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INTRODUCCION 

La educación en México se ha ido transformando a través del 
tiempo. Cada generación de estudiantes marca una brecha en el -
avance y desarrollo de nuestro país. 

De alguna manera se han ido cubriendo las metas educativas que 
los diferentes regímenes gubernamentales se han propuesto, pero 
es de suma importancia hacer notar que aun falta mucho por lo
grar; nuestra población también ha ido creciendo con el trans-
curso del tiempo, y aún cuando se toman medidas para no acelerar 
más el crecimiento de la población, hay millones de personas 
que no alcanzaD a cubrir con un mínimo de necesidades vitales 
para una vida digna de todo ser humano. 

Una de las necesidades primordiales de hoy es la de alcanzar un 
nivel mínimo de educación, educación que otorga oportunidades -
de superación en los individuos y que por lo tanto les da la f~ 
cilidad de abrirse más fácilmente las puertas hacia un desarro
llo individual y social. 

La época actual se ha convertido en una lucha constante por 
avanzar y mejorar, inmersa en esta lucha nos encontramos con 
que por cuestiones corno: económicas, sociales y geográficas, 
las oportunidades de progreso no son las mismas para todos, y -
qu! sucede?, comienzan los rezagos y los problemas individuales 
que afectan a la sociedad. 

Afortunadamente en nuestros días, los avances científicos y te~ 
nológicos han traído como consecuencia innumerables beneficios 
en cada uno de los sectores que conforman la vida de una nación. 
Hablando de estos avances podemos mencionar a la Televisión, 
que, como medio masivo de comunicación, se ha convertido en uno 
de los más importantes e indispensables medios de comunicación. 

Desde su creación la Televisión, ha dado un enorme servicio a -
todas las poblaciones del mundo, y por la necesidad de cubrir -
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con las carencias educativas, surgieron hace algunas décadas en 
países como, Londres, Italia, Brasil y Estados Unidos (por men
cionar algunos), cursos propedéuticos a nivel profesional, de 
alfabetización por Televisión. Los resultados fueron óptimos. 

En Mlxico, a partir de 1964 tambi~n se inician los intentos pdr 
crear programas educativos por Televisión. Al paso del tiempo 
esta idea dió buenos resultados y se comienzan a formar planes 
y programas de estudios más elaborados para dar un servicio edE_ 
cativo por Televisión, para cubrir las necesidades educativas. 

Esto pretende, aun en la actualida~ llevar la educación a todas 
las zonas rurales y marginadas en nuestro país. De hecho, el -
Sistema Nacional de Telecomunicaciones, hará uso, en los próxi
mos años del Satélite, con lo cual las posibilidades de llegar 
a todo el país con la señal televisiva se convierten en una re! 
lidad. Ello servirá, tanto para ampliar la cobertura de la te
levisión comercial privada, como para hacer un uso alternativo 
de estas tecnologias, al ponerlas al servicio de la educación y 

la cultura. 

En el presente trabajo se pretendió hacer una recopilación del 
material existente sobre la televisión educativa en México en -
los niveles de secundaria formal y abierta, con el objeto de -
confrontar las necesidades educativas que aquejan a nuestro 
país, con· la aportación de la televisión ·como medio portador de 
instrucción. 

Así se abarcaron las siguientes cuestiones: Primeramente se ha
bla a manera de panorama general acerca de las necesidades edu
cati \"as en nuestro país, considerando a la educación como una 
condición para el desarrollo nacional. 

Al ser la educación una condición para el desarrollo, y al exis 
tir una gran necesidad de satisfacerla, se vió a la Televisión 
como un medio que constituye una posible ayuda para la disminu
ción de los problemas educativos. Por lo que en el Capítulo II, 



se plantean las potencialidades del medio de la Televisión para 
llevar la educación a quien la necesita. 

Existen diversos sistemas de enseñanza, hay sistemas de enseña~ 
za tradicionales, es decir, escolarizados y sistemas de enseña~ 
za abierta, que son aquellos basados en planes formales de edu· 
cación e imparten enseñanza de manera extraescolar, sin horario 
ni calendario. Son aquellos que cuentan con acreditación flexi· 
ble y reconocimiento por parte del Estado. Su finalidad es res· 
ponder a las insuficiencias en cuanto a la atención de alumnos 
por parte de los sistemas escolarizados. El estudio de estos 
sistemas abiertos de cnsei'lanza, constituye el tercer capitulo. 

Finalmente en el Capítulo II, se habla de los programas educatl 
vos producidos por los sistemas de ensei'lanza abierta, sus caraE_ 
terísticas estructurales, así como los detalles del cómo y por 
qué se crearon; se mencionan los adelantos que se han presenta
do hasta las últimas fechas de la realización de este trabajo. 

