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Illl'RODUCCION 



La Escuela Primaria. Mexicana. Una y cada una de les escuelas que 

existen en llh:!.oot urbanas y rurales, unitarias y de organizaci6n 

completa, 11111tutinae y vespertinas, estatales y i!ederalee, a lomo 

de mul.a o a cinco minutos de la casa. 

Nuestra escuela.. Una tra.dioic'Sn en la que perviven rasgos de la 

instrucoidn religiosa. o de las Misiones Culturales vasconcelistas, 

la .!liuoaci6n Socialista o el Plan de Once Años o la Reforma Diuc!. 

tiva, y ahora espacio c¡ue ea apresta a enfrentar la Modernizaci6n 

liliucaUva. 

SUs autoridades y sus maestros, sus padres y sus niñoer pareci.! 

ra que a todos los mexicanos nos inaumbe lo que pasa en las aulas, 

o por lo menos nos resulta dif!cil olvidarnos de nuestros profes.!?. 

rea -oaei siempre maestras- y de las hor&9 a veoes eternas que !'!. 

ssmoa clavados a los mesaba.neos o en los patios escolares. La Es

cniela es una insti tuoi 6n vi va que d!a a d!a vuelve a mostrar sua 

l!mitee y BUS riquezas. 

Centro privilegiado de convivencia social, comunidad en s! mi_! 

ma, nuestra escuela es reflejo de la nacitSn toda: de su centrali!, 

mo '1 su democraoia imperfecta, de su injusta distribuci6n del in

greso, de su descuido al campo y a los ind!genaa, de la crisis ec.!?, 

n6mioa '1 alimentaria, de la paulatina disminuci6n de los gastos ".!?. 

oialee por parte del gobierno, de eu modelo de comunicaoi6n al se:, 

vicio de intereses privados preferentemente, del bajo nivel a&la

rial de los trabajadores. 

Las ooordenadae de la vid.a naoionu.l pasan tambi(!n por nuestras 

aulas. 



Comunicaoi6n y educaci6n aerltn las dos 4reaa de conocimiento que 

se entrelacen en este estudio. Eh el primer capítulo nos avocamos no 

solamente a llllB perspectiva mundial de ambos fen~menos -que implica 

l!mitea prcciaoa a au deaarrollo en ll&d.oo-, sino que inoluimoa un -

acercamiento a los esquemas de conformaci&l de los sistemas educati

vo y de comunicacidn nacionales, cuya din4mica presente condiciona -

el proceeo escolar hoy en crisis. 

E:!. segundo capítulo busca aer un registro del uso de loa "1edioa -

masivos de comllllicaci&i por parte de la Secretarla de Iliucacic5n Pd-

blica en sus casi setenta. años. Esta aproximaoic5n inicial al tema, -

alimentada en loa informes oficiales, trata de hacer expl:!cito que -

la comunicaoi6n educativa tiene antecedcnteo que deben aer aprecia

dos y requieren mayor continuidad. 

Al habl&r en el tercer cap:!tulo de una pol:!tica educativa para la 

comunioaoi6n, nuestra intcnoi6n es ahondar el estudio de los medioa

de comunicaci6n de los que se sirve el Estado para. la transmisi6n de 

aus mcnaajea educativos, en este caso Radio !l:lucaci6n1 Callal 11, la 

Direcci6n General de Publicaoionea y Medios aa:! cano el peri6dioo B. 
~· Tambi4!n profundizamoe en la bdaqueda de informaci6n que -

ilustre el origen, la producci6n1 la diatribuoi6n da mcnaajoa did4c

ticos eapeo!fiooa como aon Audio¡>rimaria, Temas do Primaria, la oo-

lecoi6n Cldsiooa de la Literatura y loe Supl,..ontos educativos. Las 

vemos c8mo experienciae vitlidas que deben de ser ooneidere.d.ae para 

la preparaoi&i de nuevos mensajes. 

En el cuarto cap:!tulo, abordamos la experiencia que dio origen -

a este estudio, o sea el empleo ele los mensajes did&oticoe citados-
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en el sal6n de clase durante todo 1ll1 año escolar. Ello se biso con 

1ll1 grupo de quinto año de la escuela primaria ".lngela Peralta•, en 

la delegaoi6n Allcapotzalco de la ciudad de Mh:l.co, durante el ciclo 

escolar 1983-1984 en el turno vespertino. 

Jlsta 11i tuaoi8n experimental persigui6 varios objetivost tratar -

de mostrar que loe medios de oomunioaoi& pueden usarse en las au

las, enriqueciendo los recursos posibles de loe pro:reeores1 luego -

aprender a usar eetos medioe, loe menaajes did&ctiooe, de manera -

pnfctica y provechosa para los alU11111oe¡ y finalmente brindar 1l!1a -

oportunidad a estos menaajee de en:f'rentar a su pdblico, los alumnos, 

para as! tener mita elementos de juicio acerca de la efectividad do

los programas. 

La escuela primaria, la ccmunicaci6n que ee da en nueetrae aulas, 

la necesidad de convergencia entre la oDm'lll1icaci6n y la educaci&,

no os un oaapo tatalllente olrldado par la teor!ao a. el quinto oaJ>! 
tulo hacemos =a relaci6n ar!tica de la oamunicaai& eduoativat re.!!. 

cataaoa Tooea de au:tarea que pueden dar lus al eetudio de este fon§. 

-º· 
lllota tesis busca sor =a propuestas entre la coonmicaoi5n y la -

educaci& hace falta una relaoi6n m4s estreoha1 la investigaoi6n en 

cOll1micam.4n puede halla:r m la osC11ela, las profesores y lOll niños 

Ul1 campo f«rtil. 
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I. CClllJJIICACIGll Y EDOCACIGio EN llUSCA DB COllYl2GlllCIAS 



Un oetudio aoerca del uao de loo medio• ma•ivoe de oomunicaoi6n 

por parto do la Soorotar!a do 1'luoaoi6n Pdblica, obliga a buscar -

oonvorgonoiu en doe tlroae di•Untae, oomunioaoi6n '3' oduoao16n, 

De inicio, pod•o• on!ocar la eduoaoi6n como un proooeo do OIJlllE; 

nioaoi6n permanente, Un saber acumulado social manifiesto en la -

inlJti tuoi6n oeoolar, en el discurso de sus pro!e•oros '3' en sua te: 

toe, trata de traeoender en loa almmoe proporoionindola• una f'ar

m&016n integral, '3' con ella una TI.Bi6n de la Tic!& '3' una orientaoi6n 

de 101 objstivoe individuales aoordoe con la elJtructura de la eooi!. 

dad. 

H&7 en este saber ao'lllllulado una dehrminada interprstaoii!n de la 

historia, una definid& jerarquhao16n de valoreo quo integran nu•.!!. 

tra m~ diversa oultura nacional, '3' tambi"1 una expooioi6n de msta• 

'3' aepiraoion .. que oe &lllllaen ODlllO de toda la naoi6n. !d oe afirma 

quo la eduoaoi6n 01 una insUtuoi6n quo perBigu.e un mejor desarro

llo de nuestra oooiodadt por aedio de la tormaoi6n integral de loa 

eduoa:idoa, 

HiBt6rioamente, nuestra escuela ea una oonqubta revolucionaria. 

Rll 'Vista, adda, OO!IO un derecho para todo• los mul.oanoo que ee

garantiza inoluao en nuestra Conati tuo16n. 

Comunicaoi6n '3' eduoaoi6n. Ambo• proooeoe eon 1'erritorio• en quo 

el Eiatado gc:ic=o tiene, oon•ti1'uoionalmento, la potestad abeolu-

1'a. A partir do la lucha revoluoionaria, la parlioipaoi6n del l!Bt,! 

do en e!rl;ao dos &reas oomienza a definirse. En 1921 Jos& Vasoonoe

lo• parlioipa deoididamen1'e en la tund.Aoi6n de la Secretarla de l!);I.~ 

oaoi6n P4l>lica1 la educaoi6n fU• un tlrea prioritaria del rogimen -



de lUvaro Obreg6n, '1 ea en este miemo periodo de gobierno craando,

oon el l!lll'gilliento de l.& :radio en •h:l.oo, oomiensa a tooia:r fOl'IB& -

nuestro actual eistllll& de oomv.nioa.oi6n oomo puede ver•• en la ine!, 

pienh regla.men~a.oi6n. 

La. ocmmioaoi&l pueda hmbi!n enfoca.rae oa:io 'llZI prooeeo eduoat!, 

vo, en el que la. ooaranida4 pueda. manifeeta.:r eue neoeaidadea, eue -

valores 7 aepiraoiones, omE_ejéroioio de eu libertad 7 en igimldad

de oportunidades de parUoipa.oi6n para todo• 111111 m:l.emb:roa. !al c

hzulida, le. ooan:mioaoi6n 011111plirle. ana tunoi6n eeenoial de inhgr~ 

oi6n del cuerpo eooial, 

Loe me1111ajes que de t&l proceso se derivartan, ditundidoe a t1',!. 

vlla de loa medio• masivos, mmplirle.n el objetivo de eer de utili"' 

dad pi[blioa, 

In •h:l.oo, el latado 0011oeaiona el uo de loa medios maaivo• de 

ooonmioaoil!n a ,..u-tioul.a:r.a aimpre '1 ouendo, oont'o:rao a la regla

me:\aoida, lo• m-je11 que tranemitan re•pondan a esta 11:\ilidad -

p«l>Uoa. A4-'8,el gobierno mi•o ha d•Al':rOllado 111111 propios •

dioe de ooan:mioaoi6n '1 1m:h aue propios memiajN1 un oaeo eapeof

fioo de ello lo oonaUt~en loa menaajH diclAoUooe de la lml'o 

Una apreoiaai6n de nuestros aiat- de oomunioaoi&l 1 educaoi~n 

en la actualidad, e loa que talee allllll&jee apa.reo1111, requiero r'"!. 

aar •l e-oma d• deear:rollo de ubo• p:rooeeoe en neutro pa:(o aa:t: 

como el oonteno internaoional que lo• ha influido, &'llnque eso lo 

hao•o11 aquf de una manera m1Q" somera. 

J.• La comunicacil5n, espacio dominado 

J'Uera de loa libros '1 el peri6dioo, la historia del deae.rrollo 
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de •eclio• de ooanmicaoi6n para g1'1Uldea seotore• de la poblaoi6n ao 

eaoribe e ell1ie siglo veinte, ma.road.o por la11 dos grandes guerra.o

mundilllee, el reor4anamieirto de las zonas ooon&iioas, el a11oenuo -

de :Dotados Onidoa '1 la Onidn Soviftioa oa>o grandes potenoiaa '1 p~ 

loa en que •e divide la eooncm!a '1 la pol!U.ca internacional, '1 el 

nrgilliento,trmrte ..i oolmiialinmo impuesto por laa naoiones deaa

rrollad&s,de luchas naoionalistas en aras de mejoroo oondioicmes de 

't'id& de laa nac1ono11 del llBlll&do Tercer Mundo, 

Loa medioe de oomunicao16n, junto oon 111110hos otros avanoes teo

nol8ciooe, se desarrollaron '1 perteooiOZlAl'on º""'º inll1irmiento• va-

1109• por el apoyo que pudieran prestar en lo• enfrentamientos b! 
lioo•1i><>r '1111& p&rie, '1 por el nobble aporte e inter'8 que repre

•mteroii. para la sociedad, Cil!.e, radio 7 tolevisil!n o• 11&0911 :teld.

liarea pan la aooied.ad. 1 lli.tlZl'ru el desarrollo ooirtbl!& oozr. el uso 

de ntllit• '1 oa4a ves ""' notable• equipo• de Wo:rm4Uo&. 

La oom'Clllioaoilln oonirtit'll;fe, sin duda 1 ""º de loo aeotoree de PIS 

ta de la aoonc.!& ll'D.Ddial. La inve111iigaoi6n "" ..te oampo para la

produooil!n de equipos O&da vos mejores, ee oonoentra en las naoio

nea deearroll&d&a. 

I.u di:terenoias son notable• no s6lo en cuanto al ndnero de p .. 

ri441ooa que H editan diiú'i¡¡¡¡c:o.to c:i "91ioe paf••• 7 en al Taroer 

111m4o1 o Dfla en aapliaa regionea de Amfrica 1 Mrioa 7 .l.8ia1 o en -

ouanto a loa libros editados 7 vendidos. La tll!ESCO} en 1976, expu

ao las ai¡lli .. tee oonaideraoiones que oreemos no han oambiad.o lllUOho1 

- La m&Tor parle de laa emisoru de televi•i&i de Amkioa Latina 

son a:cplotadaa oon oriterio oomeroial • .l uoepoi&i de Gaba, es •l -

ouo del 93 por oiento de laa -1eoraa. La telnhidn laUnoueri~ 
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na ne caraoterioa por la ooncentraoi6n de eetuersos oobre lao oi~ 

dea, sobre todo en las grand.ea sanas metropolit&Aas • .liria sit'll&Oi6n 

ee debe no solamente a taotore• geogrl!tiooa, •ino tambifn & facto

res determinantes •a orden oultmo&l 1 eoondmioo1 ocao el analf&be

tl•o 1 el poder BdQ.uioiUvo, nulo, por ad decirlo, de la iu.yor!& 

de los habitantes de las """"ª ruralea, sa •abe que en Am8rioa La

tina los measajoa º""P""' una ml!ldia del 26 por oi=to del tiempo t.!!, 

tal de antena. 

La tehvi•i6n latinoamerioan& pareoa poner el "1!B.8io en la.o •,! 

rie• 1 las peU:Olllas de largo •etraje, Elrto• prograaae 1011 importJ!. 

doa, oa.ei •in e.xoepoi6n, n tiempo de e.tttw.a reserva.do a 1" oduoa

oi6n 1 a la Ollltura no aloan•a a un quinto del tiempo total de "">! 
Bian. 

-alrioa Latina es una •ona de intl'Cle:lloia nort9Ulerloana • .lpro

xilladamenU la mitad de loe progr-• proceden d•l e:rtranjero, La

inmen•a ,..1orla de loa programa.e importado• proooden de F.l!>tados ~ 

doe, Por t6rmi110 medio, cerca de un tercio dol tiempo total de an

tena en loe países latinoameriaanoo so oompon• de programas eatad.!!, 

unidenoes, Deode hao& largo tiempo, Estados Unidos es el principal 

proveedor de prograzaa• de televiai6n para Europa Oooidental, los -

pa! .. a a.ai4Uooa, .l\lMrali•• Loe nort-erioanoa h&n j!lpdo un pa

pel importante en l" ~¡mrioi&.:i de ln tclm•iGA •n el Orl.nh Me

dio. 

- 3egdn las evaluaciones actuales, el volumen total de las ven

tas en el ertranjero da lo• programas de televis16n norteamer1oan<11 

var!a entre 100 mil 1 200 mil horas de omio16n annalea. La1 tres -

grande• redes oomeroialea (ABO, CBS 1 llllC) 110 representan 1& un P.!!. 

14 



pal importante en la dietribuoian de loe progruae de J:utados Uni

dos en el extranjero. Por el oontrario 1 lao f'ilialee o loa seni

cios internaoionalee de la11 gl'andes empreeaa oin011a1'ogr~oaa ex

portan inuoho11 programaa2. El Departamento de Def'enea poeee 38 llld.

aora11 de telenailln en diterentea regione. d•l mando, n ndae:ro de 

programaa producidos por lo. United Statee Into:nnation Sonia• no -

ea oonooido, pero loa progr&maa del USI.I. se ditllnden por lo menoe

•n 97 pa!sea 1 aunque no siempre aea.n ident1tioadoe3, 

- n oontanido d• la• emisionea de hlevi•idn ha sido elaborado 

en tanto que iJl.at:rumanto de eatrateg1aa oultUJ'alee de loe pa!ses -

oapitalistae, al servioio de la expanai3n 7 de la defensa de ras -

oiehmaa respeotl.Too f1'11Dt• a loa otro~ pa!aea oapi1'alistaa '/! :reg! 

menee sooialiriats. 

Para el oine 7 la prensa podr!a plantearse un panor....,. similar, 

dado el enol'lle dm•:ro de pel!oula11 no:rteame:rioanas en exhibicidn,

ae! OCllO por el p .. O que ti""en laa agenoi&S informativaa en la 1!4. 
f'llll18n de los heo1>011 natioioeoe oon!ol'l!e a una interpretaoieti de -

loo 11111111100 manipulada. 

Para Antonio P&9quali' la gigauteooa industria 0C11unioaoiona1-
de nuestro tie11pa ha tenido un oreaimiento tan e:tploaivo • irr.!. 
f'lenoble, que en 111uob!Bimos pa!aea de la. thrra (sobre todo en.
el tercer mundo 1 en los territorio• u-coloniales), ta.l or•oi
miento ha ir1'1Dpido dent1'o de 11ooiedadas hpreparadaa para adaJ?. 
ta.:r lo• nuevos medios a aus reopeotivoa patronee 011ltar..iea1 P!. 
ra darse legislaoiono:i a.deo,...U.a 1111 d•fenea de loo peroeptoree, 
para \Itilisoar la honolog!a de las oomunioaoionee &l eenioio -
de sus noossidadea priorita.ri&a, Pa.trOl!ee oome:roiales o autori
tario• de uso han terminado por imponerse en un vao!o jar!dioo, 
pol!Uoo 1 cultUJ'al, o on connivenoia oon poder•• pol!tioo• in
conscienha de la vocaoi6n de se:rvioio ptn>lioo inllerente a los
medioo aobre todo radioeleotr'5nicoa,4 
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B. Un eeguema. del desarrollo do la. cociunicaoi6n en J!:&rloo 

Muchas de la• caraoter!stioas dndns en el cap!tulo nnterior son 

tambi<!n de Y.~eo: la. eoneentraoi6n de poblaoi6n en grandes oiu-

da.des, el enorme retraso de las nona.e ruran.s. En el caso eupeoff'!. 

eo me:d.ez.no , tras la lucha rovoluoionaria iniciada en 1910 ee fi

jan las bases de nue~tro actual sistema. pol!tioo y eoon&dco. 

Se funda un nuevo orden, pero dste no liquida totalmente los 

fundamentos de la sociedad pori'irista1 para el e"eoimiento de la. -

econom!a. nacional se fija un oiotoma capitalista que requiere la -

eonoentraoii5n de un capital looa.l. que lo haga ¡ioaible¡ a.B! en la -

pri1otica se proteje a algunos sectores adinerados, mientra• que -

tambi6n se forman nuevos capitales privados a. la. e<nbra del poder

pol!tioo. 

Con el tiMpo, el i)!tado con potestad absoluta sobre los bienes 

de la na.oii5n definido e:n la. Conetituoii5n de 1917, a.a11mir4 esta ••

trecha relaoi6n con el poder eoon6nl.oo Mpreea.rial -por dl cobija_ 

do- oon el nombre de Eoonom!a J!ina. !In el oaeo de la oomunioacii5n1 

La baee de la industria televisiva se instituye en la dltilllA 
ddoada del porfiriato, momento en que se consolidan loo grupos 
econ6mioos que, una v .. terminado el movimiento armado de 1910, 
impulear"1 la induatria de la radiodifuaii5n. 

Si bien es cierto que la injerencia extranjera en la radio y 
la televiaii5n es hoy na\oria, dicha injerencia no es privativa 
de nuestra. época fil e11pital industriRl y bl>noario que ~ 
rll origen a. la. actual industria de loe modios de infomaoii5n -
eleetr6nieos, oe integra. casi en su totalidad con ca.pite.leo e,: 
tranjeros. 

Actualmente el Estado tiene una p&rtieipaoi6n eeowidaria 
en loe medios eleotri5nieo• respecto al capital privado, (paro) 
esta situsei6n no se ha dado e6lo durnnte lo• dJ.Mmoá gobiernos 
sino que prevalece en Múioo desde loa años vaintan. 

Cabe recordar que al tdrmino de la luoba armada, 101 



principales n~oleoo de la burguesía porfiriana, admitiendo la
phdida de su poder político, inician una nueva etapa del capi 
talismo bajo las reg las de juego qnc impone la Constituoi6n.5 

A la ..tapa de expansi6n acelerada de la radio, sigue la de la -

televisi6n a partir del gobierno de Miguel Alem&n¡ hoy un hijo suyo 

es uno de loe principales directivos del principal consorcio tele

visivo nacional, Televisa, y a la vez fue nombrado en 1989 embaja

dor plenipotenciario del gobierno de llúJ.001 Miguel Alemk Velasoo. 

Adem!e del excelente mercado que 114xioo fue para la oompra de -

aparatos receptores de radio y televisi6n, así como de progI'6111aS -

de origen norteamericano, el gobierno aloma.nista d..termina hmbiiln 

el modelo de televisi6n nacional, Rntre loa shtomaa europeos de -

ma.yor partioipaci6n estatal, y el sist<aa norteamericano basado en 

el predominio de compaii:Cas privadas, Mhico adopta los prinoipioa

de este ~timo1 hay una oeai6n c&&i total que el gobierno haoe a -

la inioiativu privada la que, ad .. te, •e oonoentra en muy pooas f!!, 

milia.s, ooao las Azollrraga, Jlilmo u O'Farrill. 

li:l oapi tal nacional deoouid6 durante d6cadas "" cabal inHr-
ci6n en el foro político, descuido del oual &lgnnos se lamentan 
hoy al oareoer de vehículos apropiados para defender •us intere 
ses por vía legislativa o de gobierno en ciertas regiones, Per';;, 
en contraste, se ha oedido &l. capital nacional el control oasi
abeoluto de otra.o úea.s, o.-o la de lo• medica de oanunicaoi6n
eleotr6nica, las ouale• "" otros pa:(He •on de forsoea integra
oi6n plural, Ello• eon, en Jl&ioo, utilhados 0C1110 subterfu¡¡ios
de la expresi6n política. Hacer política por vía de looutoree -
oon audiencias millonarias pero no llegar a una veintena de di-

putaciones , • , Tal la dañina contrahechura de final de siglot 
política donde no debía haberla, vacío y absurdo en lo que debía 
eer foro y eostln nacional, el Legislativo. Perder una guberna
tura ee afrenta a la Revoluoidn ... No es afrenta, sin embargo, 
ceder eapacios que generan conciencia por millones • •• La Rev,2. 
luoi6n par16 a ese oapUal naoiDl>&lt en muoho lo protege y aoo-
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ge, pero no quiere reoonocerlo con todas sue consecuencias ••• 
A la larga, ¿quih es el beneficiado con la.a deformaciones de -
la oonoiencia que arrasa la •alud fíoica y mental de niñoo, do 
todo el conjunto social en general ?6 

Los consorcios privados han sido pratsgidos ho.eta en su dgimen 

fiscal, que estableo• para ellos la posibilidad de pagar impuestos 

en especie, o sea con el recureo de utilizar un 10 por ciento de -

su tiempo de transmisidn para que el gobierno lo ejerza con '""' -

programas o anuncios oomeroialee. Sin duda, un r&gi.11.en mey especial 

de tributaoi&l sobre todo ahora que •l gobierno endurece sus polít.J:. 

cae fiscales. 

otro aspeato natable ea que, ho.sta la Meada de los sstantae, -

ounndo el Eetado decide participar máa decidid.amente oomo contrnp_! 

so del monopolio privado, Ambo• seatores televisivos comparten ho:r 

loo beno!ioioo quo la oapaoidad teonol6gica do los sat'1iteo l!ore

lo• les brinda. 

Hoy podemos ver, en medio de lo• eotragoa que l .. crisis de la -

deuda extorna noe gener6, una de lae t.elmoione• JDl!e modernas del 

mundo en lo que a recursos t&onioos se refiera. Lo que eat4 a die

cu.ei6n es el apravecbRmiento que de ella se ho.oet con loa medios -

privado• o oon lo• canales o:tioialos, no ha ganado nuestra oooie

dad vordaderoo oanalea de 11Xpr••i&i. 

La primera mitad de loe oetantu trajo esta oert.idumbre1 para 
reoonquietar su papel decisivo en la formaoidn de l& conciencia 
nacional, el gobiorno debía modificar sus medios, vender sus -
producto• ideol6gioos y lllUll progr-• edue&Uvos oon los mis:noo 
instrumentos maoivos que lo han reb&sado, El deeaf!o sigue en -
pi.oh mientraa no •e d6 ampliamente la lucha en ese frente, loa
medioa comeroialee pod.r4n seguir a.duoiendo, con rass&., que el -
pt!blico cat4 con •lloe, porque el pttblioo os an gran parte 1m&

ma.sa condicionada por los mecanismos y gustos i11puestoe por la-
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repeticil!n1 un auditorio educado en el halago, la tel.enovela y 
una cul.tura de Premio de loe 64 000 pesos, Para no hablar de la 
ooloni•ac16n oul.tural directa made in USA .. , La paradoja ea -
deea.rmwite y sintcxmUica1 para legitimare• ideol6gioa e inati
'\uoionalments B.Zlte el ptrblioo, el Entado tiene que empeoa.r a -
~ sus inati'\uoiones y aus proyectos oon lae miB!llB.a armas -
que 'hlni.ea o Radio JUl -<1t111 oonoesionadoa- han vendido por -
año• modas en la oanoi6n popular, prestigios de locutores y co
mentarista.a, f'raooionamientos, desodoran:tee, cervesae y, con -
ellos, valores, b.ltbitoe pref'erentee de vid.a, anhelos de con.sumo 
y lu oonduatae pol!tioaa que defender4n esa ouJ.'\nrs.. Kb este -
senUdo, la verdadera Secretarla de &iuoaoi6n Pttblioa del pa!o
ba sido la '\eleviai6n y la radio, laa fatonovel~ y loa ina.gasi
nee de polio!a, 7 

e, Un panorama regional d• la aducaoi6n 

!lo podemos deslindar la si tuaoi6n educativa do los países en d,! 

sarrollo, de Latinoam&rica, de l5US problemas eoon&licoa. F)i nues

tra regi6n, el peoo del pego del servicio do la donda ex1isrna ha -

heoho que ee oonaidere a lta ill timos diez años oomo una d6cada PO:: 

dida, dado el deorecimiento o la m!nima s:rpanei6n de l.as eoonom!ae 

de nuestros pa!aes. En el endeudamiento, llraail y JIWoo ocupan -

loa primeros luga.rea mundiales. 

No obstante hnberae convertido en exportadores netos de capital, 

en un o!roulo vioioao, loa pa!aes endeudados requieran de nuevos -

prbtB1Dos del ertertor para sus progrRl!laa de desarrollo, liZ! ae! º!!. 

ao, para obtenorloo, tienen que f11"'1IJ&l! las cartas d.o i::i.tenoi~n con 

el fondo Monetario Internaoions.J., ou;yoa programas tienen trae e! un 

grado de control eobre las políticas de la.e na.oiones :firmante• que 

atenta contra su misma soberan!a. 

Como ooopraniso para frenar la inflaoi6n, y bajo vigilanoia del 

PMI, se restringe el aumento de salarios y se limita a grados ex-
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tremad los gastos sociales. En consecuencia, aumentan las tensiones 

sooialee¡ se habla inoluso de que la crisis de endeudamiento ai"eo1a 

l" est<lbilidad de los reg!meneo demoor4ticos. 

El venezolano Antonio Pasquali, en 1967 subdirector general de

la UNl!:sCO y coordinador regional para .&m4r1oa Latina y el C<lribe,-

3f'irm61 

Ser pobre eo duro on una .!poca de bienastar difUndido j oet~ 

toso, pero terrible es no poder utilizar las t'onoas de expreoi6n 
y loe canales de oomunioaoi6n para decírselo al mundo • • • La -
di.nril>tt.Qidn desigual del eaber es tal vn el aspecto m4e ver
gonzante de una distribuoi6n injusta de las riquazae.B 

Paai¡uali ae refiricS a la Deolaraoidn de lkd.oo, o sea al "Pro

yecto Principal de Sluoaoidn en Am4rioa Latina y el Caribe" firma

do en M4xico en 1979, y por el cual loa pa!see del área deben oto.o: 

gar prioridad a loe grupos poblaoionalee de extremada pobreza, an

zonas ruralltft o urbano marginales¡ a las poblaciones indígena• que 

adem4s de la pobreza eut'ren la inoomunioaoi6n li08ll!stioa¡ a la P2. 

blaoicSn adulta de 15 años y m4a, que no recibid los beneficios de

la eduoaoicSn y es analfabeta¡ a loe que no trabajan y no poeln la 

educaoi6n b4aioa1 a loo eubsnpleadoe y des..,plendoe que por su gr.!. 

do de pr~paraoicSn no consiguen trabajo¡ a lo• j6venee y niños de -

medios ruraleeJ a. loe menores de seis años cuyas oond.ioionss de n_1! 

trioidn y Bmbiente familiar y oooioeoon&doo loe oolooan en aitua

oicSn do desventaja, y a loe minusv4lidoe. 

Al hacer un balance, a oaoi diez años de la firma del Proyeoto-

Prinoipal, dijo que loe estados miembroet 

••• hsn logrado eXpandir eignifioativamente la eduoaoicSn pr•e•.:.o 
lar, han mantenido y en algunos oaeoe han elevado laa tasas de
eeoolaridad primaria o btlaioa y han reducido en t4rm1noe rslati 
voe lae taeae de analt'abetiBl!IO Cada día que pasa haoe un: 
pooo mita vergonzante la oonvi venoia dal bionastar º°" la mnrgi-
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nalida.d. 1 de la sofisticaci6n tccnol6giea con el e.nalfabetismo,
de la• metr6polis devoradoras del saber y riquezas con lila min.2, 
r!as dtnieae sin maestro, m~dicos y alimentos,9 

El> otra entrevista, Pasquali afirm6 que no hay recursoa para f.!, 

nanoiar la educacil!n superior y la investiga.ci6n cicmt!fiea de la

regil!n latinoamericana. El financiamiento de la edueaoi6n se hace

m4e or!tioo cada d:!a. a tal grado que crece la demanda, baja. la ca

lidad de la enseñanm y, eobre todo, los pocos ºcerebros" que hay

as f'ugal1 hacia otros ps!ses en busca de mejores perspectivas. lle.aj,, 

f'eet6 que aotualmente en Latinoam6rioa. hay 40 millonea de a.nalfab.!!. 

tos, mientras que en el mundo hay 90 millones.10 

'l'rae la menciona.da Deolaracil!n de llhioo, y gracias a la inver

sil!n de recursos pravenientes do la expl'bl¡aci6n petrolera, nueotro 

gobierno echa a andar lo• pro¡;r=a!l J:liuo.:i.cil!n para '?cdos an:! como

Primaria para Todos los Niñoe 1 los cuales logran abatir rezagos -

educativos. Pero progresivamente la inversil!n educativa deoruoe. 

Asistimos en Am~rioa Latina a una revoluoi&:. demogrUioa y -
econ&doa -paralieaoi6n en este d.ltimo oaso- que, por sus dime,a 
&iones, earaohree y ocmpoeioil5n do la pir&mido demogr.u'ica, -
tiene pooas comparaciones oon la •ituaci6n eeoolar del mundo, 

L& educaoi6n persisto en reproducir el DintCl!llll (cm el ·~ 
Udo do reproducir el sistema conocido y repetido) en ves de -
produoir conocimientos en su sentido or!tico .. • Esto orden P.!!. 
dag6gico del atraso 1111pone la reproduccil5n 1 igual.mente, del pa
sado ideol6gico y moral. 

L& oueeUtln dieourre, paralela, a una pralEl.s impresionante. -
Am6ric& Latina ten!& 86.5 millones de habitantes en 19201 159.7 
.,, 19501 279 en 1970 y 426 en 1988. SerM 550 millones al final 
del siglo. 

Entro los 5 y loe 24 años la poblaoi6n ta6ricamonte en '"
dad eeoolar 1 entre 1975 y 19901 pasar4 en .&.m•rica Latina de -
147 millones do niños y j6vcmee, en el primor año, a 193.6 mi
llonoa1 •• decir, la matrícula Hcolar ae acre'lentar«, en 15 -
añoa, en 46.6 millones do previsibles demandantes de un puoato
eaoolar. Cifra gigantesca. 
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Durante ese miomo periodo dos sociedades ~ ricas, ya oon tre 
oe años de esoolaridad promedio (nosotroe por debajo de oinoo),
disminuir&i su alumnado, de oinoo a 24 año11, esto es, de 67.5 m!, 
llanee a 78.6 millones1 sus aulas oontart!n, en virtud del doore
oimiento demogr4!ioo y la eetruotura de su pir&llde d,..ogrllfica, 
oon 8.9 millones de al'1l!llloo menos. Pero sus presupuestos pttbli
oos para la educaoidn, sin duda, se inorementar4n. 

Baato oonaiderar, por ojoaplo, que en 1984, lirtados Unidos .,. -
Canadl( dedioaban a la eduoaci6n (s6lo lo• presupuestos pj!blioos, 
poro la eduoaoidn privada os un tejido oelular oonsidorable) 270 
mil millonoa de d6lares ( oon oa.si oien millonea de h&bi tanteo me 
nos) en tanto que Am6rica Latina y el caribe traspasaron, a •• .;: 
fin, 30 mil millonea de d6laree, es decir, 76 d6lares por habi
ta.uh y año trente a mil 33 d6lares de Estado• Unidos .,. c""8d4. 

Las di!erenoiao do inversi6n -porque la eduoaoidn se una inver 
si6n 1' no tm gario- por alumno insori to oran r.i. enormes. -

La edUO&Oi6n (porque la oul:tUl'a ee un Upo de respuesta -
que se contra en el salto de lo ouanUtativo a lo cualitativo en 
un momento dado, signi!ioativo, del cambio hist6rioo) se oonvie!, 
te w, aoon&ul.oa, aooial .,. pedsgdgiOB11ente, en el ma,yor deaaf:t:o 
de este siglo. Pund.amentalmente porque es preoino 2"••ponder ••• 
a una pr-h 'b«aioa1 ¿qu8 tipo de sooiedad mod- se quiere?ll 

D. Jliua&ai6n 1 ori•h en M6xioo 

Podemos relaoionar la bon.en"" petrolera, en el inioio de la d•~ 

da de los ochenta, oon la elaboraoi6n de mensa.jea diMoticoo oomo -

apoyo de la eduoaoi6n primaria en los medios rural y urbano. Asimi!_ 

110 se desarrolla a pa.rtir de "'1tonoes un amplio program& de edio16n 

do libros para al pdblioo en gceral y, espeofticamente, para. los

niñoa • .l.bundareaos en esta etapa. 1al desoribir algunos proyectos que 

trataron de aprovechar el potencial de loe medies masivos de oautm!, 

oaoi6n masiva en la !unoi6n educativa, en nuestro teroer oap!tulo. 

Pero el sistema educativo nacional resiente una seneiblo roduo

oi6n de loe roourooe que se le dostinaban1 una oonseouenoia de loe-
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males que daña.ron nuestra eoonom!a, de los que nos habla Fernando

Calzada F&lo6n en un recuento de la d8oada puad&l2 que reeumimos1 

lib 1982 el mercado internacional comenzaba a preeentar comport~ 

mientas diferentes a los de los años precedentea. Las na.oiones in

di.rlrializada& onusaron por una depreei6n eoon&nioa que ee oombin6 

oon pol!tioas e.ntinfl..,,ionarias en algunos países, Loe programas -

de eetabilhaoi6n de esas naciones siguieron la. vía ortodoxa de -

oontraoo16n de la demanda, con lo cual se comprim!a la compra de -

bienes ;¡ servicios de la producci6n domdaUca o de importaoi6n, 

traa1>ooando la.e exportaciones provenientes de países en vías de d,! 

sarrollo, como M&.xioo. 

Para nuestro po.!s la reperousi6n se dej6 sentir en •l deooenso

de los precios del petr6leo, ju.ato en el momento en que la.e expor

taciones petroleras representaban casi el 8o por ciento del total

de lae exportaciones, Pero no s6lo el precio del p..tr6leo baj6, s!. 

no tambUn el de otras materias primas de 0%portaoi6n, º°"'º fueron 

-loa precios de la plata, el del oaf,, el oamar6n, el algod6n ;¡ el 

plaoo, 

A elfte oomportBDliento adveroo del mercado internacional tambi4n 

se le junt6 el aumento de loe intereses a loe que estaba contrata

da. la dellda enerna pdblioa ;¡ privada, in aaldo de la deuda e:rter

na ee inoreinent6 enormemente, 

Tras l!IUOboe ajustes eoon<imioos, el pre•idente Joe& L6pez Porti-

llo anunai& el l de septi,..bre la nacionalizaoidn de la banca, !In 

novieabre, Jll«xioo firma una segunda Carta de Intenci6n con el Fondo 

Xonetario Internacional ;¡1 al aeUlllir la Presidenoia,Micuel de la >!!_ 

drid anuncia el ProgrBlllB Inmediato de Beordenaoi6n Econ&nioa. 
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lih el PIRE destaca la diBminuo16n del gae"to p«blioo y la reos

tructuraoii5n do la adminietrac16n p1!blica toderal. n 25 de julio

de 1985, tres eeoratario• de Estado dieron a conocer un ajuste sin 

precedenter se desintegraban 15 subseoretar!as, deeapareo!an 50 el!. 
reooionee generales y ee suprim!an aaesorf'aa, mientras qua se dic

taron política• de ajuste del gasto oorriente del sector p«blioo, 

Para oontinua.r oon el aspeo-to puracente educativo, en la SEP de.! 

taoamos en ese año la de•apar1oi6n do la Direco16n General de Xat,! 

riale• DicLtotiooe y CUlturales (MADYC), heoho que implica el aban

dono de 8U8 proyectos entre loe cuales se contaban una nueva serie 

de lladioprimaria as! como la oontinuaci6n del suplllllent o educativo 

"Capi t4n Xa.girier", 

Al desempleo o inaoguridad laboral O!lll!ladoa por el cierre de -

plasas en la adminietrao115n p'liblioa, a la inoertid1111bre eoonc5mica

ante la intlaoi6n galopante, vinieron a inaarse loo daitoa de 1011 -

siemou de Hptillllbre de 1985. 

lb 'i>ooa de prioricladea 1 la 1nvera115n educativa pr4otioamente -

ue tija en nivel•• de nbeiet1111oiar 
El producto interno bruto valuado en di visas en 1988 seri 16-

por ciento menor que el de 19621 do acuerdo con estimaoionee de 
la Seoretar!a de Haaienda y Cr8dito ?t'iblioo, en tanto que indi
oadorH del Banoo Interamericano de Desar=llo (BID) revelan -
que la pol!tioa de gasto p'liblioo del gobiemo ha reducido a tal 
grado las a.aignaoionee preaupuerialH a loa rubro• de eduoaci6n 
y salud, que Xl:r:ioo ocupa el deoimoe&ptimo y 11J.timo lugarH 1re,! 
peotivac1111te, en eeoe sectores 1111 el oonterto latinoamerio"'1oo 

Por lo que reepeota a loe eervioioe sociales 1111 aduoaoi&o 1loe 
indicadoreu de la in11tituoi6n revelan que ol gobierno meXl.cano
des11ina el 2.6 por ciento del gasto pdblioo sectorial cClllo por
centaje del producto interno bruto1 y la partioipaoi6n de dicho 
sector en el gasto p11blioo iiotal del gobierno 01111tral ea de 104 
por oiento. EA 1971 las proporciones fueron de lo7 y 16,9 por -
oieniio, reapeotivaaiente. 
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Retomando los indica.dores del BID, se conl!lta.ta que en contra
parte con las a.signacicnes a sa.lud y eduoaoi6n, el gcbiemo me
Xicanc dedic6 el 56.5 por ciento del gasto total al pago de in
tereses contra 9.5 en l98o, Come proporci6n del producto inter
ne bruto el pago de intoreeee paa6 del 1.7 por ciento en 1980 a 
18.4 por ciento en 1987.13 

Acerca de las oonseouencias de la crisis en la eduoa.oi6n hay DJ.1! 

cho que decir, como lo mostr~ la. enorme cantidad de voces que aten 

dieron al llama.do oficial para la Consulta Nacional para la Moder

nizaci6n El:iucetiva. Erponemoe s6lo alguna.a de ellan1 

Para Ram& O, l!on1'il 1 exfuncionario de la 511' y actual presidOJ! 

te de la Academia Me:xicana de la Eliucaoi6n, ahom hay •una prueba.

de :!'uego1 reconquistar para la Secretarla de &luoaoi& 1'1iblioa to

da la autoridad administrativa, t'onica y moral en el oa.mpo de la

enaeiíanza., mennad& hist6rioamente por el poder del sindioato" .14 

Por su parte, el Instituto de Estudios Pol!Uooa, Econllmicos y

Socialos (Ili:PES) del Partido Revoluoionario Institucional, oonaid,! 

r6 que la calidad de la enseñanza es "el problema mtla apremiante•¡ 

l!W diepa.ridadee regional•• y sooi1'1es tienden a inorementa.rso,pues 

hay estados con promedio• de escolaridad ma;yores a ooho años en t~ 

to que otros no alcanzan cuatro¡ m4s de 15 mil localidades rurales 

han perdido el servicio educativo que tenJ:an 1 y e:xiste una tendan~ 

cia general a la. baja de la calidad aoadbioa. en todos los nivelea.15 

Tambi8n selecciono algunas de la.a respuestas de H«otor Aguilar

Ce.m!n a una entrevieta1 

)l.(s que tma crisis, viVimos, en verdad, una. cat4strofe silen
ciosa en materia de eduoa.oi6n -porque na.die se escandaliza de -
su deterioro-, y que h"' hecho de M':d.oo tnl pai'.s de reproba.dos. 

