerarse que es en trabajos más recientes cuando se inicia esta 

labor. 

acción como pretende esta teoría; además el trabajo no se realiza bajo un criterio técnico claro, se aceptan 
técnicas convencionales que hace provocan que no se distinga de los trabajos derivados de otros paradigmas. 
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A ~riierio.del equipo'de"investigación, los trabajos.revisad,>s q\l~.I"ec~peran.•fa·educ~ción·y 

la CO~unic'~¿iJ?·d~dol~s· una. dimensión distinta, SC1n aquell~s~ eri que se involucra a la 

educa~iÓÍ1.:~~Jb-a6~j~~ en la apropiación de los medios d1~ comunicación, por parte de la 
'·} ~ • • . ··! •. ' . ', ·. .· ' ' .· 

comunidadiiEstos trabajos se originan en las teorías de. la educación popular teniendo, al 

menos en m.Iesiro país, una gran influencia de Paulo Freir~; sin llegar a considerar, más que 

en contadas ocasiones, a otros autores que también han. impulsado dicha corriente. 

Proponen y en algunos casos emprenden, prácticfü; de-;apropiación de los medios de 

comunicación por la comunidad a partir de la utilización;'de dichos medios para cubrir sus 
... 

necesidades, iniciando con la educación formal y 1.a; 5apa~it11ción, en la lógica de la 

participación-acción; la propuesta se basa en la apropiación'de la realidad que engloba en 

un mismo campo de acción a dichos medios. Sin ei~h~íi~_·estos trabajos, desarrollados 

fundamentalmente en la década de los ochenta, pru:ec~n·haber sido abandonados para los 

noventa. 

Dentro del conjunto de textos revisados, fueron 'muché·s los que destacaron por sus alcances 

y la seriedad con que se desarrollaron, se subraya de entre estos el trabajo presente en las 

tesis para la obtención de grados académicos; estas irvesti1~aciones, estuvieron en muchos 

casos, por arriba de las expectativas del equipo que en un principio los consideró un campo 

poco serio e infértil, sin embargo fue en las tesis donde se encontraron muchas de las 

investigaciones más interesantes y mejor elaboradas. 
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La conclusión del trabajo llevó, como se había establecido, a plantear un nuevo proyecto de 

investigación. Se pretendía dirigir los esfuerzos a la investigación de cainpo para lo cual se 
- -•· -:...-.-' . - - --·- .• __ • -- .e - • ··.' 

tenían identificados diagnósticos, localizados en i i~l'exploración, estos pre'sentaban con 

claridad· datos sobre los sectores· de poblacióll. ~nos qÜe ll~ga lá edticaciór{a'distancia y la 

telesecundaria ylos niveles de vida de quienes reéurren a este. sisternªcParaobtener sus 
-- ,.e"··-·.· 

certificados educativos. Con estos elementos se pretendía iniciar la búsqueda para la 

identificación y descripción de las prácticas generadas en los procesos d.(:; la televisión 

educativa, desde la generación del programa hasta la recepción del mismo por el usuario y 

el análisis de los ~6sultados. De esta man~ra se permitiría analizar la combinación·de las 

practicas que iil~j6?1:úin'logr1:1do realizar sus objetivos, e identificar un lengÚaje audiovisual 

que propicie un proceso de. enseñanza aprendizaje fluido. Este proye,cto\'s~':presentó a la 

DGTVE y no pud~';s~r)levada a cabo pues se trataba de un desarrollo suin~ente,largo y 
,'. ·--.:·. ,.~~- ··-"'·- - ·- . - - -~--~ . -""'" -·-··"'.'-:~··,'-.:~,_.;·-,·····;. .. .'·~·". ~·.' ··- ........ _ . 

costoso. :_-;:,;-
;_.' "·: .,_ ·-~-- :-. ··:'./~ :\·~}'· 

En lo parti~ular la:'};Bor:'.~e aseso~; pedagógico :,e,,investigador pernlitió poner. en juego la 

mayoría de los <cd~c¿~~o~ ;cprocesoi ~st~diad~s en el tr~~~'urs~ ~e ·~a carrera, logrando 
- . . <· -,- ... -./\' _(-:(~_-',.'.,<· '.-·'··.::<.>?:.'.:'--:_"·:~>-·;.--~-:"': '. . ~_:(;o~-:-~:~;.:_,~ .. ,..{ .> -~ . .· . 

guiar y enriquecér:eltrabájo:déserripeñádo por el resto del 'equipo de investigación en cada 
-_:-

1:"·~·<:-" ·:~:-~;~ -:~-\:_24,;;;1.~~r~~--~-:/~;~,[:- ~~:::i'< ·::;_~,--!~· 1:·~":<:· · .. . . :_ " : - ·· 
una de las etapasdesfilTolladás~: !';:. · · · •· 

<>.::.;·: ::;.;:·;~,,;,~·; ,, ._. __ .. ),'~-~ 

Las anteriores s0Afsói~?~1·g~Ü~ :cl~'ías bonclí.isiories que se quisieron destacar, existen 

muchas más que·s~',.tti6r~k 'presentando•· y comentando a lo largo del trabajo de 

investigación, y q~e~'.alÚgl!~l qu~. hÚ; .consideraciones enunciadas, presentan múltiples 

caminos por los que ~e pued~ Continuar, o iniciar proyectos en el campo de la e~ucación a 

distancia. 
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Pedagogo Ornar Chanona Burguette, 
Director General de Ja Unidad de Televisión Educativa de Ja SEP. 
PRESENTE 

México, D.F. a 3 de diciembre de 1997. 