Para concluir este estudio, se dan a conocer los resultados ob
tenidos a lo largo de éste, así como también las conclusiones y 

sugerencias para el lector, que de manera personal se consi.der_1! 
ron pertinentes. 
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PLANTEAMIE/\TO DEL PROBLEMA 

En México, existe una gran demanda educativa que a la fecha no -
ha podido ser cubierta en su totalidad. 

El atraso educativo frena en gran medida el desarrollo del país 
en todos sus ámbitos. A raíz de ésto, surge una real preocupación 
por alcanzar los niveles educativos que se han fijado nuestros 
gobernantes. 

Se ha visto que dentro de los sistemas educativos, y más concre 
tamente dentro del Sistema Abierto, a la televisión, como un ID! 
dio que de manera evidente puede aportar grandes beneficios en 
la tarea educativa, esto es palpable en la Primaria Abierta y -
en Preparatoria Abierta. De aquí surgen una serie de interroga~ 

tes sobre el por qué no haber aprovechado hasta la fecha la te
le\'isión en Secundaria Abierta? ¿qué papel ha desempeñado la t! 
levisión como apoyo a la educación en México? ¿por qué la tele
visión como medio de apoyo, no se ha insertado en la Secundaria 
Abierta? ¿qué implicaciones tendría restructurar las activida-
des de aprendizaje de los libros de texto en guias con apoyo de 
la tele,·isi6n? ¿cómo se podría utili:ar la televisión sin esc!?_ 
lari:ar el Sistema Abierto? ¿mejoraría la acreditación el uso 
de la televisión? ¿evitaría tanta deserción del Sistema Abier
to? 

Estas fueron las preguntas que al surgir se convirtieron en el 
objetivo primario de este estudio. 

De este cuestionamiento surge lo que a manera de hipótesis pre
ciso contemplar en el presente trabajo: 

"La Tele,·isión como medio masivo de comunicación, 
apoyaría la tarea educativa en la secundaria a
bierta en México, así como se ha logrado en la -
Telesecundaria". 
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METODOLOGIA 

La metodología seguida a lo largo de este trabajo fue: 

• Delimitación de la muestra por analizar, la cual se determi
nó abarcaría el nivel medio básico (secundaria abierta) deb_!. 
do a que es en éste, el que la Televisión Mexicana ha enfoc! 
do con mayor énfasis sus programas. 

• Realización de un sondeo que indicaría las instituciones en 
nµestro país, basadas en planes formales de estudio, que el! 
boran programas de televisión educató.va en los niveles men-
cionados. 

Recopilación de información proporcionada por las diversas -
insti"tuciones. 

- Recopilación de información referente a las necesidades edu
cativas del país, planteadas por la S.E.P., así como los pl~ 
nes de estudio vigentes. 

Recopilación de información planteada por diversos autores 
en relación con la Televisión Educativa y la ense~an:a por • 
Tele\•isión. 

·:bsen·ación directa de algunos programas producidos por alg!:! 
~as instíLuciones. 
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CAPITULO I 

NECESIDADES EDUCATIVAS EN MEXICO 

México se encuentra actualmente en una situación de gran impor
tancia: se enfrenta ante la necesidad de vencer problemas cróni 
camente arraigados mediante el racional aprovechamiento de sus 
fuentes de riqueza que permita incrementar el crecimiento econ~ 
mico. Esto lleva al reto de administrar justamente los recursos 
disponibles. 

El crecimiento económico es sin duda un requisito del desarro
llo, pero un crecimiento económico ligado al hombre y a sus ne
cesidades, prosperidad, disminución de pobreza, regulada distri 
bución de la riqueza y población, que encaminen hacia un desa
rrollo mis equilibrado y justo. 

Para lograr lo anterior es inaplazable la solución de un probl.!:_ 
ma crítico: el del rezago educativo que obstaculiza el desarro
llo social, político y cultural de nuestro país. 

El Presidente Miguel de la ~adrid Hurtado, propone a la educa
ción como el instrumento esencial de desarrollo cabal, con el -
que se logra el progreso y la afirmación de la identidad nacio
nal. El programa educativo del gobierno federal está constitui
do por 4 objetivos primordiales: (1) 

"l. Ampliar el acceso a los servicios educativos a todos los 
mexicanos, atendiendo primordialmente a zonas y grupos des
favorecidos. 

2. Ampliación de la educación en el medio rural. 

3. Mejorar la calidad de la educación. 

4. Formación de los docentes. Se ha iniciado la aplicación de 
programas de licenciatura en educación normal". 

11). ~· Vocero del pueblo mextcano. t:eri6dico. Suplet!lento No. B. M6xico, 1985. 
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El gobierno se propone lograr estos objetivos a través de las -
siguientes acciones:· (2) 

"l. Revisión de la enseñanza normal. Mejorar la formación y ca
pacidad de los maestros. Elevación de la profesión pedagóg_i 
ca al nivel de licenciatura y la consecuente implementación 
del bachillerato. 