Son cinco los grandes retos de la :inunoiada modernizaoi6n ed.,;o 
oativa1 equidad, calidad de la. educaci6n, el financiamiento, la 
produotiVidnd y el empleo y la revoluoi6n tecnol6gica., as! COl!IO 

el desa.:!'!o d.e la partioipaci6n eooia.l. 



Es un problema de voluntad política. en reepUesta a una catás
trofe nacional. 

(Se requiere) una mejor dietrlbuoi6n de oportunidades de edu
oa.ci6n entre grupoo de menos i:n¡¡resos, antro la poblaoidn mls -
pobre que actualmente absorbo y paga todos los oioloe vioioeos
de nuestra eduoaoi6n p«bUoa. 

Hoy d!a •et' prltotillallente destruido el sisteraa de inopeooi6n 
y supervisidn ssoolar. 

llh:l.co gasta el 2.6 por ciento de su producto interno bruto en 
eduoaoidn, pese a que la reoomend.aoi6n internacional es que se
gaste el e. JID el llltimo sexenio el gasto educativo oay6 en th' 
minos reales 30 por ciento, -

n proceso de la educaoi6n pttblica es, hnsta ahora, un monopo 
lio de autoridades y maeotros, El! su octo1 a6lo ellos entran, noii 
oian y deciden ah!, 

Hoy por hoy, el magisterio no s6lo ee mal pa;¡ado 1 •ino muy -
exigido en tareas enraeduoativae ""Pol!tioae, o:fvioaa, etoft9%'&
y eobrorreproncntado pol:ftioamonto por m>. eindioato O'tJ1&8 diri
genoiee tienden a ocupar•• más de la pol!tie& que de lo. oduoa
oi6n1 m4a por lon puestos y prebend.ae, que por las aulas de ol!, 
se y loe m6todo• eduoativoa,16 

En una de lee primeree reepueatas pttblioa.s a la Cczeul ta llaoio.. 

ne.l, Ole.o P'nenteo llolinar llama territorio devaste.do al eiet..,,. -

educativo que nos leg6 el sexenio de le. crisis, al e.nalit&l' en un

extenao art:foulo ouatro de ous f'acetaet lª La pobls.oi6n eoool•r ha 

dejado de crecer, cuando extsten ineui'ioienoiae tan grandeo que -

apenas la mitad da loa niños termina la pl'imari•t 2• el f'ill&'1oia

micnto p«blioo a la eduos.oi6n H ha reduoido en un 40 por ciento -

respecto a 1982 y en esa medid.a se han deteriorado lee oondioioneo 

materiales de la enseñanz& y loe salarios de unos 650 cil t:l!leetroe 1 

31 la burooratir.aoi6n se ha &g'IJdiee.do con la llamad& descentrali"! 

oi6n. 11:1 poder dual ejercido por las autoridadee de oficina y per

la casta de dirigentes sindicales aefiaia toda posibilidad de alrl,!Jl 

tioidad y renovaoi6n en la eeouela 11exiaana1 4ª nm>.oa hubo pobre,,.. 

~or de idea.e pedag6gieae, 
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El crecimiento de las oportunidades educativas fue el signo -
e>araoterlstioo del sistema escolar, especialmente entre 1970 y-
1982. Si se pod:!a. criticar juntamente la baja calidad y la des
arlioulaoi6n de buena parle de la. obra. eduoa.tiva, era innegable 
que la pobla.ci6n joven del país cantaba cada. a.ño con mayores PE. 
sibilidadea de escolariza.oi6n. Eso se aoa.b6 con el sexenio. 

A principios de esta. d8cada, el sistema escolar ganaba a.nua.1-
mento m.48 de un mill6n de altmznos. Ahora, se neoesi ta.ron loe -
cinoo a.ñas escala.res que va.n de 1984 a. 1988 pe.re. log-tQr un cre
cimiento parecido. J!mi'rentamos más que el estancamiento. Si las 
cosas no cambian, entraremoo pronto en una !ase de regreai6n. 

La situaci6n ea todav!& más grave en la anseii&nza primaria, -
en la que decrecen la 111Rtr!oula, el ingreso y la. ea.lid&. Hoy t!_ 

nemas 750 mil alamnoe menos que en 1983 y aunque la. reduooi6n -
del primer ingreso es parcialmente expliosble por el abatimien
to del rezago, la normali&BOi6n de la edad de entradll a la ee
ouela y la baja en la expanlrl.6n d ... o¡¡rt1fioa., lo qua no tiene -
juetifioa.oi6n alguna. es la dieminuci6n del egresa. Hemoe paeado 
de una; firme expansi6n de ca.si 100 mil nuevos egresa.dos por -
año a la oontracoi6n en mlmeroe absolutos desde 1985• Ello no -
s4l.o refleja el brutal impacto de la crisis eobre la.e oondioio
nee de vida de la poblaoi6n nu1e emp11breoida1 sino tambi8n el -
ma.ntenimiezr\o de una inadmisible incapacidad de la eeouela para 
enseñar y conservar a BUB al'011111oa, 8%¡lresada por ejemplo en el
heoho de que a.nualmente un mill6n y medio de niños repl'IUl'bon al 
gdn grado esoola.r. La oonseou1mcia :!'inal ea que 48 de cada 100-
niñoa que inici.., la pr:i.maria no la terminan y que de ellos, 24 
no llegan al tercer grado. EBte, que en jera.rqu!a es el ds tr! 
gico de los probl•ae eduostivos naoiona.lea, orea una. enorme P!. 
radoja.1 a.l negar la. oportunidad r""1 de aprender s6lida.mente a.
leer y esori bir a la. cuarta parte de la poblaci6n que recibe, -
la eeouel& m._,,, se convierte en l& fuente pr:inoipal del anal:!'~ 
be1;i amo futuro • 

Campa.rada con el PIB, el ;¡asto na.oional en eduoaci6n cay6 en
el periodo de 5.3 a 3.3 por ciento. E.oto afeot6 en forma espe
cialmente severa loe servicios masivoe de enseñanza b«sioa.Obli 
g6 a. suspender la consolidaoi6n de eervioios b:1sicos que estnb;;° 
en ma.rebao El problema m4e grave est! en b enseñan:on primarias 
de las 80 mil escuelas do ese ni.vol existentes en 1987, 16 mil
no oontaban oon seis grados y otras 16 mil eran atendidas por -
un solo maestro, en oondioiones de trabajo ertraordina.riamente-

27 



desfavorables. Eh eete caso no oon los alur.mos los que desertan, 
sino la escuela que loe abandona. 

El efecto 1114• visible y probabl«nente mi!s dañino del desfinan 
cia:niento ha sido lo. reduccidn de loo salarios de loa eduoBdo_: 
res 1 cuyo valor real se eroaion!S continuamente a lo largo del -
nexenio. Puede estimarse que al terminar el eexeuio el salario
de un joven profeoor de prima.ria habfa perdido el 50 por ciento 
de eu valor y equivaldr!a a una y media veces el aalario m!nimo.17 

Pero la crisis no afecta a todos por igual. &t esta ~pooa de i.!!, 

certidumbre financiera, 'l'eloviea no detuvo eu expansi6n y la 1lev6 

inoluso hasta loe Eetadoa Unido•, Y por otra parte, deede que en

traron en operacidn los sat~litee Horeloa prestaron servioi-:>s e.l -

consoroio televisivo, aunque no significaron de hecho un aporte P!. 

ra aapliar la difusi6n de meneajee educativos, 

Pare Javier Eetelnou, loo costee da 1ztilizacic5n de estoe eaUl!. 

tea son tan oaros que :f'avoreoen notablemente la e.:r:pa.naidz:i. de los -

grandee ooneoroioe audiovieuales p4blioos y privados del pa!e, al

no poder cubrirlos loe slst-s looaleo de radio y televisi6n. Loe 

Moreloe se adquirieron •in tener milo usuario 86g'1l'O que la hlevi

•it!n comercial priv!lda. Tendroln que pasar nueve años de llltbui:illiz~ 

oi6n 1 cuando on plena crisis tinanoie:ra nos ooatd e. la sociedad ".! 

xiosna m«e de 150 millones de d6J.o.rea. 16 

Mientras tanto, en la eeouela se renejan nuc:r-trza profundas d!. 

rerenoias, y ee c:ontribu;ye a Bhondarlas1 

ll:e difícil imaginar un sistema eduoaHvo que prodwooa mejores 
reeuJ.tadoa -sn loe grupos m4s favorecidos- que el act,ial 

La. aparienoia es un Esta.do fuerte, oon el monopolio educ:ativo; 
pero la relllidad de la asignaoi6n de reou:t"aoe "'110stra que dep~ 
de de las praeionee de loa :Uotintoa grupos de poder En -
la medida en que el Estado use la educaoi6n para medi= conflio 
tos aooi111ae, la eduoaoidn báaioa quedar« mal dietribuid11 para: 
la poblaoidn escolar del oampo y para adultos no esoolarhados, 
mientras ~uc los recursos ee oanalizarCn inuorablhente haoi,._ 
otros aeotores pol!tic&111ente mita articulados ,19 
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II, LA EDUCACil!!I l!ACIOllAL Y LOS MEDIOS DE COJ.:UllICACIO!I 



Si en el priocr CLlp!tulo U.esarrollamoe Wl m!nimo esque¡:ia mundial de 

le comWlicacidn y la educacidn, y abordamos su situacidn en ll.b:.ico 

hc.ci cndo énfacis en que las era.ves carencias educativas nacionales 

podr!an a.tenderce de mejor manera con la participacidn de los i'.ie

dios de comunicaci&t, ,asamos ahora. a hacer un recuento del uso de 

los rnedioo masivos ;>or parte de la SEP en sus cetenta años de exi!, 

tcncia., r:uc en 1991 se CU!11plen. De tal recuento ertraemos as! r.iis

mo una concluaidn nimilar: resulta impostergable bucear la3 conve.::. 

c:enciaa entre loo proceaos educativo y de comuni.cacidn si como so

ciedad aapiramos a un modelo r.iia justo, deoocrtttico o iS'tlillitario, 

con niveles n!nimos di! bicncatar que permitan a los individuos que 

la f:Jrnan el tener perspectivas de desarrollo cultural e incluso -

de mejorar su ni vcl de vida. 

lfoa parece que resulta dtil,para fijar la importancia de lograr 

un contacto 1.i~s cfecti vo entre la escuela y el sistema co1nuri.icaci.2. 

na.1, el ceñalar todoe los esfuerzos que el gobierno ha hecho en e!. 

te campo a travé:J de la SD>. Cada uno de los proyectos que mencio

naremos en este capítulo ~ue engloban el apro·recha:niento de loa 

libros y revistas para niños, radio, tcleviei6n-, demuestran que 

esta bdsqucda de convergencias se ha intentado y ai1!1 contin-da. 

Estas experiencias, los resultados hasta ahora obtenidos, mere

cen ser conocidos y pueden servir a quienes como reeponsables de 

la política educativa, como investiendoree o oaestroe, decidan coa_ 

tinuar esta tarea. 



A. Antecedentes. La SU> y loa medios de comUJlicaciCSn 

La Secretaría de mucaci~ Pi!blica se fWld6 por ley aprobada. el 8 

de julio de 1921, a cargo de Jos~ Vasconceloa, quien desde su nom

bra::iiento como rector de la Universidad. Nacional de I.féxico en 1920 

cornenz.S uno. profwida reforma de nuestro sistema educativo. 

Una de las principales reformas fue la federalizacidn de la en

~eñanza -"Es preferible centralizar la ciencia que velar por la B.2, 

beran!a de lii ignorancia", ee señald en el debate parlamentario-. 

Esta y algunas otras de las principalco características de la edu

cacidn moderna en México se iniciaron con Vasconceloa, como el im

pulso a la educacidn rural, las campañas contra el analfabetismo, 

la creaci6n de bibliotecas y la difuai6n del libro, as! como el iJ!!. 

pulso a las artes. 

La relacidn de la SF.P con loa medios de comunicacidn se inici6 

tempranamente. Con Vaaconcelos al frente, la SEP lleve$ a las aulas 

el cinemat6grafo y abri6 Wla secoi6n infantil en la revista ~

.!!:!?• Hay que añadir una obra literaria trascendente, las ~ 

cl!eicas para niños. Eate esfuerzo requiri6 el apoyo econ&nico dol 

gobierno. 

El general Alvaro Obreg6n (1920-1924) inici6 una pr!!ctica polf. 
tica tendiente a recuperar la eetabilidad. Por ello resultaba -
impostergable obtener apoyo popular mediante la implantaoi6n de 
refomae aocialee1 en QUC l!!. c~::.:.c.'.lci~n fue unn rie lns r.u'ts rell!
vantee ••• con un apoyo presupuesto.ria del Gobierno Federal nun 
ca visto c:i.ntes. Mtl:e de un 20 % del presupuesto nacional fue de~ 
tinado a la educaci6n. l 

La educaci6n buscCS entonces wia identidad en modelos propios, y 

so vio en loe cana.les de comunioaci6n entonces existentes una pos!_ 

bilidad de transmitir a lugares m!!s lejanos el mensaje educativo, 
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Ello reprcscnt6 un aporte sienificativo ante la magnitud del rI:_ 

to de hacer llegar el beneficio de la escuela a todos los mexicanos 

y vencer el analfabetismo. 

La audaz empresa de federalizar la enseñanza en el país no se 
habría podido realizar si no hubiese e:d.ntido un marco econ6mi
oo favorable: el erario pltblico había superado su indigencia 
merced a los ingresos provenientes de la tributaci6n que paga
ban las empresas petroleras. 

Estos ingresos que ingresaban al erario, mínimos en relaci6n a 
la fabulosa riqueza c.rtra!da, bastaban sin embargo para finan
ciar en esa ~poca el vigoroso impulso educativo que imprimi~ el 
r8gimen de Obreg6n. 2 

La informaci6n que los boletines de la SEP incluyen del uso del 

cinematdgrafo permite ver la importancia asignada al aprovechamien. 

to de nuevoo recursos. Ya en mayo de 19221 al hablar de la oampaña 

contra el analfabetismo, se dijo• 

Las vistas del cinemat~grafo que se exhiben en la escuola son 
vistas c&nicae de haoe ocho o diez años, que se consiguen a muy 
bajo precio, y que en muchos caeos son mejores que las m.ils mo
dernas que se presentan en los cines de paga.3 

El Departamento de Bellas Artes, en un infonne sobre la ense~ 

za oinematogrltfics de enero de 19231 señal61 

las proyecciones consideraron a los niños de las escuelas pri
marias• en cada conferencia son exhibidas tres pel!culae cientí 
fioas (una geogrltfics1 otra da ciencias físicas y naturales, y
la tercera de industrias) y una c6mics ••• El establecimiento -
del Sistema de mucaoi6n Visual ha constituido un verdadero acon 
teoimiento, pues bien sabido es que los conocimientos adquirido';° 
por medio del cine:nat~grafo son efectivos, a.d.em4s de presentar 
la ventaja ~ica de poner al alumno en contacto con la vida del 
mundo animal y de presentarle con toda amplitud y claridad las 
actividades humanas en los diversos países del mundo.4 

El interl!s de la S.EP en los niños no pudo tener mejor muestra -

qne el incluir en El ll!asstro la seoci6n Uú'antil "Alsdino"¡ apare-
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ci6 desde abril de 1921 hasta marzo de 1922, en lo que corresponde 

a diez n'lbcros de El ~1aestro, que "con tiraje de 75 mil ejempla.res, 

estaba pensada como una revista total, dtil tanto pare;. el p't!blico

ds elevado como para los alumnos de escuela, e incluso como una -

revista familiar", 5 

a:.. 1922 aparecieron en esta secoi6n versiones de La Oiisea y~ 

~ en fra.gcent os, qui z.11 un adelanto de las Lecturas Cl4sicas

para !liños que se publicarlan en 1924 y 1925 en sus dos toaios, 

&1 El Maestro encontramos tambi&n colaboracione9 de Gabriela -

Mistral como "Lecturas escolares", "Rondas de niñee", "PiecesitosH, 

"Himno al úbol" y "El poema a la Madre". Hay traducciones de Sel

ma Lsgerloff CO<llO "El nido de Aguzanievee•. 

Ellta revista dej6 constMcia del esp!ritu que ani1116 la acci6n -

editorial de lo. Sil'. Ante los ataques a ~sta, Vasconcelos afirm6 -

que si ,.. pueblo no tiene que leer mds vale dejarlo analfabeta, y

para impulsarla "ooneiguid que el presidente Obreg.S. permitiera ~ 

que loe Talleres G~ficos de la !laci6n pasa= a la Secretarla de

tiucaci6n y que, adme, se dotara a su Departaaiento lliitorial de

n.uwae pren&aa".6 

Fue as! 00110 ae logr6 la creaci6a de nuevas biblioteca• que fU,! 

roa dotadas de libros, y se hideroa edicioaee maeiTaa de tenoe -

ol4siooo. En ouanto a loe te.xtoe para la enseñan:ta primaria, Vas

COllCeloe indic61 

La edici6n de libros de texto debe emprenderla el Gobierao,,, 
Se dispone que todas las escuelas emploen el libro primero de -
leotur& que est.t editando la UniTersidad JlaoiOll•l en grande• -
cantidades ••• se recomienda a loe maestros que una vez que los -
disc!puloe pueda.a loor corrient ... llllt• {este libro), se provean
de las ediciones de ol4sicoa, que la mi._ Universidad proClll'arll 
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surniniatra.rles, y hagan que sus alunmos pasen deode luego a la
lectura de obras cl4sicas como El Quijote, La Odisea., ... no d!. 
biendo por lo mismo proocupa:!'"se porq,ue carezcan de libros de -
lectura escolar de segundo o tercer año. 7 

Estas idea• encon"\raron su mAs jus"\a ezpresi6n en la an"\olog!a

cn dos tomos de Lectua.s Oldeicas para Viñas , compuesta con res(

menes o selecci~n de fraernentoe de grandes obras de la literatlll'a

universal, que inclUJ"e el antiguo Orien1ie, Grecia. y Roma, para ir

"" el segundo "\Olllo a El Cid, El Conde LuoMor 1 Dlm Quijote, le

;¡endas germ!tnicas, ts:rlos del lllxioo prchispwco y otros relati

yos a h~roes como Hidalgo y Bol!nr. Las i luntracion.es son de Ro-

berta Montenegro y Enr!quc Fe:rn;tndez Ledesma. Lecturas olltsicao -

para niñea ea un.a: 

verdadera obra maestra en su ednero, ••• obra de inter~s per
manente.•• Contribuyeron a su elaboraci6n Gabriela Mistral, Pal 
ma Guill6n, y algunos miembros del grupo de loa Contempor.1neos 1 

º°'"º serla conocido haoia 1928 el integrado por Iavier Villaur!:'I 
tia, Salvador Novo, Josl Gorostha y Jaime Torres Bodet, entre 
otros, ..,- que trabajaban entonces en lo. Seor1tar!a.8 

Falta iacorporar,a estoe esfuerzos inioiales, a la radio, que -

probablemente inici6 su mpleo educa"\ivo ha.sta el r!gimen de Plu-

tarco El!aa Galles, de 1924 a 1928. El Bolet!n de la SEP, en ma;ro

de 1926, inform6 que por su Es"\a.ci6n c.z.E., con la potencia. nor-

ma.l de 500 wa.U•, transmitid el programa •eue,,tos pera los niños•:. 

a ca.rt;o de la. profesora Carmen Ramos. Dentro de la obra de Erten

si~n 'E);lucativa por Radios 

Desde el día 2 de julio, y oon la. colaboraoi"n de las señori
tas que prestan sus servicios como educadoras en los jnrdincs -
de niños del Departamen~o de Enseñanza Primaria y Normal, se e!. 
tableci6 "La Hora. del cuento•, en transmisiones especiales dedi 
en.das a los alumnos de las :Escuelas ElementaliJs y Jardines de : 
Niños.9 



Las sesiones de lectura de cuentoF con niños se desarrollaban -

en la Biblioteca Infantil de la SEP y en la Biblioteca Cervantes. 

MAs dato:J sobre el inicio de la radio en. nuestro pa!s, con &.f.!, 

sis en su e:npleo educativo, loa encontramos en El esfuerzo educati 

vo de Mhico,1924/1928, informe que present'5 el entonces secreta

rio de Educa.ci6n 1'1tblic11, doctor Josa Manuel Puig casaura.nc. 

En su apartado de la Obra de ~ensi6n Educativa por Radio, se

ñal.! que la Estaci'5n Transmisora. C.Z.E. fue inaugurada el 30 de D.2, 

viembre de 1924, pero los dos primeros meses los traba.jos f'uflrOD. -

exclusivamente de e:cperimentaci11n técnica. Esta estaci~n parlicip'5 

en las pruebas internacionales transoc!anicas. 

Trat4ndose de wi servicio totalmente nuevo, todo estaba por ha
cer, m4s adnr por experimentar. 

El primer obet4culo que vencer lo consti tu!a procisamen.te el
radioescuoha me:d.cano, a quien se pretendía educar. Ya le inte
resaba en 1924, es cierto, la rad.iotelefon.!a, pero 11n.icamente -
desde el punto de Tista experimental, t~cnico. Le impon!a lo. m!,. 
ravilla del invento, le interesaba el misterio, pero le dejaba
indiferente el asunto transmitido que se10 constituía para '1 -
hasta entonce:s, por la falta de estaciones difusoran en M~xico, 
el pretexto para hacer trabajar su admirable juguete, que no -
otra cona repreaentaba en 1924 en nuestro pa!a el apara-to rece.E, 
tor poco desarrollado y perfecciona.do en a.q,uellos d!ae.10 

Eh esta Memoria de la SD' se resalta el establecimiento de ins-

cripciones en quince cu:-so: d:.ferentcs: Eeonor.i.1:! Dom~r:t.ic:i, J.~edici 

na y Cirugía de Urgencia, Avicultura, Apicultura, Sericicultura, -

Radiotelefon!a, Trabajos en Papel Crep~, Cultura Ffsica 1 Hiotoria, 

Geograf!a, de Perfeccionaaii~nto para Maeatron, Elemental de Higie

ne de la Boca, Cultivo del Ca.epa, y del Canto Coral. Co:no puede -

a.preciarse, en su mayor!a estaban dirigidos a una poblaci~n adulta. 
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Pero to.mbih se contc:npld específicamente la enseñ.i.n~a. a grupos 

escol.1.res: "se hicieron lolj ;>rimeroo ensayos con una clase de can

to coral que :fue recibida y aprenriida por mAs de mil niños de dif!, 

rentes escuelas, siendo esta clase de lecciones de gran utilidad -

para las escuelas rurales que carecen de maestros de canto''.11 

Una interesante muestra de la rclacidn entre loe medios de com~ 

nicacidn, su :finalidad educativa y la. publicidad, nos la brinda e.! 

te acuerdo firmado por Plutarco El!as Calles: 

Considerando la necesidad de dotar a las Escuelas Rurales de
aparatos receptores para utilizar las transmisiones de la Estc.
cii!n Central de la Secretaría de Edueaoi6n Ptn>liea, y a fin de
extender a todo establecimiento escolar y a las Comunidades Cam 
pesinas lo::; beneficioo de la Obra de E:ctensi~n Educativa por ~ 
dio y atendiendo a la imposibilidad de orden econ6mico en que -
ee encuentra en estos momentos el Ejecutivo Federal para adqui
rir los aparatos receptores destinados a este fin, se autoriza
ª la Secretarla de Educacidn Pi!blica para desarrollar por medio 
de su Estaci6n Transmisora c.z.E., una intensa campaña de adquJ:. 
aici6n de aparatos, haciendo para el caso los arregloo que esti 
me pertinentes con casas constructoras y vendedoras de apara.tos 
de radio, de modo de obtener, a cambio de anuncios transmitidos 
por la Estaci6n de la Secretarla, dichos aparatos • 

• • , 31 El horario para la Obra Fliucativa por Radio ser~ el -
eiguienter de las 11 n las 13 horas y de las 20 a las 21 horas. 

41 La propaganda comercial especial de an\Ulcio6 que por este 
acuerdo se autoriza, a6lo podrd: hacerse de las 19 a las 20 ho
ras y de las 21 a las 22 horaa.12 

En otro aspecto, el Departamento de Bellaa Artes ind.icd que 11de

be tenerse en coneideraoi6n que el ndmero de eacuelas ha aumentado 

y con ello las aolici'tudea de exhibiciones cinematogr4!icas 11
• Para 

este periodo, 1924 a 1928, ini'orma de un total de 3 534 exhibicio

nes¡ de 12 045 pel!culaa exhibidas, y un ntlmero de 531 713 asist"E 

t~s. Una parte corresponde a la labor desarrollada en las escuelas. 
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Una voz presentado el inicio del apro\r=chamiento de los medios

de comunicaoi.:Sn por la SEP, expondremos a continuacidn el desarro

llo que hu te.nido este uso educativo con.forme a cada medio, en un

intento no de agotar el tema sino de iniciar un esquema dtil p&.ra 

adentrarnos en el tema estudiado. 

B. Las revistas infantiles de la SEi' 

Pulp;arcito, 6rgano de la Secci6n de Dibujo y Trabajos Manuales

de la SEP, tuvo COlllO director a Juan Olaguj'.bel y su primer ndmero

apareci6 el 10 de mayo de 1925 con veinte ~ginas :; Wl tiro de dos 

mil ejemplares) en septiembre del mismo año aument6 su tiro a tres 

mil ejemplares de treinta y dos ~nasr'n 1926 ya se tirabazl. cin

co mil ejemplares de 44 p<tginao. A partir de enero de 1928, su ti

ro ea de diez mil ejemplares. So public6 haata diciembre de 1931. 

Su misi6n principal fue la divulgaci6n de los trabajos de dibu

jo, hechos por los alumnos de le.a escuelas primarias del Distrito

Federal y de loa estadoo, el intercambio con el extranjero que in~ 

olwio origin6 expoeiciones en Estados Unidos, Suiza, Mlgica, Ale

mania, Francia y Cuba entre otros pa:!ses. Se dirlri buy6 gratuita

mente; se sostuvo con una aubvencidn d .... la SEP y con el producto -

de los anuncios de casas comercialea.14 

La retlcta Palomilla, peri4dico infantil, fue editada por la -

Secci6n de Artes Pl~sticas de la SE!' y la Comisi6n il:!itora Popular. 

Su director fue José Ch4vez Morado. "La falta de un peri6dico ade

cuado a la escuela, que supliera en ocasiones al libro de texto, -

ld:Jle qse .se e•IJ:t&H por la S.Cratar!a la revista titulada "Palo:ti.

lla", destina.da esencialmente a la poblaci~n escolar, a fin de que 

en ella encontrara, 4sta, la satisfaeci6n de su justificada curio8!J:. 



dad". Inclu!k noticias científicas y relatos biogrifficos.15 

~' lo. revista del niño mexicano, se publiod de marzo de-

1?42 a jUlio de 1947 en el oexenio de Manuel Avils. Ca:r.ncho¡ fueron 

trece n'dmeros de publicacidn irregular. Incluía "Azulita y Rompet!, 

eones" de Antoniorrobles, el célebre Pinocho español de Sa.lvador -

Bartolozzi, historietas de Juan Chinaco y del 1•at6n Y.i¡;uelito, as! 

como concursos entre loa cuales encontr-omos el "disparate gr4!ico

anima.l". »i dos de sua n'dmeros, por lo r:ienoc;, puhlic6 estudios am

plios para niños acerca de la hictoria del traje y la historia de

la navegacidn. 

La revista ~' el mundo de lae historietas, aparecid: en -

1948 y 1949, en once n&teros por lo 11enos y durante 45 semanas de

trabajo. "El Departamento de Divulgacidn auspicia y fortalece el -

desarrollo de una publicaei dn llamada Figuras, que estlt rea.li zada

por dibujantes y argumentistas profesionales en este tipo de periE, 

dicmo, pero quienes eluden la t~cnica notcriamcntc inmoral de la. -

ruayor!a de las llamadas revistas infantiles•,16 Present6 en hist.!!, 

rietas las bioeraf!as de personajes notables; eu trabajo de edicidn 

lo realiz6 una compañía editora particUlar. 

De la levista Infantil, editada en 1954 por el Departamento de

Bibliotecas de la S:J>, no tenemos mayor informaoi~n. 

La revista Semillita, para la educadora y el niño, recibi6 apo

yo para su publicaci6n de la Dit•ecci6n General de Educ.~ci !In Prees

colar, del l • de marzo de 1955 al lº de f'elirero de 1957 en que "P!. 

reci6 ininterl"Umpidamente cada mes. Antes habfa sido \lna publica

eid:n del personal de la 21 Zona de Jardines de N'i5os del Distrito-

Federal, del l' de aepti•mbre de 1944 al lº de agosto de 1946, Eh-
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ambas etapas su directora fue la profesora Luz Mar!e. 3erradell; en 

todoz sus nt1meron siempre tuvo la misma portadai las dos t:'lé:!.nos so!,_ 

tienen un brote de semilla recién eerminado. Contcn!a cuentoo, es

cenificaciones, adivinanzas, campañas de Semillita y selecci6n mu

sical. 

De la revista Rel&noago, editada por la Subsecretaría de Asuntos 

culturales en 1966, tampoco tenemos mayores datoti.17 

La revista ~' de la Direcci6n General de t'.ducacilSn Audi.E, 

visual y de la Direcci&t General de Arte Popular, tuvo como uno de 

s\lll directores al maestro Alberto Beltr!tn; en 1976 se publicaron -

nueve n~eros. 

Como colecci6n de 128 fasc!culos colecoionables, se ofreci6 al

~lico la Jmciclopedia ~ de 1979 a 1982, Comprendi6 cuatro

cfreas tem4ticaez ciencias sociales, ciencia y t~cnica, recreaci6n-

y literatura. 

El periMioo Tiempo de Niños, parte del Programa de Estímulos y 

Actividades Culturales para Niños de la SEP, se inici6 en 1984 con 

una periodicidad semanal con cuatro pi!ginas, A la fecha, su publi

caoHln es irregular, m~s bien en:focada a tratar sucesos de impor

tancia COl!IO el Festival de la Cultura del Caribe, la Feria Intern~ 

cional del Libro Infantil y Juvenil, entre otros, Cuenta ahora COJl 

16 p4ginas, 

Iniciada con dos pl!ginan de te¡¡¡a infantil durante 1989 en la P.!. 

blicaci~n mensual Los libros tienen la palabra, de la Direcci6n G!. 

neral de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las

Artes, en febrero de 1990 apareoi6 el suplemento para niños Jardín 

de Letras. &1 sus cuatro P4ginae tenemos 'lecciones oomo Librero, 

el Buz6n do la 'l'!a Remedios y ÍManoa a la obra 1 
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En este recuento no incluir.toa el Suplemento Educativo de~

~' que diariamente publicd este dio.ria del 30 de octubre de -

1980 hasta el final del sexenio de Jos~ L~pez Portillo. Tampoco su 

continUE-cidn q_ue se encartd en el diario La Prensa, titUla.d.e. .2!2!.
t!fn l!agister, de principios de 1983 hasta octubre tle 1984, Una in

formacidn méts amplia sobre las dos, la p:.-ecen~.1renos en el siguicn, 

te ca;:i!tulo. 

e, La radio educativa y la SE!' 

Durante el mandato de Unilio Portes Gil, de 1928 a 1930, la Di

reccidn Eaucativa por Radio infonnd de la obra de ertt?neidn de ut.!_ 

lidad escolar para jardines de niños, escuelas primaria.a Ul'bana.s y 

rurales: "llueatro procrama de tr&.n::;.:dsicncn r~:.~tiva:J" hL! c~ncider!. 

do cuentos, lectura.a inotructivas, cantos corales, juegou infanti

les11.l8 La &stacidn transmisora c.z.s. contaba con un ki.lowatt de 

potencia. 

Con Pascual oniz Rubio, en 1931, continuaba la transmisi~n de-

"La Hora del Niño" a cargo de los jnrdinec rle niñee,. los lunes, -

:":Ji&rcol~a y viernes de la:J 18 a 1..:i.s 19 horo.s, con cu-::nlos, coros y 

adivinanzas. En:tonces la estacidn difot1ora •le la SE? era. l:i X.F.X. 

Para 1933, con Abelardo Rodríguez, "quino• son los planhles -

que tienen radio• y hay el prop~eito de q110 otr11a esauelaa adquie-

ra.n o nenn dotadas con esoü aparatos, especialmente en los pobla-

do~ alejados "le la urbe". A cargo rle la Oficina CUl tt:.ral P..:d.ictol!,_ 

fdnica estd'. Agustín Y4ñez, y hubo servicios especiales para las e.::. 

cuelas que se intec;raron con clases de gimnasia y tle canto oo:o;oal -

comunes a las primarias urbanas y ruralesJ con au.d.iciones especia

les para las escuel.:i.s y cor.mnidades campesinas,y, :f'ino.lmente, con-
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una serie coordinada de concurso!:i y competencias infantiles. 

En las e!Jcuela.s urbanas, se npr!)vech.6 mejor la el a.se de [;'imnasia 

y en las campesinas obtuvo el m~yo:- ~x.ito la clase de canto. Se di

í'und!an programas COil'IO "'l'roka el poderoso", uperiquillo andar!n",y 

"M8dico familiar» con niños en el estudio; y a.demc'\s concursos corno 

los de ortocraf!a, de diccionario, y de nombres eeogr~ficos e his

t lSrico&. "Pudimos comprobar de parte de los maeotros constituido.s

en propa.gandistaa y cola.boradoree, ln eficiencia del medio cot110 e_! 

t!mulo, co.110 principio de curi:osidad escolar y co;no remate su¿;:est!, 

vo de la enseña.n::a primaria".19 

En el primer periodo sexenal, a c¿rgo de !.Azaro CAriena.3 1 se d!, 

termin6 el dcoarrollo del Plan Sexenal de Educaci6n y, dentro de -

'1, la Campaña de niucaci6n Popular que bu~e6 fundamentalmente en

frentar el analfabetismo. Entre muohoe otros apoyos, oonsider6 la.

ayuda de todas las entaoiones radíodifusora.s de la Rep'C!blica, la -

cual ee lirni t6 a lo siguiente: 

La propa,;anda por ro.dio ea ha llevado a eabo {por el) extinto 
Departamento Aut6noD>o de Prensa y Publicidad, del Partido de la 
Revoluci6n Mexicana. También se ha canto.do con la col'1boraci6n
de las re.diodifusoras locales de Durango, San Luis Potosí y Ta
maulipas. 20 

En este periodo se contabilizan 350 radios en escuelas, scg4n -

consta en la memoria. respeotiva.21 

Jaime Torres Bodet, durante su primera gestidn co~o secret.:i.rio

de ü!ucaci6n Pdbliea de 1943 a 1946, organiz6 tambUn una Campaña

Naciona.l contra. el AnalfabetiS110. Los cenoos de 1940 arrojaron un

promedio de 47.88 por ciento de analfabetos, de m~s de seis años -

de edad y sin t0<:1ar en cuenta. el analfabetismo funcional. Entre ~ 

loe medios de propaganda, como en el sexenio anterior, se aprove-

chd el potencial de la prensa, el cinm:iat6¡;rafo y la radio. 
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La Oficina de !la.dio de l:i S'3P ofreci6 "a la niiiez mexicana di--

vereo:J pr<;igTamas encaminados a acrecentar 5U ilustravi6n por medio 

de dramatizaciones hist6rica5, viajes imaginarios, biografías y -

cuento3 de gran amenidad 11 .22 Se difundieron prograr.ins como La Eo

ra del Niño, Hora de los Internados de Primera :Eileeñanza, Hora de

Primariae, toda vez que se consider6 que tras la segunda Guerra -

:.Iundial era preciso restituir las transmisiones a nu cauce eduoat!_ 

vo, 

El apoyo de la rr.!~io a laa tareas alfn.betiza-iorns nuevamente se 

dio a partir de 1965, siendo necreti>rio de illucs.cidn ~lica Agun

"i!n Y¡{ñez1 ya que ju.'lto con ln televiei6n tra.na:ni"ti6 lecciones de

la cartilla Yo puedo hacerlo. Estos programas ee prolongaron hasta. 

el sexenio de Luis F.cbeverr!a. 

otro programa que se origin~ en el r~gimcn de Gunt;ivo D!<lz Or-

daz fue el de "cantar y Estudiar", creado para auxiliar a los pro

fesores de educaci6n r.irimaria en la actividad musical de sufl alum

nos. En su elaboraci6n participaron la Direcc16n General de Educa.

ci6n Audiovisual y lo. Secci6n de Mdsic:a Escolar del Instituto ?Ja

cional de Bellas Artes. 

Esta misma"serie radiof6nica de educaci6n mu:Jical para escuela.e: 

primaTias", pero con el nombre de "Alrededor de la m-dsica11 ,se trans 

mitid al parecer Ídurante cuatro sexenios!: D!a:: Ol-daz, Echeverría, 

L6pcz Portillo, y aun he.y una ed.ici6n de su instructivo y progratn!. 

ci6n paro. el año escolar 1982-1983 que ya compronde el inicio del

gobierno de Miguel de la Madrid, Durante un l<lpoo mu;r proloncado,

las emisiones diari~s las transmitía; XE!Elt, Radio Eiluc.3.ci6n. 