Por este medio rendimos a usted un PRIMER INFORME DE LABORES que, para llevar a buen término el PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL SOBRE ESTUDIOS DEL AUDIOVISUAL EDUCATIVO, ha realizado el equipo de trabajo que 
suscribe, desde el 1 ºde octubre de i 998 a la fecha. 

Se han realizado averiguaciones vía telefónica. de manera escrita, por interne! y por correo electrónico, sobre la existencia 
de trabajos, investigaciones, tesis publicaciones, revistas, videos, etc. en los diferentes institutos educativos y de investigaciones 
sociales, además se he acudido personalmente a las diferentes librerías de prestigio de la ciudad, así como a Ja Secretaría de Educación 
Pública, a la Secretaria de Gobernación (RTC). a CONAFE, a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, así como a la 
Bibliotccu Central. al Colegio de México y a la FLACSO. 

Finalmente. con todo lo anterior, se está estructurando un directorio actualizado de las diversas instituciones a las que más 
adelante se acudirá para hacer la recopilación del material correspondiente. e iniciar la búsqueda de información de manera 
metodológica. Dicho directorio está dividido en cuatro grandes rubros que son: 
O ENTIDADES ACADÉMICAS EN EL DF 
O ENTIDADES ACADl~MICAS EN LOS ESTADOS 
O ENTIDADES GUBERNAMENTALES 
O ORGANIZACIONES CIVILES 
En cada uno de Jos cuales, se contemplan deferentes datos: Institución, Dependencia, Responsable, Domicilio, Teléfono y Fax, Correo 
electrónico. Dirección en Internet y Publicaciones o revistas. 

Cabe seilalar que el directorio integra todos los sitios a los que hemos recurrido, independientemente de que se realicen, 
existan o no las investigaciones que solicitamos. 

lnforman1os tarnbién, que en el directorio se contempla un quinto rubro relativo a las revistas y publicucioncs educativas o 
que con alguna regularidad presentan investigaciones sobre el audiovisual educativo. asf como las nuevas tecnologías en In difusión de 
la educación. 

En un segundo 111on1cnto hemos realizado una lista de los libros. investigaciones, tesis. publicaciones. encuentros. foros. 
congresos, etc. tanto de Ja UNAM (Librunam y Tcsiunam), como del Colegio de México y la FLACSO. Posteriormente se 
fotocopiaron todos y cada uno de los índices de tales trabajos, a manera de tener una visión más ciara de su contenido y podernos 
acercar con mayor certeza n los objetivos de In investigación. De igual manera se revisaron las bibliograílas y fuentes utilizadas. 

La metodología ha seguir se fundamenta en que los trabajos encontrados planteen Ja educación a distancia asi como sus 
objetivos. y en que su carácter sea analítico. descriptivo. de revisión y en su caso, propositivo, a partir de los resultados de la 
investigación realizada. En esta primera etapa se han considerado todos los trabajos que planteen alglm tema sobre el audiovisual 
educativo. aunque sera parte de la tarea, en una segunda etapa. decantar las inn:stigaciones. 

Un asunto más es el que se refiere a la organización del trabajo a partir de la definición de conceptos y de un marco teórico; 
esto se hizo a manera de taller con los asesores en comunicación y pedagogía. 

Sin otro particular. y a su disposición para las observaciones a que haya lugar. reciba de nosotros un saludo sincero. 

Atentamente 
Coordinadora de proyecto, 

Lic. Pilar López Martlnez. 



México, D.F. a 25 de febrero de 1998. 

Pedagogo Ornar Chanona Burguette, 
Director General de la Unidad de Televisión Educativa de la SEP. 
PRESENTE 

Por este medio rendimos a usted el SEGUNDO INFORME DE LABORES 
correspondiente al mes de noviembre, que ha realizado el equipo de trabajo del proyecto 
de investigación sobre audiovisual educativo. ·· ~. · 

.. 

Se ha continuado la labor de documentación tanto del directorio de Instituciones 
educativas, como el fotocopiado de los índices de todos y cada uno de los trabajos 
encontrados en la UNAM: Biblioteca Central y Biblioteca Nacional, elColegio de 
México y la FLACSO, la UPN, los tres planteles de la UAM. 