2. Revisión de los planes y programas de estudios de educación 
básica para integrarlos pedagógicamente y para hacer posi-
ble la educación básica de 10 grados como derecho universal. 

3. Revisión y mejoramiento de los libros de texto gratuitos. 

4. Ampliación del uso de la televisión y la radio en la ense-
ñanza primaria y secundaria y en la difusión de la cultura 
Sa~icnal y en el conocimiento de nuestra realidad. 

~. Apoyo a los programas de elevación de nivel académico de 
las universidades y escuelas técnicas fomentando la region~ 
lización de esfuerzos educativos y de investigación. 

6. ?ormaci6n de un Sistema Kacional de Investigadores. 

7. Impulso a programas para igualar la calidad de enseñanza en 
el medio rural respecto al urbano, con especial atención a 
la enseñanza bilingüe y bicultural a los grupos indígenas. 

B. Establecimiento de programas de protección y estimules a 
las artesanías culturales populares. 

9. Establecimiento del programa cultural de las fronteras. 

10. Creación de la red nacional de bibliotecas. 

11. Ampliación del programa de educación. 

12. Estímulo a la enseñanza abierta no escolarizada". 

13. Descentralización educativa como ~edio para aumentar la efi 
ciencia de una administración e involucrar más activamente 

(2). ~· Per16dico. 20. Informe de ~bierno. Miguel de la Kadrid. Kixico, 1984. 



las comunidades locales en el proceso educativo. 

14. Detección de grupos indígenas. 

"Nuestra educación padece atrasos y manifiesta distancias soci.!!_ 
les, Hay seis millones de adultos analfabetos y tres millones -
de alfabetizados que no terminaron su educación primaria. 

Un millón y medio de niños en edad escolar aún carecen de escue 
la primaria, otro millón y medio de indígenas no hablan español 
y cada año, doscientos mil jóvenes cumplen quince años sin sa
ber leer ni escribir". (3) 

El crecimiento demográfico del país ha originado una población 
joven que demanda servicios educativos de todos los niveles. 

La necesidad cada vez mayor de profesionales y técnicos califi
cados agrava esta demanda, ya que el desarrollo del país no pu! 
de ir más aprisa que el avance que alcancemos en educación. 

Estudios realizados por la S.E.P. en 1965, revelaron que las 
principales carencias educativas en México se hallaban en el 
campo de la alfabetización )' en el ciclo básico de educación ID! 
día (secundaria), debido al acelerado crecimiento demográfico, 
la demanda de alumnos en educación media y superior es mayor 
que la capacidad del sistema escolari:ado. 

Las escuelas se encuentran saturadas sin poder dar cabida a to
dos los que desean ingresar a ellas. 

Las acti\·idades educativas en estos niveles se ven afectadas 
grandemente por la problemática nacional. Es importante señalar 
los siguientes factores: 

1) Existe una fuerte necesidad de elevar la economía del país, 
sin embargo, la tasa de dependencia es muy alta, ya que de cada 
diez personas trabajan menos de tres. La secundaria es conside
rada etapa intermedia en el campo educativo y no da acceso al -
trabajo productivo, sino que lo retarda. Este factor, aunado a -

(3). La educación en ffbico. Alq!JDOS problettaS y sus alternativas de solucHin. COOAI. ffbico, 
1978. p. s. 



la escasez de fuentes de trabajo, retrasa el desarrollo del 
país. 

2) El aparato productivo necional e~ depen¿iente, tanto finan-
ciera como tecnológicamente. Para lograr su independencia requi! 
re de mayor calidad y cantidad de científicos y técnicos. La e~ 
cuela secund~ria y preparatoria es un mecanismo de selección 
que generalmente permite seguir estudiando a quienes disponen -
de mayores recursos económicos y elimina a muchos con suficien
te capacidad intelectual. 

3) La escasez de recursos financieros nacionales hace difícil o 
!mposible atender plenamente a los diversos servicios sociales, 
tales como la salud, vivienda, comunicaciones, etc. Dedicando -
mayor presupuesto a la educación es necesario reducirlo de es·· 
tos servicios, y surge el cuestionamiento de si la secundaria y 

preparatoria valen lo que se invierte en ellas. 

!) El incremento demográfico es tan elevado que la oferta de 
servicios educativos, a nivel medio, resulta cada ve: mis insu· 
ficiente. 

Sin embargo, las metas a lograr no pueden reducirse a ampliar el 
número de escuelas. Es necesario también mejorar la calidad de 
la educación. Debido a la escasez de recursos de que se dispone, 
surge la alternativa de escoger entre calidad y cantidad. Desde 
el punto de vista pedagógico, la calidad tiene preferencia so· 
~re la cantidad, ya que un sistema educativo serl mejor, mien-· 
tras mejor instrucción proporcione. Asimismo, un rápido desarr~ 
lle económico exige calidad en la educación, ya que la product! 
ridad del sistema estl en ra:ón directa de su calidad. 