A Radioprimaria, que inicid su difusi6n ec 19107 nos ~eferiremoo 
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con m.ls detalle m.ls adelante, 

Hay wia experiencia cuyo origen es anterior, la radio para zona.a 

indígenas, qua merece atenci~n: 

El subsecretario de Culturas Populares y Eiucacidn Ex:traesco
lar, doctor Gonzalo Agu.irre Beltr!tn, indic6 a la Direcci6n Cene 
ral de Eiucacidn Ertraescolar en el Medio Ind!gena aprovechar : 
las experiencias obtenidas en el siotema de Escuelas Radiof6ni
cas Bilingflcs de la Mixteca Alta de Oaxaca (Tlaxiaco, 1958-1964 
para planear la reiniciacidn de su operaci6n, as! como su impl!, 
mentaci6n en otras zonas indi'genas del pa!s, pnra auxiliar a -
los promotores culturales bilingfles en la conducci6n de aus ta
reas de castellanizaci6n, alfabetizaci6n e impartici6n de cono
cimientos elementales a los niños ind!genas monolingttes, ademls 
de transmitir programas de orientaci~ para el mejoramiento de
la salud, de la a¡;ricultura, de la gano.der!a, de la econom!a y
otros t6picos de la Vid.a comunal de sus habitantes.23 

De 1970 a 1976~ la Direcci6a General de l!l:!ucaci6n Extraescolar

en el Medio Indi'gena (DG&l!XI) desarroll6 un proyecto radiof~oo -

bilinglte, que buscaba convertir los medios audiovisuales en auxi

liares valiosos del promotor que labora en el medio indígena para

lograr hacer atractiva la enseñanza, reducir el ausentismo escolar, 

mejorar los m&todos de enseñanza y elevar loe índices :le aprovech!, 

miento. 

As! vinieron al Distrito Federal 23 maestros bilingUes, para r.!?_ 

cibir capacitaoi6n quo dur6 m.ts de un año y en la que participaron 

la DCEOO con la doctora Eva.ngelina Arana de Swadesh, el Instituto 

Lingfl!stico de Verano, y con orientaci6n técnica y pedag6gica a 

cargo de la Dirocci6n General de l!l:!ucaci6n Audiovisual. 

Hubo necesidad de que persoMl técnico elaborara los guiones en 

español¡ los maeetros bilingf!ee los traducían a sus lenguas, los -

adaptaban y los grababan, 
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La grabación se llev6 a cabo en la Direccitln General de F.duca

ci6n Audiovisual. EZl total se produjeron cdl 440 guiones. 

A medida c:ue fU~ avanzando el Proyecto, loo t~cnicos de CE}{PAE 
efectuaron los estudios t~cnicos corrceponCJ.entes para deter.ni
bar las caracter!stieas del equipo electr6nico a emplMr en la
transmisi6n g.e los programas radiofdnioos y los costos para eu
a.dc;.uisici6n. Desafortunadamente no fue posible consecyir el fi
nanciruniento y por ello no se ha llegado a la e.tapa fina.l del -
Pro7ecto. El monto de la inver:Ji~ para la c>..d11uicici6n del equi
po radiof6nico es del orden de $ 6,4f4,447.95 24 
Al final,resuli;6 que loa maesi;ros de habla otom!, aprovechando-

la estaci~n radiod.ifusora del Patrimonio Indígena del Valle del -

~iszquii;al, pondrían a prueba sus materiales en el curso 1976-1977. 

Pudiera ser posible que este material se aprovechara. cuando me

jor6 la inversi6n en educaci6n, con el presidente Jos~ L6pez Port! 

llo, al ponerse en pr<ictica el progrnrn; clo Radioeducaci6n Bilinglle: 

La finalidad de la radio bilinglle es apoyar programas de edu
caci6n prescolar y primaria bilinglles mediante la difusi6n de -
programas radiof6nicos didltcticoe :r culturales para toda la po
blaci6n ind!gena. 

Durante el ciclo 1981-1982 se transmitieron 2 mil 226 progra
mas de la serie enseñanza oral del español como segunda lengua. 
En estos programas 40 maestros bilingttes funcionaron como loou
tores-productores. Se calcula que mediante estas emisiones se -
at endi 6 a 35 mi 1 688 personas. 25 

Algunos de los programas grabados en eote programa radiof6nico

bilingf!e1 corresponden a la serie de Juegos oara aprender español, 

que primero public6 la SEP en forma de libro y cuyo autor ea Mo.utj,_ 

cio Sliadesh. 

Para la tro.nomieidn, hubo coordinaci~n con €ntacionfE loci!.les y 

la SD' proporciond a promotores bilingUes los aparatos receptores .. 
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D. Los li broe o.:.ra niños y la SEP 

Toda vez que un e:itudio de los libros para. niños editados por la 

SEP requerir!a un esp~cio muy amplio, nos referiremos aqu! en :forma 

muy breve a las etapas principales. Ya hablamoe del punto de parti

da, las Lecturas cl~icas para niños, y ahora podr!amoe ubicar dos

tendenciae bien definidas• la edici6n de libros de terto y la publi 

cacicSn de literatura para la niñe~. 

El gobierno de L4za.ro C4rdenas emprendid un enorme esfuerzo de -

edioidn de libreo de texto escolares. Sir:dente, serie de libros de

lectura para escuelas rurales, alcanz~ en sus oua.tro tornos un tira

je superior a los 3 millones 400 mil ejemplares; la Serie SEi' de li 

broa de lectura para escuelas primarias diurnas urbanas, en seis t~ 

moe 1 tUTo l mill6n 750 mil ejemplares¡ de El Porvenir, libro de leE. 

tura para el cuarto grado de lae escuelas primarias rurales, obra -

de Raflol .Ram!rez1 so editaren 400 mil ejemplares. 

No fueron loe dnicoe t!tuloe, pero ~atoe puelien dar una idea pr.! 

cisa de la importancia dadA a la educaci6n en este periodo. Aun fa!. 

tar!a añadir la lista de libros que para loe alumnos de la eecuela.

pric:aria ee ed.i taran en la Biblioteca del Maestro, una labor conj"!!, 

ta de la SEi' y el periMico El nacional. 

Con Manuel .!:vila Cama.cho, deetao6 la publicaci6n do la ~ 

ca de Chapul!n oompuoeta por 16 t!tulos, libtro sus autores encont?'!_ 

moa a Rudyard Kipling1 Nathaniel Hawthorne 1 .!llt oniorrobloe, Alfredo 

Cardona Peña, Alejandro Pushld.n 1 y mexicanos como Miguel N. Lira 7-

Juan a. Campuzano, Los ilustradores tambi~ son notables: An¡;elina

Beloff 1 Jos8 ChAvez Morado, Julio Prieto, Salvador Bartolozzi. Caai 

en eu totalidad: la Biblioteca de Chapul!n es reeditada actualmente 

por la Direcci6n General de Publicaciones del Consejo Nacional para 
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la CUltura y laa Artes. 

Tras intervenir en la edici~n de la coleccic5n antes mencionada, 

en su primera gesti6n como secretario de ñlucaci6n Ptnllica, JaiQe

Torres Bodet parlicip~ activamente en la aparioi6n de loo·libros -

de texto gratuitos durante el gobierno de Adolfo L~pez Mateoc. El.

decreto que orec5 la Comisit5n Nacional de los Libros de Texto Gra

tuitos, del 12 de febrero de 1959, señala: 

We mientras los libros de texto sean materia de actividad co 
mercial reaul ta indefectible -pues surge entonces la tendencia_ 
a diversificarlos- que en sus ca.racter!sticas y preoio inflUJa 
el inter~s econ~mico de los distintos sectores que loa producen, 
los cuales, tarnbiEn por la naturaleza de las cos<ls, se multiPl! 
can, y que, inversamente, sometida la producci6n de dichos li
bros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afa
nes de lucro, eso los abaratanf en cua.nt!a suficiente pare. que
el Estado toc:ae y soporte sobre a! la carga de proporcionarlos -
graUs. 

La primera serie de estos libros, conocidos como los "libros de 

la Patria" por eu portada, ee emplearoa hasta. que fUeron reempl&z!. 

dos durante el sexenio de Luis Echeverr!a por loe libros de la Re

forma El:lueativaJ esta segunda serie, con modificacirmea en alga.nos 

de sus títulos, se ha mantenido haB'ta la actualidad. 

ai 1989 la. Comiei~n cu.'lmlirlt treinta. años de vida y hab:-:t pu
blicado cerca de dos mil millones de eje01plaree para a.l'l!ll!llOB y
maestros de educacit5n elemental. Habrd: contribuido, en conee
cuencia, & formar a casi todoa loe mex:icanoe menores de 35 años, 
es decir, a. la.e tres ouarla.s partes de la poblaci~ total del -
pa!s. 

Estos hechos la. convierten en la mayor empresa educativa de -
nuestra historia. 26 

En cuanto a la. edici"n de litera.tura. para niñee, podríamos afi!. 

mar que &stEL ha seguido una l!nea ascendente dosde la adminisvra-
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ci"'n de L~pez Portillo. Una de las publicaciones pioneras fue la -

colecci6n Clásicos de la Literatura, de la ~ue hr.blarcrnos dcspuh

con más detalle, y r:ue de algdn modo sigue las huellas de 1/asconc; 

loe. Al decidido apoyo oficial a este campo de la cultura, podemos 

añadir un cada vez más marcado inter~s de los editores privad.oso -

Veamos o&no se iniei6 este eafuerzo, ei:. voz de Roger D!az de Coss:fo 

que en 1981 ::;e deaeüi?eñabo. cc;::io sub.r,ccrct;?:""i:1 dr. C\lltura de la SEP:: 

En 1978 se foroalizaron loo mecanismo:J para extender el apoyo 
de CONAFE al programa de publicaciones de la. S:;;i>. El fondo para 
la edicidn de libros, iniciado en 1974, fue amplia.do considera
blemente para apoyar con pa,c:os adelantad.o3 de rc¡;al!as a 1111chos 
equipon de autores. As! comen~aron a trab.:!.ja.r Luis LeSU!' en la
ncrie C6mo hacer cejar y Mariana Ya.-:ipolsk:y en ~.27 

De 1976 a 1982 destacan asimismo colecciones como la Enciclope

dia Científica Proteo, la serie Sepa, Episodios Mexicnnoo y Mbico, 

hietoria de un pueblo como uoo de la historieta, y el Colibr:! Pre.!!_ 

colar, entre otras. 

Con Miguel de la Madrid se dio inicio a un procedimiento noved_2 

so. La Dirccci~n General de Publicaciones y Medios, por medio ele -

la Coordinacit!in de ?·Iedios para Niños a cargo de Marta. Acevedo, or

ganiz6 el proyecto Rincones de Lectura. En septiembre de 1989, in

:form61 

Este es el cuarto año de vida de los Rincones de Lectura. Cre 
cimas bastante en tres años: en 1986 hab!a 1500 Rincones y aho: 
ra b.n.y 70 000 en escuelo.e urbanas y r-.irales. Ent~eDcolar 
queremos consolidar el proyecto; recresar a las mismas escuela:: 
donde se encuentran los Rincones de 311 a. 6r:i grados para fundar~· 
los de l" y 211. Ad, tod~ños contar.in con distintos li
bros que los acerquen a lo. lectu=a plo.centerao28 

El proyecto ~antiene un ritmo de edici6n acelerado, que incluye 

nuevo9 t!tuloa, reeñiciones, coediciones y compra de deri?chos de -
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otras editoriales. Una. vez que se cuenta can los libron, tfotos se 

hacen ll•gar a las divers::is e5cuelo.s, que cubren un.• cu?ta especi, 

fica por el lote asignado. El crecimiento de este proyecto deter-

min6 c¡ue se editaran el sexenio pa.3a.do mis de 250 nuevo3 t:!tulos-

para niños. 

Pooibilitar la pr~~icn de la lectura es un proceso ed.uc.:itivo
couplejo que p!"'~~cisa uni\ acci<1n so::ial y ?Ol!tica, pero t3.!Jlbién 
una acci6n cotidian.• en la familia y er. la escuelo.. ?l.ultituti -
de factores oe unen para distanciar a niños y a a..dultoo de la.
lectura: rit:nos de vida acelerados, una. influancia. sost.enidn -
de l:i:J C".J.1 turas audiovisuales, el q·..iebrantc d.~ la. vid:!. f:mi
liar, el deterioro de los vínculos entr·! la o3cuela. y los int! 
reses y nt"!cesidade3 de la. co¡:¡unidad, inD"lficienci~ en la. fo=m,!_ 
ci6n paicopeda.g6gica del magisterio, falta. de rr.ateriales rele
vantes de lectura para sectores amplioo de la -¡:obl::l.CÍ~n y una
distribuci6n eficaz. 'rodas estas son condiciones que no favor.! 
cen la práctica de la. lectur:i. 

Nuestra sociedad s6lo otorga a alguno~ el poder de leer, es
decir, de acceder más rica y eficazmente a. un nuevo poder so
bre sí mismos y sobre la I"ealida.d que los oircwid.:i. El eetado
de "no lt>ctor" e5 una de las mdltipleo forma.e de aliE'naci6n, y 
en una sociedad que precisa. de cambio --;icro -tambi~!l d.e identi_ 
dad- para tra.nsitar el aiglo xn, la loctu:ra extendida ent:-e -
la poblaci6n tiene ·1ue ner '1!l hecho ina;ila:a.ble y de j'.lsticia
socia.l. Se ahondarftn m4s las brechas entre la poblaci~n prive.
da del poder de leer y la que lec, Fi no gentraJ:J02 accion~s -
que inicien a ll"):J niño::i en el deseo '!e leer.29 

i:. La Sl'l' ;y el uso de la televiei~n en la educe.oi6n 

"El i.1 de aeo:sto de 1950 se ina"Q.gUra of'icialrnente la. televini~n 

cor:icrci:il en M~Xico. El 1 111 de septiembre, i'JfrV C:~·vil 4 inicia sus 

t!'J.n.O~isiont~S regulares con el IV InfO!"me de Gobi~rno de Higuel -

Aler.ián Valdéo. 

En 1947, U.""l:l. co~isi6n por ~l no'!'LbTad::::. viajd a Sst.:~do!:' Uni;io:-:; y 

Europa. para. estudiar el sistema que m4s conviniera. a n•.iei;tro pa!s, 
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el estatal británico o el comerci3l privado estadunidense. La cor.ii 

si6n lo. intcgril.Ton Guillermo GonzAlez Ca.marena, es::-eciali::ta t ~cni 

co, y Salvador Hovo como fwicion:.rio de la SEP. 

El 21 de marzo de 1951 co:nenz6 su.:;. transmisiones diarias la es-

taci6n XEWI'V Canal 2, propiedad de Emilio Azcárraga¡ y el 10 de lll!; 

yo de 1952 le sigue XllGC Canal 5 concesionada a Gonzillez Camarona. 

Por otra parte, ya en la memoria h.cc:.6:i educativa. del Gobierno-

Federal, del l• de diciembre de 1952 al 31 de agosto de 1954, en -

el informe correspo::idiente al Dep='-rtamento de :»ucaci6n Audiotlsual 

se hace referencia a la Televisi6n !liuca'\iva.30 

En la memoria correspondiente al siguiente año, la menci6n e~ -

m4B definida• la Unidad de Televisi6n produce y transmite los lu-

nes el proerama "Escuela del Aire", en el que se trat'l.n diversos -

temas culturales y vida de b8roes.31 

La alfab<rtizaci6n por televiai6n fue el primer proyecto que ••

realiz6 en Mhico del aprovechamiento de la televisi6n didáctica. 

La Direcoi6n General de El:iucaci6n Audiovieual, a cargo de !lva.ro -

Gillvez y Fuentes, en coordinaci6n con la Direcci6n General de Alf!, 

betizaci6n1 dieron inicio a una nueva campaña de alfabetizaci6n. 

Para ella se elabo~ la cartilla Yo puedo hacerlo, de l~ ~ue oe 

repartieron 4 millonea 500 mil ejemplares¡ y se realiz6 una eerie

de 82 programas grabados para televisi6:i en blanco y negro con du

raci6n de 27 minutos. Por primera vez se utiliz6 l:l letra script o 

de imprenta para iniciar a los adultoa en la enseñanza de la eser!. 

tura. 

Después de programar este curso tres veces en circuito cerrado-

oon fines de evaluac:i.6n y mejoramiento, sali6 al aire por los can,: 

les 21 41 8 1 11 y 13 en el Distrito Federal y regiones aledañas¡ -
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los canales de provincia se alternaron en un principio. 

La serie tuvo siete etapas completas,y en la 'dltima participaron 

15 cana.les de televisi6n con los que se cubri6 prácticamente todo -

el pa!e y se lleg6 a la.a regiones más a.parta.da.a. 32 

El siguiente proyecto fUe el de Teleeec\Uldaria, para el que pri

mero se impartieron cursos en circuito cerrado a cuatro grupos de -

primer año. Los resultados positivos aconsejaron proseguir el expe

rimento en circuito cerrado con los dem~e grados, e iniciar en cir

cuito abierto la etapa experimental con el primer año. 

Deode 1969 se estim6 superada la fase experimentla y qued6 esta

blecido en M'xioo el Servicio Nacional de Telesecundaria, que impll:!: 

te toda.o las materias de enseñanza secundaria y coincide en sus fi

nalidades, programas y planee con la enseñanza directa. 

Las lecciones de Telesecundaria tienen una duraci6n de sesenta -

minutos, :¡para su recepcidn se instalan las llamadas teleaulas.33 

.. 19701 lB. Secretarla de Comunicaciones y Transportes y la SEP, 

a través de la Direcci6n General de E)::lucaci&. Audiovisual, trabaja.~ 

ba.n en el proyecto de croaci6n de una red nacional de televisi6n -

cultural: 

La l"ed nacional debe partir de una estacic'.5n piloto en el Dis
trito Federal y cinco estaciones repetidoras que abarquen los Es 
tados de Colima, Mb:!.co, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ve: 
racru.z, Jalisco, Aguascalientes, Quer~ta.ro, Guanajuato y Michoa
cán, con una. pobl:icl.6n total que alcanza. a loa veinte millones.
Actualmente se estud.ia.n los aspectos t~cnicos y econ6micos que -
hagan viable el proyecto mexioa.no.34 

En el aspecto legal, la Ley Federal de Radio y Televisi6n, publi 

cada en el Diario Oficial el 19 de enero de 19601 establece para la 

SEP lª atribuoi& de "promover y organizar la enseñanza a travb do 
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la radio y la televisi6n"• 

En la reforma a esta ley publicada en el Diario Oficial el 11 -

rie enero de 1982, se adicionan lils atribuciones de la SZP con la -

de "elaborar y difWldir programas de carácter educativo y recrea~! 

To para la poblacidn infar.:til". 

F.n la pntctica, muohos han sido loe programas recreativos para 

los niños que ~ producido la televisi6n e!:ta.tal durante los peri.2, 

dos presidenciales de L.Spez Portillo, Miguel de la ~:adrid, y pra1'!_ 

blemente esta tendencia se mantenga con Carlos Salinas de Gortari. 

La Unidad de Televisi.Sn lliucativa y Cultural de la SEP, el Canal -

ll y Canal 13 han dedicado un interés digno de continuidad al ilrea 

de programas para la. niñez. 

En cuanto a los programas educativos sdlo podemoo mencionar los 

Temas de Primar.l.a, de los que daremos una eXplicaci6n amplia m4s -

adelante. 

Las clases por televisi6n que se difundieron después de los Bi.!!. 

mas de 1985 fueron, de que un esfUerzo estructurado, una. emergen

cia. 
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III. UJIA. POLX'l!ICJ. EDUCATIVA PAl!A LA COMUNICACI(IN 



Antes de la crisis hubo una Epoca de auge, la esperanza del pe

tr6leo, que si bien olvid6 los salarios de los profesores tuvo buen 

cuidad.o de procurar acercarse a los ideales educativos de nuestra-

Cansti tuoidn. 

El gobierno de Jos~ L6pez Portillo, de 1976 a 1982, proour6 l~

:al.uoaoidn para Todos, y en septi<Ubre de 1980 los servicios de ed.!! 

oaoidn primaria fueron ofrecidos por fin a toda la poblacidn en· -

!'dad escolar. 

l!:J. desarrollo do un pa!a se mide por la oportunidad que tiene 
su pueblo de in.formarse, de aprender y de enseñar; por su capa
cidad de producir, su libertad para juzgar la estructura social 
y política en que vive y eu posibilidad para transformarla. &i
·41.:tima instaneia, el desarrollo ea de las personas. De perderse 
esta perspectiva, se corre el riesgo de llega; a ser un ms r!, 
co ;y aJ!n poderoso, pero poco desarrollado, cc..o lo son alrom.os
exportadores de petr6leo qua han arribado a la. riq,11eza sin sup.!, 
rar el aubdeearrollo. l 

Ante tamaño riesgo - la fecha totalme11te superado-, los recur

sos entonces abundantes fueron dedicados en la educaci6n a la ex-

pansido del sistema escolar. Dentro del Programa Prim~ria para To

dos los Niños, que se desarroll6 de 1978 a 1982, la SEP incluyd c.!!. 

•o el-entos auxiliarea muy diversos~ entre ellos los que 

en este cap!tulo se analizarilnr Audioprimaria, Temas de Primaria en 

televisidn, la oolecoidn de libros Cl~sicos de la Literatura, Y1•l 

Supl ... ento l!liuoativo de El llaoional. 

Betas eef'ucrzoa pa.rtierm¡ de una concepoidn de las posi bilidade9 

de los medios de comunicacidn maoiva para enfrentar loa retos educo! 

tivoa nacionales. lllla upoeici&i de eat'1e ideas la encontramos en -

la Memoria 1976/1982 de la SEP, fuente de informaci~n oficial a la-



que mucho recurriremos en este cap!tulo. 

Eh esta obra, la SEP expresa que es prop6sito firme del gobier

no luchar contra la desigual capacidad de acceso a la cultur&, que 

otras desigualdades sociales causan y retuerzan. Ante el ·desarrollo 

de los modios de comunicaci6n sooial, muy eapeoialmenh de la radio 

y la televisidn, oorresponde al gobierno actuar pai-a que estos im

portantes mec;mismoe de eocializaci6n orienten aun mensajes y con

tenidos a la elevacidn cultural de la poblaci&o. Los medios de oo

municaci~n social -radio, televisi6n 1 cine y letra impresa- son -

vías poderosas pai-a la transmisidn de bienes culturales. El deaa

f!o de una política cultural es lograr <¡ue ciertos tipos do bienos 

culturales se difundan con intensidad por loo medioa.2 

Eh su dia&n6stico sobre los medios de cor.nmicaoi6n, la SE!' oon

sider6 entonces que loo contenido• que se cmenoaron a tranBlllitir

por radio y televisi6n, y que a15n •e transllliten, son elaborados -

por un pequeño ndmero de personas en relaci6n con la audiencia que 

se puede alcanzar. Una buena parte de los contenidos que so emiten 

en todos los pa!ses son vacuos. 

Indio6 que en la poblaoi6n de los p!Úsos ;>Obres existe u.na r.ia

yor sed do encontrar un entretenimiento pasivo y oeoapista que de

sei- in:fo:rmado. Estos pa!ses padecen altos !ndice• de anal:fabeti.,.o. 

En muchas naciones de la America !.&tina se ha propiciado que al -

través de la radio y la televisi6n se transmitnn continuamente m"!! 

sajes concebidos para y por otras oulturaa.3 

y \U\B vez definida este situaci&t de nuestros medios da comuni

caci6n, a 9 :[ como los cambios que en ella quería. operar el gobierno, 

s6lo nos resta ver quf acciones realiz6 la SEP en este campar 
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Por primera ye::, en la presente a.drninistraci6n se ha hecho un 
esfuerzo serio por parte del Estado para producir contenidos ~l 
turales relevantes p.:.ra la radio y la televisi6n. 

Se alcanz6 una producci6n televisiva sem¿mal de oerca de 170-
boraa y de producci6n radiof6nica anual de cerca de 9 mil horas. 
La televisi6n comercial produce ya menos horan semanales ••• Con 
el apoyo de la Secretar!a de Gobcrnaci6n, a trav~s de la Direc
ci6n General de Radio, Televisi6n y Cinematografía se logr6 -
transmitir eotos contenidos durante más de 2f.O horas a la nema.
na en televiai6n y por lai:; 680 radiodifu.so:raF. de amnlitud modu
lada de la Repdblica, que transmitie!•on por lo 1nenos 30 tdnutoe 
diarios de programas educativos y culturale~. 

Se mejor6 la calidad de transmisi6n y sobro todo loe conteni
dos de los programas de los dos modios d.irectoo al servicio del 
sistema cducativrJ: Canal 11 de telcvisi6n y XEEP Radio S:luca
ci6n • •• El sector educativo puede hac"'r lleGar &.hora bienes -
culturales a muchos millonee de mexicanos que no te!l!an acceso
ª elloo. 

El n&icro medio de televidentes que ve un progra..11a ne Canal -
11 es del orden de medio mill6n en la cona raetropoli tana. La.e -
emisiones de Radio ili.ucacic5n alcanzan e. 7arios cientos de miles 
de personas a cualquier hora del d!a o de la. noche.4 

Por lo que :se ve ante eatae cif'ras, alcan&o.d.as después de un S,! 

xenio de inversiones en el d:rea educativa, los medico de difusiOO.

dc la Sil' estd:n muy lejoe de alcanzar la audiencia de las estacio

nes comercialeBJ y a.un muy ?eq_ueño parece el tiempo que a la e'iu~ 

ci~n y la cultura dedicaron las 680 radiodifusorao de Mlplitud mo

dulada del pa!s, con s6lo 30 minutos diarios. Pero veamos lo bu~ 

do en otros sectoreo del quehacer educativo. 

Dentro del prir.:er objetivo de la política de educaci~n en eE"te

sexenio, el de a.Bef;\ll'a.r la educaci6n b4eica a toda la poblaci6n, -

si ya para septiembre de 1980 se había cumplido con la meta de as.!!_ 

gurar a la poblnci6n de seis a catorce años de edad su lue;r~r en -

la escuela primaria, faltaba. lograr que permanecí ftra.n en ella ha.sff 
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concluirla. La S'El' indic~ que se trc.bajl5 con alúnco para que las -

escuelas incornpletae de localidades ruralec donde se concentraba. -

el mayor n'dmero de t!etas,~ue adem~s carecían de auxiliares did.ícti. 

coa, of'recieran todos los grados de primaria y cont&.ran con sufi

cientes maestrea. Complementariamente se diseñaron proyectos de 

apoyo para los maestros y alumnos de comunidades marginadas.5 

Elevar la calidad de la educaci6n, tercer objetivo de la pol!ti 

ca sexenal de la S:EP, incluyd corno ;')roerama el desarrollar materi!:, 

lea y teonolog!a educativa, cuyaa metas eran desarrollar prototi-

pos educativos y producir materiales que, de acuerdo con sus espe

cificidades, puedan ser uaados por los maestros en las aulas, en -

los medios masivos de comunicaci&l y directamente por los educan

dos. Tambi&n contar con proeramas de radio y televisidn que apoyen 

la eduoaci6n b<isica de niños y adultoa.6 M.l:a adelante hablaremoa

de c&no se cumplieron estos planteamientos. 

Promover el h~ito de la lec-tura, dentro del objP.tivo m~s gene

ral de mejorar la atm6s.fera cultural del pa!s, se consider6 prior,!_ 

tario. Fue entonces cuando se iniciaron dos de nuestras principales 

ferias del libro, la del Palacio de Minería organizada por la Uni

versidad Nacional Aut&.oma de W!Xico, y la Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil a cargo de la SEP, mismas que siguen celebrl!nd,!?_ 

se año con año. 

Como lo conaiderl! la SEP, "a partir de 1980, difundir la cultu

ra a ;rav~a de loa medios masivos de comunicaci6n se constituy6 en 

programa prioritario". De cuatro mensajes educativos, elaborados -

bajo estos lineamientos, hablaremos con detalle a continuaciOn. 
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As El !juolemento illucativo. El neti6dico como recurso 

Unt.. nota period.!stica de la profesora Idolina Moguel Contrero.s, 

quien f·..:era dircctQra general de V.ateriales Didácticos y CUlturn

les er. este periodo, resulta muy ilustrativa de los objetivos 1 1.2, 

groa del Sunlemento &lucativa de El Nacional. Esta se publicd en -

una gaceta. de la SEP titulada. Com.u!licaci~r. educntiv~, bajo el ene!_ 

bezado ºResurge el peri6dico como recurso educ?.-';.ivo": 

La SEP conoce la formidable penetr"lcid.c. popular del pori6dico, 
y decidi6 probar que ~ste es lln medio eficaz ?ara la tl'<\nsmiai~n 
de bienes cultura.les, como los contenidos educativos, el u.so ad.e 
cuado del &pañol de ~~ético a tra.v~s de nuer:tra litera.tura, ;¡ -
los valores que nos identifican como ¡.ueblo, c.:>n un pasado oo-
m'dn, 

As!, do~ importantes periMiooe naciona.lco vienen ofreciendo 
al pueblo meXicano, desde octubre de 1980, sendos suplementos -
escolares que han sido recibidos con bcncpld:ci to por el pdbl ico 
en general. 

El suplemento que publica El Uacional de l".l!leB a sábado, para 
los seis grados de educaci6n primaria, y el suplemento doa.i.ni
cal destina.do al maestro, derr.uestra c&:a:l el yeri6dico pucñe CO,!l 

vertirse en un vehículo altnmcnte oducu:tivo, por la.s rcpercusi.2, 
nea que tiene en la actitud de divereoa sectores di!' la pobla
ci6n: en los maestros que han visto en a1 un val:.oso auxilia: -
para explicar contenidos program<tticos, ce.ca refUer~o del proc.! 
so enacñanza-aprendizaje y como inst111.,i:?nto para eve.luar; en -
loo <!lU'!llloG que encuentran en el eupl c:nento ~eoolar m.1.tcrial r~ 
cortable para ilustrar cuadernos y peri&ilcos murales, as! oomo 
juegos y pasatiempos que propician la recreaci6n 1 el buen apr.2. 
vechamiento del tiempo libre. Por su parte, loa p&dres de fami
lia bnn hallado en los suplementos un !Dedio para actuali52TSe -
en loz temas que estudinn sus hijoc y, :;-ob'!'e trxlo, un eficaz r!. 
curso para propiciar la armoniosa convivencia entre ellos, no -
sdlo durante el des.arrollo de las tareas cacclaros 1 sinci o:i lr.i.
discusi6n y el comeni.ario de t6picos interesantes. 7 

Destacamos esta informaci6n porque la Direcci6n General de Mai.!, 

rialea Di<Mcticoa y culturales (MADYC) estuvo a oare;o de la elabo-
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racic5n del Suplem~nto Escolar y de otros mensaje3 educativos. No 

encontramos apoyo a las co!1Clusiones de Iñolina Moguel acerca. de -

los bcn!!'ficios del ~U!)lCr.i1Jnto, pero !'J 1~ue ella eocribic5 expresa -

claramente lo que la SEP buscc5 con este proyecto. 

La estrategia consisti6 en reunir personal capacita.do y orga
nizar equipos de trabajo que ;arantizar.:i.n, 0011 base en estudios 
y planeaoi~n responsable, la id"Jneidai del ::iatcrial que p'!"cduje 
ra. ••• La Direccic5n General de ?-1atcrialen Jidtlctico3 y CUltura: 
les, que absorbic5 las fWlciones de la Direccic5n General de ~·!ate 

rial Audiovisual croada en el sexenio anterior, contaba con eq~ 
poa interdisciplinarios que debían fundamentar el diseño de pr.2 
totipos. Para ello se realizaro!l estudio3 refer~ntes a la selec 
cic5n de contenido!; de todas las áreas y tod.ou los :;rad.oa de ed:;; 
cacic5n primaria. ••• Los estudios r2alizados dieron fnito a me..= 
di:J.dos del oeXenio.8 

Encartado en el peri&lico El Uacionn.1, a partir del 30 de octu

bre de 198o se public6 un suplemento diario con tiraje medio de 50 

mil ejemplares, el cual alcanz6 hasta el final del sexenio "820 n! 

meros con un tira.je to1.al de 41 millones de ejcrnplares".9 Este pr.2. 

yecto form6 parte del Programa de Apoyo a la Pri:naria. 

Para los lectores del diario, este Sunlemento iliucativo apare-

c!a como la secci6n infantil. Se presentaba. a coloree, en formato

tabloide del tamaño de wia hoja carta, con 16 J><Íe'inas. 

Distribuido por este medio, era difícil qu" efectivamente lle~ 

"" a las escuelas primarias del Distrito Federal, con una poblaci6n 

escolar de millones de niños. ¿Y cuántos de los 50 mil ejemplares 

diarios llegarían realmente a manos infantiles? Ello entra ya en -

el terreno de las conjeturas. Muy de r:u.::.ndo en cuando, llega.bar.. a

las aulas alGUJlas muestras del suplemento, lo ~ue no per=iit!a un -

tra!aajo organiza.do con este recurso. 
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Un docw:iento intc:""no de MADYC, "Instrucciones gc.~crales p.:ll"a la 

el:iboracic5n de gu.ionco del Suplemc:i-;o ~colar de El Uaciona111, fe-

1.;h.:d.o el 17 de !'ebrer·:> de 1981, con.:.:idera entre lu3 principios re.2. 

torea de este proyecto loD siguien:tesr 

1 Q La tarea educativa es responsabilidad no s~lo de la escuela. oo

:io institucidn; en gran medida es el resulte.do del conte:rto social, 

que ejerce .GU influencia a tr:i,_~~s de l.1. familia y de lo:J .r.cdios die 

inform..~cidn colectivost 

29 Ü1 el conterto social, l<l prensa esc1·ite cu.1!ple }as fUncione::s de 

W1 servicio pdblic·J, nl satisfacer las uecesid.ade:J de in!orma.ci t5n

de la comunidad distante y cercanaJ 

3iz La infoz~acidn adquiere ou m~mo Bit;Dific.."ld.o cuando es medio -

¡>ara el desarrollo del ser humano en su m:r. amplio sentido; 

4iz La accit5n educativa debiera buscar forma.a eficientes do ayuda a 

loo almm.os en eu proceso de aprendizaje. La toma can~ de ecl3o

ñanza en las eocuelas, no logra del todo aUXiliar a los e.lu.m!lOD en 

sus probl ... a• individuales de aprendizaje. 

El terto agrega que si fuera pooible aUXilie: a los alumnos en

sua cotidian.'ls dificulta.des de aprendiza.jo, se a.tacarían problemas 

que se m:mifiestan en for:na de fracaso escolar. Por uus ca:racter!!. 

ticas de peri~co, los suplementos ofrecen la poeibilidad de au!_ 

liar a los niños en sus problemas de aprendisaje, "'e"..iz:.nto mensa

jes y actividades que permiten ejercitarse con ellos se~ las ca

racterísticas individuales de cada lector. Por ello, los supleiaen

to::i pueden suplir la expl i. cacidn '!Ue el r.rn.estro ya no alcmud a -

dar en el aula, la ejercita~6n que le falt6 al •studi3.llte en cla

se o las referencias e infor:nacidn que quedaron pendientes. 
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~~ye indica en este docunen-;.o que los auplemen":.os, mils ·~ue re

patir loe temas escolares, pretenden formas distintas. Si bien ~·J.

-:.ontenido se c:uno.rca en los ?rOGTaJné=i.9 oficiales, se r>::.·etende Que -

con un :na.nejo adecuado de las poni bilidades del medio J>eriod!stico 

-:¡- de su lenguaje tanto ic&ico como escrito, la intencic5n escolar

no resulte tan intensa y dominante. 

As! los lectores no deben sentir qu~ e.;td:n ante ot:a "tarea", -

sino ver que estdn. ante algo entretenido. Adee'l!s de subrayar es:ta.

intenci6n recreativa de los suplementos, en b~:;ea de ::P!" otr-a <J.1-

terna:tiva para el tiem?O libre de los niños, .Jl.ADYC estructura este 

mensaje con '\Dla. selecci~n de los contenidos prograr.i.!!ticos: loa co~ 

tenidos se presentan de tal forma que no sea re<;..uisito para su en

tendimiento la lectura del n'dmero anteriorJ cada ejercicio inclui

do intenta ser una unidad en s:f', mae no una clase comµleta. 

Otra observaci6n interesante es que los suplem~ntos bal"ltn refe

rencia a. los libros de texto, para. establecer una coneXi"11 entre -

ambos recursos. 

Para. la elaboraoi& de los teJ:to9, el doc"'1!ento inclu,.ve dos li

mitaciones y una exigencia: la info:nnaciOn y la.s orientaciones a -

publicar deben evitar lan posiciones religiosas y lo::; puntos de -

vista pol!~ioost evitar en el desarrollo la descri?ci6n o menci6n

de situaciones relacionadas con la farmacodependencia., las psicop::. 

t!a.s u otro tipo de problemática juvenil¡ la elabora.ci6n de los 

guiones tendrá como antecedente la inveetigaci6n del contenido, el 

cual ee debe fundamentar en los criterio9 cient!ficos. 

La exteneidn de los textos debe ser calcuJ.a.da para que ocupe 

apro:ximad31l!ente un 25 por ciento del espacio de la p&gina, y el 75 



po:" ciento rcntante se reserva para. la ilwrtraci6n, la. cual debe -

corresponder a la.o caracter!sticas socioculturales del me.xi.cano y 

su pa!o zin caer en la superficialidad, 

Para finalizar con esta enumeraci6n de criterios, para MADYC -

los suplementos cumplir!an su f'unci6n al interesar a.1 niño en l& -

Tealiz.acidn de t3.rca.s de investigaci~n y comproba.cidn o_uc favorez

can el detiarrollo de h<tbitos de estudio y trabajo sist~tioos. fu 

cuu.."lto al aspecto info:i:iativo, los supleracnto3 intentan ser t\edios 

de actualizaci&l de lo:i conocimientos propios de las escuela::u con 

ellos se desea presentar los 'dltimos avances cicnt!ticos y las 

principales noticias del momento que sean zignificntiva.s pa:ra los-

alumnos. 

Fn otro documento oficial de MA.DYC, fi:inado por Giova.nni Bonetto 

en enero de 1982, ºNatas sobre el mA.rco period!st.ico de los suple

mcntoa", el autor expresa quc"en ocasiones, lus dibujos me parecen 

-sin ofensa- de diPtinta mal'lo y rrf'UJ' "baratos" (Por lo contrario, -

muy bien hecho~ sen los dibujos de algunos otro~ suplementos: cada 

dibujo es claro, atractivo, casi amable}. El &lumno podrla recha

zar el dibujo y as! rechazaría tBJDbién un texto interesante y, en-

consecuer:.cia, un contenido". 

Con el sexenio de Josg Ll!pez Porti :10 termine ta.mbi& la. dietl'i 

buci6n del Suplecie::.to lli\icativo. Por lo investigado, no tuvo una -

evaluacil!n ot~cial. Con ~l dese.parece tM1bi€n el suplemento <i'ue P! 

ra. secWldaria publie~ el diario La Prensa en eaos mismos años. 

M~YC deaarrolll! desde principio• de 1983 un proyecto distintos 

el suplemento Capititn }o~aci.Eter con 11 el C!ilfJlco de la hiatorieta con 

fines educativos, er. la que, a. trav@s de las peripecias personales 
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de loe persone.jea, ubicados en una re~lida.d cotidiana., se r:rcsen

tan los contenidos procra.máticos11 .lO 

Este suplemento de apoyo a la educa.ci6n primaria pas6 a .!2...!2:c;:. 

~· El acuerdo para su elaboraci6n cstablcci6 que iIADYC cubriera -

el total del papel utilizado, La Prensa absorbiera. todos los gas

tos de d.istribuci~n, y entre ambas instituciones cubrieran a par

tes iguales los costos de tipo~af:!'a. 

La publioaci& ya. no fue diaria, Ca ni t.in Ma.tjster aparec!a los

ma.rtcs pa.ra el primer ciclo (l• y 2• año}¡ los jueves par& el se

gundo ciclo (3• y 4•)1 los s.tbados para el tercer ciclo (5• y 6•), 

y los domingos en dos l~minas dirigidas a los maestros. 