Al directorio se le ha añadido una sección correspondiente a las observaciones. 
De igual manera se ha concluido con la solicitud de materiales a los Estados de la 
República. 

Por otro lado, se informa que los índices han servido de sustento en la decantación 
de la información obtenida, de tal manera que se ha elaborado un primer cuadro sinóptico 
que se ha conceptual, a partir del cual se señala un primer método de organización de la 
información en fichas de trabajo, diseñadas para este propósito. 

Así mismo se informa que la búsqueda se ha ampliado no sólo en cuanto a las 
investigaciones sobre el audiovisual educativo, sino a las nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación y la radio educativa. 

Se han llevado a cabo diversas reuniones de asesoría y discusión de todos los 
avances hasta ahora realizados, con el taller de Semiótica que coordina nuestro asesor en 
comunicación en la UAM- A. 

Sin otro particular, y· a su disposición para las observaciones a que haya lugar, 
reciba de nosotros un saludo sincero. 

Atentamente 
Coordinadora de proyecto, 

Lic. Pilar López Martínez. C.c.p. Lic. Rosario Freixas, 
Subdirectora de Divulgación Audiovisual. 



México, D.F. a 26 de marzo de 1998. 

Pedagogo Ornar Chanona Burguette, 
Director General de la Unidad de Televisión Educativa de la SEP. 
PRESENTE 

Por este medio rendimos a usted el TERCER INFORME DE LABORES 
correspondiente al mes de diciembre, que ha realizado el equipo de trabajo del proyecto 
de investigación sobre audiovisual educativo. 

Se ha concluido con la actualización del directorio de Instituciones educativas, 
añadiendo información no sólo del audiovisual sino de la radio educativa y de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación, así mismo se termino la etapa del fotocopiado de los 
índices y selección de las lecturas a partir de éstos. Además de los trabajos de las 
bibliotecas ya mencionadas en el informe anterior, se anexan al presente las 
Universidades Anahuac e Iberoamericana, ambas de la ciudad de México. También se 
han seleccionado los textos y artículos para revisión, de la publicación La investigación 
de Comunicación en México. Sistematización documental 1956-1986. 

Se recibieron asesorías de la Dra. Patricia, a partir de las cuales se ha concebido la 
realización de un segundo cuadro teórico-metodológico, así como la graficación, según 
diversos rubros, de la información obtenida .. 

Además del Cuadro Conceptual se ha elaborado un cuadro de seguimiento de 
investigaciones realizadas en los centros académicos, de tal manera que se pueda· 
contabilizar su tipo según, medio de comunicación, técnica y teoría utilizada, nivel. 
socioeconómico del receptor, grado académico, etc. 

Sin otro particular, y a su disposición para cualquier observación, reciba de 
nosotros un cordial saludo. 

Atentamente 
Coordinadora de proyecto, 

Lic. Ma. Del Pilar López Martínez. C.c.p. Lic. Rosario Freixas, 
Subdirectora de Divulgación Audiovisual. 



México, D.F. a 29 de mayo de 1998. 

Pedagogo Ornar Chanona Burguete, 
Director General de la Unidad de Televisión Educativa de la SEP. 
PRESENTE 

Por este medio rendimos a usted el INFORME DE LABORES correspondiente al 
mes demayo, que ha realizado el equipo de trabajo del proyecto de investigación sobre 
audiovisual educativo. 

Hemos elaborado un cuadro analítico de cada uno de los textos encontrados (tanto 
investigaciones, propuestas metodológicas, ensayos, compilaciones, encuentros, etc., 
como tesis y tesinas sobre el tema). La metodología de análisis de los libros se ha hecho a 
través de la sistematización de los contenidos que nos permiten acercarnos a los 
paradigmas pedagógicos y comunicacionales, así como de las metodologías utilizadas por 
los autores, tomando en consideración también las conclusiones y propuestas. 

Asimismo hemos estructurado un glosario que contiene las categorías que señalan 
los autores, como sustento de sus trabajos; y que, al mismo tiempo, dan un eje 
fundamental a nuestra investigación, permitiendo acercarnos tanto a los métodos 
aplicados como a las concepciones sobre el audiovisual, la radio, y las nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación en México, así como a las perspectívas o alternativas que de ello 
emergen. 

También le informamos que para dichas actividades nos hemos basado en 
aquellos textos que más interesan al tipo de investigación que hemos concretado, misma 
que le entregaremos para su revisión y corrección, con el fin de darle las características 
que permitan su próxima publicación. 

Cabe destacar que se ha entregado parte del resultado de la misma a la Dirección 
de Vinculación , para armado de base de datos y su presentación en Internet. 

Sin otro particular, y a su disposición para las observaciones a que haya lugar, 
reciba de nosotros un saludo sincero. 

C.c.p. Lic. Rosario Freixas, 

Atentamente 
Coordinadora de proyecto, 

Lic. Pilar Lópcz Martíncz. 

Subdirectora de Divulgación Audiovisual. 
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