A pesar de esto, consideraciones políticas y sociales exigen 
dar preferencia a la cantidad: consideraciones tales como la de 
igualdad de acceso a las oportunidades educativas o la general! 
:ación de un determinado nivel cultural. Estas consideraciones 
:¡o deben absolutizarse, pero si tomarse en cuenta para la estr_i! 
tegia de desarrollo escolar. 
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La calidad de la educación depende de la calidad de lo que se -
enseñe y cómo se enseñe. La multiplicación desordenada del núm~ 
ro de escuelas normales ha repercutido en esta calidad, factor 
importante sobre todo en los niveles de secundaria y preparato
ria, debido a su influencia en el desarrollo económico del paí~ 
La elevación de la calidad reduciría el costo por alumno eleva~ 
do la eficiencia en cada ciclo y en los ciclos subsiguientes. 

"En el ciclo escolar 1984-1985 en educación secundaria en todas 
sus modalidades (incluida la telesecundaria), se atendio el 8\ 
de los egresados de primaria." (4) El incremento en la atención 
fue superior en este ciclo que en años anteriores. Sin embargo, 
la deserción continua siendo considerable y la discriminación -
en las zonas rurales es bastante amplia, siendo esto último 
otra de las principales carencias educativas del país. 

La S.E.P. observó que un gran número de gente no tenia acceso a 
la educación, debido a las características geográficas particu
lares de nuestro territorio, a desigualdades regionales y a la 
alta dispersión de las comunidades rurales. Aunado a esto, está 
la escase: de profesores y la poca colaboración de personal ca-
1 if icado que se rehusa a trabajar en las zonas marginadas y en 
el campo. 

"La situación de las localidades con menos de 500 habitantes 
plantea un serio reto a todo esfuerzo de hacer llegar la educa
ción. Las escuelas de concentración muchas veces no han podido 
funcionar para satisfacer las necesidades educativas, principal 
mente por la geografía y la distancia de las localidades entre 
si, y por la falta de adecuación de programas, medios, horarios 
y calendarios, a las necesidades reales de la población. Por e! 
ta razón, cualquier intento por hacer llegar los servicios edu
cativos o de penetrar con ellos a través de los medios de comu
nicación, exige la creación de una estructura que de solidez, -

(4). Periódico 11 El O!a", Vocero del pueblo mexicano. Tercer icfor11e de Gobierno. Miquel de la 
Madrid. Su¡;lemento No. 81, México, 1985. . 
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sistematización y permanencia a la educación". (5) 

Debido a que los Programas educativos no se adecúan a las nece
sidades de cada Región, los Estados han financiado la educación 
de muchos profesionales. Sin embargo, éstos terminan por aband~ 
nar sus comunidades y no retribuyen el esfuerzo de la población 
que los sostiene. Por lo tanto los egresados no se encuentran 
en posibilidades de satisfacer las necesidades del desarrollo 
nacional, ni de su región, ni de sus propias aspiraciones pers~ 
nales. 

Existen también muchos problemas individuales y docentes en el 
sistema como continuidad en los estudios, dificultad para asis
tir a la escuela por la necesidad de trabajar, falta de recur
sos económicos para sufragar los gastos, etc. 

Por medio de la educación se pretende lograr el desarrollo del 
país, pero el desarrollo depende de la capacidad del hombre pa
ra mejorar por sí mismo la calidad de su vida. Se busca que la 
educación propicie el desarrollo permanente e integral del hom
bre. Para ello, se deberán conjuntar las siguientes caracterís
ticas: 

"l) !Jebe centrarse en la problemática nacional convenientemente 
enmarcada en la internacional. Debe propiciar un cr_ecimiento a_!! 
tónomo en todos los órdenes del conocimiento. 

2) Debe llegar a toda la p0blación. 

3) Debe tener una estructura integral: ser permeable. 

4) Desde el punto de vista del contenido de la educación, to
dos los alumnos deben tener la misma formación básica, indepen
dientemente de la especialización elegida, con el objeto de que 
exista una base cultural homogénea. 

5) En relación con la estructura programática, los estudios 
deben articularse dentro de las grandes áreas, que den al mismo 

(5). 1J1. edUCc'lción en México. Algunos problemas x sus alternativas de solución. Cf.HPAE. Méxlco, 

1978. p. 105, 
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tiempo flexibilidad y uniformidad. Es decir, que debe haber una 
relación directa entre los contenidos de una misma materia en -
los diferentes niveles, de tal manera que pueda existir una in
tegración global y se evite la repetición del conocimiento. 

6) Debe tomarse en cuenta la zona y estrato cultural a los cua
les se dirigen los programas educativos. 