Gilberto Zefer:!n Hern!tndez, quien fuera jefe de la Oficina de -

Dibujo de MJJIYC, inform~ que en este suplemen~o para todos los gr!! 

dos aparece el abuelo, que es el Ca.pit!tn }!agister, siendo los per

sonajes principalc:J para el primer ciclo "Lucha 1 sus pap!s"¡ para 

el segundo ciclo "Los Villegae y sus pa.pde", y para el tercer ci

cle ''Polo y BUS papds", todos primos y wnigos que mantienen una r~ 

laci& lll\IY estrecha. 

Eli cuanto a sus resultados, en au infonnc sobre el "Estudio e'V,! 

luativo de los euplementoe period!sticos escolares'' realizado de -

marzo a agoato de 1984, l!ADYC dio como conclusiones del "an4lisis

manual y electr~co de los 011estiona.r1os aplicados a. maestros y -

alumnos" las aigu:lentees 

- La utilizaci4n de materia.les did,cticos en la conducci4n del ~ 

aprendizaje, seg&i opini6n de los r.a.ectros, es importante para. -

la mayor!a, que acepta. de buen erado todo material diMotico nc

cesible. 
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- La fleXibilidad de la.e cara.cteri'sticas de la historieta grli'ica, 

permite realizar actividades sin la ayuda del maestro. 

- La ma.y-or!a ñe los ca.estros l').ue declaran haber utilizado al '3Upl,! 

mento considcr6 ctue obtuvo resultados favorables, aunque un por

centaje importante de maestros que dijeron oonc-cer los supl~en

tos no los acepta por no encontrar difere.noias significativas en 

el nprendizaje utilizru¡do o no estos materiales. 

- Los alumnos que m4s aceptan loe suplementes sen l::>e del tercer- -

ciclo, y lo::; que menos los conocen son los del primer ciclo, T8!!, 

bi'1n opinan que esos materiales pueden ser un auxiliar valioso -

en el trabajo de la escuela. 

- Los maestros, sobre todo en el primer y i:::egundo oiclos, opin¡.n -

que los suplementos tnotivan ?ara realizar o.c"tivid!J.deo, estimulan 

a construir y propician le. creatividad.. t.oo de tercer ciclo con,!! 

deran que no eon suficientes para propieia:r un aprend.i zaje Bign.1 

ficativo. 

- La seleccic'.5n de los contenidos para los euplement os no es lo su

ficientemente adecuada. 

- Los suplementoe aparecen extempor4ncamente en relacidn con •l -

proerama, y tratan loe contenidos con objetiTidad pero en ocasi_2. 

ne• sin la suficiente profundidad :r amplitud, 

- CUando los suplementos desarrollan varios objetivos y tEQa:s, a -

loa alumnos se lee dificulta la compreneilfu de lot miemos. 

- Un porcentaje considerable de maestros r 3lu=nos su.stlere que ae

promucva. el conocimiento de los suplementos. 

Uabrla que resaltar,en 1.'.l ¡rresentaci6n de estoo resulteñ.os, una 

verdadera. intenoi&l de aprovechar las cr!tica.s pa.:-.-i :nejoro.r el t:o!,. 
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bajo de lon suplementos. Pero para ellC\ no hubo ::mcho tiempo: pa.ra. 

noviembre de 1984, l!ADYC ya no producía nuevos ejempl,.res de ~

t¡jn i·12f)istcr. 

B. La radio y el medio rural, Audioprima.rla 

Eh 1970, la Direccidn General de !J'\ucaci6n Audiovisu;1l edit6 el 

inatructivo de iladioprimaria, Un año deopu~o inieid un progra.'!lll e~ 

perimerntal de Radioprimaria para impartir loe curaos de tercero, -

mtarto, quinto y sexto grados, a niñoo que hubieran terminado el -

ae~do grado en escuelas unitar:.as. Se er~baron y tr~nsmitieron 

360 lecciones en san Luis Potosí y en el valle de J.ja:x:ieo, con lo -

que se beneficiaron en eota etapa ds de mil niños. 

En 1972 Radio Universidad de San Luis Patos! transmitid cinco -

lecciones diarias. Fueron atendidos 3 032 al'llmnoe en 89 aulas, y

do ellos conclu;reron su enseñanza primaria 638, 

La reorientaci6n de Radioprimaria origina un nuevo pro;;ector -

"Ayuda.s did4oticaa y radiofdnicas para la educacidn primariO:", Se-

1'orm6 "" grupo de espeeialiatas que elabor6 gu.!as pro¡;r"'1'.ltticas -

por materias y analiz6 los temas a. transmiUrse, Se decidid entre

gar a los alunmoa temas para. que estudiara con ayuda de la. radio.

para que despUt!s preoentara exkieno~ para cubrir a.sí su educaoi6n

prtm.~ria, 

Para 1973 se elaboraron 15 nuevo:> programas para Radi oprimaria.

en San Luio Potoeí, oon lo que se benofici6 a cerca de 2 800 al'lllll

nos de 39 comW>ida.des rurales. Para el control de laa lecciones r~ 

diofl!nicas, se editll quinoenalmente el "Correo de Radioprímaria"• 

Se diseñaron las nuevas emisiones radiofdnicas confonne a los -



linca.r.:ien"!.os de l:i rc!".:>r.:ia en la educaci6n prime.ria, con lo Ctl\O se 

actualizaron loG temarios de lns lecciones de Radiop;oi!nW'ia. 

En c3te año, comenzaron a. elaborarse y cra.b,:rse los r;:.::;.teriales

di:l.ácticoa del proyecto "A;:¡uda.s diMcticae y rad.iofcbics.n para la-

enseña.nza p!'imaria11 • 

La Radiop:'i.maria de San Luis Pctoo!, en 1974, reoibi6 a 3 914 -

alumnos cuya atenci~n co::"rid a cargo de cinco o:iestr.,s.11 

l!ás adelante, a parlir del periodo 1980-1981, i!AD1C e:cperiment6 

en 17 entida.:l.eo de la Repj!blica un nuevo proto~ipo al ~ue llam6 f:!:.
dioprima.ria, y para el siguiente año escolar Bm!)li6 su cobertura a 

todo el pn!s, 

Este proyecto se bas6 en la e.Xperiencia de Raiiioprirr.aria, que -

fue experimentado con Wto no a6lo en San Luis Pot,,s!' ::iino tWJ.-

bUn en Veracruz,12 

Primaria. para Todos los Niños• Audiopri,maria es un domm.ento dei 

MADYC y ¡¡¡. Direcci6n General de FAucaci6n Prima.ria, de junio de 

1980, que informa que la.e eetM.!eticae educativa.e de los '1.ltimos -

afian- indican que meneo: del 50 por ciento de loe cl.iios que inioia.n

su oducaci6n prima.ria egresan regularmente eeiu años despU~s. En -

el ciedio rural el ingreso es, para. esos a?i.os, inferior al 30 po ... -

ciento de la media. nacional, lo que se vinculo. a la existencia de

escuolas de org=izaci6n incompleta donde el sistema. de educaoi6n-

primo.ria se hn mostr.2do incapaz de dotar de lo:J rE:oureos hi:.n1a!1"=>s,

matcrialas y tecnol6gicoe ncceea.rios para. da.r la e¡>ortunidad a. loe 

niños de concluir su educ3oi"n primaria. 

Ante esta situaci(Sn, la 3EP oc fij6 co-:io meta q,u~ el 75 por ci2_n 

to de los niños que ingresaran en 1980 egresaran en 19e6. Para lo-
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grarlo, impulscS proyectos que tendieran a hacer poaible que la es

cuela rural ofreciera a las comunidades la oportunidad de cursar -

loa seie erados de primaria en fo=-ma eficiente. 

Uno de estos proyectos fue Audiopri:naria. Para. echarlo a andar, 

se prograaaron cursos con pro:fesO!."es rurales para que pudieran 1l96r 

el material entregado. 

CO!IIO ya mencionamos, la etapa de experimentacicSn de Audioprima.

ria se realiz6 en el año escolar 1980-1981. Para ello se distribu

yeron dos mil equipos en 17 entidades. Fue hasta el siguiente ci

clo escolar cuando se distribuyeron auatro mil equipos más en el -

reato de loa esta.dos de la Rep4blica. De hecho, este prototipo ºP.!. 

r6 1'otalmente hasta el 11ltimo año del oexenio de L6pez Portillo • 

.E:l Manual de Audioprimarial3 explica en qu& consistid es1;e pro

yecto. A loa alUWlOB de las .ireae rurales, lee brindar.Ca una mayor 

oportunidad para concluir sus estudios primarios¡ y a los maestros 

de escuelas unitarias o de organbacidn incompleta, les of'rec!a -

...,,.. alternaUva de trabajo que hiciera más fruGt!:!'eros S1lS esf'Uer

zoe en •l aula. 

Audioprimaria se basd en los contanidos prognmllticos de la en

señanza primaria para 4', 5' y 6• grados, que se encuentran en los 

libros de texto gratui1;os. La serie se diseñd aon!onie a los tex

tos que elabora la SEP. Audioprimaria tomd sus contenidos del pro

grama oficial y usd los libros de texto como instrumentos de tra~ 

jo. 

A loo maeotros en el medio rural se les dot6 de un equipo con -

una grabadora, dos bocinas, el llanual de Audioprimaria, material -

grllfico individual y colectivo, y 406 lecciones grabadas en lo6 "!. 
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o set es. 

"Los paquetes fueron fabrica.dos a travt1s de Conafe".14 De su di,! 

tri buci6n se cneargd \ln erupo de mil.estros oon coord.ina.do!'es en ca-

da entidad, a.o-upados en el proyect::t "Apoyos a la educa.ci6n prim&

ria rural", mismo que se desintegr6 a aediados del· sexenio siguiente, 

Eh el Manual de Aud.ioprimaria se explica que las lecciones gra

badas fueron diseñadas por un equipo de eapec-.ialistas ent!'e los -

cuales destacaron maestros de enaeñanza primaria: ellos fueron qtJ!e 

nea elaboraron loe euioncs ele contenido, la secuencia didActioa y

las actividades. Po:- su parte, los guionistas rad.iofdn.ico3, actores 

y productoren, 103 t!cnicoa profesionales fueron los res!>onsables

de la. intcrpreta.cidn y la grabaci&i de la::; lecciones, siempre con

orientaci~ de los maestros. 

&\ total fueron 410 grabaoiones, que so integran en las sigui"!!, 

tes scrics1 

Español: "La. clase de eopañol", para 4", 511 y 69. Su.s peracnajee -

son Tere, Ana, Toña y su maestra, que se en~uentran en un sal&i de 

clase, en el año de 1978. 

Matem~tieas1 "Viaje por el mundo de las ma.terr..:tticas" 1 para 4", 50 -

y 6"• Sus per3onajes son doo niños de primari;:i, Alicia y Carlos:, y 

su amieo de eecttndaria Ram6nJ que dialogan entre ellos o eonsultM 

con adultos en muy diTeraos escenarios. 

Cicnciru:; Sociales: Su primera serie, "La Repdblica Mexicana.", en ~ 

ro. 4' año, U! ella la Repltblica es un personaje, as! como Cit.lali -

y Jos~ que son alwnnos, y su maestro Emiliano. 

"La humanidad ante nosotros" se dirige a los alumnos de 59 año. 

Sus personajes, loe niños Macaria. y Felipe, la maestra ls.ntonia y eJ. 
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cient!fico Lorenzo, :tienen acceso a la 11mé'l:q,uina riel tiei;ipo". 

"El taller de le.e ciencias sociales 11 es para 6~ nño. ~ esta ª!. 

rie,los r.ia~stros Luisa e Ignacio y lo~ ulu:nncr. Añela y 2.1.fael tra

bajan jwitos en el sal6n de clase. 

Ciencias Naturales: "Observando la naturaleza" se ¡:re~enta en tres 

partee, \ma para ca.da grado. En la serie aparecen en la ciudad y -

el capo Licha, Toño, Alberto y Patricia, su maestro Mario y un -

viejo Migo del grupo, don Panchito. 

Eh promedio, las lecoione~ grabá.das duran 15 minutos. Fn su pr~ 

ducci6n tuvo una importante participaci6u XEEP R~dio iliucaci6n. 

AdemA:s de ampliar considerablemente la cobertura de la esta
ci6n en horas y la geogr~fica con mayor potencia y enoadenamien 
tos, se logr6 entrar, en tiempos oficiales, en las 680 estacio: 
nea de amplitud modulada que hay en la Rep'l!blica gracias a la -
colaboraci&l entusiasta de la Direcci6n General de Radio, Tele
Yisi6n y Cinemato¡;raf:!a rle la Secretaría de Gobernaci6n. Actual 
mente el aector educativa difunde diariamer.~e por lo menos 30 -
minutos en estas radiodif'uzoras. 
nitre estos programas tiene particular importancia la produccidn 
de los contenidos de loa seis grados de la primaria en programas 
de 15 ntinutoe. Se transmiten a nivel nacional y tienen como pro-· 
p6eito fundamental educar a la poblaci6n y a los padree de f<.ral 
lia en las cosas que los niños . ..._nrt!:ic'en en lns escuelas. Ocasi.2., 
nalmente son escuchados en las propias escuelas. La produccidn
ae realiza en colaboracic5n con la Direccidn General de Materia
les DidAaticoe y Culture.lee. 
Para. disi;ribuir cintas a todas las radiodifusorae de la. Repdbli 
ca se establecid una oficina especial de copiado y grabacién d; 
cintas. En el curso del preaentc año se habré!n copiado y eraba
do m4s de 100 mil cintas con pro¡;ramas de radio.15 

Para que Radio lliucaciCS'n pudiera brinrlar este apoyo requiri6 una 

reestruc1;ura.ci6n a fondo. Qi 1968 operaba con un tran~misor de 500 

vatios de potencia autorizados, limitada su cobertura al Distrito -
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Fr.·deral. ~ 197 3 ce inici6 propiarr.ente el desarroll'l de la. ar:tua.1-

radiodifusora. Hasta. 1976, la estaci6n fue un departa.mento de la -

!>irecci6n General de Divulr,aci6n. fu 1977 se conEitit~d de hccho,

sin funda.mento legal, en Direcci6n General bajo la coorüna.oi6n de 

Difusi6n Audiovisual, dependiente de la Subsecretaría de Culturo. y 

Recre'-ci6n. 

En ese año, ~ trn.nsci tía 16 horas dim."iae y el .1rca t~cniro

ccntaba con una tr::msmisi6n autorizada de 10 coa ·13.tios de poten

cia., una ca.bina de trar..amisi6n y un estudio de f;T3ba.citb <;,ue opc~~ 

ba al 50 por cient.o de su capacidad. Con esa potencia, la. señal s~ 

lo cubr!a el Diatri to Federal y parte de 103 est;·.dos circunvecinos 

con ¡;ran interferencia. 

La emisora se reorga.ni::6 a.dministrativarncnt!'. A partir de 1980, 

con el reforzamiento del equipo t~cnico ee obtuvo -a.n anplio marcen 

de se~idad,y ae pudo trancmitir las 24 borile con 20 000 va.~ioo -

de potencia autoriza.da, ampliándose as! la cobert".l.I'a nacional. Se

inetal6 un tercer eetud.io de grabaci6n, se eate.bleci~ el ec:uipo -

transmicor de ond:i corta, y ee reestructur6 la pro3Tar.i.a.cit5n al vi]!. 

cule.r los contenidos de las emisiones con loe objetivoa de la. s~. 

Una evc:.luaci6n de la programn.ci6n anterior evider.ci6 o~uo el au

ditorio infantil no recib!a suficiente atenoi6n, por lo que se cr•,!. 

ron programas que permitieron aumentar la audiencia.¡ as! eu:"gieron 

El Taller ¿e las .:.orpresas, Colibrí, Sube y Bajti., CUcn-toe :-· CanciE, 

nen, Piriis y Gaña.s, Proteo, y se continud la. difUBH5n del Rinc6n -

t!e los Uiños y Je Alrededor de la Mdsica~l6 

En lo que se refiere específicamente a Audiovri:nr,,rla, nuevernc.E, 

te, hay doa encuestas G,ue brindaron informaei6n aobrtt su empleo en 
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las escuela.a primarinc. 

La primera encuesta fue elaborada por el persone..} de l:ADYC, y -

corresponde a la etapa rie cxperimentacidn, 1980-19F'.1. Eh ella los

maestros de escuelas unitarias opinaron, entre otras ideas, que A,!!: 

dioprimaria "facilita el trabajo del maestro y hace ameno el de -

loe alumnos"; "se adapta a. la cduc~cidn nrimaria"; "con empeño por 

parte del maestro puede ser l~ ba.!le de un buen aprcndizaje11
; "ea -

un material muy completo que debería usarse en -todas las escuelas"; 

"de los recursos con que cuenta el maestro unitario &ste es el me

jor", y "ayuda al niño a afirmar conocimientos11
• 

Le critican el que "ccn el tiempo se pierde la motivaci6n y se

vuelve W1 trabajo mont'Stono"; "puede caercc en el error de dejar la 

responsabilidad del maestro en el uso de este material"J "se dea

v!a la motivaci6n", y "es bueno pero debería de tomarse m~s en -

cuenta el inter~s del niño", entre algunas de las opiniones recop_l 

ladas, 

La sc¡¡unda encuesta la elabor6 -;¡ aplic6 el ¡;rupo central del -

proyecto "Apoyos a la lliucaci6n Primaria Rura.1" 1 durante 1982. Ell

ella,algunoa de loa maestros usuarios de Audioprimaria consult.1dos 

remarcaron que "so econor:iiza tie;npo"; "se e::cplican 10:1 temas con -

palabra.e sencillas", y ven la necesidad de que "el ?ro!'esor prcvi!: 

mente se haya enterado de lo. aud.ici&i". 

Se lla.ma la atencidn acerca del hecho de que "las ~na3 quo -

se citan durante la audici6n no concuerdan con los libros de loo -

alllnUloo". Y co que durante el sexenio de L"pez Portillo se acbml.!_ 

za.ron y co1ificaron algunos de los libros de texto gratuitos, con

lo que variaron contenidos o la paginaci6tlo otra cr!tica1 cua.nño -
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l::l :;rabaci~n eo s6lo para U.."1.0 de los tras c,radoei 1 ~stoa ~e cor~ce.!l 

tran en un sal6n, 11 2!' se encuentra obet4culo, por~uc mi~ntras so -

~rabr'.j'.~ con un i!"l?O lo:; iel otro no est4n trübajand.o y ~.03 mc1e!:-

tan". 

A ra!z de estc:s evaluaciones, la. Direcci6n Gen.Jral de 'Slucaci6n 

Primaria y ~~ADYC conclu:¡eron n.uo era necesaria J.,1 adc<Jua.ci6n de -

lou contenidos de la~ a.".ldicioncs de acue:-do ::O!l los nucvou prOQ.'::t

cas y libros de texto, y que se debían estru~turar lus lecciones -

de es-,añol y matemáticas para cada uno :le los gradou. 

Ya en el sexenio de )ligue! de la ~:ad.rid, el 11ersona1 rcs,onsa

ble del proyecto ":~poyos a lu :'..iucacidn Prirnari n Rural" de3~3.ci!5 la. 

dificultad de sef;Uimien~o de los equipos d.o Audioprima.rin. en cada

uno je Jos e:;tados. Ho ee sabía :~ ciencia ciertn cuJtntoe de lo:J -

seis mil equipoo continuaban en opcraci6a, y muchos se re?Ortaron

finalmente como extraviado!:. iñ general, el control :\el e:upleo o -

la ent!'eea de los equipo:.:s depend!a del l'rden que lao d.iEtinta.a un!_ 

d.adea descentralizadas de educaci6n tuvieran en sus operacione!;. -

Co:nen~a.ron incluso que hubo el caso extremo óe ~:i. entinad dond~ .;... 

los equipos nr lle~ro:i ni siquiera a las e9C'\.nlae n }as que h:1b!e.n 

sido :l est inados. 

A principios de 1985, MADYC lanz6 una. oonvoc.."\toria paO"a la. pre

sentaci6n de guiones destinados a la grabaci6n de n'levos progr:mr.s 

C.e Audioprim:lria. Todavía para el ciclo lectivo 1~84-19E5 se ~ran!!. 

mitió Audiopr.im~ria en eatacionc:; riJ.diodifw:cr~:I 'e eeis estP.r\O!;f 

Colima., V..!x:ieo, Gt:n.~·..:.jUZLto, rich':"ac""'~, Quer~t:u•; :r '.'e!"r.cr-.¡z, .l.n!'n.::, 

m6 per::;onal de MADYC. 

La nueva serie de Audioprimaria no se grab6o !i1 el primer seme.!. 
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tre de 1965, la SEi' detormin6 la desaparici6n de MADYC y se cance

laron sus proyectos. 

Eh enero de 1966, la SEP y la Secretaría de Dcoarrollo Urbano :¡ 

Ecolog!a determinaron que las clases en l~s escuelas eler.icntales,

en prima.ria y secundaria, se iniciaran a las 10 horas para prote-

ger a los !'ilumnos de los elevados !ndices de contar.dnacilS:i. y de -

los daños que a su salud pudieran provocar las inversiones térmi

cao. Este horario especial, de las 10 a las 12: 30 horas en las pr!, 

marias, se mantuvo hasta el 15 de febrero de 1988. Para cnfrcntar

eata si tuaci6n considerada de eme::-gencia, y dejar en el é'Cnimo pd

blioo l<> idea de que la SEP no descuidaba el nivel académico por -

el hecho de disminuir las horas de clases, la Secretaría decidi6 -

emplear los me.dios musivos de comunicación para transmitir conteni 

dos escolares. 

Durante el periodo señalado, planas enteras en algunos peri&li

cos de circulaci6n nacional anunciaban a diario la programaci":i de 

"Temas de Primaria" por radio y televisidzi. Lo que se tranCTmiti6 -

por Radio Eliucaci6n y Radio Infantil, de 8 a 9•30 horas, fue AurliE_ 

primaria. Fe.e la primera vez que este proyecto de cor.nmica.ci6n cd~ 

cativa se difundi6 en la capital del país. 

Al año siguiente, durante todo el mes de enero de 1989, loe al

tos índicos de contaminaoi6n obligaron de nuevo al gobierno -ahora 

de carios Salinas de Gortari- a cerrar las escuelas primarias y S!, 

o=darias y modificar con ello el calendario escolar. Una intenea

campaña de difusi6n an\Dlci6, d!a tras día, que hab!R lecciones es

colares por ra.dio y televisi6n. otra vez tuvo Audioprimari;i. una e:, 

oelente oportunidad para enfrentar al p11blico para el que años an

tes fuera elaborado. 
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ClllCOlo\l; TnJM. 00.::/67-~ 

ce. DlR?C;'ORSS DE EDUCAi:1C1N. 
SUPERVISORES GEfi!AALES ~E Stc·toR 1 

SUPt:R\'ISOR&.::: DE. ZONA, DlRECTOHE:S f1E 
ESCl..'~LA Y )(AESi RCS Df. CF:l.JPí1 
PRE:;rNrrs 

POJOOA C.•0 1 A. 

1.llreccioo Qeneral de 
F.ó•JcBci6n P-ril'lada 

~i:::"'f!\:arh Port\.cul.u· 

Pa:-3 a¡:.oyar la labor del ptirsonul cl•..1..:1onte en ~l cumplimiento de las dispo 
sl.::iones c,;;ntc::!d3.~ en~! Acuerdo-'."'lrcu:llt' Hú::-. ¡30:57 del c. Seeretnrio
del Rnl"lci, rP.lativas al horar:.o de l!lbc:.rt's que ':f'!rnpordlmentc r;e e::.tA apll
cando en el D!sl.rit.o fede:-al y 17 i:wucipios conurbados del Estado de H6-
xicú, del 4 do enero al 15 de febrero de 1988, se envían a ustedf'S suge
~ncins pllt'a jerarquizar los objotivos de aprendir.aje en los diveM1011 gra 
dos de educci.ci6n pri111ar1a. -

Asit111i!-Jl)Q, se les invita e e.:;cuchar y ve.:- les pr-o¡ra:tau de nidio y televi
sión que, con el mi6!"lo propé:lito y durar.te ~1 período raencionadc, 'trann.1\i 
-:e la Ser!'"etari-1 de Educoci..Sn Púl::.lice, rogtindoles hacer e>:ten!tiva e~ta i!'! 
vita.ci6r: a los nl:.:mnos y ?tli.lr"!r; do facllia, sugiriéndolea la mejor forma 
de aprov .. C"h9.rlo·· y eol1citándoles, e<!~il.s, que envien lu:o s:ugerenciao que 
consl.c':er-::n pertinente"', a h. Dir~c16n ..:-..cneral di! !ducaci.5n Prt111nr1a (A.za 
f:-ár. Ho • .d86, <"i .. ?iso, •:ol. Cr-;1njes !li!fxii::o, ('.?. C'3AOO y teléf•Jno -
6SO,.;.'O.C·5l. 

i..o;; ;ir..:>grt.rnaE s.:d~n i.l dire .Je laB tj:"...o(• a \a3 9:'.\t• norai;, pur las niguie~ 
-:es esta::1one5: Radio Educe.::i6n, lOOV KH ( tei:ias p1tra l 0 , 2" y 3"); nadio 
lnfant::il, 660 ;;11 (ternas pa.rn 4•, s• y ,_,~) y !:anal 11 de Telev1si6n (temas 
para todos lot> ~rados;. 

'"·: ... :~. ~4~. 
:ar~ctr"!!'" G~r.ero' 



ESTA 
SALJR 

c. ?cma.c de Prir.m.ria. Lo. imagen en!'iqucce las aulas 

TESIS 
Di LA 

NO OEBf 
BiB1.10ifGA 

En los mismos periodos de 1986 y 1989, Tetna.s de Primaria. fue el 

;->r<:Jcr<U:\ . .:. educativo que l::i S:-.J' dif\llldi6 por la televi:.:i6n, ~\."ltc la

t:Uopensi~n temporal o -total de clases en el Distrito Federal 1 en

.1rcas cercanas del esta.do de K~:tico, dados lo~ pelierosoe !ndices-

rle contarnina.ci6n. 

Ale;una respuesta hubo a. estas tr'lJ\sr:ri.siones en la ?Tensa. En un 

artículo titulado 11Apoyo r.ia.rginal a la cduc:1ci6n11
, publicado en el 

dia:-io UZJoradsuno, Cl.'\udin. 'Bennssini ex.rirC;;s,S: 

En ').:.¡uel r..o;::i;::-i.to -h;'l.cc r:es y r:\edt~-, Machos noa fuicos con l;i. 
finta. y ;icnsamos que por fin la tclevisi.st\ nerviría parJ. ~lG~ -
o~s que el entretenimien:.o. La con:stonte denuncia sobre la fal
ta de relaci6n entre loa contenidos es.cols.res y l::>s televisivos 
había sur:ido efecto .. Bn el fondo no se esper3ba 'Uila superpro-
ducci6n, aun·1uc s! un intento de y;_ncular a.';100E. contcnidor. :1 -
que la. televisi6n rnostrar:J. su eficacia. en noaentos c.parenteme!l.
te u.rcentes .. Al parecer, d.n.icamcnt·~ se trataba rie sef;Uir in3t~c 
ciones y esperar rceul tados .. 

ili lo que ae refiere a Teleeecunda.r:.a, resulta. difícil poner
'lbjecioncs .. Ea claro c;.uc hay un proyecto M~s o mc!loS definido,
que no puede ser cuestion.:ldo a la lig-era •. A9imiSl'1o, e!l obvio -
que oe recu.rri.6 a estos programas con un ti'!lo de apoyo adicio
r.al para "r:i.~tc.r dos p!jaros de un tiro" ••• No puede nfimarse
lo r:ti:;r.io con respecto a la primaria, pa.ra cuyo ap:>yo se proiujo 
UDQ. serie ele proerMtas r\c v:?inte :ninu-t?s di"l.rioa de C.uraci6n -
por grado EiGcol.'.!r. 

A pesar de que quiz.4 sea dmzaaiado ?retnaturo, uno ?odrÍ&. av2_n 
turar ciertas precauciones. Lo::; ;iroE;Tania.s se car:loterizan por -
una tota.1 ausencir.. -l.e motivaci6n: deorie el ccindu:to::- -c.uj<i ficn 
norn!a, di cho sen de plso, rioco le ayud3.\;Ei. en cs't os r.tent::stares-'7 
que no sab!a bien a bien cuál era su papel: 1ivertir, educar o
conducir1 hasta los famosos oimos de pacotillu {frE.11C-1.::n1;n-:e, c~ 

mo se ~ despre!:tigiado la profc~i&n), µ<>.!\ando por las suµu!le
ta.s activid:i.de:::; q,uc cocnplei.lcntar!an las C.os ho:-as cic cl~cc :;i:.c
ln. inversi6n ttfr::iica. impidi6 quo los alu."ltn~s to:nascn. La verdad 
es que uno detesta.ría ser illumno ñe primaria y ~ener que tomar
esas clases tan tadi osas por la tele, ~obre torio wicntra.s Batman 
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y Robin se lanzan o. lu c<l.za de Gatdvela, El Gua.s6n y El Bibli6-
f'ilo ••• a la ve~ que intentan rescatar al pequeño televidente de 
las earraa de los programas educativos, cosa o.ue muy probable
mente logre.ron con mucho ~:o:ito. 

La televisit5n estatal debe reconocer que perditS una oportuni 
dad 1Inica para mostrar sus potencialidades como forma. de compl'; 
mentar los contenido::; educativos: incluso, habría que ver si ..= 
los maestros hicieron caso de las sugerencias. Uno esperaría -
quu esta si tuaci6n no ne repi ti M;;e el aiio pr6xirno y que ln cali 
dad del aire mejorara en un ciento por ciento. Pero en el caso: 
contrario, uno quisiera que la tclevisi6n aprendiera de E.>ste ti 
po de experiencias e hiciera a un lado la improvisaci6n.l 7 -

Al año siguiente lei. calidad del aire no mejor6, y esta 5e:::-ie t.s_ 

levisiva volvi6 a tener unn gran dif'uei6n durante enero. Convend.r!a 

adelantar que Temas de Primaria pudo tener muchas deficienciae, que 

en mucho responden a lo.e caracter!nticas y contradicciones de nue~ 

tra televisi6n, pero no respond.i6 & un proyecto improvisado. Hubo

otraa críticas a las que la SEP reapondi6t 

La Secretaría de .Eliucaci6n !'1tolica desminti6 qua la transmi
si<5n por radio y televiGi6n de los "Tem~u:; de Primaria" sea un -
fracaso, como lo declararon recientemente dirigentes de escue-
lae particulares. 

Hace unos d!o.s, la Conf'ederaci"n de Escuelas Parti (JU.lares h.!, 
b!a señalado que apenas 20 por ciento de los alumnos en vacaci~ 
nes aprovechan los conocimientos que se imparten er. tales pro
gra.mua. 

Los "'l'emas de Primaria" estihi destinados a m1ta de 2,5 millo
nes de al'IUDlloB del Distrito Federal y zona conurbada que estltn
en periodo vacacional ••• Lon temas, que se tran::miten en dos -
horarios, por la !:'!añana. y por la tarde, ccmprcnden español, ma
temA'.ticas, ciencias sociales y ciencias naturalee. Ello, afinna 
la SEP, les permite mantener vi vos los oonoci:'lientos adquiridos 
en la primera mitad del año escolar y aprenden incluso a.lgunos
avanoee de lo que se les ensefüi.rct una vez que rce;resen a las a~ 
las,18 

Como Radio ruucaci6n, tambifu XEIPJI Canal 11 es un 6r¡;anc de di 
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fusi6n de la Sil' 'lue depende C.irectamente del Instituto Polit~eni

co !lacional. En este canal se grabaron los programas de apoyo a. la. 

educ.:-.cidn prima.ria por ttlevisidnt Temr..s de Primaria. fnr<l ello 

cont6 con una asignaci6n de recursos especial, toda vez que "en -

1979 se conntituy~ el Fondo de Medios, destinado a financiar publ.!:, 

caciones y ¡::rogram<:..s de radio y televisi6n estrictamente educati

vos y de difusidn cultural".19 

La SEF consider6 entonces a Terna.o de.Primaria como uno de los

proyectos m~s importantes de Cana.l 11 por su complojidad; se real!_ 

z6 por er..car¿;o de la Subsecr~tar!a de Cultura y Recrea.citb. 

En la. ~emoria. 1976/1982 de la ~EP, en i?l inforr•c corrc~pondien

te a Canal 11, se expresa que formulada la idea de realizar U.'1 pr!?. 

r,ra.1\a de telcvi~i"n como medio auxiliar C.e le cnsf-ñanze. pricr.aria,

ee pens6 que eer!a factible prepararlo"1:1.ediante el simple reoorle

de las ilustraciones de los libros de te~o gra'tuitos y la. prepar:_ 

ci6n de tertoa que :::;iguicran estrictamente el deEarrollo de ca.da -

una de las unidades o lecciones. As! mirada, la producci6n de estas 

programas significaba la traducci&i a lcn¡¡aajc tele"licivo de los -

libros de texto gratuitos".20 

Este tipo :ic procedimientos, que mtts 'hif:r. cxpre.san la t'sca3ez. -

de recursos materiales del Canal 11, eran c01Mmee parto. ilustrar -

las emisiones del noticiario ~ en 1980 ccn tatos recortadae, 

Pero al a·:~nzar, el proyecto exigid la labor de gu.ionistc.a e-sp!:_ 

ci;s.liza.doc en c.:uia .irea, dibujantes, productor.::a y realizadoreE -

compenetrados de los objetivos program4ticos de prinn.ria, ac! co

C'IO roa.estros en ejercicio. 

El informe añade que hubo que sati!::facer i:ooesidades de invest!_ 
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co.cidn y oupcrvisi~n en c;.;:i.d:-. 4rea, consultl)r!a y elabo~a.ci6n de b!, 

bliograf:[a especi&.liza.da. Se obtuvo lo. supcrvici6n rle los especia

lictaa que coordinaron lo~ libro::: de tc::to .:;ratuit.os de Ct>j~~?iol y

rnatemáticao, ciencias n<ltura.lcs y sociales. 

Previamente, se efectu6 l::i. selecci6n de temas que a. juicio de -

loe maestros requer!an au.xilio visual para su compren::;i6n. Para -

iniciar las grabaciones: 

El comienzo fue difícil,, Se formaron doce equipos interdisci
plinarios, constituidos por un maestro, un guionista, un produc 
tor, un investigador y dos asistentes de producci6n. 'Dcb!an tr;
bajar en grupo y presentar lo~ guiones temáticos y t~cnicos a -: 
la consideraci"n de los asesores y coordinadores de cada A:rea.
DespU.Ss los doce equipos se redujeron a nueve. 

A trav~e del tiempo f'ueron deoechándoae osquemas de produc-
ci6n, realizaci6n, conf'cccil5n de t;'\!ione~ y asesoría, haota lle
ear a un modelo de operación satisfactoria para todos. 

Se prepararon especialic.tas en elaboraci6n de guiones educa
tivos, capaces de conjlllltar puntos de vista distintos y a veces 
contradictorios. Elnergi6 también un grupo especialir.ado de rea
lizadores y directores de televisidn. 

Se reconst~6 "" estudio del Canal ll que se dedio6 exclusi 
vamcnte a la realizaci6n de los programas. Hubo que acond.icio_-: 
nar mini unidadco m6vilcs, utilizar c&laras porU.tile• y dedi
.car peraonal t41cnioo y de incmrler!a que respondiera por el fua_ 
cionamiento eficiente de los aparatos en condiciones de produc
ci"n m4s ad.versas. 

La transmisi6n de la serie se inioi6 en mayo de 1981. Ya m
el aire, ~e sometida a evaluaci&l por la ahora extinta Direo
oi6n de Escuelas Primarias en el Distrito Federal (actualmente
Dirocai6n General de Eliuoaci6n Primaria). Esta y las evaluacio
nes iniciales permitieron afinar el proyecto,21 

En total se produjeron 183 programas grabados de Temas de Prim!_ 

ria, para todos loe grlldos, con 27 minuto~ de dura.ci~n. Se transmi 

ti6 un programa cada d!a de clases por loe canales 11, 13 y la Red 
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de TeleVi:iid'n 1ie 1..'.l Repttb!ica Mexicana. Durante vacacionos, se di

fW1dieron ?ro.;rama~ sobre vidas ejemplares, educa.cidn art!sticH y

uoo del e3pañol. Para. Can1l 11, fue "una de las ser:!.cs de telcvi-

oid'n con m~or audito:-io", 

En cuanto a su:; -:>bjctivos, se ind.iea. en el informe de XEIPN, s11 

elaborcS Tema.3 :ie Primaria como un instrumm1-to au;d.lia!' pnra elevar 

la calidad de l.:.i cduc:icidn:"se pr~te.."lde C!U-:? sea. visto por l:is alU!., 

nos en el saldn de clnses y por loe padres de familia en sus casas 

p:a:r.:i que sep.:in lo que hacen sus hijos en la escuela11 .22 

Dcaafortunad~ritente, eatos objetivoa no oe tradujero:i en ;aedidas 

concretas. Temas de Primaria salid al aire y de ello no se informd' 

en:rnc:!ficamcnta a lon maestros, ni ne lee hiz.o oabcr que pod:!an -

aprcrvcch<::.r eate nuevo recurso en sus aulas ni, ciucho r.1enos, se vio 

la ponibilidad de contar con teleTi.eionee en las esc".lalaa para ver 

1 os prot;Tama.B. 

Como ya menciona.'Dos, Ternas de Primaria. cocnen3d a oer t:;:-ansmiti

do en mayo de 1981, y- con un orden acorde a 1'l marcha de los pro

gramas cacolnres ::;e difundi6 por Ca:c.<ll 11, por lo monos, durante -

los tres siguientes cicloo esoolares ..,, 1982 1 1933 y la primera -

¡¡arta de 1984. 

Anteo de prooeguir con T""'ª" de Pri1>aria, específicamente, ano

t.eaoG que si Canal 11 desarrolld este pro.tecto 'fue p1Jrque la S.::P -

decidi6 am!'liar su cai?'acidad. de prod.ucci6n. 

El 2 de marzo de 1959 salid al aire, con una chse de '°"te:iii
ticas, el can&l ll. Todo se debid a le. do!l!loi'5n li:'i.t.tn.ica de "" 
equipo ~ •" El equipo del ¡iri:ner canal cult=al (bajo la tu
tor!a del IPN) conetitu!a un adelanto tecnoH¡JiM sin igual. In 
cluso rcnta'M. l:>a servicios de su unida1 mMl n Teleai:"Jtma.23 
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En cinrzo de 1978, el Concejo de Proeramas Cultu:rale~ y Recrc~ti 

vos de lo. Sil' aprob6 l<lo etapa.a a corto y mediano plazos del plan

de rehabilitaci6n técnica y profesional,del proceno de :-c,;:iroera.nw.

ci6n del Canal u. 
A partir de entonces, se adquirieron equipos de ¡¡rabacilln y edi 

o16n en formato de treo caartoa de pulgada, La primc!'a etapa de r.!!. 

habilitaci6n tt!cnica concluir!a con la adopci~n de eq_uipoo oo.71pac

toe de color para la. tr.insrniai6n, producoi6n y edioi6n con cintas

de una pulgada. La memoria de In SEP abunda sobre este prooeso1 

Las que fueron circWtstanoias adversas, eotuilos pequeños en
el Casco de Santo Tom!s, ~reas estrechas en el control m.:iestro
;y nula renovaci6n de equipo, ee convirtieron en condic~ onen ve.!!.. 
tajosas, Rl. C:inal ll pod!o. adoptar con facilidad y de illmediato 
la nueva tecnoloe[a, no s6lo porque su antiguo equipo hab!a ci
do amortizado sino por:¡uo el ta.maño de loD estudios y edificios 
tf!onicos era el adecuado para los nuevoc equipos com¡mctos. 

in 1978 conoluy6 la oorrecci6n de la antena transmieora¡ por
primera vez la señal de canal 11 pudo ser captada oon facilidad 
-;r nitidez en loa televisores del Distrito Federal y la zona me
tropolitana. Tambib se complet6 la croroatizaci6n de las trans
misiones, 

:Ehtre 1979 y 1981 ee reacondicionnron el control maestro, vi
deograbaci6n, loa dos estudios de ooheutn metros cuadrado• y se 
00111rtruyeron dos equipoa adicionales, uno de ochenta y otro de-
3eoenta metroo cuadrados dedica.dos exclusivamente a noticiarios 
y programas infor:nativos. 

&i 1982 oonoluy8 la oonstruooi6n -;r equipamiento del ~Udio -
de 800 metros cuadrados del edificio tc'!onioo y del de serrtcioc, 
que alberga la vidcofilmoteca, la carpintería y el al:nacb de -
utiler!a. 

Se termin6 tambi6n la instalaoi6n el~ctrica que asegura al ca 
nnl energía suficiente para su nueva capacidad de producci6n. -

•• , Al concluir 1982, Canal ll transmite desde el cerro del -
Clliquihuite con una potencia de salida efectiva de 312 mil va
tios. Sus dos tr.ancmieoroe en paralelo f'uncion~n ncopla.damente
de =era continua. Rl. patr6n de radiaci6n de la antena ee ha -
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afinado y es posible :i.sccur.:ir que la señal q_ue ingresa a los ho 
g ..... res 1le l.1 z.ma r.ictropolita.na de la ciudad de M4xico ec de CE..: 
lid~ indunt:-ial ••• El Can.:1.l puede recibir y enviar seii.s.les de 
saHlite.24 

Canal ll inform6 en enero de 1990 que su señal llega v!a satéli 

te a &!"31l parte del territorio r.icxicano, por un convenio que firm.15 

ctJn 18 televisoras estatales y 97 empresas de televiei6n por cable¡ 

estas 'dltimas cubrir4:n 1 os gastos del servicio del eisteü:a. de sa.t! 

litez mexicanos, pero no pa.gar&i derechos al canal. Antes de este

conv9nio, la cobertura de Canal 11 abarc:1.ba el Distrito) P.ede:oal, -

~l e::.t:?.do de t:~:tico, J!orelo:., :-Iidalgo, Puebla y San Luis Potos!.25 

Pero este ca.mbio no influye en la difUsi6n de Teo.3:; de Pricw.ria, -

aunque ••• Canal 11 sigue en forma permanente la trant:misi6n ·ie es-

te programa. 

La importancia que la SD? dio a Temas da Pritm.ria al aprov·echa!.. 

lo en sus medidas de emergencia de inicios de 1988 y 1969, la dif_!! 

si6n a;nplií! que entonces le brind.,, constituyen una valoraei<5n que 

hay que tomar en cuenta.. 

Pero el uoo permanente de este programa no rapreeenta., por s! -

solo, un factor :favorable. Ya en el sexerJ.o de Higuol de 13 Madrid, 

y ante las ;iresiones econl'S1:1ica~, decae la inversi6n gubernam.entl'll

~n eduoaci6n. Para Canal ll ello signifiot! el teuer que recurrir a 

material ya grabado, fuora el ¡>ropio o el proporcionado por la UD! 

d~d !.!.e Televi~idn E)lucn.tiva y Oultural. 

Sobre todo a partir de 1985, y aunr,ue "'1 sus pl&nes prioritarios 

la SEP p!"opu.gn.e por un mejor aprovechamiento de los medios de ca;n!!. 

nicaci6n y Canal ll ma!ltengo. una barra de progr3<1aci~n de Apo;ro a

la filucaci6n Primaria por Televisi&,, la tranEClisi& de 'r"'""" de -
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Prir.laria. no re3ponde a ningdn orden ni mé'..Iltie:1e rcl01c!6n al~a con 

la marcha del proeram.:i c~colar. h:unquc se tr.:i.nsr.dte tod.o::; los d!t:.a 

de cln.se, los maeotro::; y alu.imo~ no lo saben, y si lo zu;>i eran ~c

T!a difícil que lo aprovecharan en estas condiciones. Como m.:o.te'Pial 

de archivo, los 183 prograr.iao grab:J.do:l cle esta ::;erie cumplen el d

nico objetivo de serrir de relleno a una. prograrnaci6n an~::'lica, ha

ce tiempo urgid.a de mayo~eo rccuroo~ econ~r.iico~. 

A fine3 de enero de 1985, dou art!culos de El Jlacionill sobre la 

televisidn educatiV"J., firma.dos por Laura A.rlcy, abundan en el anit

liois. La televisi6n educativa en Né:tico está a'6n en pañales, con

siñera. 

Ot'rece datos de la investiga.dora Suoana Villegia,dcl Centro 1JBi 
versitario de Producci6n Audiovisual, que indican que la televioi6n 

educativa constitu!a entonces apen.:ls el 12.17 por ciento de la PT.2, 

grsmaci~n de loo cana.lee 2, 4, 5, 8, 11 y 13. 

La tendencia de este tipo de proerainas es la c~tructura utili. 
za.da en la telenovela, o historia de ficci6n, en la que se in-
sertan los contenidos educativos. Dentro de este esquema ae en
cuentran los procramas producidoa p::>r la SEP y el Instituto !la
ciona.l de :::ducaci6n de Adultos (que) present= la informaci6n -
de una manera entTetenida y particul~nnente enfoca.da a subrayar 
relaciones de tipo horizontal entre educador y educando, trata!!_ 
do de involucr11r a. los espectadores. 

••• (La producci6n) del IJ!EA ee la m!s efectiva ••• Indudabl!!_ 
mente (sus programas) resaltan como los mejores y m~s elabora-
deo, aee-dn la investigo.dora Susana Villegia ••• En los ~ 
~ y Telesecundaria, es quizd en donie se evidencian laa
mayores carencias, ~anto de orden mE>todológico, co:::.o creativo y 
t~cnico. 

&? estos casca no resultan tan claros el orden de secuencia -
instructiva., loa niveles previos requeridos, ni las motivacio
nes a los receptores. La realizaci&i, por lo demás, es mala, -
porque tiende a trivializar los contenido• educativo~ y no lo-
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erar le. ar.ienirlad o_uc par~ciera se pr;:,ponen • 
• • • Pr3e a ser C.'.'!nal 11 .:::1 que presenta el mayo.r vcltur1cn ::ie -

produccidn >l!'Opia de l)roerarnat culturales y educativos, en rola 
cidn con los re~t1.nteo (:ue reciben buena parte de dicha -,rogr<J.: 
macidn por v!a de ·'Jtrac i:-.!::titucionea nu.cion&:.es o ertr<i."l.jcra.J, 
el esc<lso nivel técnico de la mayorla de los materiales oontri
~·e a una reducid.a :;:ienetracil5n en la audiencia.26 

!?oculta int t.·resante 11uc en junio cie 1980, al c'!lebrarEe el P!":i.

rr.cr Co!.oquio de Tclcvisidn Ditl~ctice. e!l ~ ~:ticr-, ni lo:~ dj re.; ti vos-

de l.!ADYC ni los de Canal 11 mencionen el p::-.oyec-:o de elaboracidn -

de Temat: do Prime.ria, que apareci6 al .1.fre menon de un afi;J despui!s, 

en mayo de 1981. 

Adead:::, tanto Idolin<l )!oeuel, entonen: tlirec .. ;orr.. rte J.J'"-JY·;, como 

)iar!a del carmen J.~ill'1n corno directora d l• l:i l!ni1ad de Investiga.-

cidn iie •:atcriales .tudiovi.~ualee de !.n. L'll~·~, insi~ten en tJ,Ue e3 n!!_ 

cesarlo el uso de ale& matr.rial fmp:-et.o que &:>oye la t1·ansmisi6n

de una serie: educativa. Temas de PrirJ:irio. no h<:1c!a ezpl!cita la r.!:_ 

lr.ci6n de su:: contenido::; con loG lib~os cte texto gratuit'Ja. 

Sin la ayuda de un terto que puntualice, ar.ipl:!a y rei tore el
ccntenidt:! del procrama que la tel-?vicidn ofrece y 11ue prcsente:
t>.rlef!l;1~ una pruebe::. de autoevaluaci6n pa.:-a re11firrn.ar la com!Jren
si ~n de loe contenidoa, se pierde la t?ficacia. de la ernisidn, d,!. 
bi1o a o..ue la fugaci~ad con c;.ue CI? cuc'!den la.e :!":l!e-CT1~'5 }J'.1edcr.
cr~"lr cor.fu:oidn si el ritmo de co:~rren3i~n es m.~a lor1to.21 

Para. Mill4n, "es recOO'lendable que la. du.racidn de cada progrs.ma

no exceda rie 20 l'l"inutoa, -+;iempo proh;ido como mhir.io pe.!'?.. mantene:r

fij:!. l:?. atLnci6n del c:3tuc!ia.nte".28 F'°tc ·ticn:Jo crmtt~~-..a,'l c:o:i lo:J

'27 minuto!::'· que du.ran los proE"ramas de Terna& rle Primaria., ,:iue no i!!, 

cluyen nin~ corte cor.iercial. 

Puede ccr posible que, dada la ceri:an!a dE: los temo.e tratados -

CC'n la!J lecciones de lot: libros y- los objetivan ,roeraa:Aticos, l&-



lnci6n dircctn con lo:; libros de lor. 3lucnos se dicrn por sentada. 

En rnuchos o.spectos, lac npinioncs del entonces direc-tor de Cano.l -

11, Pablo t-:c.re:ntes, ?~recen re!:u:r.ir mucho~ de lo:. criterio~ ~uc -

orientaron la producci~n de Tcm~s de Prir:1:1.ria: 

Loa medio:; de comunicncidn deben verse, como aqu! se ha afir
mado, como mcdioo au:x.iliares J de apoyo a la cducaci6n. Pero -
son muy -dtiles, y zon realmente la Otici6n rr.<!s adecuada pnrr.. 11!_ 
vc.r el scrvicj o e.1ucati ·10 a JO mil comur:.idadc::- de r.'ler.r:::s de ~.dl
babitantes. Ya se ha cobrado conciencia, adem4s, que la televi
si6n y la radio son eficientes para la enseñanza cuando ticnen
el debido apoyo de material escrito. Y los libros yo. esUn he-
chas. 

Si no utilizamos la tclevisi6n y la radio, scr!a miis lenta la 
ampliaci6n de los servicios educativos a ni!ios y adultos de la.s 
regiones cr!ticas o las zonas marginadas • 

• • • Algunos pod.rir. calificnr a. la.e ta.reas educativas y de di
fuei~n de la cultura como "inocuae11 o abw.·ridas. lto recibirtCn -
el mismo calificativo de los millonc~ de niños y adultos que 
conatituyen las 90 mil localidades marGinales que ~vidamente eE_ 
peran el servicio educativo ••. Bnpleenoo la tclcvisi6n para ir 
al rescate del cuarenta. por ciento de 13. pobla.ci6n del pa!s que 
habita. en zonan margina.das. 

No teman los responsables <l.e ampliar lo.s oportunidades cduca
tiv~s de ser banco de cr!ticas por hacer programas educativos -
al parecer poco atractivos t>i se contra.::rtnn con la.s GTandcs rir.2, 
ducciones destinF.dao a loz ¿;randes centros de acumulaci&l de ca 
pital. }h la.s regiones filsladas oiempre resultar.!! atractivo, _: 
por la avidez con que 3e espera, una cl~sc Ce prima.ria o secun
daria por televiai6n. Los libros no siempre tuvieron ilustraci2. 
nea ni bonita tipo¡;raf!a ni papeles finos. Por esa etapa habrá
de pn.sar la. telcVisi6n dirigida a los marginados. Lo esenci~l esi 

utilizarla para esos finec. El cof.to scr.t bajo. Lo esencial ;ra
lo tcneoos. Y tenemos el talento y la imar,inaci6n de lo~ cientos 
de miles de maestros ñe México. Y tenPrnos ya la forma de distri 
buir l!lillonc:s de libros que apoyen lo. cducacidn por televisi~n:-29 

;,. lo largo de estoc a?los, la difUsidn de Temns de Prima.ria se -

ha centrado m's en la capital del pn.!s que en las zonas ::iarcinadas. 

Sigue siendo un esfuerzo que amerit~ ur:a va.loracidn de nus errores 
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y loero:o, una c~pcriencia c;,ue podr!a servir de b~se para otros pr.2. 

yecto~ similares. 

D. Cl€sico::; de ln. Li tcratura. Siempre el lib::"o 

~ es uno. obra que por s! sola ba.star!a para quo ahorn. r.!? 

conozcar.ins la importancia que se dio a la li~f?ratu!"a in!"~til en-

el r-c:i:cnio de Jo:;~ L6pez. Po=tillo, sier:d.:i se".'.::-et<·.ri.o dn ~1.uc.~a-:i6n 

Pdblica Fernando :;01ana. 

Hubo recur~ol;, sf, pero ta.rabién la de~isi6n Co e:ifrentar un JlB.

norar.i.:i. editori&.l desol~dor. Al hacer la SU' un dingnt~tioo de le -

~ituaci6n de la literatura impresa en nuestro país, a fin de jefi

nir loo criterios editoriales que modelarían el tipo do bienes im

presos que debían producirse, llog6 a. algu.np.a conclueionesr 

a) M«e de seis millones de mexicanos son ana.lfabctoa puros o -
funcional es. 
b) Un alto porcentaje de la poblacidn (corc& del 40 ~) que dcni 
na el alfabeto no ha terminado la secundaria y i::~lo lee litera
-tura de mala calidad, principalmente hir.torimas y fotonovelas. 
e) Eh el pa!s ee producen varias deceno.e de millone9 de ejempl!. 
ron de historietas y fotonovelas, a cuya proou-:ci6n se ded.iOP. -
una buena parte de la indWJtria editorial •. F .. <>to ocupa, a su ver., 
a casi todo el apara.to diatributi..vo de lu. lr.t!"·1 impresa. 
d) Los li brott de c:i.lid;).cl se ¡:>ro.i""J.ccr. rr "';.i rac~n~ r.:~tJ co,....t-.is ~

pr::o=i O- r.tcy e;;_ . .:·: .J~,.s. 
e) En relacidn con su extensidn y der.io¡;i•af'!a, el pa!s carece ca. 
si de libror!as (en 19T/ exist!o.n 250 en todo •l territorio). 
f) El n-dmero de bibliotecas es insuficiente para atender la rle
canda tle lectura tanto actual como pote:ncial.30 

La SZP tond en cuenta. otros factores pa::"a considerar a la lite

ratura para niños y j6venos como la primera praocupa.ci~ en este -

campo: para. entonces, cnni el 50 por ciento de loe h~"titantea ñel

pa!s eran menores de 15 años y nulo de 15 millones oursaban la pr¡j,, 
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maria y la secundaria, esti:n.:i.~, aa!' eo1.10 ques 

Este es un eéncro totalmente descui.iado en nuc3tro pa!s y ~'.!:.·· 
que nol'1.rn1mte se ten!;). acce:.::o gZ"a.ci:u; a ?Ublicacior.eo e:::tranje
!"as, mu.y ca!'.J.S y ?ºr lo general co:i un contcni~o ajeno sicr:tpre
o. nuestra idc:ntidad ••• Dentro de este i;:;ontexto, pero extendien 
do su alcance a la literatura universal, se han editado Los cli 
sicos de l.::i liteTa.tura, donde !le presentan .:uiaptadoa, ?ª;:;--;;_: 
rios niveles de enseñanza, los textos c1~sicos m~s import.intes
.-=e la lit~!'atur::. antigua, medieval y moderna.. Tambi~, y rccor
dindo la labor que hiciera. en ~ste sen~ido Vasconcelo:J {la'bo:- -
interrut1pida dur<m.te vari.:ls 0.éc:l.d.a.s), se redi ta Ton las Lect:uras 
clásicas para. niños, recopilaci6n bella.mente ilu:Jtrada ~ 
re3 de la literatura univerza1.31 

La colecci6n Cl4'.oico::; de la Literatura. re?resent~ u.n-J de los -

primeros e~fuerzos del gobierno por alentar la. e<lici6n de t!tulos

p:>r:i niños. Aparecill antes que ~y, de algdn modo, le corre,!'_ 

pondid <l.brir espacios para una r<.'U:U de publicaciones ctue on los -

años siguientes ha crecido. 

Sus pri:nero.s t!tulos apt-recieron en 1978. Toda la. serie para -

educaci&l ¿rimaria se coedit6 con Fcrn&ldez lli..itores. Veamos sus -

objetivos: 

Al publicar estas adaptaciones para niños de las obras cl~si
cas de la literatura universal se ha querido 1 por un larlo, datar 
a. loo r:m.estros de educacid!l. primaria de libr?a de consulta pa.ra. 
la.s caterias de espnñol y ciencias soci~lcs funda-ncntalccnte y, 
por el atro, proporcionar a los alumnos un material que oontri
'tnlya a desarrollar el h€bito de la lectura¡ paralela.mente se -
pretende fomentar en los lectores infantiles el interés por el
conocizniento de obrns integrales, no s61o de fra.ementos a.isla
dos¡ de ah! que, aunque necesariWllente rt"iucidos, los montajes
de las obras seleccionadas intentan conservar ha.::;ta donde ha. si 
do posible liJ.s estructuras aint~ctica:J, metaf6ric=is, ~c., de: 
las obra.a. origina.les. Las ilwrtr3ciODes p~ra e:;te seeundo nivel 
han querido ~a.mbi~ aprox:Lmar a loa lect~:-es inranti 1e3 a las -
manifestaciones art!sticas de lo.s cuJ. turas cuya li"teratura se -
presenta aqur,32 
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Un:i in:o:-:naci6n oficial de le 1lirccc!.6n General de Publicaoio-

ncn y Bibliotecao -':lOr.to se denooina.ba en 1984-, indica l:i. :elnoi6r~ 

9-~ t!tuloc public;·•.:1:)~ en Cl)i:?dici6!1 con Ferni'tndP.z Flli torcu, et.e! un

ti::-o ¡lromedio .:le diez mil ejemplares, a 1m t.ama3o C.':! 22 por 16.5 -

centímetros :r adaptado3 p:irn diferentes edades: de lo:J títulos 1 al 

8 e::isten tres nivelcc, y del 9 al 13 hubo o6lo dos nivell!s. Estos 

t!t"1os "on: 

}1eoopotamia y Asia i~enor. La epopeya. de Guile;amooh y otros t<?x

~' 1978. 

F.gipto. El libro de los rnuerto:i v otro·; tr.~oLJ~ 197S. 

3 In.:fia.. El MfJ~v~J. Guita Y otros i.~x:to:J, 1~79. 

4 Israel. El libro de Job y otroo textoG 1 1979• 

5 ChiJ>a, El Tao te Kine; Y otros textos, 1980. 

6 Grecia. La !liad.a y otroo textoa, 1900. 

7 Grecia. La Odizei.1- y otros textos, 1980. 

8 Ron~. L<1 ~eida y otroo textoo, 13SO -h:ieta acru! en tres :U.veles. 

9 Roma. La rncta.iiorfozis Y otros textoE, 1981 -en n.dele.:nte, a6lo 9!1 
dos niveles. 

10 Persi<l., fil coloquio de los p4jaroe y o~ros -textoe, l'.)31. 

11 Ar!l.bia, Las mil y una noches y otros tert.·10, 11Ja1. 

12 Jap6n. El Kojiki y otros textos, l~·Rl. 

13 il.m~rica. El Po""Jol Vuh y otros textos, 1981, 

Hablamos puco de 34 li broo diferenteo 1 y c:ida U."tc con un tiroje 

de J.iez mil ejemplares. Sin duda, un enfuer?.•) editorial y eoo!l&ú

co de imporla..'1.cin. 

&i una cntrcvicta. con quien fuera co::rrdinndorn. edito::-io.1 dr 03-

ta coleoci~n, Patricia Van Rijhn, exp!'ea6 (!.uo 11 on-;onces hab:Ca. r1?-

cursoa econ6'1.ico2 que no~ hac!:! llegar inmedi:\tnmentc ol Consejo -
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Nacional de Fo:nen~o D:lucativo,por convenio C0!1 la DireccicSn Gene

r~l de Publicn.cion~s y Biblioteca~. 

Resa.lttJ el :ipoyo :lel director li.c Publicacion':s cnton~es, Hoc;:er

D!az de Coes!o, y :igreg6 que el e3critor Francisco Serrano fue el

autor de todas las versiones de la colecci6n. "El hac!a las :>..dapt!. 

cionce, yo l;J.s edi cianea. All! me inici~ en la. labor de h~cer li

bros p~a. niños •• º s!, fu~ un buen trabL..jo. Loo texto:l zon buenos, 

ha.y ilustraciones buena.e. Ahora, en pe'!"spectiva, reconozco faltas

graves en el diseñoJ actualmente :ro haña la eñici6n de o';.ra fonna.". 

Pero no hab!a para eaos años muchos t!tulo3 infantiles recien

tes, y por lo tanto tampoco muchos ilustradores. Con los ~' 

reoord6, se inici6 Elena Climent c¡ue hoy es 'Ali». de las ilustrado

ras auf's reconocida3. 

cada título se elaboraba completamente en la. Direcci6n de Publi 

caciones, dijo, y 11 se daba en originales a Fernández :Eiii toree. La.

SEi' buoc6 la coedici6n para darle continuidad al proyecto, para que 

sobreviviera al sexenio¡ le dio la. concesicSn a Fern4ndez para quc

las obras se vendieran constantemente y n~ se quedaran en bodegas11 • 

Añadi.6 que, eegdn su propia experiencia., "s! funcionan las coe

dicioncs. El editor rcs:>onsable contint1a con el proyecto. Con loo

~ 8' c¡ue incluso hay reediciones de algunos títulos, y eso

c¡ue el tira.je fue de diez mil ejempla.res, Fue un· esfUerzo importa:¡_ 

Entrevistada en el Centro de Informaci6n y Desarrollo de la Co

municaci6n y la Literatura Infantiles (Fditorial Cidcli) c¡ue el1a

tund6 y del cual eB direotora, Patricia Van Rijhn consider6 c¡ue la 

literatura. para niños es negocio para los edi torcs, debe ser ncgo-

92 



cio. "De unoo sieti:i a:ios para. ae& hay un autAntico ~de loo li

b:-o::; infc.nti len; ri.i.rc ror..:•roba.rlo s6lo habría que co~9ar~r el n't!:riE, 

rr:- cctua.l itc t!i.u!o.3 :ue hay C!'. el ISBU con los que hab!a entun.:;es, 

y la. diíercnci!l es enorme". 

F.atimt5 que! los niños conflmden la literatura con sus libros de

texto, porque la forma de Mrselos es la misma.. Por e3o -¡:>ara los -

alur.mos es lo misno el texto con el que t:.cr.en 'lUP cstud.i3r e. fue.!: 

zas, que lo::; libros qua en un momento de.do "le pueden abrir un uni 

ver:Jo11
• Van Rijhn, tJ!Jn"bi~n maestra, indio" que "la. escuela no ha -

zabido hacerle diferenciar el libro do texto d.c aquellos que :!.e --

pueden generar un [;Uoto, un placer. Un libro recreativo se puede -

leer hoy y maña.na ya se olvidd, pero eso n:i j mporta porque a.lgo -

qucd" en el esYl:!ritu del niño". 

La labor editorial en el campo infantil adn contill&. para el €'!?. 

bierno. Sicuc siendo una de lac «rea.o favorecidas por una cons~an-· 

te asignaci6n de -:-ecursos que, desde luego, b'barca t.:imbih la. not~ 

ble producci6n de libros para el pt!:blico en genere.i: Lccturt.c Me"!, 

can::is, Cien del t.!lmdo, Cien rle M&x:ico, cntrr otraz series. 

:n cstao circunetancin.s Tesulta. e~enci?.1 el rr~gz-&1:1a emprendi 
do por la Secretarla de .:.ttucaoi&l ?<:.bJ.icv p-J.ra 1:un;:1i:u- y fo-rta.: 
lecer el sistema de bibliotecr.s. otro -;anta pUP.tle afirmar:le dc
scries como "Lectura.e mexicana.a". Es inñio}lensable que el Este.
do presente una opcidn de lectlll'a masiva cuando existen todas -
las oportunidades y, por vez primera nn nuestra historia, la -
tendencia m~yorito.ria es leer libros. 33 

En 1986, en ln Primera Reuni6n llacic::nl ele !lvaluacidn del Sector 

CUltura, la Direccidn General de Publica.cioncn y J:cdioe info::'!!l6 lo 

si¡;uier.te: 

ilurante loo ai!os 19831 1984 y 1985 la producci6a editorial do 
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esta dcptmder.ci~ alce.nz6 cifras elev-"d;:.s, pese a loe ~l"oble:ia.;;

planteadou por la clc.vaci6n innoderada. ñe los costoo de i:r.rire
ei&l y de lon rna.teria.les b4sicos. ~e imprimieron en 1983: 
3 16431500 libroL, r;_ue se f'!lcval'on er. 1904 a 6 1 421 1 000 ej'?ntp1a
res, y a 9,854,ooc ejemplo.rea en 1985. Un total de 19,921,,'.!50 -
que reprcsentnn ª"lo en cote rencl&l un incremento ccnsiderable, 
oomparcuios con los 3,288,ooo ejemplar~s impresos en cU2.tro años 
anteriores (1978-1981) • 

Diíerencias de la misme proporci6n 9ueden encontrarse en los
rogistroa de eso:; :r.isrno~ a:1os (83,IJA y 85) en lo fiU(: toca. al ;!. 
raje de suplementos, folletos, fasc!c\:..los y otras publicaciones 
(al¡¡unas de formato mayor), c¡ue con los libros alcanzan la. ci
fra de 140,309,874 ejemplares impreson, contra 68,912,000 im!lr~ 
sos contados loe libree en loo años 1978, 1979, 1980 y 1981 • 

• •• Para. hacer frente a la generalizada crisio de la. industria 
editorial mc:-cic~, le. Dil'ecci~n de Publicacioneo ••• ha hccbo
con otras casas editoriales convenios de edici6n y reedici6n -
c¡ue han result;:,do favorables para la reactivaci6n do la indus
tria editorial de nuestra l!nea, para. la difusi6n de lon fondos 
bibliogr4ficos de esas casas (que permanecían parcialmente con
gelados), y para el abaratamiento de esos libros que la SEP po
ne en circulacitm..34 

Eh el fondo, hay un hecho que habla bien de la suerte de eirta -

colecci6nt los libroo de Cl~sicos de la Literatura todavía pueden

encontrarse en las li brer!as. 
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IVo JIENl!AJES A PRUEBI.: tnlA EXPERIENCIA Ell EL SALON DE CLASE 



Los mensajes educativos dcscri too en el capítulo e.nterior, el!. 

bor:idos por la SEP, mencionan específicamente en sus objetiTOB su 

finalidad de servir como au:ciliues de la educaci6n pr:tmana. Ve

mos tambHn que cualqUier proceso de cOlll11Bicaci6n no se cierra en 

la elaboracidn de los mensajes, sino que incluye el hacerlos lle

gar al p1!:blioo pa.ra el cual se elabora.?"on, In eat e oap!tuJ.o, mia -

experiencia de uso de los medios de oOl!l1lnioac16n en al aula, in

tentamos deja.r constoncia de un aceroamiento a la ocmunioac16n -

educativas los mensajes d.idáctiooa de la Sli:P sirvieron ceno auxi

lie.rea en clase, llegaron a alumnos y les fueron ~ilas. 

Importa saber primero en qu~ comunidad oe deB&rrollll este tra

bajo, no en el campo ni en una escuela privada sino en una esoue

la de la. ciudad de J!~:z:iao, De los alumnos y BU entorno hable.remos 

en el primer apartado. 

De c&.o ss obtnvieran los dirlintos menoajee, y o&io aprendi

mos a usarlos, tratan los siguientes aparladoo. Deotacamoo no sll

lo el cambio en la dini!miea de las olases, sino hmbi4!n la. varia.

ci~n en el acooodo del mobiliario escolar a que obligaro.n los me

dios de canunicaoi6n. 

T de loe niños y nifuul oon los que trabajamos, de llUS respues

tas y reacciones, eXpond:teaos nuestras observa.oiones. Debemos de

jar claro que no sabernos si api-end.ieron md:s los almaoe oon los -

medios de oomunicaci6n en claae, porque la investi¡:aci6n no tom~

en ouenta la. evaluaoi6n de oonooimientoe. Lo que o! sabemos es -

que hubo oonstancia en laa laborH y que Cstaa ae hioioron con -

gusto. 



A. Loe alumnos 

La escuela primaria en que ae desarroll6 la. experiencia ee en .. 

cuentre. ubicada en la zona. industrial Vallejo, en el Distrito Fe

dere.lo Se llama "Jngele. Pera.ita•, y funciona en el turno vesperti 

no de las 14 a las 18: 30 horas. Se ubioa en Latoneros !lo, 57, co

lonia Tre.baje.dores del Hierro, en la delegaoi6n Azcapotzaloo. 

Para enriquecer nuestra visi6n de esta comunidad, aprovechamos 

los datos obtenidos por medio de entrevista.e y encueste.a & una -

muestra de alumnos de loo seis grados de esta escuela y a. sus pa

dres, en total 120 cuestionarios, que formaron parte de una inve!. 

tigaci6n sobre hábitos do lectura. de los niñosl. 

Temas as! que para principios de 1982, cuando el sueldo mensue.l 

de un maestro do primaria ere. de 15 mil pesos, un 38 por ciento de 

los padres y un 38 por ciento de las madres tenían un sueldo men

llU&l. entre 5000 7 7000 pesos1 el siguiente nivel, entre 7001 y 9 -

mil pesos lo ganaban el 25 por ciento de los padres y el 46 por -

oiento de las madres, Race falta saber que para entonces el 77 por 

ciento de los padres eran obreros o empleados, mientra.e que el 20 

por ciento de las madres ten!en esas mismas ocupaciones. El 75 por 

ciento de las madree eran solamente amas de ca.ea. 

a. OU&Zño a su ubioaoi6n, el 24 por ciento de le.a familias pro

venían de la colonia Panamericana, el 20 por oien+.o de la colonia 

Coltongo y el 18 por ciento de la Mll{¡dalena de las Salinas. 

La taso. de esoole.rldad calculada para los padres era de 5 .:;;os, 

y las familias eran de seis miembros en prome4io. 

En cuanto a la lectura en casa, los peri6dioos m!ls leídos i'ue

rmu entre los matutinos, LA P:enoa en 15 hogares y Hqyede.des en -
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diez1 de loe deportivos mencionaron ~ en 13 hogares, y de lo•

veepertinoe, Diario de la Tarde en nueve hogares y OV&oionee en -

ocho. F.n cuanto a los dem~s, Universal tiene dos menciones, ¡ tna 

sola El:c8leior, !a Sol de M8xico, ~ y ~· 

Las historietas que manifestaran leer nos resultan muy oonoci

das1 Pato Donald, la Pequeña Lul~, Pork;y, Archie, Superm4n, ?'ja.

ro Loco, Bugs Bany, Batm«n, Heicli y el Pato Luce.e, De origen na

cional inol'QJ'eron a Chanoo, Ialim«n, el zorro 7 lilpi•odioa Xaxica.

noe, amique oon escasas menciones.Por ot!'a parte, en 17 hogares -

declararon leer fotonovelas. 

Noe referimos a una poblaoi6n enclavo.da en plena sana industrial 

Vallejo, cercana al monumento a la !taza 7 a la Central Camionera. -

del Norte, cuyas familias reciben en eu mayor!a el sueldo m!nimo • 

Una parte importante de los al111111os provienen de una ciudad perdi

da, Coltongo, 

En el año eooolar 1983-1984, desarrollamos una experiencia. de -

11110 de mensajes educativo• de la SR en el grupo 5• A., con veinte

alUl!lllOB ccyaa ed&deo iban de los 10 a lo• 13 años, Sus datos de -

ineoripci6n, ad"""• de loe que brind6 una encusota socioecon&d.oa, 

no delllllintieron los resultados de la investigaoi6n mencionada• 17 

madres eran •olamente amas de O&Baf loo pap4s eran en su ma;yor!a -

obreros o '""Pleados1 hab!a de 6 a 7 habitantes por caaa., y el gra

do mllximo de escolaridad en eu mayor parte en. el 6• año de prillla

ria, 

Desde luego hab!a e.xcepcionea, desde un :;>~d.re agen~c de vcn:~as 

hasta un taxista y un t8cnico electrioieta, as! como un pap4 que -

estudiaba a nivel superior, uno oon bachillerato concluido, doa -
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con secundaria, o personas que acSlo iniciaron sus estudios prima

rios. 

La poblaci6n de la escuela era menor a los 350 alumnos. De ~ 

pos llenos 8Z1 años anteriores, año tras año ae biso menor la de

JllAllda debido al progreaiYo hodo de familias de la zona hacia 1-

perif'eria del Distrito Pederal. 

Los alumnos en BU medio, en colonias de escasos recursos de la 

oi11da4 de •8:d.oo, estln acostumbrados a la presencia cotidill'1A de 

los modios de comunioaci6n. &.los conforman parte de sus experi~ 

oiae y oontri ~en al desarrollo de su personalidad. Al llevar º!!. 

tos medica de oomunioaci6n al eal6n de olas•, lo que el alumno -

puede var como nunc no es propiamente al medio en e! puesto que 

eet& aooirtumbrado a su presencial lo que le resulta novedoso es -

el cambio de meneajea que as! se le oh-eoe. 

B. Incorporar los 11.edioa a la enouela 

La eeatU1la, el eal&i, el maestro y loe al1111Dce, •l piaarr6n y 

el libro de texto, ol cuaderno, gises y lllpioea. Con eetc basta -

para llnar adelante la eduoaoi6n en •bioo, ahora y desde hace -

mucb!eimo tiempo. 

vor qu ..... atra escuela •• prfctioament• la miem& d• nuestro. 

abuelos? Cambian 101 ttD&8 y las f'orma• de ensoiiarlcs, y tal ves

haata la rolaci6n entre los niños y eus prof'escree, pero bl!siea~ 

aente la din&aica de la escuela ee mantiene inalterable a pesar -

de la transf'cl'lllaoi6n de la vida cotidiana. 

Cuesticnamientce como loa anteriores fueron el origen de loa -

planee pera incorporar los medies de C0111unicaci6n a lae clases. 
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Primero hay que decir algo obvio• ni loe medios ni loe mensajes 

did4cticoe estaban en la escuela, oomo no lo est«n en la actuali

dad. Y si el r.1aestro quiere tenerlos como apoyo para dar sus lec

ciones, tiene que plantearse acciones concretas para oonsegoirlo. 

lih el caso de la presente inveetigacidn, el llevar cada ""º de

los medios a las aulas sigui6 un proceso particular. Lo que permi

ti" eu uso en clase tue una secuencia 8Zlterior de ensayos :¡ erro-

rea que hicieron posible un mejor aproveohamiento de loe mensa;jee. 

jgrega:r sesiones de lectura recreativa,can libros diferentes a

loe de texto, result6 una actividad entretenida para los niños c;.ue 

ellos miwnos podfan que so prolongara. Con eeta experienoia de ~ 

poe anteriores, no fue di1'!cil decidir el uso de la oolecoi6n fil
sicoe de la Literatura una vez que se diuon a conooer alganoe de

eus títulos. 

Para al radio hubo de inioio dos opoionee1 la serie • ilreded.or

de la m1!aioa" no 1'ue oonsiderada, no se buso6 ou grábaoidn, debido

ª que 7f' ten!a 11uohoo años do tranemiei6n1 dol prcsr- "l!l. rino6n 

de los niños" y do "Colibr!•, .. boe de Ratio Dl.uoacidn, so graba

ron alguno• cassetes para reproducirlos en claee y los resultados

!ueron buenos. 

Jl:l empleo de grabaciones t .. bi ... moetr6 ,.... boads.dee cono parte 

de lo• prepart1ti vo" do corra""'1ae .. oolar.ie, ~ reD\Utar novedoeo 

para el alumnado y porque pemit!an presentar de manera. '611 los -

contenidos did4cticoe con la meacla de di4logoe 7 mdilioa. 

Estas dos pruebas favorables apoyaron la deoioidn de contar Pe.! 

111&11ent ... ente en el aula con una grabadora, neoeearia para la 

tranemisi6n de Audioprimarla -material que conocimos de manera 1'<>;! 
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tuita, y que era m~s af:!n a la finalidad ezcolar c;.ue loa prOffT.B.1na.s 

recreativos menciona.dos. 

En cuanto a la televi.sic'Sn, el saber que :;e tra.nsmit!a la serie

•"I'emas de Prima.ria." motiv6 que se pensara cm llevc..r al sa.16n un t.! 

levisor. Dado que se plane~ su empleo a lo largo de todo el año ª.!!. 

colar, ae loer~ un luear pennanente para g1 en la d.irecci6n de la

escuela para evitar posibles daños en su continuo traslado. 

Por lo q_ue respecta al empleo del peri&llco, el suplemento eso,2_ 

lar era conocido porque una. o dos veces al año ce distribu!an en -

los salones diez o veinte ejemplares. Al conocer que este material 

lo distribuía. diariamente el peri&iico El Nacionnl, tramitarnos la.

entrega de un ejemplar del diario para es.da alumno del grupo, ex~ 

clusivamente del d!a correspondiente al suplemento de quinto año. 

Un primer intento de aprovechamiento de los medios en clase se

hizo en el inicio del año escolar 1982-1983, también con un qtinto 

erado de la escuela. "Angela Peralta". Pero a pecar de tra.n.smitir -

loo pro¡¡ramas de radio y telcvisi6n a todo volumen, no pudo logra!. 

se que se escucharan claramente ante el alt!simo nivel del ruido -

de la calzada. Vallejo, con lo. que colinda ente centro escola:r. 

No por comt1n en la ciudad de M~co, el ?roblcma del ruido re

sul t6 rn.(s f~cil de superar• 

Los babi tantes del DF cu i..án propcn~oc a ~nuoró t:\.:cr 1 Cll :.a.yor 
o menor proporci~n, debido a la conta.r.iinaci6n del ruido. fu la 
ciuda.d de 11.hico la p~rdida de capacidad auditiva ocurre antes 
de loa 50 años, en promedio, mientras que en laa drea.a rurales 
a lo:J 70 años, se indica en un estudio de ln Secretarla. de Sa
lud,en que se ha.ce notar que en el primer Ct!:ld.ro y princi;;ales 
arterias el ruido alcanza niveles superiores a los 95 tl.ecibelcs 
lo que se considera peli!:'roso para el o!do. 
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Los daños a.l o!do van desde un.n. dit:r.iinucil'Sn en la pcrcepci6n de 
nonidos hasta la p~rdidn. total del sentido ~ud.itivo. El resto -
del organiamo sufre efectos que se manifiestan por medio del 
"stress", el cual es un auoento de ~ccreci6n de acidez, acelera 
ci6n del ritmo cardiaco, clevaci6n de la Glucosa en la sanere;: 
a.demás baja la resistencia a las infecciones, produce dolores -
de cabeza, musculares, fatiga. auditiva, interrupcil'Sn del sueño, 
sordera, traumatismo ac11stico, o sea ruptura del tímpano, p~rdi 
da. del apetito, R.lteraciones del sistema. nervioso, hipertensi6;
al t erial y neurosis • 

• • • Asimismo -indica el documento- hay efectos psicol6gi.cos 
que han sido comprobados en animales, los G,uc tuvieron cambias
en su comportamiento, se volvieron más agresivos, lo que ocurre 
tambi~n con el hombre. También el ruido ocasiona problemas de -
aprendizaje, esencialmente en los niños, se pierde capacidad de 
concentraci6n y hay cambios de conducta. 2 

Pa.ra los fines de esta investigaci6n, los daños del ruido se -

limitaron a impedir el uso de los medios de comunicaci6n debido a

las pobres resultados. La audici6n de mensajes no pudo mejorarse -

ni siqUiera con el empleo de cartones de huevo corno aislantes, Pº!. 

que los ventanales del sal6n eran muy grandes y el cubrirlos tote..1 

mente era dif!cil adem4s de que se consum!a. demasiado tiempo. 