_7) Debe atenderse el problema de la deserción escolar y regular 
adecuadamente el flujo educativo en los diversos niveles. 

8) Debe considerarse la situación y preparación de los maestros. 

9) Aparte de la fcrmación del magisterio dentro del propio sis
tema, se debe crear una pedagogía de acuerdo a las metas y obj~ 
ti vos. 

10) Debe estimularse en forma proporcional y equilibrada la inve~ 
tigación, la docencia, la tecnologia y la administración''. (6) 

1.1 SECUNDARIA FORMAL. 

La enseñanza secundaria continúa la labor de la primaria y se 
articula con la preparatoria. Tiene una duración de tres años y 

se considera que debe cumplir una función orientadora y ofrecer 
una formación general de preingreso al trabajo. 

La educación secundaria debe satisfacer las expectativas y las 
necesidades de la población a la que va dirigida. Es necesario 
tomar en cuenta los efectos limitantes de las condiciones soci~ 
económicas del pais, las cuales tienden a orillar a los jóvenes 
a incorporarse a muy temprana edad al trabajo. Por ello, es 
necesario integrar una educación cultural, cientifica y tecno
lógica que permita a los adolescentes continuar sus estudios en los 
niveles superiores e incorporarse con mayor facilidad a las acti-

(S). Revista "Au11ov1sual 11
• El desarro?lo pleno del hombre Y un orden ?usto, objetivo final 

de la educaci6n. log. Vlctor Bravo Ahuja. pp. 536-537, 2a. Epoca. Tomo IL Nov ... Dic., 
1975, No. e. 
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vidades productivas. 

Se considera que la primaria y la secundaria deben ser la prep~ 
ración requerida para que cualquier persona sea capaz de inte-
grarse productivamente al trabajo. Para que esto sea posible, -
es necesario que esta educaci6n se adecue a los requerimientos 
de nuestro tiempo, a las condiciones de nuestro país y a las 
perspectivas individuales y sociales de la comunidad. 

A pesar de lo antes mencionado, actualmente la educación secun
daria se encauza principalmente al logro de los objetivos cont! 
nidos en la Resolución de Chetumal, en los cuales se relega la 
necesidad de capacitarse para el trabajo y se enfatiza el aspe~ 
to complementario y propedéutico de este nivel educativo. Se 
presenta a la secundaria como una etapa intermedia en relaci6n 
al nivel procedente y al subsiguiente. 

El Consejo Nacional Técnico de la Educación, a través de su 
Asamblea Nacional Plenaria sobre Educación Media Básica, .reuni
da en la Ciudad de Chetumal los días 15, 16 y 17 de agosto de -
1974, presentó un documento considerando los siguientes puntos 
como los objetivos básicos de la educación secundaria. 

~a) Propiciar que se cumplan las finalidades de la educación, -
de acuerdo con la filosofía social derivada de nuestra Constit~ 
ción y de la Ley Federal de Educación. 

b) Proseguir la labor de la educación primaria en relación con 
la formación del carácter, el desenvolvimiento de la personali
dad critica y creadora y el fortalecimiento de actitudes de so
lidaridad y justicia social. 

c) Estimular el conocimiento de la realidad del país para que -
el educando, al valorarla, esté en condiciones de participar en 
forma consciente y constructiva su transformación. 

d) Inculcar en el educando el amor y el respeto al patrimonio -
material y espiritual de la nación, capacitAndolo para que lo -
aproveche en forma racional y justa. 
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e) Lograr una formación humanista, científica, técnica y artís
tica, que permita al educando afrontar las situaciones de la v! 
da con espontaneidad, seguridad en si mismo y economia de es- -
fuerzo. 

f) Proporcionar un< sólid3 formaci6n moral que propicie el sen
tido de la responsabilidad y de servicio, y el respeto a otras 
manifestaciones culturales, a los derechos de los demAs y a la 
dignidad hU111ana. 

g) Promover las actividades encaminadas a la formación de hAbi- -
tos y actitudes deseables, respecto a la conservación de la vi
da y a la salud física y mental del educando. 

h) Proporcionar al educando las bases de una educación sexual - ·--, 
orientada hacia la paternidad responsable y la planeación fami-
liar, con respecto a la dignidad humana y sin menoscabo de la -
libertad. 

i) Ofrecer los fundamentos de una formación general de preingr~ 
so al trabajo y para el acceso al nivel inmediato superior. 

j) Profundizar en el conocimiento y el seguimiento del educando 
en cuanto a su desarrollo integral y a su adaptación del ambie~ 
te familiar, escolar y social, para orientar sus capacidades, -
intereses e inclinaciones y ayudarlo a lograr su plena realiza
ción. 

k) Intensificar la formación del educando en cuanto a la signi
ficación auténtica de los problemas demográficos, a la urgente 
necesidad de contribuir a mantener el equilibrio ecológico. 