Este intento, sin embargo, conetitu.y6 de hecho un ensayo que 

rnostr~ las dificultades que hab!a que vencer, al~as de las reac

ciones de los alumnos ante los mensajes,que iba.n desde el entusia!,. 

me. con la presencia de televisores y grabadoras hasta la. frustra

, ci6n de no entender cabalmente los pro¡;ramas. Permiti6 tar.ibi~ el-

acopio de los medios de comunicaci6n y de los mensaje::; did.1'.cticos

necesarias, lo que hizo posible planear un trabl!.jo similar para el 

siguiente año lectivo. 

Durante las vo.cacioncs escolares, y en conversaci6n con un pr_2. 

fesor de lo. Unidad de Servicios al.uca.tivos a Descentrali~ de -
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Agu.aaoalientcs, conocimos el paquete de Audioprimaria que se util!. 

zaba en comunidades rur:iles¡ por 61 conseguimos el pr6stamo de las 

grabaciones de Audioprima.ria, as! como de muestras del material iE,. 

dividual que con ellas se empleaba. 

A lo largo del año se adquirieron colecciones de diez ejemplares 

de algunos de loa t!tulos de la oolecci6n Cl!tsicos de la Literatu

ra en m6dulos del Correo del Libro, con los que se hicieron algu

nae aniones de lectura. 

Se pudo conjuntar tambi&n, en este año de prueba, media colec

oi6n del Suplemento Escolar de fil Nacional. el cual dej6 de ser ~ 

tregado en la escuela cuando dej6 de publicarse en este diario con 

el cambio de sexenio. Si este material no se us6 con este grupo fue 

porque las primeras experiencias de empleo no fueron r.iey alentado

ras• si bien cada niño reoib!a un ejemplar en perfecto estado para. 

llevarlo a BU casa, toda ves que se presentaba con finalidades m4s 

bien recreativas que escolares, cuando el suplemento se entregaba

por lo general estaba en !llll;1 a&l estado y ni siquiera ven!a cante.!!. 

tado totalmente. As! que pensando en su aprovechamiento posterior, 

y para evitar su desperdicio, se determin6 almactmal' estos materi!. 

les. 

'!rae busoar an sal& que tuviera me~ores oondicionea, un pooo -

m4a aislado del ruido 'T oon ventanaa m4e reducidas, y oon la asig

naoi6n nuevamente de un quinto grado para el año escolar 1983-1984, 

t eniaaoa ya los elment.os para. incorporar los medi oe de comllllioa

oi6n verdaderamente oomo an:d.lla:res del proceso de enaeñan..-pr<s 

dizaje. 
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e. Aprender con los medios 

La primera bat<>lla &anada. fue la del ruido: en vez de colocar -

cartoneo de huevo uno por uno, ee formaron con elloo algunos pane

les cosiendo nueve eopaques a una base de oart6nr dos de estos pa

neles bastaban para cubrir una ventana y eran ftloiles de guardar -

en el sal6n. 

Habíamos logrado un ambiente adecuado para la transmisi6n de r!. 

dio y- televisi6n1 la respuesta de los al'llll!llOS depender!a en ade

lante de los mensajes mismos. 

Comenzamos el año con un nuevo intento, n progJ"'ll.Z&& de Ciencias 

Sociales inicia oon el t...,. de la prehistoria, el cual osttl nnq

bien tratado en la Jhoiolopedia Infantil Colibr! que edit6 la SXP. 

listo material se reprodujo en canulinas 'lf ee inte¡;r6 un rota.folio 

que se moetr6 a los alumnos aoompaliado con la !l'l'aba.oi6n del t e:r:to. 

Hubo llUOha aceptaoi&u los oontenidoe eran claro• y se tranemit!an 

de manera atractiva y- '611 en menos de 15 minutos oon plena aten...;. 

ci6n del grupo. Piie una demoetraoi6n de be posibilidades de ela

boraci6n de otros materiales did4oticos a partir do menaajee ya e.!!. 

truoturadoe por la SEl'J para en tema en particular pod!a haoerse,

pero repreeent6 demasiado trabajo oomo para repetirlo en algdn otro 

tema si y-a contaba con otros &U%iliares. 

Debemos aclarar que, aun con la presencia de loe medios de o~ 

nicaoi&i, el objetivo. principal en el grupo era el cumplir con el

progrema e!!colar. ~! no sa supeditó el mismo a la aplicacilln de -

todos los mensajes1 el objetivo no era transmitir llBD8ajes por el

simple hecho de hacerlo, tener un material 7 agotarlo, sino aprov.! 

chal.'los de la mejor sanera pollible en beneficio de los alW11110•• 
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Hay que decir, también, que el apoyo de loe medios no implic6 -

una marcha program&tica de rd:pida. o un avance de efectividad mtb:! 
ma. Para explicarse lo anterior, basta. ver que el empleo de mensa

jes obligaba inicialmente a una etapa de aprendizaje de su uao. 

n trabajo en el aul.& se enriqueci6. Loe contenidos de loe men

sajes desarrollaban todas las 4reae1 Español, Mat°""ticas, Ciencias 

Sociales y Naturales, adlllll4e de brindar sugerencias para EducaoicSn 

P!eica y honol6gica con reoomend.aciones de juegos y trabajos ma

nuales. AB! que el plan de actividades enfoc6 todas ellas. 

1181;0 puede resultar obvio, pero en la prd:otica muchos maestroe

oonoentra:o. eue esfuerzos en el desarrollo pleno de loe programas de 

:lepañol y llateaáticas, ,,.... a la.a que dedican la mayor parte del

tiempo escolar. El reeto de las .treae se cumplen en actividades ai.!!, 

ladas o en la lectura del libro de te:rlo1 no resUltan primordiales, 

Hubo desde luego la coneideracicSn del inter8a del alumno. Se fr.!. 

n6 la utili,...,,i6n de un medio de oomunicaci6n cuando hubiera visos 

de abu:rrlr oon '1 a los almmos, entendiendo que ello implicaba ~ 

un <1Dpleo inadecuado del mismo que generaría el reob&so del mensa

je. 

AB! no todo el año se hiso 11no continuo de loe cuatro meneajee

aeleocionado•f uno a uno iniciaron sa. propio periodo de prueba an

te el grupo, y en muohae ocasiones se entrmesclaron. Pero se en

tendi6 desde el principio que el •provechamiento total de eetoe -

mensajes en un sólo año escolar era e:.i:ceeivo1 m4e de 20 euplemen->

tos, 106 caseetee, diez libros y un progr...,. semanal de telaviei6n, 

Lo que a! puede a1'irmarae ea que, con la parte de ellos que ee

aproveohtl, pudo santenerae una dinlmica de trabajo escolar que 1118>!. 
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tuvo el interb de los niños. 

Al diveroificarse las actividades diaria.a, los alu:nnos trabaja

ron menos el aspecto mect!nico del aprendizaje. 

Hubo temas tratados por varios medios de coonmioa.ci6n pero, más 

que una repetición innecesaria, oon ello se ofreoi6 al grupo dieti.!!. 

tas perspectivas de un ctl.smo hecho, Wormaci6n adicional, refuer

zo de lo aprendido. 

El trabajo previo de elaboraoi6n de cada mensa.je hace posible -

condensar y jerarquizar la informaci6n, lo que favorece a. su p11bli 

co. Son dltiples las voces que se escuchan en el aula., y r.ruch&.e -

las horas de trabajo que las hacen valiosas. Esta labor de oonjun,. 

to con finalidad.es diMctioaa enriquece ¡ apoya la labor del prof_!. 

sor, 1 contribuyo a rDl!lper el monopolio que implica. el que &l solo 

imparta lae lecciones. 

o.i El arranque ollln Teaas de Primaria 

El medio que mts se emple6 al principio del año escolar fUe l&

televiei6n. Siendo un aparato port4Ul, no fue dif!oil e:noontra:t'le 

un espacio seguro en la direcci&i. Loa viernes a. las 3130 de la t,!l' 

de, por Canal ll, •• iniciaba la transmiei6n de Temas de Primari&

ante un grupo de 20 alumnos. 

il principio,11edia hora antes el moTimiento se adueñaba del 1a.

l6n1 se le aislaba del ruido con los paneleo do c&rldn de huevo, -

se daba un nuevo a.cOll!odo a. las be.neas, se colocaba la televisi6n -

c:i un luea.r alto -una silla. sobre el escritorio- 1 se distribu!a a 

los alumnos conforme a la.a indica.cienes básica.a, los altoo a.tr&s y 

los mts pequeños al frente a.demts de no sentar jur.tos alumnos lat,g, 

sos ¡ pla.ticadores. 
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Con la prd:ctica estos cambios se efectuaban rápidamente, en 5 6 10 

minutos, lo mismo al inicio de la sesión que al ti!rmino de la mis

ma, cuando el sal6n recobraba su acomodo normal. La mayor parte de 

las aatividadcs las deoarrollaban los propios alumnos, mientras el 

profesor se encargaba de ir por el apara.to receptor e instalarlo -

convenientemente. 

En la primera mitad del año pudimos preEenciar los siguientes 

programas1 el idioma español¡ verso,ostrot'a y rima¡ el clima¡ la -

vida en el r.gua¡ volumen¡ gráficas¡ los drabes y la llkiad Media.¡ 

las piedras¡ grandes culturas, en dos partes¡ los ¡;randas r!os: el 

111101 Ciencias Sociales 1 combustión, y volumen de los cuerpos, 

lb general, el orden de transmisión de la. serie f'ue adecuado, Sol!. 

mente el tema de los árabes y la Edad Jledia no corresponMa oon la 

marcha del progrlll!IA, dedicado al desarrollo de las primeras gran

des ouJ:t:uras y sus aportes, i'allas de este Upo son ahora frecuen

tes, cuando Temas de Primaria es sólo un programa de relleno. 

Tambii!n puede verse que la programaci&l atenMa a las oua.tro 

áreas prinoipales, español y matemáticas, ciencias sociales y nat;!! 

ralee. 

La atención del grupo y los resultados en el aprendizaje depen

d!an en lllUlho de los prograaas mimos. JIUohoa de ellos se o!an 1111Q" 

bien, y algwt09 mal ya f'uera por dificultades de grabación en soni 

do ambiente o porque la voz de los locutores resultaba muy sorda y 

B.'Wlque ee o!a. lla.ba 'traba.jo entender lo que dec!an. 

Si bien puede pensarse que esta deoigaal calidad del oonido no

ateota tanto la recepoi6n en casa, los efectos negativos aon il1!lle

diatos en la tranBllisi6n dentro del aul&1 primero hay un eofuerzo-
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adicional por entender lo que se oye y ligarlo a la imagen¡ luego, 

al no lograr completar el mensaje sobreviene el cansancio y la de.!!. 

atencil5n. 

Amlque en años antariores exist!a una programaoi6n edita.da de -

Temas de Primaria, para el ciclo encolar 1983-1984 los aaeetros •.§. 

lo pod!an enterarse del tema del programa por loe anuncios de ca

nal 11 publicados diariamente. No era posible incorporar los me.ns!_ 

jes telmshoa • la planeaoi6n de actividades previa, por ajMplo 

con pl4ticae previas al tema del progrMa, sino que m4e bien de &!!, 

te ee deeprend!an posteriormente algunos OOIJ\entarios y si era pea.?:. 

ble ejercicios con loe altmmoe. 

Los profesores no pod.!an conocer previamente los programas que

ofreoer!a.!l"l grupo, por lo que no pod!an prever la respuesta posi

ble~ Tampoco b&b!a la poei bilidad de repetir partea del programa -

que hubieran quedado en duda, as! que lo que loa niños pudieran ...:. 

aaillilar dependía en gran parte de loa aciertos del errpleo del -

lenguaje telni•iTo. 

Era una constante que loa alumnos leyeran a ooro la identifi~ 

cil!n de la serie, oon letras que brincaban para formar la palabra 

"temas" y síla.bas quo se iban uniendo integraban "de Primaria", -

oon un fondo nsical. Puede o.firmarse que esta presentaci6n, sen

cilla 7 afortun&da, cmmpl!a el objetivo de fijar la atenci6n del-

grupo. 

F.h cuanto a los recursos ecplead.os en el desarrollo de loo te

mas, podemos mencionar los siguientee:1 

&} Programas con esquema de lecoi6n, y 

b} Programaa con eacenificaoil!n. 

112 



illl el primer caso, en la lccci6n televisiva, se recurre a locu

tores para presentar los contenidos y ee intercala su presencia -

con im&genes de archivo o tomas de campo con elementos cotidianos. 

A veces se recurre a la m!mica. 

l!C la presencia constante del locutor, en el uso de letreros, -

en la repetioidn de i114genes se puede apreciar la limitacidn de r~ 

cursoc;. Kl.lo contrasta con la diversidad de elementos empleados en 

las series comerciales para niños. S6lo algunos programas con este 

esquema logran traecendtn" estas limitaciones, a partir de un empleo 

m~s din&nioo de sus pocos elementos. 

Platero l yo brinda textos magníficos, aoompañados dnicsrnente -

oan imltgenes ds tm burrito blanco y de letreros, mientras dos han

bres hablan sin aparecer en pantalla. Este tratamimrto de algunas

oarachr!sticas del idiana español resultd intereaante, captd la -

atenoi&i 7 fue conoi110 en sus objetivos. 

otro acierto es que en suohos programas de la esri.e aparecen t!J. 
maoiones de escuelas 7 niños en actividad, las cuales rosultaban

oercana.s a loe espectadores 1 navedoeas porque muy pocas veces ee

preoentan. Lejos de los estereotipos de los anuncios oficiales y -

de la escuela que se orea la televisidn oanercial, las im'<;enes •,! 

Haladas 1111estran las posibilidades de una comunidad poco atendida

hasta ahora, la escolar. 

J:s en estos aciertos, y no en el abuso de la voz del locutoJ! o

de repetioidn de im«genes, donde loe alumnos enouentran un apo70 -

para fijar su atenoidn y aprovechar algunas posibilidades del len

guaje televisivo. 

lfn ouanto a la escenii'ioaoidn de los temas, en principio resulta 
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atractiva para los niños toda vez que ee un tipo de programa al 

que eet&:i mita acoetumbradoo. La historia a desarrollar presenta CE_ 

mo elemento central el tema eocolar1 de la habilidad que el guio

nista tenga para presentar los objetiYoe de aprendizaje,en una oi

tuaoi6n que a loa alumnos les resulte verfdica, depende el l!xito -

del mensaje. 

Tambi&n en este esquema de dram&tizaoidn peoan las limitaciones 

de recursos, observables en algunas esoenograf!as quo dif!oilmme 

pueden competir oon aquellas a las que eetb aoost'W!lbrados loe es

pectadores de canales comerciales. 

¡¡~ que destacar que,de hecho, Temas de Primaria tiene una dur!, 

oi6n muy larga comparada con otros programas 1n:tantiles1 30 minu

tos oio cortes comerciales, Por ello destacan mito aquellos cap!tu

los que lograron concentrar el inteds del grupo o incluso pr<no~ 

ron una partioipaoi6n dinl!adoa. 

Sin romper con las oaraotor!etioas de la serie, losr6 orlo el -

programa en que unos escolares visitan a un amigo carpintero en 1u 

taller, quien lee e>:plics con algunos objetos lae medidas de volu-

men. 

Una virtud en el tratamiento de este tuna ea que aprovech6 al -

mitxi.110 la• posibilidades del lenguaje tolevieiTol biso objrlift ~ 

te el grupo una propiedad de loa cuerpo• que ee dif!oil e.Bimilar

en abstracto, o contando e6lo con las ilustraciones de su libro de

te::r:to. Al llenar con o.gua recipientes de diferente3 medidas, o re

llenarlos con cubos a la vista de los niños -aunque sea. por televi_ 

si6n-, se hace mucho mi!s fdcil la comprene16n 1lel tema del volumen. 

Esto no ea mu;y fácil de hacer siempre en el eal6n, por loe requeri

mientos de material que no existe en las aulas. 

114 



Fue notorio el inter!s de los alumnos ante este programa, que -

reault6 por ello una experiencia valiosa e inaustituible. Su empleo 

repreaent6 a.s! un enriquecimiento al tratamiento habitual de loa t_! 

mas matem,ticoe, que aparecieron as! de una manera m'8 cercana a au 

experiencia y a su vida cotidiana. 

Lo mismo puede decirse de algunos temas de Ciencias Naturales,

como loe relativos a las piedras y a la combustil!n, en los que ds 

que reouraoe eoo~nicoe lo que la televiai6n puede aportar sen id

genes de fen6menoe o elementos naturales que no tienen la miama 11_ 

queza si ee presentan impresas. 

¿Habría que decir que hubo ocasiones en que algi1n alumno oe d";!: 

mil!? SS:, pero remarcar que el empleo de la telertai6n, de Temae de 

Primaria, i'ua un eet!mulo al resto de lae taraae escolare• y pro

porcion" una gaaa de 8%perienciae de oonvivenoia en el grupo que -

hubieran eido di!!oilee de alcanzar sin eu presencia. 

o.ii otro avance con A:ndioprimaria 

Lae pruebas del ueo de la radio en olase comenzaron con '1111& ~ 

badora pequeña, lo que oblig.1 a acercar a loe alumnos en torno al

aparato. 

Tambi.iti aqu! ee dio el oaeo de una oolocaci6n de loe niñee ada;e 

tada a las oaraoter!niou del medio de comunioaoi6n, totalmente -

dietinta de la empleada para la teleTI.ei6n. 

Inicialmente se requería igualmente el movimiento del mobilia

rio 1'· la oolocaci6n de los panelee con oarl6n de ll1-o para redu

cir el ruido, 

Al desarrollBr 1811 clases con grabaciones, vimos que podía ~ 

tenBrtle la atenoi6n del grupo y dirigir sue aotividadee. A difeff!!_ 
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cia de la televisi6n, este recurso pod.!a emplearse en la. hora que 

el maestro det erniinara y, en caso de presentaroe alg\Dla interrup

ci6n, pod!a regresa.rae la cinta y retomar la lecci6n. 

Loe programaa ten!an una duraoi6n de cinco minutos, que no era 

obliga.damente el tiempo maroad.t> para cada leooi6n porque las mis

mas vocea señalaban cortes para que los escuchas desarrollaran mm 

determinada actividad, ya fuera escribir en sus cuadernos u hojas

adioionales o bien leer en sus libros de te:rto. 

De heeho,este acercamiento de Aud.ioprime.ria con los libros de

terto era evidente debido a las similitudes en sus textos. Ello -

representaba una posibilidad par" los niños de sentir que había -

inf'onnaoi6n en sus libros que ellos pod!an oonsultar por s! túa-

moa. 

Pero, por otra parte, elrte nexo de los contenidos de Audioprl>

maria con la menoilln de p«g:l.nas espeo!ficae de los libros, ropre-' 

sent6 un oevero problema cuando los textos f"lleron revisados 1 eu

paginaoi6n cambi6. liC algunos oasos, elrta dificultad pod!a resol

verla el maestro si oía la grabaoi6n antes de tranemi:tirla al br:!!, 

po. 

Con todo, las grabaciones tenían una adecl.'Ada secuencia radio-

1'6nioa, desarrollada con voces naturales, sin atootaoi6n, y ee -

atand.!a a los principio• de repetici&. i!tiloa para retener in!"or

maoi6n importante. Tenían un ritmo dinJ!mioo, y desanollaban obj!_ 

tivos preoiaoa, lo que permitía IN oomprensi6n, 

Al inicio del año escolar se transmitieron progrlll1l3B con nooi.2. 

nea abstractas do la. lengua 1 su utilid!Ml., las cuales fueron bien 

comprendidas por loe alumnos debido & que la explioaoi&i era mu¡-
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precisa y con palabra.a ollll"as, adem!e de que se acompañaba con ej~ 

plos. "Ponemas" y "lexemas" resultaban m~s comprensibles. 

Audioprimaria complementaba lae grabaciones, a veces, con mate

rial impreso que se prestaba ~ bien para aprovecharse en los ""!. 

demos de loa niños. Una vez en eu poder, estas bojas bao!an que -

las lecciones radiofl!nicae fueran seguid.as con mayor inter4e y PO,! 

terionnente eran '1ttilee para recordar las lecciones. 

AB! eucedi6 con el plano cartesiano impreso, que hizo de obje

tivas lae nocionee que las voces querían transmitir. Las lecciones 

que can 4ste se desarrollaron fueron dint!mioaet los escuchas ten!an 

que mantener una actividad constante marcando punteo en el plano. 

lle esta f<m11a se facilit6 la compreneilb de loe n&ieroa positiTo• 7 

negativos, racionales y nat=ales, 

Por lo que tooa a l&a Ciencias Sociales, el mapamundi que ae ~ 

treg6 a principios de año, antes de iniciar el recorrido por las -

grandes culturas en la "m4quina del tiempo", signifio6 un apoyo -

m&gn!:tioo para la ubioaoi6n geogr4fioa, En una mi!!l!la hoja, integ%'!_ 

da en su cuaderno del &rea, loa al'DlllllOB iban ubicando todas y cada 

una de estas culturas, 

De ah! Aodioprimaria se dedicaba a dar una explicaci6n de loe -

aspectos principales de cada uno de estos pueblos, que en mucho ª.!. 

gu!..., loe contenidos del libro de teno, Desde luego no era todo -

el libro, y adea4s loe tenca adquirían vid.a con la variedad de V,2 

ces 7 recursos sonoros. Con eso consegu!a romper el tradicional -

tratamiento que se da a loe tema.e de esta 4rea, ~cemente basado-

en la lectura y la oonfecci6n de un 4lbum de cada niño, 

La oaraoter!stioa de la radio de despertar la imaginaci6n medi_!P 
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te recursos sonoros, de recrear atm6sferas, la hace un medio &dec~ 

do para tratar temas hist6ricos amenamente. Sobresale tB111bUn el -

factor de que puede llegar a constituir otro interlocutor vllido -

para los niños1 es otra posibilidad de coanrnioaci6n. 

Audioprimaria enfrenta oon habilidad la seria dificultad propia 

de la radio de transmitir cifras. La presentación de la serie logra 

el prop6si to inicial de atrapar la atención de los escuchas, paro

solamente un manejo adecuado de los temas a tratar oonsecuiñ ..an

tener el inter3e. Loe alumnos ee en:fraacan deode el inicio en al -

problema de descif'rar lo que oyen, paso a paeo pero con continui

dad porque saben que si pierden en al~ momento la conoentraoi6n

tal ves no puedan ret..ar oorreotamente el hilo, AB! que tienen qua 

resolver lo que se les pide parte por parte, con la rapide1 que 

lee exige el ri'\mo de la grabaoi6n1 ll1l mente estt ocupada en re•P"l!, 

der adecuadamente a los estímulo a. 

~azan '1 osoriben1 realizan operaciones mr.tEDltioae 1 asocian -

lae voces que e1cuchan a trua recuerdos y experiencias anteriores.

Aceptan que las person&s que les hablan a trav3s de la radio se d!_ 

rigen directamente A ellos 1 '1 que en el dpido juego en el que !"'!: 

ticipan encuentran ej•plos '1 aplicaciones prt!oticas de los tema.s

eseolares. 111 el 1!ltimo de los ca.sos, •l profesor puedo ampliar -

la.s explicaciones en el pharr6n 1 parar '1 eohnr a andar d6 nuevo -

la grabaci6n, :Eh todos los momentos puede verse en el salón u: rii 
mo diferente de aotividad1 con la radio surge Ull& ol&Be distinta. 

Pero un medio de comunicaci"n debe usarse adecua.de.mente, como -

aúiliar para el logro do loe objetivos de aprendizaje, '1 no debe

abusarso de su empleo, En el ea.so de Audioprimaria 1 el manual qua-
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se entregaba a los ca.estros consideraba planee concretos: 

Las propuestas de trabajo consisten en una secuencia diMcti
ca y orono16giea para trabajar el programa, y se han elaborado
teni endo en cuenta el nivel de complejidad que ofrecen loe obje 
tivos de cada lección. U> ellas se propone un plan de traba.jo : 
dio.ria para. desarrollar las 480 cla.see. 

!h la.e propuestas e'U(;'erimos dos, tres, cuatro o cinco sesio
nes diarias, las cua.les hacen un total de 20, 24, 32 y 35 sema
na.o respectivamente. Si conaideramos los 188 d!as laborables que 
señala. el calendario escolar, veremos que este programa, que i~ 
clu;ye repaso 1 enluaciones, brinda al. caestro cierto margen pa. 
ra reforzar, oee-dzi su criterio, algunos temas.3 -

Con un uso tan intensivo c!e la. radio, es mey posible que este -

recurso llegara a no oer tan efectivo ante un auditorio demaeiac!o

aoostumbrado a. su proecnoia. 

En la escuela "An;;ela. Peralta" no se plante6 la transmisi6n to

tal c!e Audioprima.ria.. P'ue poei ble pa.s&r en al¡runos periodos una -

ol&*a radiof6nioa por día¡ incluso en \Ul& semana, y con t-e ~

relacionados entre sí de las cuatro 4rea.s de enseñanza, escuchamos 

dos lecciones por d!a. La respuesta que observamos !Ue satisfacto

ria, pero no quisimos correr el riesgo de saturar o. loe al1ll!IIloe. 

c.ii1 Un nu8'To paP•l del peri6dico 

Aseguramos que loe euplementos escolares eran atractivos para -

loe al11Cloe, por su impreei6n en color T por la sencillo~ con que

eus ejercicios podían ser resueltos. 

Y no es que se simplificaran demasiado los temas escolares. En-

prilller lugar, la intenc16n de los suplementos no era propiamente -

l" de explicar temas completos, sino mita bien buscaban proporcio

nar una prl'tctica amena de t...ae ye. desarrollados en clase, con el

aporte de la imagen impresa. 
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Tara!)oco repet!an los ejercicioo de los libros de texto, estos -

s! pensados con un objetivo y una estructura de enseñanza f'o:-:nal,

de pro&reso eradnal en 111.s habilidades y conocimientos correspon

dientes a un determinado teca. Los suplementos escolares generaban 

nuevas plginas y ejemplos distintos, en los que si bien los atum

nos encontraban un reto para aplicar aptitudes eopec!ficae,tambi~ 

tenían la saticfacci6n de :resolverlos por e! mismos. 

Desde luego que ello requería conc!lntra.oi6n por p~-te de los -

lectores, y el paulatino desarrollo de la. habiliclad par11 entender

la.G indicaciones hechas en cada ejercicio -el terto de las miemas

que eXigen no sola.mente loa suplementos sino sobre todo los librea 

de texto. 

Como se:ñ&l.a.moe antes, la correcta roaoluci6n del suplemento no

se logr6 cuando errte material ee entre¡;6 e. roda niño para que lo -

hiciera en casa, debido al mo.ltrato que el peri6dioo reoib!a. 

Y bien que entendemos la fragilidad r.iisc:a del papel, pero lo que 

se buecaba no ara fomentar Mbitos de cuidado de material eecclar

a costa de la p6rdida de ejemplares. Col&boramoo c4e a formar este 

1!4bito apraveoha.ndo debidamente loe suplementos en clase, 

sr, cierto ea que intervenimos directamente con los alw:mos en

las tareas de respuesta, al marcar u ... pos y leer oon ellos las -

instrucciones sobre todo para resolver SUB dudas¡ al utilizar el -

piza.rr6n para explicar mejor¡ al pedir limpioza y cuidado en las -

reapues~a.s y verificar que eetuviera.n correatasJ al sugerir a los

alumnos que aprovecharan el material gr4fico, lo r0cortaran y pe{;!. 

ran en sus apuntes de clase. 

De igual forma,es cierto que no llegamos a la etapa siguiente,-
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en la que los niños r.iismos pudieran a.provechar totalmente y por s! 

mismos estos caterialee impresos, !lo dudamos que un trabajo conti

nuado a lo largo de todo un año escolar, con los suplementos, po

dría alcanoar esta etapa. 

El. suplemento educativo de El Nacional trata tecas de las siete 

«reas do aprendizajo, por lo que su reGoluci6n ioplicaba traba.jo -

de varioo díae. Generalmente, en clase inici.t"'oamos con la lectura

º copi~ del texto de español, un escrito breve; enseguida se desa

rrollaba un "diccionario ihmtrado11
, en la que los lectores debían 

ligar la imaeen de un objeto determinado con su definici6n. 

De ah! pas€ba.moo a los ejercicios de r:iatemltticas, bien balance!. 

dos en cuanto a ilustraoii5n -de fraccionee o tipos de ndmeroe, por 

ejemplo- que los alumnos s"lo deb:tan complementar. 

ni. lo que oe refiere a las ciencias naturales, las iluntraciones 

le proporcionaban a los niños ub material excelente para enriquecer 

su 4lbum escolar, por eu relacii5n con el pro¡¡rama y por lo econ6m,i 

oo que resultaba. Lo mismo puede decirse de los mapas relaoionadoe 

con las grandes culturas, ae! coco las representaciones gl'<tficaa da 

los elementos m4s importantes de esos pueblos. 

En cuanto a las actividad.ea tecnol~gicas o manuales, semanalmen, 

te el suplemento publicaba la manera de elaborar algdn objeto sen

cillo oon material ya fuera de deshecho o al alcance de los alum~ 

noo. De las cuatro propuestas de actividad al mes, cada alumno de

bía elegir una y desarrollarla. 

Fi.nalmente aparecía la explicaci~n de un juego organizado, que

pod!a desarrollarse en la hora semanal de eduoacii5n física asigna

da al g1"Upo. 
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El suplemento educativo que deepn~s apa.reci6 en La Prensa. ten!a 

otrils caracter!sticas a.demás de otro nombre1 Capitán Magister tra

t'3.ba un solo tema a. manera de historieta., en un esquemE\ que a man,!!_ 

ra. ¡¡lo'bal integraba. va.rias 4rea.s do aprendizaje en un rola.to u:nifi 

cado. 

Pod.!an incluirse en una pequeh historia da~os geográficos o -

c.tlculo de cifras. A los alumnos se les preccntaban, a nancra. de -

di4logos entre los personajes, tertos inoomple'tos que clloo ten!an 

que llem1.r o dibujos o mapas que ellos deb!a.n iluminar. 

AB! C..pititn Magister s6lo era una historieta completa. despuds -

del traba.jo de los niños. Por e! sola, esta es WlA propuesta oriQ_ 

na.l. 

Corno unidades más cerrada.e, oon objetivos m4s precisos, la res.2. 

luci6n de catos suplementos pod.!n. hacerse olts r'pidamente, en una.

sola oeoic5n~ Tar.i.biln sus ilustraciones pod!a.:n aprovecharse posta-• 

rircmen~e en 4l'bumes escolares. 

Lo que parecía una dificultad :i.dicional, el que Capitlln Mazj.s

!.!!, ee destinara a alumnos de quinto y sexto grados conjuntamente, 

en la pr4ctioa en clase se resolvía adecuadalllente. Eh el caso ssp~ 

c!fico del suplemento dedicado al tema del ta.nto por ciento, seña

lado para. sexto, los alumnos lo resolvieron oomo une. aplica.ci&t de 

las fracciones, conocimiento qua s! hab!on visto en quinto año, sin 

que ello les generara ninguna conf"usi~. 

Tambi4n en el ca.so de un suplemento dedicado a. la India, nin~ 

perjuiCio les caus6 e. los niiioe el que se presentara., junto e. los 

aportes de esta antigua oivilizaci6n, los datos de poblaci6n -¡ e

conomía. de la India contemporánea.. 
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En cunlquiora de los don ca.sos, el suplemento educativo de fil.._ll,! 

~ y Capitán ~¡a¡¡ister, el peri6dico en la eacuel!L dcmos:tr6 que 

puede ocr intere:Janto para los niños, que enriquece la lccci&i y -

el trabajo en clase, que a.porta elementos '1tiles para la educa.ci6n. 

Conati tu.ye, pues, un acercamiento importante a loe bienes cult~ 

ralea, en el que los alumnos a partir del trabajo cou los suplem"E 

tos aprenden que pueden conseguir in!orma.ci&i de los medios impre-

sos. 

o.iii Hacia una lectura diferente 

La lectura constituye una práctica habitual en la escuela, una

herramienta necesaria para acercarse no scSlo a un manejo más rico

de nuestro idioma sino a loe conocimientos Msicos de todas las -

4rca.o:. 

Se oomien.ca a enseñar a leer desde el primer grado, y despu6s -

de seis años en las aulas muchos de los alumnos no logran hacer de 

la lectura un veb!ClÜo propio de coonmicaoi6n: siguen tartamudean

do al leer o tienen dificultad en la canprensi6n de lo leído, no -

respetan los signos de puntuaci6n y es difícil entenderlos. 

Los maestros dedicamoa muchas horas de clase a la enseñanza. de

la lectura, en muohas de sus formas: oral, en eilmioio, de canpr"E 

si6n. Por lo general no logramos cou ello lo mAs importante, des

pertar el inter6s de los niños por los libros y hacer que para 

ellos la lectura sea una actividad placentera. 

Los libros de texto gratuitos no dejan de ser una gran alegr.{a

para quienes lo reciben, y generan interds en sus lectores, pero -

no puede olvidarse que en la ma;ror!a de los casos constit~en li

bros de trabajo, de ejeroicios, y puedan llegar a integrarse a la-
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rutinn escolar: del libro al cuo.dcrno, a los ex&nenes y tareas. Y 

no por ello se niega su eficacia como medio de aprendizaje y ense

ñanza. 

Pero en la escuela hace f'al ta llegar a wa lectura diferente,

en buaca de una verdadera formaci6n integral del niño. 

El empleo de libros de la colecci6n Cltl:aicoa de la. Literatura. -

ce inteer6 a una pritctica de lecturas diferenteD, en un erupo que

hab!a desarrolla.do anteriormente algunas actividades en torno a la 

lectura libre: representar unn. hictoria, dibuja.r r>us persona.jea, -

copiar lo que más les gustara. 

cuando iniciaron estas lecturas cl4sica.a no sintieron que fue

ran a iniciar una acti vid.ad nueva• Ten!an curiosidad por naber qu~ 

libros, distintoa a los de texto, iban a leer, y loa esperaban con 

gusto. De esta forma fue más f4oil aprovechar estas leoturas en r.! 

laci~n con otros contenidos escolares. 

CU.ando el proera.mn escolar marca, para ciencias sociales en -

quinto grado, un recorrido por la hiatorin de ln humanidad, la li

teratura de las principales ci·wilizaciones permite a los alumnos -

un acercamiento personal con la sensibilidad, las costumbres y -

creencias de esos pueblos. 

Huma.nos todoe, la literatura viene a sar un medio ini¡;ualablo -

para. esta.bl.acer similitudes entre las forma.:; do vidn de laa C".J.l:tu

rao que no::; precedieron y la nuestra, y- nos permito o:itender ou&.n

to lea dobemoa al generar un inter~s genuino por su historia. 

La lectura. permitid hacer de las ciencia.e sociales una materia.

m~s viva, y ayud~ a romper la monoton!a de la mera tra.nsmisi6n de

datoa o un repaso sin consecuencias del libro de texto. 
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La epopeya de Guilgamesh fue el primer terto de esta colecci6n

que leímos en clase. La tllcnica de trabajo no variaba. mucho de lo

acostumbrado1 el maestro le!a en voz alta al tiempo que los alum

nos segu!an la lectura en sus libros, en silencio. Después de una

p4gina o dos, se leo preguntaba lo que record.aban del terto y se -

proouraba destacar los dctalleo principales. Luego continuaba la -

lectura en voz alta por el profesor, se repetían las preguntas, y

!inalmente se ped!a a los niños que terminaran la lectura de todo

el libro. Esto pod!a hacerse en varias sesiones, ante todo para 

cuidar que no existiera oaneanoio en loe lectores. 

Las sesiones se planeaban para ocupar en la lectUl'& ZO minutoe

aproxl.madamente. No dsji5 de ser una sorpresa el que, por lo gene

ral, el grupo pidiera que la actividad con el libro continuara, ~ 

diendo prolongarl& 10 15 15 minutos más. otro SBPeoto digno de men

oiona.r es que la ma;rcr!a recordaba deepulls el nombre del personaje 

prinoipal, OUilga.mesh, y pod!an asociarlo con la otütUl'& a la que

perteneci6, Mesopotatnia. Tampoco era nniy dif!oil que los alumnos -

recordaran parte del hilo narrativo. 

n libro de los Muertos, de Egipto, s6lo se le;rl5 en vos alta 

sin que pudieran conseguirse ejemplares para distribuir entre el 

grupo. 

n Tao te ring T XI. libro de Job, de las culturas chinas T he

breas, siguieron la meo«nica del primer terto mencionado, dando un 

libro por cada dos alumnos. 5610 estos t!tulos se leyeron a lo la!. 

go del año escolarJ se contaba con lllA'.s ... terial, pero la lll&l.'Cha -

misma del programa no posibilit6 su lectUl'&, y no quiso hacerse de 

esta actividad una rutina, 
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Para alcanzar sus objetivos, el acercamiento del alumno oon el

libro deb!a ser m4s un gusto que una obligaci6n, buscado por 31 y

entendido sin necesidad de estudio o evaluaci6n. 

'l'ratar un libro bien, no rayarlo, sentir que debo ser cuidado -

porque puede ser aprovechado por otros, son hlbitos necesarios. 

Por otra parte, esta experiencia tambi4n buscc5 acercar a los niños 

con un bien cultural que desafortunadamente muchas veces falta 1111-

sus casas, el libro. T do alp modo pel'lliU6 ver que, en mucho, -

ln capacidad de apreciar bu1111oe libros est4 prooente en loe niños1 

que n pesar do que el medio social no lo fo:ner.te, el amor y el cu!. 
dado por el libro puede surgir si se les pree*'!ltan opciones de ca

lidad y belleza. Hay mucho por ganar en la familia y en la escuela. 

D. La respuesta de loe altmmoe1 la yerdadera prueba 

¿Aprendieron de loe alumnos de 5• A con el empleo de meneajee

did.ioticos de la SD' en sus clases? T si no fue ad, ¿qu4 sentido

podr!n tener el repetir experiencias similares? 

Podríamos afirmar que e!, que los niños 7 las niiias de este g~ 

po aprendieron mis y mejor, pero no hay constancia de ello ni las

pruebas y evaluaciones que el profesor biso de cada. almmo pueden

servir oano testimonio en favor o en contra de esta afirmaci6n. 

T es que esta tesis, de inicio, no se plante6 en t4rminoe de l~ 

¡;rar alteo rcndii:dcntoo c"col:lrca. So vio dccdo el principio la d!_ 

ficultad de medir factores s•ejantess la elaboraci6n de pruebas -

objetivas espcc!ricas1 su aplicaci6n no s6lo a este grupo sino a -

los grupos del mismo grado, y su evaluaci6n can un criterio unifO!, 

me. Y no es que un est11:1.io de esta naturaleza no sea interesante 7 

necesario1 sencillamente, este enfoque 8%0ed!& nuestras poeibili~ 
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des. 

No por eso :l.ejamos de anotar beneficios direotamente derivados

del uso de los medios de comunicac:i6n, observables en la conducta

"/ motivaoi6n do los niños. 