1) Desarrollar en el educando la capacidad de aprender, para 
que esté en posibilidad de participar mejor en su propia forma
ción, considerada ésta como un proceso permanente a lo largo de 
su \'ida". (7) 

El sistema educativo está organizado de tal manera que sus pla-

(7}. GUZMAN, Josi Teodulo. Alternativas wa la Educact&i en México. Ediciones GerniJta. llixico, 
1979. pp. 161•163, 
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nes son siempre ciclicos. Los programas de secundaria presentan 
nuevamente una repetici6n y ampliación de lo estudiado en prim! 
ria, y lo mismo sucede con la preparatoria. 

"El presentar ciclicamente un contenido de aprendizaje cierta
mente permite. su reforzamiento y asegura su asimilación. Sin e~ 
bargo, al analizar el contenido programático se observa que los 
aspectos considerados importantes son precisamente los conoci
mientos. Sin pretender erradicarlo, insistimos en que lo cicli
co ha de centrarse en el aprendizaje de métodos y la asirnilaci6n 
de \'alores para que se logre una verdadera formación". (8) 

l.Z SITUACION ACTUAL DE LA ENSENANZA SECUNDARIA. 

a) Aspectos morfológicos y cuantitativos. 

Esta enseñanza cuenta actualmente (1986-1987) con 3'371,972 a
lumnos, distribuidos en siete modalidades, en las proporciones 
que se indican en seguida: 

Secundaria general 68.S 
Secundaria técnica industrial 13.1 
Secundaria técnica agropecuaria 7.9 
Secundaria para trabajadores 5.6 
Telesecundaria 4.6 
Secundaria técnica pesquera 0.2 
Secu:ldaria técnica forestal 0.1 
Total 100.00 

Como se puede apreciar, las diversas modalidades de las secund! 
rias técnicas sólo captan una quinta parte del alumnado de esta 
enseñan:a; y aquellas que fueron introducidas dÚrante el sexe
nio 1970-1976 absorben proporciones insignificantes de la matri 

(8). La educdci6n en Mlxico. Alounos problesu: z sus alternativas de soluc:16n. CDPA.E. Mlxicc, 
1978. ~· 75. 

15 



cula correspondiente. Ello indica que las reformas educativas -
introducidas en dicho sexenio, no tuvieron un impacto consider! 
ble en lo que se refiere a la conversión de la secundaria gene
ral en una educación que desempeñara simultáneamente funciones 
de carácter propedéutico y terminal. 

Por otra parte, los alumnos que cursan el primer grado de secu~ 
daria representan (en 1981-1982) el 86% de quienes estaban ins
critos en el sexto de primaria durante el curso anterior. Sin -
embargo, el coeficiente de absorción del egreso de sexto grado 
varia en forma substancial entre las zonas urbanas y las rura-
les. Los últimos datos disponibles (que corresponden al ciclo -
1978-1979) indican que mientras el coeficiente de absorción 
era, en todo el país de 63\ las escuelas secundarias de las zo
nas urbanas absorbieron al 72% de los egresados de las prima- -
rias correspondientes; en tanto que las escuelas secundarias de 
las zonas rurales sólo captaron al 37~ de los egresados de las 
respectivas escuelas primarias. Es posible entonces estimar, 
que en la actualidad la absorción de los egresados de las prim! 
rias urbanas es de 96%, mientras que las escuelas secundarias -
rurales sólo pueden captar el 50% de quienes terminan la prima
ria en esas zonas. A esto hay que agregar de que a pesar del 
46% de oportunidades que se ofrecen en el país para ingresar al 
primer grado de primaria, se encuentran en el campo, sólo el 
27% de las oportunidades de terminar primaria corresponden a 
las escuelas rurales. Es pues evidente que las oportunidades de 
cursar la enseñanza secundaria en las zonas rurales, sólo esta
rán equitativamente distribuidas cuando se eleve la eficiencia 
interna de las primarias correspondientes a estas zonas, y se -
logre un mayor equilibrio entre los coeficientes de absorción -
de egreso de primaria entre las ciudades y el campo. 
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CAPITULO II 

POTENCIAL DE LA TELEVISION EN EL CAMPO DE LA EDUCACION 

Es innegable para la sociedad actual, el hecho de que a partir 
de este siglo, la tecnología ha experimentado un desarrollo co
mo jamás se había visto a lo largo de la historia de la humani
dad. 

Los medios de comunicación colectiva, la radio, el cine, la te
levisión y la prensa, han jugado una de las partes más importa!!_ 
tes en la vida actual del ser humano. A partir de su aparición, 
los educadores han pensado la forma de utilizarlos con fines 
educativos y culturales. Hoy en día estos medios comienzan a 
dar sus primeros pasos dentro del campo educativo en nuestro 
país. 