Si por un lado se lee ofreci6 una mayor diversidad de activida

des, los alumnos mostraron diopoaici6n para desarrollarlas dentro

:¡ tuera del oaldn de clases, bajo la dirccci6n del maestro o ellos 

solos. 

Dentacamoe un hechos hubo buena conducta. y tm ritmo intenso de

actividad. Lo uno hizo posible lo otro, sin que el profesor tuvie

ra neooeidad de recurrir a métodoe disc:iplina.rioe. 

Para lograr oeto, ea innegable la aportaoi6n de los niñoe. ¿!Ja

b!a gusto en ellos o sometimiento a una metodolo¡;i'a impuesta? 

Para responder, BUbrayemos qu" hubo participaci6n directa del -

al=nado en el acomodo del mobiliario en trMsmisioncs de radio y

televinidaJ que participaron direct61l\cnte en el cuidado de los ªP!. 

ratos receptores, los cuales no sufrieron ninguna avería.; que man¿ 

pularon sin dañar ni rayar mucboe li broa. Hubo aprecio en ellos -

por el valor de loa recursos que se pusieron a su dispooioi8n, y -

mostraron respeto y responsabilidad. 

!ID de de una ooasi6n, el grupo debi6 seguir transmisiones de

rndio y televisi6n ein que el maestro estuviera presente, y " BU -

regreso al aal6n seguían viendo u oyendo los programas señalados. 

Por otra parte, consta que en un aal6n oscuro y con el ruido -

disminuido, ente un programa de televisión qu& pudo ser aburrido,

al~ alumno literalmente se durmi6. El cansancio puede resultar -

explicable en niiloa que oontribu!Bll al mantenimiento familiar, al-
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gunos mal alimentados, 

En la Wsqueda de nuevas opciones educativas, rssul t6 fundamen

tal la participa.ci6n del grupo. Su atenci6n y ayuda. en actividades 

espsc!ficas, abri6 la posibilidad a los medios de c0t1unicaoi6n de

mostrar la viabilidad de su uso en el aula,como un verdadero auxi

liar del profesor y no corao un.a ce.rga. 

Una vez definidas las tareas de cada uno en el aula, con una -

plena colaboraci6n, la presencia de los medios de cornunicaoi!ln en

clases abri6 cauces para una disciplina. participativa, de trabajo. 
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1 "'La fotonovela y sus lectores infantiles: el caso de una prima 
ria", Jorge SepiUveda Mar!n y Arnulfo de Santiago, enero 19827 

2 "Habitantes del DF, propensos a la sordera", Isabel Llinas U
rate, un~inmo, 13 de junio de 1985, p 25. 

3 Manual de Audioprimaria, SEP/Direcci6n General de Publicaciones 
y Bibliotecas, 1980, p 4. 
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V. COllU!IICACION EDUCATIVA. U!IA l!l!:LACitm Cl!I'l'ICA 



Ha.y elementos de la. teor!a de comunicaci6n que no pueden ser -

ajenos a la pr4ctica educatiT&• Este cap!tulo presenta una seleo

oi6n de autores que, en sus estudios, abordan algunos de los ~t!. 

ples nexos entre la comunicaci6n 7 la eduoacii5n. 

En el ca.so de la.a ideas ~a genera.les sobre la comunicaoi\1n, el 

proceso comunicativo, la interacci6n entre emisores y receptores,

se presenta. un material que pueda servir como una. referencia. amplia. 

Jl!Jts que definiciones cor:re.dss, a partir de l"s cuales resulta diff, 

cil dieoutir, preferimos una visi6n abierta al aziAlisie de nuestra 

realidad en el contexto mundial, Desde todas las posiciones, sin -

duda habr4 muohns vooes que puedan incorporarse para este prop6si

to. 

Desde luego incluimos referencias directas a la esonela prima

ria, que e! las ha7, 7 al papel que en ella tiene o debiera tener

la comunicacii5n. De igual forma, pensamos que esta discusi6n ape

nas se inicia 1 requiere n\.\evos enfoques. 

No pretendemos agotar, en este cap!tulo, la totali<'.ad del mate

rial que se ha escrito sobre estos temas. Pero s! rescatamos alga.

nos texto• que enriquecen ol !?.::!lisis de la CO!llunicaoi6n ednoativa.¡ 

a efecto de facilitar su lectura, BU presentaci6n se ha hecho ds

como un texto cerrado -del que se hn.n eliminado aspectos no tan cJ! 
rectuente rolaci011ados con nuestro tema, sin modificar la redao

ci6n original en alguna otra forma- que cooo cita teñual, 

Nuestra labor intenta ser un resumen enfocado directamente al -

hea. Esperamos que el resultado le de valide• a este recurso, A -

rengl6n seguido, Gatos son textos de autores que han hecho una re-



laci~n cri'tica de la oomunicaoi6n educativa. 

A. Antonio Pasquali. Co!"lprender la comunicaci&il 

A nivel hist6rioo, nuestra 4poca eatil: conatatando con lucidez -

creciente -e. veces con amargo desespero- que el reoi&l "descubier

to• concepto de Comunicaci6n tiende a identificarse cada d!a mta -

con el milenario concepto de Poder; que la libertad in-estricta de 

Comunicaoi6n (tan ardorosamente defendida por laa trasnaoionales -

de la noticia y de la publicidad), e6lo favorece al comunicador -

m4s fuerte, generando enormes injusticias sociales • 

.lb esencia, el proceso do Comunicaci6n incluye b!tsicamento un -

menaaje (cuyos contenidos patentes y latentes no se vuelven acci

dentales por causa del medio empleado)! un proceso er.tieor-canal

peroeptorr una relaoi6n real o tendencialmente dialogal, y m pr~. 

duooi6n de efectos de convivencia, 'l'oda •ituaci6n teonol6gioa es -

transitoria, cambiante y accidental, 

La relaci6n de comunicaci6n queda estructuralmente inmutada aun 

en presencia de los m4e complejos sistEUa.e de transporte a.rtifioi!.. 

leer al oomien10 y al final de cualquier proceao, siempre hallare

mos una funci6n humana encifradora y una :f'unci6n h11J:1ana deacifrad.!!_ 

ra de mensaje• simpl,..ente transportadoe por =loa int&l'lledios -

arlif'iaiales, 

La supresi&t del eegmento "canales artificiales" no alteraría -

la esencia del proceso oomunicaoional. Loa cana.lee artificiales, o 

eea los medios, facilitan enormemente el transporte a distancia -

del :nensaje, multiplican extraordinariamente ol alcnnoe del mismo¡ 

ad<rnt!s, revierten de alguna manera en la elecoi6n de loo o6di¡¡os1-
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son manipulables y pueden ser interferidos por ruidos. Su fimci6n 

subordinada de aparatos es la de expandir la capacidad de los can!. 

leo naturales de expresi6n y reoepci6n. 

El t&mino Comunioaci6n deb• reservarse a la interrelaci6n hum!. 

na, al intercambio de meneajee entre loe hanbres, sean cuales fue

ren lo• aparatos intermediarios utilizados para facilitar la inte.o: 

relaoi6n a distancia. 

La posibilidad de ooarunioarse es inherente & la formaci6n de t~ 

da estructura social. Toda modificaci6n o control de las comunica

ciones revierte en una modifioaci6n o control de la sooiedad. Si -

el fen&neno "comunicaci6n" no puede estar ausente en la gbesie de 

toda estructura socialt l• Toda estructura oocial ser4 el reflejo

del sistema de comunicaciones en ella existente¡ 2• Toda estructu

ra social serC mantenida en su statu que o conducida & r4pidoe pr~ 

ceses eTOllttivoe, de acuerdo con loe intereses predominantes en la 

8lite que dstenta el poder comunicacional. El control comunicacio

nal es la f°"""" m4s eficaz y eficiente del control social. 

S6lo hay verdadera Comunicaci6n en caso de autbtica acoi6n re

o:!proca entre a.gente y paciente, en que cada interlocutor habla y 

es escuchado, recibe y emite en condiciones de igualdad. La rela

oil!n de OOlltDlicaoidn sobera.ia y por e:coelencia es el Did:loeo1 no -

el eeudo-did:logo entre un padre autoritario y el hijo, el verdugo 

y la. víctima, un anunci:lntc do p::-oductos y el con=idor, •ino el

verdadero dit!lcgo interpares, en plena libertad, en condiciones ~ 

blica.s o priTadas elegida.a sin coacciones. 

Los costos de infraestructura en medios masivos son hoy tan el!. 

vados, que de hecho pocos oligopolio11 privados o pi!blicos terminan 
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por concentrar sobre s! todo el poder comunicacional 1 mediante c~ 

centraci6n del poder de transmisi6n. 

&l realidad (loe medios) son simples transportadores de mensaj8a 

positivos o negativos, alienantes o libera.dores, info:nnadores o di!. 
toreionantes. ~ suma: insietir demasiado en "medios" es una forma 

de encubrir el problema de loe 11 contenidos"• 

Se con-vive se~ el modelo de comunicaoi6n predOll'.inante¡ nos -

comunicamos e~ ol patr6n de oonviYenoia generado y e:d.stente. -

(Las sociedades copadas y masificadas por formas a.utoritario-p•rlJU;! 

si vas de comunicaoi6n no estitn instalad.as en una genuina democracia), 

Todo cambio on loe patrones de oomunicaoi6n oa1;a.blocidos 1 io;ilicar4 

un cambio en las format1 de oonvi vencia, "'J a la. inversa.. L& oommrl.~ 

ci6n admite una terapMica • 

.l. niTel antropol6gioo, todo mensaje itipoeitiTo es un oonato de -

imposici6n. La ~ constituye, en su infinita variedad y matices, 

una ola.se relevante dentro de loa men.sajee que los hombres se en-

v!an. 

La ccmuniceci6n es el componente eet:Mlctural básico de la conv!, 

venoia. Sin comunicaci6n no hay comunidad, Entes incomunicados no

íorman estructura social. 

l!ln los univoreos concentraoionarioe, el mGlll!aje "" 1milatera1,

poro tambi6n tr<lgiC&llente sencillo. J!eg""1on!a y maeifioaoi6n van -

de coneuno. 

La forma m4s excelsa, m4s connmi taria y al truist& de le. COllU!li

caci~n, como es la. educativa, expresa de alguna. ma."1.era el respeto

ª la dignidad de 'Dll educando al que no se pretende "informar" aut_!! 

ri tariament e. 
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B, Dfl.niel Prieto. Un proceso alternativo2 

Hay ya muchas denuncias respecto del orden CO!llmrl.caoional vig~ 

te1 loe excesos de la publicidad, la manipulaci6n, el rei'orzamien

to de ideolo¡;!as, Para nosotros ese orden consiste !undamentalmen

te en un despilfano commrl.oacional• una sobreabundancia de circu

laci6n de mensajes cuya inseroi6n en la realidad (como elemento P.2. 

sitivo, participativo, profUndizador) es a. menndo totalmente dudo-

a.a, 

La.e a.ltcrnativae1 pues, van por el la.do de la profundi..,.ci6n y

de la partioipaoi6n1 profundi~aoi6n en 11na teml:tica, en el sentido 

de tDll8. de conciencia de la. miBGl81 partioipaai6n, clan, real, de

los int"67"ai!teu del proceso de comunioaoil!:l, 

La. comunica.ai6n educativa es alternativa del orden oomunica.oi,2. 

na.l vigente, es 1!_ alternativa.o Como tal, en la actualidad resul

ta minoritaria, cuantitativamente hablando, es un idnimo el,.ento 

de nuestra. lll"3 compleja realidad, Pero, insistimos, elemeuto nece

sario, imprescindible en lao rela.oiones sociales vigentes, 

Todos conooemoo los inconvenientes propios de un manejo exolus!. 

vo de medios1 1n1pla.ota.oi6n de las 14mina.s tradicionales por im«ge

nes :fijas, falta de capaoitaci6n para obtener un m«ximo de prove

cho, ent'Wliasmo por cCO!!plicados sietemas que a.l final na.die usa, -

confianza ciega en un el&.:!!ento que e61o es un auxili&r de un proo!. 

so mt!s amplio, 

Aun cuando la.a escuelas de comunicaci6n no se ocupen de la. edu

caoi6n, y Viceversa, la. oomunica.oi6n educativa existe porque es una 

necesidad social imposible de dejarse de lado, Ho est' por demás -

recordar que ca.si la totalidad del presupueeto educat.ivo de nues-
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trou países se va en pagar sueldoo, con lo que &l empleo de recur

sos paro. medios en general es pr€cticamente nulo, En los pr6:timoo

años la wca alternativa parn alca:nzar a todos los aectoree de lo. 

poblaci6n est.4 sn el uso de loe medios, pues la eduoacil5n :formal -

no permite actualmente cubrir ni una m!nima parte de la oreciente

demanda. 

Hay q,ue. entender desde el comien~o & la cos;¡\m.ieaci6n corao una. -

forma de relaci6n social, y todo el mmdo sabe que existen muchas

manern.e de relacionarse. En un proceso de catcunicaci~ las rele.oiE, 

nea autoritarias implican la monopoli!5aci6n de la elaboraoi6n da -

loa mensajes y del manejo de loe medios por parte de loe ... isores, 

lo que oigni!ica la capacidad do deci•il5n oobre la oon!o:maci6n -

formal de los menes.jea y sobre el sentido que intentan ofrecer sl

peroeptor, Yt a la vez, la decisi6n sobre el uso y frecuencia del

medio de difusi6n. 

La unidireccionalidad de loe medico no es lo esencial. El que -

haro. uno• pocos que tra:nemiten para muchos no significa neoeearia

mente una relaci6n autoritaria. El que estos no puedan enviar una

respuesta a aquellos, ei bien di!ioulta la relaci6n, 120 so convi•!. 

te en un impedimento absoluto. El autoritarismo consiste en que un 

emisor pretende dar una 1!ni06 verai6n, oomo ei tuera o.bsolutamonte 

válida, Consiste en lo. pretenai6n de que al perceptor le toca ace~ 

ta.r 1 responder af'irroativamente e.l mensa.je recibido, sin ninguna. -

posibilidad de or!tica, de ruptura, de participac:!.6n. Por ello, el 

autoritarismo puede ejercerse tanto en los medios de di!usi6n co

lectiva como en una situaci6n cara a cara, Ea tan factible en tran.:!_ 

misiones para millones de seres omo en una relaci6n pM.re e hijo, 
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en un caru:l de 't.t:lcvi:;i6n cor:io en W'l aulll.. 

Un p.roccco autoritario tiene por protaconi6ta al er.üoor; todo -

oe ev;:i.}6.->., todo Ci" mide i'. ::-;artir de 1;1, tlc lo cual derive i:-re;t.e-

diablcmcnte un intento por controlar cada una de la.e activida.dee,

una monopolizaci6n de los cen.sajes y de los medios, una reducci6n

dcl coturiiante a la condici6n de ;:iolo terminal, cor.i.?leoentario, del 

proceso. La incorporaci6n de los medios a. la enseñanr..a. no asegura.

de nincuna canera la rup-tura del autoritariEoo, incluso puede lle

~arae al refina.r:iento en el arte de r:ianipular a. loo altmnos. 

Pero a la vez ha.y que innistir en que no existe algi1.n medio in-

tr!nuccacicnto autoritario. El uoo de elloo, las rel~ciones sociales 

en que t;e inne~an, es la clave. 

Reoul to. un error enfrentar a la ense::ian=a tradicional con un -

eiatoma rosado en la pror.;ramaciGn de la.e rcsP'.!estae y en el uso de 

loe medico. A.sí cooo en la. primera había posibilidades de parlici-

paci6n ncei1n 1;>. actitud del docente, secdn la relaci~n ouc se est~ 

bleciera en el aula, as! ta.."Dbi~ la incorpora.ci6n de la tecnología 

educativa, tanto en su vertiente de educaci6n proe-rama.da, como de

uno de medios, no se asceura de antemano la destrucci6n de lo que-

ne critica rn la cnseñanz,."1. tradicional. 

La obseui6n de lo5 cmi!::ores autoritarios es 13 obtenci6n de una 

reapuc~ta n.finnativa. De all! la ir.iportanci<l atribuida a la retro-

::ilimcn~:'lci6n, para h.a.cer los aj~t~s necesario:::i a \L'"t perfecciona-

:dento del control. Bjor.iplos dados en el C<l.~po de la enrocñan~a no-

faltan. Pi~nwese en la b'd.squc1a de u.'ln rewpueata correcta por par

te del ,i.lu.":'lno, e!1 el intento por mr>.ntcncl' :;u con·\ucta dentro r~c lo!:l 

ca.ucea previ::;iblco que no inquieten la labor 'iel docente y, scibre-
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todo, de los inspectores escolares. 

Nadn m4s opuesto a ln manipulaoi6n que la eduoaoi6n. Dlucar es 

••• bueno, es no manipular, eo no pretender el control tcrtal de la 

oonduota ajena, sino permitir la emergencia. de la actiTidad indi"i 
dual y grupal. 

Un modelo que favorece el individualismo, el control social y -

que reduce el a.p:-end.i za.je a recepcidn de informacidn, se parece d! 

masiado a las expresiones que consider!bamos ajenas a la eduoaoi6n, 

porque, en definitiva, quien ejerce el con~rol, quien favorece el

individualismo y proporciona 1" infor,.aci6n es el amestro o, mejor 

dioho, el oistema escolar dentro del oual este d.J.timo pasa a. ser -

un engrane tan controlado e informado como el alUJrno. 

Si educar es in!ormar, es pasar ciertos datos sobre algo y lograr 

que sean retenidos por quien resulta info=ado, no e6lo se busc" -

informar la conciencia plena, sino t1111bi6n ln conducta, en ouanto

manera de ooniportarse ante la realidad y ante uno mismo, A partir

de los criterios de eficacia y de in!ormaci6n, dif!oilmsnte puede

eoetenerse una or!tica v41id& a. la educaci6n tradicional. En 1101boe 

caeos subsiste el autoritarismo, La opci6n frente al autori tariomo 

es la participaoi6n• el alumno no ea !)Olo terminal del proceso si

no parte activa del mismo1 no est' al servicio de un aiehma, sino 

a la inversa. 

Muchas veces el autoritarismo no se ejerce con~cientemente. Se

eetll inserto en un sistema y se aat& en oonse0'1lenoia, Rll un proa.! 

eo participativo, loe elementos formales y el aontido fin&l del 

mensaje reaul tan totalmente distintos a las caracter!stioas del ª.!: 

toritariemo1 btoe son elaborados on !unoi6n del impacto, del eres. 
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to que pueden lograr en el perccptor1 aqudlloe buscan enriquecer -

la percepoidn, servir de expresi6n indi'Yidual o grupal¡ datos cie

rran el camino a la interpretaoi6n de determinado tema, ofrecen -

versiones r!gidas, no criticablee1 aqudlloe están en funci6n del ie 

ma, inoi tan a la pregunta, al di4logo, a la profundizaci~n; éstos

refuerza:i los lugares canunee, facilitan una interpretaci&i a fin

de que no se vaya m4e all4 de ella; aqu6llos apuntan a la creativ!_ 

dad, a la espontaneidad, a le ruptura do lo dado por sabido1 datos 

buscan una sola respuesta, aqudllos abrir el horizonte de la pre-

gunta. :En. ed.ucaci6n no bay experiencia de enriquecedora que la -

elaboraci6n grupal de un mensaje. El autoritarismo cierra. loa cami_ 

nDB a la e:<presi&i indi'Yidual o gI'llpal, 

La expresi&i no necesita irr ... ediablemente de elementos tdcniccs 

complicados, Lo importante es que ocurre, ya sea a travde de '1111 m.!!. 

dio o de atro ... Todo lo confiamos a tecnolog!ae complejas que a m.!!. 

nudo resultan inaccesibles por su costo y su mantenimiento. Para -

expresarse basta una simple hoja de papel, No hemos resu6lto a-da el 

problema de la expresil!n mediante tBn sencillo elemento, y ya da

mos el salto h&oia la te=olog!a de avansada, Reoudrdese la erten

ea bi bliograf:!.'a sobre la repreei6n de la expresi&i del niño en el-

4mbito de la. imagen, de la anlsica, de su propio cuerpo. 

Si no var!a la relaoi6n social, todos los recursos modernoa no

haoen m4s que reforzar una si tuaci6n signada por el autoritarismo, 

Eete recorre siempre caminos trillados, 

b.i !Mucaci&i e il!!!!f{!!!!3 

Loe educandos reciben esquemas que bien pudieron resultar ~iles 
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durante el siglo pasado, poro que en !oa siglos que corren no les

sirven aboolutomente po.ra nada. Ha7 un 1"'1€UBje de la imagen que -

la escuela desconoce, ea decir, que los :i.aestroa desconocen, len

gua.je que tiene tantas posibilidades como la lengna materna¡ len

guaje que no aprendieron loe educe.dores ';1' que, por tanto, no pue

den enseñar a sus alumnos. 

llinguna irna.gcn es inocente, copia de la. rea.lid.Ad, La s·c:pe....-!icial 

comprenei6n de una. imagen no a.segura nada. D! preciso apreder & -

confrontar la i::iagen con la realidad y por lo tllllto a t!.escubrir la 

intencicnalidad del coounicador. T=bUn aqu! l& cducaoi6::> deber4-

jugar un papel importante. 

La imagen no entra en toda su dicenei6n en la escuela porque 

los planes de estudio la desconocen totalmente¡ no entra porque e:n 

las escuelas noma.les l&s investigaciones y loe hallazgoe acere& -

de eee modo en que el -niño ao oxproa& 1 conoce mediant o im4genoe -

brilla por su ausenoia¡ no entra porque el grueso del tiempo ~ 

dedicarse a las pal&br&a que aparecen º""'º el Woo lenguaje posi

ble. 

La imagen ccxao vehioulo de erpresi& de un ser 1 oomo modo de -

intorpretaoii!n de la r&alidad es algo q.ue corresponde directamente 

a l& e7:periencia huma.na. Si la escuela se resiste a OOllprender, a

abarcar totalaente esa naturalesa hlll!l&n& en' dedicada & oduca.r •! 
lo en. pnrte del ser •. Pero lo que no se aloanr.n a ver, lo que se -

niega, no desaparece. S:e ejerce de atra !or.na, se degenera, se di,!. 

toreiona, pero no desaparece. 

A fa.ita de una. educaoi6n por y para la imagen el educando oolma 

sus necesidades a trav8e de loe medios l!LS.Si vos de ca.iunic.a.ci&:i oo-
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lectiva, &l menos a nivel de percepci6n. Y las colma utilizando las 

historietas, la televisit5n, el cine, la fotonovela. ¿Se ha pronun

ciado la eeouola respecto de esos medios? Muy accidentalmente y en 

tales casos con una vaea protesta. La escuela se desentiende de la 

imagen masiva pero ~ata no se desentiende de los niños. 

El niño no juega. enea.mando a nuestros pr6eeres, juega a los 

cowboys, a imitcr desfiles de modelos, a bailar segdn las señale•

impuestas desde la pantalla. Las im4genee nos acechan por todas 

partee. Mientras el sitio a la escuela se mantenga en eso todo, 

oreemos, ir4 bien. Pero el cerco se estrecha cada vez m4s. Hay que 

ver los niños en loe feoreos, hay que eacuohar sus di41ogos. Y no

sl!lo en loe recreos, La ouesti6n se agudiza cuando el sitiador in

vade las aulas. 

Cuando la imagen se convierte en W1 estereotipo, cuando se alza 

como una realidad en s! misma que pretende ser la ~ca verei6n de 

la realidad, estamos ante lo que denominamoa ima¡;en-clis~. La es

cuela no hace nada contra ella que, como hemos visto, amenaza oon

invadirla, sino que adem~s fortalece ese universo de im4genes-clis!I 

desde adentro, Los libroa de lectura, los frises, los cuadcrnbs, -

esUn llenos de ellas. 

Como la imagen en alguna medida •se parece• a la realidad que -

refiere hemos ca!dc en el equ!Tooo, sobre todo desde la educaci6n, 

de creer que ese "parecerse" asegura la comprensi6n total y autom,! 

tiaa, Para la imagen, se prejuzga, no hace falta formaoión alguna, 

No noa engañemos tampoco en esto: el niño se entusiasma mete por 

una serie de televisi&. que por nuestras ola.aes¡ el niño oree a m_! 

nudo md:s en esas im4genes que en nuestra palabra, La imagen de los 
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medios masivoo es mucho m4s oficaz que la nuestra., Si un n:füio absaz_ 

be al d.!a tres horas de im~genes repletas de violencia, de rebu.Dc.! 

r:1ientos, de absurdoc, qu4 mella pueden haoerle las imdgencs de loa 

libros de lectura. o del peri6dioo mural en tal o cual fecha impor

tante. 

La situacidn se lJ€l'&Va d!a con d!a. La Eeouela tiene como opci6n 

urgente el enfrontar el probl"""' de la ima¡;on hasta sus t!ltimae oc~ 

aecuenoias. 

Guando la eduoaoi~n falla,la imagi.nnoH5n creadora se suple oon

el enDueño y sobre todo oon el fantaseo. A::lboe eon modos fru,etran

tes ya que no est«n relaoionadoe con el mundo de qui"" loo prot~ 

niza. La ima.ginaoi6n croodora consista en la capacidad de elaborar 

el propio mundo interior sin recurrir a clisés dados por la socie

dad. Las im4.genes masivas aportan muoho a la fantas!a, pero pooo y 

nada a la icaeinaci<Sn creadora.. 

b.11 Hacia el allo 20Cl0 (en varias obras) 

La clave del 6xito do los mensajes que masivamente circulan en

nuestra eociedad no eet4 en ningttna propiedad m4gica1 la e:r:plica

cidn hny que buscarla en la incapacidad generalizada de leer, do -

analizar con profundidad palabras e imltgeno1. Incapaces de oponer

reoistoncia eomoa clientas f4oilee pera meneo.jos a menudo degrad"!!. 

tea, te.nto por nu contenido oomo por sus cara.ater!aticas foncalee. 

La capacidad de interpretar cr!ticamente deberla deearrollarae en

la escuela primaria y secundaria.4 

Los sectores marginales en las grandes oiude.dee. ¿ClUllea aon sun 

formas de expresi6n1 eu manera de manifestarse oulturalmente? El -
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migrante tiene que eometerse a un prooeeo de adaptaci6n a menudo -

violento paro. pod.er sobrevivir en la.e nuevas condiciones en que se 

encuentro.. La of'erta diaponible son las revistas, la mdoica, cier

tos objetos, los !dolos popularizados a trav6s de los medios de di 

fwsi&i, Fh una palabra, la oferta disponible es claramente la esf!!_ 

ra de la educaoi6n infonnal, Lo que la educaci6n ofrece, la cultu

ra. ~ las masas, pasa a ser a menudo vertiginosamente, la cultu

ra. de esos grandes oonglaneradoe urbanos. CUltura que, hay que de!. 

taoarlo, es tambil!n la de los obreros y do buena parte de los seo

t ores medioo.5 

Reoomandaoiones para la utilizaoi6n de los mediost 

-baoer el m.tximo esfuerzo para desmitifionr loo medios y ponerlos

al alcance de quienes los usen, de una forma realista y 11til1 

-ccaa oonseouenci& de la desmitifioaoi6n de los medios, y con el -

ilnimo de usarlos al m«:d.mo de BUS podibilidados, es urgente ense

ñar a hacer siempre tma lectura or!tioa de loe medios. 

Por iltimo, la entrada de los medios en la secuela primaria, JI_!! 

ootros nos inoUnamos aquí por una evaluao16n realista de lo que -

puede Moer el pa!s a partir de sus reoursoo aotuales1 no incorpo

rar nuevas tecnologías a menos de que sen necesario, a C'l.enos que -

no se las puede BUplir de otra manera, Una escuela partioipativa,

voload.a baoia la comunidad, en la quo se transforme pro1'undamente

el proceso de onseñan,.a-e.prendizaje, no requiere de ninguna :fonna

el uso de tecnologías oofietiaadaa,6 

Aun cunndo en muchos campos las a..spiraoiones están por encima -

de los logros, la inserc16n de ~ en loe medios educativos -

continda.J la. di:fusi6n de m4quina.s para la eduoaoi6n se anuncia como 
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un gigantesco mercado. Pa!sea como loa nuestros son blanco oonstan. 

te de expansiones de mercado. Si no se analiza a fondo lo que real, 

mente ae requiere y si no se toma en cuenta el uso real de e.otae -

máquinas en relnci6n con la propia edueaoi6n, se corre el riesgo -

de la adopci6n refleja de tecnolog!ae. 

Se calcula q_ue el conocimiento cient!fico 01 ha renovado en su

totalidad en los -dltimoe veinte años. Lo que de esto ha pasa.do al

eistema escolar es ba.stante poco y mucho menos cuando so piensa en 

la enseñanza primaria. ¿C&no mantener eao ritI:1o do aetualisaoi6n? 

El problema se lee pl"'1toa inicialmeiit.e a loe docentes, que no m&,!!. 

tieneii un ritmo de aot.uaU•aOi6n. Pero la situaoi6n va mi!s uJ.141 -

loe cambio• en la Vida cotidiana, en la estructuro. general de la -

sociedad, producen ex:i.genoias nuevas que los docentes no pueden e!!. 

!rentar oon una formaoi!ln tradioion&lo !los rei'erimoo a la oapacit.!!. 

oi6n para las nuevas tecnologías, J)IU'a fomae distintas do enoarar 

las relaOiones grupales, para eituaoionee psiool6gioaa que tradi

cionalmente no eran tomadas en cuenta. 7 

c. Jlario Zapata: ief'orma IM.ucativa. JpAra g.u~? a ~ 

La pedagogía moderna demueet.ra que para llegar al conocimi<mto

de la verdad el niño neoeoita pasar por la prueba de la pr4ctie&o 

Aprender ee deeoubrir o volver a edificar lo inventado. Y si quer_! 

mee en lo sucesivo tener hijoe capaces do ;>:ooó.uoir y no adlo repe

tir, la respuesta es clarar ha;y que modifi0&r el contenido 7 los -

mftodos tradicionales de eneeñanM. 

La 4pooa de nuestros hijos se baea en el cambio. ¿Sirve hoy la

manera de enseñar que ten!a el maestro a;yer? ¿Sirven loo planea de 
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estudio, los progTamas, loa libros, los locales y los mtttodos? ni 

realidad todo se est~ tar.ibnleando, 

Los nuevos conceptos tecnol6eicos extienden las nosibilid.ndes -

del aprendizaje, rompen loe límites del aula y lo Eacan mediante -

la. radio, la televisil!n, el dibujo, el folleto, el circo o la pla

za pdblica. 

El ndcleo de la crisis educativa radica, principalmcm.te, en la

inercia y el tradicionali::;rno de loe sistemas de educaci6n, apoya.dos 

por algunos sectores aociales que impiden eu moclernizacidn y frennn 

el libre jueeo de las ideas convirtiendo loe m4todoa en anticuados 

e inservibles. 

La mayor parte de loa niños llegan a las a.ulac con lUl bagaje VJ::r 

bal muy escé'!.so o de baja calidad, Los procedentes de familias hum!,l 

des oanienzan el curso en condiciones de inferioridad respecto a -

sus compañeros que provienen de hogares acomodados, con mayor nivel 

cultural. Hay deeajust es sociales de posteriores y graves coneecu!,_n 

cias. otros niñoD .iprcnden en la.e callea, loa cines, la9 pandillas 

y la televisil!n, el lcn¡:uajo de los medioo de coounicaci& de ma

sas -tremendamente convencional y falso, hecho de slocnns y ester!_o 

tipos verbales que no permiten aflorar un pensar.dento nut&tico y-

renovador. 

Para la educaci6n ee ncct:!ü ta Wla praparaci6n en el ejercicio -

prc1ctico de la iicrnocracia. fu::;~iiar a todos a riefcndersc contro. las 

propagandas abusivas y los mensajea omrt..ipotontoc y tentadores de -

la. sociedad. de masas, y loG riesgos de la alienaci6n e incluso de

contra.educacic5n que esa nociedad lleva consigo. 

Si los viejos camino• eaUn bloqueados, hay que in~entar abrir

unoa ~ po.ra la educacidn. 
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D. Jair.11? GW..1d. La cor.mnic1ci6n 1lc 1710.Sí'..3 en i~~x.ico? 

Para comunicar es preciüo elr.?eir un ncno~je claro, un leneuajc

corrccto y un medio apropiado. Conunicar y elegir pura cor.mnicar -

e:: un .lcrecho, pero implica sobre todo una rct>ponoabilidad. Esta. -

elecci6n no es ni puede ~cr casual, fortuita o arbitraria. 

Elegir un rnenoaje, un lenguaje y un medio debe y puede ser re

oulta.do del conocir.iiento, el cotudio y l;i inve::itigaci6n. En primer 

lugar, y ante todo, el menoaje, el lcneuaje y el medio estA.n en -

funci6n de la neceaidad de l~ cor.iunicaci6n, el objcti vo de la com~ 

nicaci6n y el destinatario de la comunicaci6n. 

Si comwücar e::: elegir, clP.gir adecuadamente es comunicar con -

base en un conocimiento científico de la realidad. 

La democratizaci6n de la palabra y de ll! irnaeen s61o puede lo

grarse mediante la democratizaci6n de toda la sociedad. La palabra 

y la imagen, como loe demás lengua.jea, no pueden desarrollar sus -

formas y significaciones ni cumplir plenamente sus funciones de -

progreso de la pr4ctica hu.mana m4s que a condici6n de trnnsfo:inar

se en propiedad comi!n, social. 

La utilizaci6n "decuada. de los len¡;ua.jes, >nensajes, técnicas y

medioe de la. oomunicac1.6n audiovisual para la sistematizaci6n del

proceso de eneeña.nr.a-aprendizaje en la educaci~n, requiere del co

nooimiento previo y un anillisis si:nultilneo de las formas, funcio

nes y significaciones de la creación (producoi6n), difusión (di9-

tribuci6n) y recepci6n (consumo) de los mensajes audiovisuales en

generalt la enseñanza y el aprendizaje de la nat\ll"aleza, caraete

r!aticae y mecani.Gmoo del fen6meno audiovisual precede lcSgicamente 

a la ensefianza y el aprendizaje por mensajes audiovisuales. 
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Investigar, enseñar y aprender es comunicar. La pedagog!a cona!, 

derada como la transmisi6n ordenada y sistemática de conocimientos 

acerca de la realidad con el prop6si to de explicarla (saber) y -

transformarla (saber hacer), constituye un di'1logo 1 un intercambio 

de in!ormaoi&l entre el educador y el educando con la finalidad de 

alcanzar 1'llA oomprensi6n cada vez m4s li1cida del mundo y contribuir 

a su modificaci6n consciente y responsable, 

1i:1. profesor y los alumnos, en su medio ambiente cultural coti

diano, reali~ una forma especial del proceso de comunicaci&u la 

oomunicaoi6n did.lotica. Sin embargo, por regla general y haeta ci.!!,r 

to punto justificadamente, los investigad.orco en ciencias de la ~u 

oaci&l auelen concentrar su atenci6n en los aspectos formales y en 

loe contenidos de la oomunicaoi6n did<totioa y suponen que, en el -

contexto particular de la enseñan"" y el aprendiDje, la comunica

ci6n es un fenllmeno y un proceso que surge eepont4nea y naturalm"!!. 

te. 

Hoy parece indildable que, a pesar de todo, la fotograf!a, el "i 
no y la tel"'1iei6n pneden y deben C1llllplir 1'llA elavada fUnoi6n edu

cativa y oulturol. Para que esto ocurra efectivamente, se requiere 

un profundo conocimiento anterior que por desgracia no se ha ini

ciado toda-da, DI preciso aprender y enseñar a ver y esouchAr. La

ensel!ansa de la imagen debe preceder a la utilit:&Ci 6n progre si va y 

razonada. de la enseñanza por la imagen. 

El estudio de la utilizaci6n de la imagen en la transmisi6n or

ganizada de conocimientos ea 1'llA le.bor de grBn responsabilidad Pº!. 

1:tue se añade, a loe problemas eepec!tioos de las t~onicas y teor!as 

fotogr4ficaa 1 cinematogr4ficas y de tel"'1iei6n, la perspectiva pe-
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da.g6giea. 

Con prop6eitos explicativos, la enseñanza por la ims.gen puede -

definirse como la utilizacidn consciente de modernos procedimientos 

mecM!cos de expreei6n, difusi6n e informaoi6n en el prooeao do 9!!. 

eeñanza. 

La imagen es un au:t.iliar peda.g6gico que ilustra, muestra y ex

plica de manera espec!fica. En una primera a.proximaoic5n, la ir.ia.gen 

parece íntimamente relacionada oon la p81"oepoi6n inmediata y oon

creta por el ear.tcter realista propio a la repreeentaci6n ic6nica, 

mientras o.ue la informacilln verbal (sobre todo escrita) estaría r.!'. 

ferida m4s a 111 concepci6n medie.ta y abstracta, Kl. mensaje oral,el 

mensa.je escrito y el mensaje ic6nico son espeo!f'ioos y al mismo -

tiempo compl ... entarios. Si bien no se posible nstituir la eneeña,!l 

za tradicional, la relaci6n directa entre all>llllo y maestro, con i!:!_A 

genes, btaa pueden ayudar al uestro a establecer esta relaci6n y 

a. reforzarla. 

:Qitre laa cualidades pedag6gioaa de la iC1Bgen pueden cite.roe su 

exigencia implícita de una mirada escrutadora, una actitud de con

templaoilln y una cuidadooa inveetigaoi6n de loa detalles, La ima

gen es un documento que se caracteriza por eu precieil!n, expreeilln 

Y' presencia. 

La introdncci&i plena de la imagen <ID el universo escolar coti

diano requiere ante tqdo la oclecci6n provia del objeto que sert! -

percibido, Kl. estudio de la enseñanza por la imagen debe compren

der el conjunto constituido por los aparatos y soportes (c&nara, -

proyector, instalaciones, pel!oula, stcftera), el documento, su -

contenido y el p4blioo receptor, creando de esta ll\&nBl'a un campo -
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de investigaci6n diversificado, pero unitario. Este estudio englo

ba aaimiemo la oomprenei6n de las caracter!eticae de la imagen y -

su utilizaci6n, ous posibilidades de adaptaci6n didáctica, la medi 

ci6n cualitativa y cuantitativa de su eficacia real y el conocimi~n 

to del p'l!blico y eua respuestas. La enseñanza por la imagen crea -

una nueva eituaci6n pedag6gica porque, milo que un instrumento de -

repreaentaci&., es 'Wlª orientacit5n de la enseñanza que facilita la. 

comprensi6n e interpretaci6n del fen6meno a estudiar a trav6s de -

eu preeentaoi~n racional y complota, oral, escrita e ic6nica. 

Cada vez es uuie claro que loa problemas pol!ticos planteados 

con mayor claridad o confuei6n por las exigencias culturales, tie

nen como i!nica sol uci6n verdadera el cambio de las formas de apro

piaci6n, diBtribuci6n y utilizaci6n de loe conocimientos¡ es decir, 

la danccratizaci6n del saber, Y esto e6lo puede lograrse mediante

la democratizaci6n de toda la sociedad, 

Kl nivel alcan""'1o por el ciclo educativo es, sin duda, un fac

tor que dstermina en gran medida la liegregaoi6n cultural, Todo ªY!.n 

ce en la democratizaoi6n efectiva del sist!IDA de eneeñanza-e.prend! 

za.je ee un paso adelante en la democratizaoi6n de la cultura y de

la sociedad, porque la adquieioi6n de conocimiento ee "" camino h!, 

eta la adquieici6n de poder, 

L& conciencia de conocer ee identifica con la oonciencia de po

der. Conocer ae darse cuenta de que se sabe hacer1 la cultura es -

siempre "" poder, 

Lee medios de comunicaoi6n masiva, por su parte, se mueven en -

la miBlllB contradiooi6n que priva en toda la sociedad mercamil¡ se 

trata de veh!oulos de uso colectivo que obedecen a intereses parti 
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cularee, individua.lee o de gr1lpoe restringidos. La caraoter!stico.

espec!fica de los medios de comunicaci6n de ma.ss.e consiste en quo

se hace coincidir, violentamente, el ca.r4eter priva.do d.e l& propi!, 

dad de loe veb.:!'culoe con 6US funcionee esencialmente oolectivae:. 