A lo largo de los anos, la educación ha sido impartida en diveE_ 
sas formas, dependiendo de la cultura en cuestión. En la nues-
tra, la educación ha surgido primordialmente de la familia, co
mo núcleo primario y posteriormente de la escuela, la religión, 
la sociedad y toda la vida social en general. Actualmente, un -
nuevo elemento, son los medios masivos de comunicación. 

En los países poco desarrollados, muchos de los individuos que 
poseen escasas o nulas posibilidades de asistir a la escuela, -
reciben gran parte de su información de estos medios masivos, -
por lo que se debe aprovechar el gran valor que poseen como me
dio formal de educación. 

" •.. De los 8 millones de hogares en que se agrupa la población 
mexicana 5'844,000 de los mismos disponen de un aparato de ra-
dio y en algunos casos de dos o más; además Z'Z40,000 hogares -
poseen un televisor. Por tanto no es aventurado afirmar que ta
les medios de comunicación (radio y televisión) constituyen un 
instrumento valiosísimo que puede utilizarse como auxiliar de -
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la obra educativa formal ..• " (9) 

"Las circunstancias de la historia de la televisión y sobre to
do de sus necesidades de financiamiento condujeron al ::iayor de
sarrollo de la televisión comercial". (10) Sin embargo, los con.2_ 
tantes avances y descubrimientos hechos a favor de la televisión 
deban encaminarse a la gran hazaña de impartir la educación a -
través de este medio. 

Raúl Cremoux cita una frase de Sington Derrick que dice: 

"Si quienes disponen de los medios explotan simplemente 
esta situación (diversión, entretenimiento), por ser el 
camino de las ganancias m~ximas es inevitable que sea 
perturbada una triste herencia de educación insuficien-· 
te". (11) 

"Charles Seipman escribió lo siguiente en 1964: "La televisión 
es distinta en su alcance universal. Ningún otro medio puede -
transportarnos simultáneamente al sitio de los hechos en cual-
quier parte del mundo ••. " También es distintiva como nuevo i
dioma, como nuevo arte que est~ en vias de creación. Que tiene 
una capacidad extraordinaria de aceleración de los sentidos, -
para enfocar la mente en la realidad". (12) 

2.1 CONCEPTO DE TELEVISION EDUCATIVA. 

La televisión como todo medio de comunicación posee un conteni
do y de acuerdo a una clasificación general puede desempeñar 4 
tipos de funciones: (13) 

( 9). RODRIGUEZ Fernando. "Los medios de c011.un1caci5o en las lreas educacionales { de op1n16n 
iúbÜ; a11

• Publicado en Folleto de divul9ac16n del Centro c?e Estudios tducat vos A:C. No. 
, 6 1 S Abril de 1979, Mfxico, D.F. p. 11. 

ClO) • g;0~~LA~t:fi~:· ~~~EI!:~~"dx~:ñif.J~:· 1~~1~~d~0~n: Folleto de d1vulqac16n del -

Cll). ~!~~~; o~1.!ele&:::~\~6ii! :~u;~ de secundaria del o.r. e.E.E., A.c •• lra. Edi·-

112). GORDCf,l Georqe N. Televisión Educativa. Manuales UTDiA Ho. 3•, Uni6n Tipogrlfica. Edito-· 
rial H.t.spsnouer1cana. Ptiiira td1cl&11. México. pp. 59-60. 

(13}. DE IBARROLA, Mar!a.''Televisi6n y tnseilanza" .. Op. Cit. p .. s. 
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l. Funci6n de informaci6n (noticias) 
z. Funci6n de orientación (opiniones) 
3. Función cie entretenimiento 
4. Función de educación. 

El presente estudio ha sido enfocado hacia la cuarta funci6n, -
la de educaci6n. 

Gord6n en su libro "Televisión Educativa señala que: 

"El uso popular ha aceptado que el término 'Televisión Educati
va' comprende casi cualquier clase de programas educativos de -
video que se presenten con cualquier propósito serio, o como un 
intento de enseñar algo a alguien". (14) 

Sin embargo, hemos preferido considerar como programas educati
vos, llamados también instructivos "aquellos cuya funci6n, con
siste en enseñar sistemáticamente una asignatura que forma par
te de un curso formal de estudios y cuyas cualidades diferenci_! 
les son: un objetivo didlctico y un orden progresivo. So basta 
que una transmisión enseñe o eduque; se necesita además, que e~ 
té encuadrada por otras transmisiones del mismo género y que 
sean de orden pedagógico, las que determinen la forma, el fondo 
los medios y el lugar. El conjunto de programas de este tipo, 
constituyen en sentido estricto, la televisión educativ~'. (15) 

En ocasiones suele confundirse el término Televisión Educativa 
con aquellas transmisiones i~cramente culturales. La diferencia 
entre ambas estriba en que estas últimas escapan a las exigen
cias pedagógicas de las primeras y merecen su calificación 
mientras se dediquen a la transmisi6n pura y simple del patrim.Q_ 
nio intelectual o ambicionen crear un arte nue\·o. (16) 

Ciertos programas de televisión, como son transmisiones de noti 
cias, documentales y en general todos aquellos que de alguna 

n~~: g~ ~~..g~: ~~: 4:i::t:!~~ ; i~:R::::: ~: ~i~: ~: 6. 
(16). DE I&\RROLA, Maria Teinisi6n y tííiil\iíiaa. Op. Cit. p. 