Ooberne.r ea, en e-ra.n medid.a, comunicar con reeponsabilidad 1 co

nocimiento e inteligencia.. La oomunicacii1:i inte,g:re. la sociedad po

lítica.: el ejercicio de \U'1 poder implica neccaa.riBT.lento la coouni

caci6n, y la comwiicaoidn social ae manifiesta en relt.ci6n con un

poder (para oomunicar, es preciso poder hacerlo)¡ esto eot la e~ 

nicaci~n y el poder, como modos de las relaciones hurcanas, son pa,:: 

te esencial de la aociedad oont,..porlfuea. La ooll!1llÚcaci6n del Est.!!. 

do a la sociedad, la comunicación social del Estado, es un aspecto 

inherente a la política general del Estado actual. 

¿Cu4les son loe prinOipales probl,..ae de la eomunics0i6n social 

del Estado en Mh:ico7 fu primer lugar la con:fusi6n. El i;ai;ado, &o

tualmente, habla e. trav~s d.e un& oonfwla meooolani:a de personas 1 !!_a 

bla de un confuso conjunto de cosas diversas al rniS!llo tillllpo, 1 ~ 

bla a un nftmero enorme de personas mlls o raen os oon:tundidae. Lo mi.!!. 

"'º que as reprocbA por lo general e. los medios privados de commi

caei.Sn de masas (la imposibilidad de diltlogo, de roapueute. dol e::i.l:, 

sor al reoeptor, el bombardeo constante de in:tomaoiones pe.roi&les 

e indiscriminadas) puede eriUearae respeeto de la oomunic&ei6n e.!!. 

tatal y los medioe que. ~ste utiliza para ooanmioar. 

La comunicaci6n social del Estado se realii:a como una tranami-

sidn en sentido 'dnico, ein que el emisor consic!ere nl público y -

sus C'1raeter!sticas, tome en cuentn la necesaria pi•esencia del in

terlocutor o elija temas y problemas oomunca, La comunicaci6n social 
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del Estado aparece como un regateo entre la concesicln, el compran,!_ 

110 y la exhibicic5n. Ante esta transmieic5n asistemt!tica, la respue.'!. 

ta es la desatenci&l, la indiferencia, el mutismo y el :fastidio. -

Porque, despu~e de todo, lo que se denomina "imagen del Eetad.0 11 no 

es un objeto que se fabrique a voluntad sino, aunque trate de otro! 

tarse, maquillarse, es el reflejo en el eepejo social de la raali

dad cotidiana. 

lD. Estado debe naegurar la produooic5n y distri bucic5n de aensajea 

que son productos sociales, porque el ptfblico de la comunioacic5n -

social no es un espectador, sino ante todo el usuario de wi servi

cio ptfblioo¡ es decir, se trata de un ptfblioo de ciudadanos y no -

da consumidores. La comunioaci6n social del Estado es un servicio

pdblicc aeys competencia comprende toda la comunicaci6.u de interb 

pdblico. 

B. -..rique DtulHl~ B!:acaoi~ :r liberaoi6n 10 

.li:J. sistema pedag6gioo político o social, tiene instituciones. -

Batas instituciones ne son momentos dispersos, sino que f'ol'm&Zl Bi.'!, 

temas. Xl sistema de eacolaridad o el de los medios de comunicaci6n 

colectiva, por ejemplo, son hoy los dos m4s importantes para la -

formaoi6n del hombre de la calle. 

listados Unidos el!!bo:-e y c::d.ta mota del ochenta por ciente del -

mensaje que ea consume en .Amerioa Latina por diarios, revistas, l'!. 

dio, cine, televisi6n. 

La cultura de los grupos y claaes oprimidas de nuestros trae 

continentes, la ouJ.tura popular, es la que guarda lo mejor de nue.'!. 

tro mundo y de donde surgir«n las alternativas nuevas da la ouUUH. 
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mundial futura, que no ser4 \lllB. mera repeticit5n de las estruatura.s 

de le culture del centro. La exterioridad de la cultura popular es 

la mejor garantía y el n'doleo mtts incontaminado dol hoobre nuevo. 

Sus valores, hoy despreciados y hasta no reconocidos por el miem.o

pueblo, deben ser estudiados cuidadosamente, deben ser incrementa

dos desde \lllR nueva pedagog!a de los oprimidos para que desarrolle 

sus posibilidades. Es en la cultura popular, a.dn tradicional, que

le revoluci"'1 cultural encontrará su contenido m.te euUntico. 

La cultura de los oprimidoc, no como pueblo sino oomo oprimido, 

es le cultura de masas. Es a tra.v~e de la. cultura de mase.a que la-

ideología propaga oon pretendida ingenuidad el proyecto imperil'l. 

De la misma m.t.nera b&;r subsistcmac ocon6clco-pedae6giooa o sor

vicioe {escuelas, servicio social, mMioo, etc.), CBd.a uno de ellos 

llega a o.utonomiserse, :r en lugar do servir al UlllllU'io lo explota

eiatom4ticamante. La e•cuela, que igualmente elir.dna los mdtodoa -

tradicional•• de comunicaci"'1 educativa, se hace el t!nioo !!ledio de 

educaci6n. Con ello el pueblo queda definitiTM1ente en la aitnaoi6n 

do analfabeto e inculto (porque no ea parto de su cultura popular). 

Los costosos sistemas de servicios teroiarioa, en la. periferia, no 

cumplen con sus funciones. Las burooraoias DOD domina.doras. 

1• Jede Garc!a Jim8nez. Televiei6n !duoativs en Am&rioo. L1.tinall 

Es un principio fundamental de le televiai"'1 educativa el que -

ex:l.ge que sus mensajes se integren plenamente a el o"Q.ad.ro ge:nera.l 

de un proceso educativo, previamente oeleocionado y planificado. 

Ca.de. mensaje tiene su propia !liMotica., 

Esa inexorable incapaoidnd de adaptaci6n perfecta a las neoeai-
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d&des del individuo, significa que los mensajes de la televisii!n -

eduoa.tiva no son "autosu:f'icientes". Exigen el esfuerzo y el acor.iP!. 

ñamiento de otros elementos subsidiarios para motivar una"respues

ta" &decuada. n m!s comlh {y parece que el m!s eficaz y simple -

tambl.An) es el material constituido por publicaciones impresas y -

en muohoo caeos la correspondencia, e incluso otros medios audiav!_ 

suales. 

n mensa.jo de la televisi&i es por su propia neturaleza1 

a) imperfectos es \Ul lenguaje que debe ser completado e interpret!. 

do, en raz6n de su estructura interna y de su limitaci6n temporal¡ 

b) :tugitivor r4pido y transitorio como el mensaje de todo medio de 

comunioaoi&i de masas¡ 

c) irrovcrsibler es decir, no suscoptiblo de ser manipulado a vol"!l 

'luid del maestro¡ 

d) proclive a la pasividadr lo cual representa. una dificult&d para 

el aprendizaje¡ 

e) cerrado en su estructura. :r en su ri tmor uno y el mismo para to

dos, ein a4eouaci6n personal, ni flexibilidad¡ 

f) an6nimo1 no procede de una persona conocida, ni se dirige a un

~lico conocido, con el que se mantiene oomunicaci6n personal¡ 

g) l'!gl.do en sus horariosr inoapa.s de atender a circunstancias lo

cales o regimales ¡ 

h) dictatorial en la. imposicii!n de cierta.e normas universa.leer no 

discrimine, no atiende a peculiaridades, no atiende a rectifica

ciones, no determina ni recibe reepueetas directa.e¡ 

i) ~· tiende a formas inoompa.tiblee con el eep!ritu de refl.!. 

xil!n, de oonoentracilln, de personalizaoi6n. 



Toda.e estas son dificul tadee seria.a que no deben obvia?"ee. LB -

realidad es que no se ha arbitra.do todav!a un sistema capaz de el!. 

minarlas, porque dependen de la naturaleza intr!nseca del medio. -

Por eso debe aceptarse ya oomo un axioma que la televiei6n no oB -

autoouficiente en tarea.e educativas. 

Lae dificulta.des y peligros que implica la televioi6n para la -

escuela tradicional se refieren a U.'1 tipo de rclaci6n de car4cter

inetitucional. Es decirr la escuele. como in•ti tuci6n tieno 1lilA es

tructura, una dine..11icid.ad, un rito y unn metodolog!a de trabe.jo -

que no hacen compatible au quehacer ha.bi tual con le. estructura, d!_ 

ne.mioida.d, rito y motodolog!a de la televiei6n, como i111rtituoi6n. 

Pero podemoe pregunta.rnoet ¿ee trata de inotituoiooes invariables? 

¿No aer4 pooible e incluso conveniente uno. reviei6n eetruatural 

tanto de ie. eeouola como de la tel<rrlsi6n7 

a) Cuantitativamenter La escuela en su orgMiza.ci6n aotual no -

ea ca.paz de hacer frente a las nccesidadee de la sociedad actual -

sometida a un fuerte 08lllbio (nooeeidadea J1W11Aricao ••• ) 

b) <:ualitativamenter La escuela debe evitar el riesgo de un ai!!. 

laoioniemo peligroso, buscando f~rmulae do colabore.ci6n :1 canprom!_ 

so oon otraa instituciones, fundamentalmente ln familia. 

La escuela debe responder a la oonviooi6n de que le. !omaoi6n de -

la personalidad no ee tarea exoluaiva el.e una dotenninad& &poca de

la vida, •ino de toda .ella (educaci6n permanente). 

Lo. eeouela. debe comprender que en el orden sooial, tan importa.nte

oomo el sietcma laboral ee el ocio 7 que dote brinda excepcionales 

poeibilida.dee para una verdadera educaoi6n, <;.ue no debe de serle -

ajena. 
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La escuela, implicada en l:l eetrate¡¡ia general del planeamiento 

educativo, necesita revisar su estructura, sus contenidos y sus rn! 

todos y poner al punto al personal docente, para lo cual necesita 

ayuda del exterior. 

La escuela necesita un juego de autorregul.acidn,incapaz de obtene!. 

lo por s! misma, que le pennita comprometer las enseñanzas con la 

vida, tanto en el ciclo elemental como en el de orientaci6n, como 

en el de madure•. 

La escuela debe tomar en ooneideraci"'1 la existencia de inetituci~ 

neo nuevao y paralelas que est4n creando y sirviendo nuevas formas 

de oultura {loe medios de comunicaci"'1 de masas). 

La escuela debe ser permeable & 11U1 nperienoiae del mundo exterior 

7 abierta a los os.mbios 7 necesidades preconizados por loe estudios 

de prospeoti va. 

El aprendiza je ea 11n& aoti vi dad fUndamentalment e activa, de P8.!: 

Ucips.cil!n, de oreacil!n 7 de personalizaci&i. 

Deade este punto de vista, la televisil!n otr.,oe 11n& serie de ":!. 

lores intrínsecos, cape.aes de vitalizs.r prorundamente el acto p~ 

g4gioor 

a) llotivaci"'11 La imagen-'l'V {esencialmente din4mioa) es fuente de

inter8a 7 partioipacil!n, ai ea controlada directamente por el edu

cador. 

b) Pijaoil!n de la atenci6n: con los riesgos que implica un mensaje 

C1J7B estructura es rfgida 7 ou;yo ritmo es unifcmne, la imagen sir

ve para fijar al alumno en el campo tem4tioo. Los contravalores 

pueden 7 deben ser controlados por el maestro, o, en su defecto, -

por el monitor. 
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e-) Descubrimiento y observaoi6n de la realidad: la televioi6n rop!:e 

senta en este ltmbito la t!nica t~cnica oonocida que per::iite la obe!.r 

vaci~n casi-directa de fenc5menos que acaecen a distancia; el \re.lor 

documental de suo m1lltiples utilizaciones de la imagen significa -

una aportacilln del mayor inter~s para el enriqueoimiento del aoto

pedag6gico, 

d) Punci6n de Tdcnica Proyectiva: el mensaje telmsado ofrece ad!. 

m«s la posibilidad de disponer no s6lo de im!genes, que cumplan -

una tunci6n anecd6tica, de documentaci6n y enriquecimiento¡ ofrece 

la posibilidad de presentar en imagen a personajes de la vida raal 

que actt!an de modo esponUnec y juegan su papel de modo autt!nUco 

:r directo. 

e) Matarializaci6n de realidades abstractas• Ee conocida ya la tr!, 

ple f'anci6n de la imagen• funci6n documental, funci6n poftica y -

1'unoi6n anal!Uca, La imagen es capaz, en virtud de esta 111tima -

1'unci6n, de materializar realidades abetraotas, 

1') livasi6n controlada• en la mentalidad de muchos padree e incluso 

de alguno• educadores, digresi6n y evasi6n son sin6uil!los de "PArd!, 

da de tiempo" en el quehacer escolar. Nada m&a falso. Una. y otra -

son integrantes del verdadero aprendizaje, ~ste una sol& oondi

oit!nr que sean controlada• por el educa.dar, ¡Quilo duda que l& te

levisi6n ofrece en este sentido pooibilidades insospeohad&s? 

g) J.ctualirecit!n de las nocionesr La televioi6n ee un medio de co

municacit!n de masas y en cuanto t&l est4 li¡¡ado y comprcmetido con 

la actualidad, No s6lo re!leja la noticia, oino que ea capaz de -

oraarla, Las nociones tet!ricao adquieren por medio de ella una VS.!: 

dadera historicidad, lo cual significa que aparecen inveotidas de-
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un nuevo valor y de una mayor carga motivadora para. el alumno. 

h) Huma.niza.ci6n de los contenidos: La televisii!n humsni:z;a los con

tenidos, datdndolos de emotividad y llevando a.l alumno la. impresi6n 

de que no existen idea.a puras 1 sin una mente que las conciba 1 atra 

que la.a percibe. liada hay mls propio de la '!V que el hombre mi111110 T 

nade. mits ajeno a. ella que las puras teoría.e. Ca.da teor!a tiene un

nombre 1 apellido y una circunstancia que permite observar e6mo la.a 

ideas elftk encarna.da.s en hombres y forman la trama de la vida mi!_ 

ma. 

1) Igualdad de oportunidades: el mensaje de la televisii!n supone -

un& poaibilidad real de difundir conocimientos en la forma do de

aocn!Uca. A todos los legares puede llegar su señalo La influen

cia de SUB impaatos y la. ma¡¡nitud de l!U audiencia permiten cumplir 

oon lao exigencias de """ ·nrdadera igualdad de oport'tmidadeo en -

-teria de eduoaoidn, sensibili""'1do a seatores del pttblioo a los

que no tiene acceso la esouela, oon la ventaja de poder plllllifica.2'1 

Bin ...,bargo, au aooidn educativa oobre ellos. 

La inte¡¡raoidn de los medios audiovisuales oomo exigencia did4~ 

tica no es 1ID& idea nueva. :&l su misma ras&. de ser, en cuanto "m.! 

dios" auxiliares radica la oonviooil!n de que pueden y deben ser -

u1:ilin4oa, s~ una amplia '1 generosa noZ!lllti'Y& que permita 000!

binarlos en el n .. ero y proporoi&i que exija la eficacia del apr"ll 

dizaje. 

Pero esta idea de siempre había queda.do un tanto invalida.da con 

ocasi6n de la aparioi6n de los grandes medios de camunicaoi6n. La

radio y especialmente la televisii!n se han visto obliga.das a suplir 

d.tioiencias graves e inevitables de las estructuras docentes,sobre 
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todo en los :>a!no:-s subdc:;arrolh.:103. J ... ~ ·.'erd:->.d es ruc 100 ::;e~ultn

dos han sido en r..uchos C"-~º~ e::t:-aordine:r~.·-"r.\cntc po.!:iitivoB. 

En esos casos la telcvi:.id:i m.1.s quro t-"cnic:i. espec!fiC'.a ::;e li.,i

ta a ser vclúculo 1e un tipo de ense:::anza trc-.dicional afectada en.

este caso por algunas determinaciones, nn.cidas de las caracter!'st!_ 

cas del medio, pero na.die estima oerin.rncnte c_ue se hc.yan puesto en 

juego en este caso todos los elcr.\cntos q,ue co.racicrizan y dan sen

tido a la comunica.ci6n televisiva. 

Go Enzeneberger., ;Quién Manipula los medios?l2 

Etimol"f;i.camente, el t~nnino maninulaci6n viene a !iignificar -

una consciente intervenci6n t~cnica en un material dado. Si esta -

intervcnci6n ca de mia importancia social inmediata, la manipula

ci6n constituye un aato pol!tico. Este es el c:?.so de la industria

de la conciencia • 

.l.s:! pues, toda utilizaci6n de los medioG oresupone una manipul_!! 

ci"n· Los más elementales procesoo de la producci6n, desde la ele_s 

oil!n del medio mismo, pasando por la grab..ci~n, el corte, la sin

cronizacicSn y la mezcla, hasta lleear a la distribuci6n, no son -

m~s que intervenciones en el material existente. Por lo tanto, el

escribir, filmar o emitir sin manipulaci6n, no existe. En conaecu_!n 

cia, ln cuesti6n no es si loe medios son manipulados o no, sino 

quién manipula loa medios. De lo cual se deduce c:ue un proyecto r~ 

voluoionario ha de lograr que cada uno sea \U1. manipulador. 
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v.t. UNA REPLE:a:Oll tn.TIMA 



ni este estudio, nuestro objetivo no fue discernir si en la. educa.

oi&i hay una participaci6n decisiva de la. comunicaci6n, bien sea -

verbal, no verbal, interpersonal, grupal ••• Entendemos que s!. 

Tampoco nos avocamos a analizar con detenimiento ei el proceso 

de oomnnicaci&t se cumple en la escuela. En forma general, parece 

eer eso algo obvio: ¿o&no, si no, se da el contacto diario entre -

maestros y alumnos para cumplir con loe programas educativos? 

La cueati~ para nosotros, repetimos, no fue ver ui el fen6meno 

se cumple, sino conocer por experiencia directa las condiciones en 

que se desarrolla, sobre todo en un aspecto cspec!ficoa el empleo 

de loe medios masivos do comunicaci~ en la escuela primaria. 

Una vez que presentamos paso a paso nuestros elementos de jui

cio en esta tesis, coincidimos en que puede educarse en nuestro -

pa!e de una mejor manera. Se educa e.hora¡ la escuela actual educa 

incluso a partir de sus deficiencias y contradiociones, aunque ha

ya un juicio severo acerca de loe resultados. Hoy es una prioridad 

eooial en Xl!xioo el encontrar prooedimientoe que permitan elevar -

la calidad de la educaoi~. 

l>l debate e..tit abierto, y es necesario que en i!l participe el -

mayor ndmero de mexioanoe. Se requiere una definicii5n precisa de -

laa dimeneionee del probl- eduoativo1 conocer loe esf'uersoe pro

pios &nterioreo que puedan eervir de baee a nuevos proyootos¡ li

gar la teor:!a con la prl'lotioa escolar en el eall!n de clases. 

~ eetoe fines ha querido contribuir esta teaiG, ~l pl.=iteer un 

esquema de loe siste::iae de educacil!n y co:nunicaci~J al hacer un -

recuento de loe proyectos en que la SEi' h& dado ueo a loe medios -



oon finalida.dee educativas en sus setenta añoa de existenoia1 al -

B.nalir.ar con detenimiento un sexenio fruct!:fero en el surgimiento 

de mcnoa.jen d.id.4cticoo, a loa cuales nos aocrcamoe para dejar una 

oonotanoia directa no a~lo del plan, el modo en que ee realiza.ron 

o c6mo se transmitieron, sino ta.mbi& de eus posibilidades oomo r.!:_ 

curooa nuxi liares de la enoeiianza. 

Un año cocolar nos ocupar.ioa de experimenta.r dirocta:nonte el em-

ploo de loo medio• en un grupo de primaria1 do seo periodo a.nota

moe lo m4e aobrcoalienter la respuesta favorable de los alumnos 8!!. 

te mcneajoo diferentes a los que saturan las transraieionea comer

cialee, ae! como la posibilidad de adaptar loe medio• masivo• a -

loo requerimientos eooolareo. Sin duda fue 1.:n año lectivo distin

to, en que pudimos ver c6mo loe recureos diddcticos aumentaban y 

generaban une participnci~n ""1yor do loo alumnos y una. disciplina 

bnenda en el trabajo. Loe mensajes diditotiooa llevaron a olasee -

suo vooen y el eafuerr.o de los equipoc que los r&alizaron. Contri

buyeron a dnr variedad de miltodos y experiencias para alentar la -

tarea educativa. Sentimos que estn prltctioa piloto da soporte a -

loe juicio• emitidos por ente entudio, en cuanto a la viabilidad -

del aprovechamiento de loa medios de comunicaci6n on la r.ocuela. 

Luego el aoeroamiento a loe autorea que de una u o1ra forma se 

han detenido en la oaouela, en eeñalar cl!mo la oomunioaoi6n que -

ne da. en ella ownple quiz4 sus mis altor. tinca, cubri~ paro. noso

tros diveroae fino.lidadesr primero el de intef;."TBr los diversos pl.~ 

toa de vista aoeroa de un tema oom&1 luer,o el de reconocer, a tr!. 

v8e de la importancia que estos autoree oonceden a la camurlcacil5n 
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educativa y a la eacuela primaria, la trascendencia que esta rela

ci!!n puede tener¡ y f"inalmente nuestra selecci!!n respondi6 a la -

idea de la posibilidad de acercarse a la cornunicacidn como un cam

po abierto, de incorporar algunos de los conceptos b4sicos de esta 

'rea de oonooimiento en erplicaciones que a pesar de su claridad. -

no perdieran profundidad. 

Adem'8 de insistir en la necesidad de buscar los mecanismos que 

hagan posible el aprovechamiento de los medios de comunicaci!!n ma

si ve. en la escuela, este estudio cumplir!a mejor sus fines al pro

poner que h.o.cen falta a~ muchas investigaciones que aborden la º.2. 

municaci6n en la escuelas entre la S:EJI y los centros escolares, ª!!. 

tre los maestros, entre maestros y alumnos, en la oom:unida.d esco

lar toda inoluidos los padres. Podr!a ser 4til, de inicie, conocer 

de una manera m4o precisa a quienes d!a tras d!a conviven en la e.! 

cuela. 

Definir un perfil m4s completo de los actores del proceso edUC!, 

tivo e11 una preooupaci!!n que 11e ha manifestado dentro de la11 medi

das de descentralizaoi!!n del sistema escolar, por ejeraplo, vista -

la necesidad de acercar los contenidos de la enseñanza a las part!,. 

cularidades de cada estado y regi!!n del pa!s. 

¿No debill!'a ser 8sta una inquietud de quienes elaboran mensajes 

de oomunicaoi!!n colectiva? La mayor!a de los mensajes se planean -

para un auditorio uniforme. Pero hay ejemplos de radiodifusoras y 

tslevisoraa ragioro>lao que h::n c=plido con w o mcnoa !!tito un 

acercamiento con la comunidad en que se ubican. Vemos entonces que 

el inter811 de la audiencia puede mantenerse a partir de temas cer-
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canos a la gente, con la transmisi6n de im4genes propias del ento,t 

no eeogrd::f'ico y social inmediato. La pobla.ci&t puede as! sentir -

que los medios masivos se acercan a su vida.. 

La comunidad eaoolar es hoy otra gran olvidad.a del sistema de -

comunicaoi6n nacional, en el cual domina el afán de lucro. Si los 

mensajes did4cticoe no dejan ganancias inmediatas dentro de un si.!!. 

tema de explotaci"n comercial resulta ilusorio esperar que se pro

mueva su transmiei6n1 ir!a oontra la lc$gica misma que sustenta le. . 

prlfctica de eomunicaoi6n actual. 

Pen:;.arnos c:ue debiera estar en manos del Entado la potestad real 

de reorientar la explotaei6n de loo medios de oomunicaoi6n, que la. 

mao;nitud de la orisis educativa debe despertar en el gobierno la -

voluntad política que permita devolver a los medios maaivos su fi

nalidad de utilidad p4blica. Urgen para ello medidas concretas. 

Habr!a que poner en la balanza los reoultados aloanzadoa por 'l';! 

leaecundaria, por ejemplo, habr!e. que considerar las ex,eriencias 

tenidas en la televi•i6n eduoativa y evaluar de mauera justa sus -

logro::i y aun el porqu8 de sus escasos reeultad.os. No nos queda du

dar reoulta esencial que nuestro sisteina de oomunicaci6n apoye en 

su pro8'ramaei"n loe con-tenidos educativos. 

Compartimos loe criterios de quienes piensan que los ca.mbios en 

la educaoi6n primaria son apremiantes. Una educaoi"'1 ent endid& co

mo un proceso formativo integral del ser humano, que le di! posibi

lidades reales de deaarrollo en su sociedad, sigue oisndo una asp!_ 

racidn de nuestra eooiedad. 

Dentro de las medidas que podr!an impulsar el logro de este ob-
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jativo, el eficaz empleo del sistema de comunicaci6n con i'inalida

des efectivamente sociales puede prestar una cooperaci6n in~uati

tuible en el proceeo de cambioo educativos, en 6U 4rea específica 

de influencia que es muy amplia, Este aporte a la educaoi6n exige 

un nuevo orden en la oomunicaci6n, mito plural y participativo. 

No proponemos que deba dotarse a cada escuela de aparatos reoel!. 

toree. ¿Reaolver!a eso el problema"/ Pensamos que el cambio no pue

de imponerse, tiene que promoverse paso a paso. Se requiere prime

ro que las autoridades y los maestros vean en los medico masivos 

un auxiliar efectivo en sus tareas. Que los niñeo lo acepten es 

m4a f'cil1 para ellos el 1111pleo de mensajes de comunicaci6n colec

U va en la escuela eignificar!a un aoeroamiento a su vida cotidia

na, en la mayoría de los casos. 

La bdsqueda de convergencias entre los sistemas de educaoi6n y 

oomunicaci6n es hoy, todavía, una e.signa.tura pendiente. Remimimos 

e.o! nuestra propuesta• Comunicaci6n para la educaci6n. 
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CONCLUSIOJIES 
LA COMUJIICACIOll EDUC,\TIVA, UNA OPCIO!I l!ARGilrAL DEL EST.a.DO 



En Mhioo, la comunicaci!Sn y l" educaci6n deben de ser dos pri!:c

tioas socia.les en busca. de convergencias. Dentro de la crisis ed.uc!. 

tiva. aotnal, resulta urgente que nuestro sistema de comunicaci6n -

aporte recursos para enfrentar las serias carencias en la educaci6n 

nacional. 

La !alta de relaoi6n entre ambos campos es conseouenoia de su -

desarrollo hist6rico espec!:t'ico en nuestro pa!s, que parte de un -

sistema econ6mioo capitalista. Desde luego, hay una influenoi& de

terminante de la situaoi6n internacionalt las relaciones entre los 

bloques de poder y entre los pa!ses ricos y pobles, impiden el ai.!!. 

lamiento. 

:n papel asignado en la eoonom!a mundial & la comunics.oi6n como 

aotivid&d de punta determina la estructura misma del sistema oomu

nioacional de las diversas naciones. &i el caso eepecffico mexica

no, es notoria l& influencia norteamericana que se hace evidente -

en el sistema de :rranoo predominio particular en los medios de co

m=ioaoi6n masiva, en la transmisi6n de programas y en los eq'llipos 

utiligados. 

Cuando hablamos de la coanmics.ci6n como un eepacio dominado, lo 

i.aa.cs penAndo en el 11odelo i•p11eno p&r& el uso de los medios -

masivos en sociedades como la nuestra, en el predominio que en es

-te oampo ejerce Eetados Unido• en las regiones oubdeaarrolladas,al 

igual que en cualquier otro campo de l& actividad econ6mics.. 

Resulta palpable que, en lo jurldico, el Estado cede &nte lo• -



particulares el predominio comunicacional bajo la figura de la con~ 

silln. Si bien constitucionalmente la comunicaci6n eo poteet..C. del "!. 
tado, en la prl!cticn hemos pasado a una situaoi(ln en la que la.a pol! 

ticas de comunicaci(ln masiva oon impuestas al grueso de le. oooiedad 

por sectores muy reducidos aunque de gran peso econi5mico. &i: mucho, 

el inter~s p1!blico de las e:niei onea de loe medios, oeñala.do OOOIO COJ! 

dici6n indispensable en el texto de la conoeai6n e. los particulares, 

ee letra muerta.a 

Por otra parte, la crinis de la. cduco.ci6n meXicana. encuentra. su -

lt5giea parcialmente en las relaciones econc'Smicas que nol'tl&n la.a rel!. 

cianea internaoione.les. Ya Mario Zapata dijo que laa gre.ndes poten

cias logran el dominio sobre la educaci6n mundial porque, en detini

ti va, la cultura no es sino un aspecto parcial del r.ionopolio econdrn! 

"°' toonol6gico y pol!Uco. 

l!n Am6rie& Latina, la situaoi6n educativa eet' lipdA a los pro

blemas econ6micoa y al peso del pe.go de la deuda. La "Meada perdida" 

se l• ha llar.iado a loe años ochentas, .Kl logro de rooursos !inancie

roa, para sostener la actividad econ6mioa de loe pa!ses del .treo., ae 

ha otorgado s6lo tras la firma de convenios oon el J'ondo l'!onetario -

Internacional que implican una severa disminuoi~ del gasto ~lioo 

social. No se asignan, pues, recursos BUfioientee pa" financiar l.& 

eduoaoi6n y la 1n'l1eotiga.oi6n. 

1"' ccnunioaci6n educativa, r;:rso nexo con el interl!B ~lico es i.!!. 

diecutible, es una de la.s itroaa m&s afectadas por la restrioci6n de 

recursos eoon&:iicos, a. tal grado qUll una ve• que se suspendieron los 

proyectos para la. realizaci6n de prototipos did«oticos •n el sexenio 
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de Miguel de la Madrid, no ha habido hasta ahora indicios de que ~·

tos se reiniciar<!n. 

Uno de loe primeros nspectos que podemos destacar en el recuento 

que hacemos en el segundo capítulo, en cuanto al empleo que el gobie!. 

no y espeo!ficamente la Secretarla de Eiucaoi"'1 P'1blica han hecho de 

los medios de oomwiicaci6n, es que la continuidad en los proyectos -

de comunicaoi6n educativa est4 ligada a la disposici6n de recursoa -

eoon&úoos por parte del gobierno. 

CUenta,sobre todo, la decisi6n política de destinar recursos me.Y.E 

res a la educaci6n para lograr que ésta fuera \llla base para ::iejorar 

las condiciones de vida de la poblaci6n y contribeyera a un desarro

llo nacional mis equilibrado. 

En estos tiempoe, la soluci&l a uno de los más urgentes problema.e 

nacionales como lo es la crisis educativa no pasa 'dnicamente por la 

eeouelar depende de mejores salarios pa.1'a los maestros antes que de 

generalizar el uso de la computadora, pero hay un tope salarial im

puesto por la política eoondmica a los trabajadores 1 depende de 1111a 

alimentaoi6n mínima adeollada para el crecimiento de nuestros niños, 

ante los ait!simos !ndices de desnutrioi6n, mits que de los muy loa

ble• desayunos escolares 1 depende de una organi zaoi6n racional de -

la autoridad 1dlo la Sil' , capas de actuar en las escuelas en la ooord.!, 

naci"'1 de la aoai6n educativa da que en la aplicaoi6n de sanciones 

administrativas. 

Se ha elegido un camino eoon&úco de alt!simos costos sociales, y 

para imponerlo sin limitar las grandes ganancias del capital ha sido 

necesario aoudir a los mecanismos de control creadost ah! est' el 
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Sindicato Nacional de Trab::a.jadoreo de la Fl:lucacid'n, el mtta grande de 

L'1tinoam(!rica, que paga. gubernaturas, senadur!as y diputacio:>es con 

auotanoioaas apor~aciones al Partido Revolucionario Inotitucional 

provenientes de lae cuotas de loe maestros, de las cuales no se rin

den cuentas. El SllrE ea ac5lo una muestra del control que ejerce el -

:iiotcma político 6obre lao centrales obreras. 

AJú esti! también l" parcialidad de lo• medios de comunieaoi6n pa

ra ma.cnificar la vioi6n oficial, conio parte de un a.cuerdo q,ue a cam

bio len permite a los empreoarioo llenar aus arcao con la explotaoi6n 

de un bien que deb!a ser de utilidad pdblica, La situa.oi6n actual de 

la comunicaei6n educativa ee una muestra de las dofonnaoiones a que 

esta divioi6n de i!reas de poder da lugar1 la potestad constitucional 

del Estado deviene lotra muerta en la pri!ctica, lo que origina que -

la tra.nomiBi6n de mensajes educativos del gobierno se realice en con 

dioioneo de marginalidad rranoe, alejifndoloe de antemano de las ¡¡r~ 

deo audienciae. 

Si algo puede mostrar eria teeio, al hablar del nota.ble esfuerzo 

del ¡;obierno de Jos(! L6poz Portillo en la elabornoi6n de prototipos 

educativos para loa medios, ea que no ea euf'icie:nte una gran inve?"

oi6n, la re.alizaoi6n de programas educativos, la formaci6n de recur

sos humanos, si finalmente no se dictan las medidas pol!tioae que ~ 

gan llegar tales mensajes a la comunidad. 

La modernizaci6n educativa debe enfrentar no s6lo el cambio de -

programas y pla.nes de estudio, la el&boraci~:i. do nuGV,JS libros de -

texto o medidas de orge.nizaoi6n escolar. El ¡;obierno, la SU', debe 

mostrar un osp!tttu de cambio verdadero para entrentarse a la casi -
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nula oredi bilida.d que padece en las escuelas mismas, a una aut6ntica 

orieis de autoridad.. Debe entenderse que los cambios no pueden ser -

sc5lo aca.d&nicos o administrativos, sino que deben involucrar a los -

profesoree miemos en la bdsquoda de soluciones d4ndolee libertad de 

geati&i 7 repreeentao16n. Pensamos que, de inicio, la consulta que -

origin6 el Plan do )!odorniza.oi6n »iucativa adoleci6 de muchos de loe 

defectos de consultas anteriores al no alcanzar una. participaci6n r.! 

presentativa y efectiva de loe maestros. 

Para centrarnos en nuestro tema, asumimos que resultan cada vez -

m«s urgentes loe cambios en nuestro sistema de comunica.ci&i. Coinci

dimos con Antonio Pasquali en que la Comunicaci6n es poder y que la 

libertad irrestriata de comunicaci6n e6lo favorece al comunicador -

mils tuerte y genera enormes injusticias sociales. 

Estamos en oontra, oon Daniel Prieto, del deepilfa.rro coonmicaoi_2 

nal 1 y con 81 in1itrtimoe en que "la oomunicaci6n educativa es alter

nativa del orden comunicacional vigente, os ~alternativa", en que 

en loe prenmoe a.ii9s la 1húca opci6n para aloaosar a todos loa seali,2 

res de la poblaoi6n est4 en el uso de los medica. 

Repetimos l& pregunta que hizo lla.rio Zapata en tiempos de la Re

forma mucati var "¿Sirve hoy l& manera de enseñar que ten!a el maes

tro ayer? ¿Sinlen los pl::.noo de estudio, los programas, loe libros, 

lo• looalea y los mftodo•T ID realidad todo se estil tambaleando.• 

Un punto en el que coinciden los autores citados, y que compart,i 

mo•1 es el que señala Jaime Goded para quien "la enoeñansa de la -

imagen debe preceder a la utilbaoi6n progresiva y razonada de l& -

imagen". 
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llagamos o_ue la comunicaci!!n acerque la educacil5n a la cultura 

popular, reflejemos en nueetros medios de comunicaoi!!n im«gtmes pro

pias •. La comunicacic5n educativa requiere comunicad.oree, maestros, y 

tambi"1 la participaoilln de la comunidad, Como dice Enzensberger,"la 

cueeU!!n ne es si los medios son inanipulados o no, sino o.uien manip:!!_ 

la los medios ••• Un proyecto revolucionario ha de lognlr que cada uno 

eea un manipulador"• 

Si tuvil!ramos que resaltar m aspecto de la experiencia de empleo 

do mensajes did4cticoo de la Sl§> en la escuela primnrl.a, bte serla 

sin duda la posibilidad de realizacil5n de pr«cticaa e inve11tigaoio

nes similare11, orientada• por la bdsqueda de abrir nuevos eepacios -

a la partio1pacil5no 

Destacar!amos el entusiasmo de loe alumno• :¡ el aprovechamiento -

de mensajes distintos a loe predominantea en los medico de oomunioa

oiOnJ una dinimioa diferente que infl~ incluso en el acomodo m:l.Blllo 

del mobiliario eaoolar, dentro de 1ll1& di•ciplina activa y de trabajOJ 

y sobre todo el poder manifestar ...,unque sea a partir de una e%peri•!!. 

cin individusl- que ea posible que loa medios d• ccaunioaoit!n estln 

presentea en el sa.ldn de clases 7 airn.n ast a la f'uncil5n educativa. 

Sabemos que en las condiciones actuales tal heoho es una utop!a., 

pues ni aiquilll'& ha7 &hora menaajH diU<Jtioos que t:rNllllldtiro 'Eh e.! 

te campo ha sido 1111oho el atraeo a que noa han condenado lMl d!ti°'\1 

tadce econ&úcaa, dado el abandono total de loa dos dltimoe sexenios 

en el CWDpo de la oOllllllicacil!n eduoaUva, Adn ha7 ti•po para el go

bierno actual de revertir tal eitua.oiOn, lo esperemos, 

Como ,.a lo indicd Mar!a del earm;,,, llill"1, lo• años en qua la ed:!!_ 
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caoHJn::, un poco a la sombra, ha hecho experimentos con loa medios,no 

han sido perdidos. Han sido, en cambio, mu,y elocuentes para adverti.::, 

nos de los errores en que no debemos incurrir, de los procedimientos 

que ha:y que cambiar, :r de los aciertos que pueden capitalizarse, En 

proporci"n al n~ero de beneficiarios, loe costos no resultan tan ª.!. 
tos. Se perderla mucho m4s si en lugar de mejorar e incrementar los 

servicios t1stos fueran sunpendidoe • 

.Ante las dimensiones de la crisis, conocemos ya parte de ese cos

tot se ha suspendido pr4cticamente el desarrollo de nuevos prototi

pos o programa.e ed.ucativos. Incluso en caso de que éstos existieran, 

tampoco hOJ' el Estado cuenta oon el dominio del eiste:na do comunica

oil!xi nacional, que usufruot&n en &U prov9cho loe grandes e&pitales. 

EsporBtnoo que este estudio sirva para mostrar que ba:y un e&mpo ":!!. 

plio :r trúctltero para la inveetigaoi"n en la cOOIUllie&oi "'1 edue&ti va, 

que requieN de unr. decidida partioipaail!xi de coarunioadores y maes

tros para. logl'llr, con la deoisi6n política del gobierno, que la Xode.::, 

nizaail!xi llliucatha determina cambios que hagan posible que la comuaj_ 

oaci&l educa ti va deje de ser una opoil!xi marginal del Estado. 
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