DE: CLAUSSE, Roger L' lfd.uc:ation par le radio. Parb VNESCO, 1949. p. 11. 
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manera desempeftan una función social, no pueden considerarse 
estrictamente educativos, ya que no son parte de ningún plan de 
estudios. 

Los programas culturales son difusores de cultura, de informa
ción, de orientación. Aunque el auditorio incremente ~us cono
cimientos; estará recibiendo una educación no formal. 

La Televisión se presenta como un camino adecuado para los pai
ses en vías de desarrollo que presentan graves deficiencias en 
la educación. Sin embargo, este medio se debe implementar de 
manera autónoma, siguiendo su propio desarrollo ante sus pro
pias necesidades y no la de los países imperialistas. 

Para que los programas de televisión educativos sean realmente 
efectivos, es muy importante que estén fundamentados en una in
vestigación previa que establezca los objetivos por alcanzar y 
la forma en que la televisión se va a utili:ar 

Regina E. Gibaja, considera que "la ausencia de investigación 
previa o de evaluaciones fundamentales, obliga al que inicia un 
programa educativo a organi:arlo sin ningún punto de apoyo cie!!_ 
tífico, a partir del cual se justificaría la innovación experi
mental". (17) 

La educación por televisión necesita nuevas formas ·de investig!! 
ción y evaluación. El mismo autor considera y hace una critica 
de aquellas evaluaciones que se limitan a medir resultados de los 
programas, en términos de las respuestas de los alumnos a ciertos 
test de actitudes o conocimientos, que es la metodología mas usa
da; la investigación desemboca en un punto muerto: Los resultados 
obtenidos pueden ser superiores, iguales o inferiores a los que 
se obtendrían con otras formas de enseftanza, pero no se sabe PO!. 
que". (18) No basta exponer o describir las cantidades de que -
pasa, sino explicarlas en su por qué y para qué. 

{17). GIBJUA Re9ina t. "Invest15ación en Televfsi6n Educativa". Publicada en la Revista del 
Centro de Estudios Educativos, A.c., Vol. IV, Segundo Trimestre de 197t, No, 2, Mbico, 
D.F. p. 59. 

(18). GDJ.lll Re9i04 E. Op. Cit. P• 66. 
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No considera confiable concluir sobre la efectividad de los mé
todos, comparando los puntajeb obtenidus en los mismos tests -
por los grupos expuestos a la enseftanza por Televisión con )os 
expuestos a otras formas de en<~ftanza. 

Plantea que el fin de la Televlsión Educativa es el ampli~r las 
oportunidades educativas. Se debe emplear para suplir las ca
rencias del sistema escolar en cuanto a cupos disFonibles, re-
giones no alcanzadas por el sistema, déficit de maestros o exi! 
tencia de una población adulta que no disfrutó oportunamente 
del sistema escolar y sus ventajas. 

Gibaja plantea que los investigadores en el campo de la Televi-
sión Educativa deben orientar su trabajo recurriendo a nuevas 
formas de investigación. 

Los investigadores "deben someter a prueba y evaluación los 
objetivos y los supuestos básicos de los programas, confrontar
los con las necesidades y expectativas de los usuarios .•• inve! 
tigar el estilo de aprendizaje de los receptores y sus neces! 
dades, y la efectividad de los programas en todos sus aspee-
tos". ( 19) 

2.2 EL CONCEPTO DE EDUCACION. 

Para poder entender lo que es la educación formal y educación -
no formal, considero importante hacer mención de lo que es la 
educación, pero para llegar al concepto 'de educación, primero 
es necesario conocer su significación vulgar, que nos darl la 
apreciación corriente y extendida entre cualquier persona; en 
segundo término, su significación etimológica en la cual la hi! 
ria de la palabra nos darl su significado. Cuando tengamos -
estos elementos, podremos abordar la significación estrictame~ 

te c!entifica de la educación. 

(19) • GIB"'1A Rcqino E. Op. Cil. p. 66. 
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Significación vulgar.- Generalmente se concibe a la educación -
como una cualidatl adqu~'ida, en virtud de la cual un hombre es
tá adaptado en sus modales externos a determinados usos socia-
les. La educación se toma, pues, como el resultado de una puli· 
mentación de formas SU?erficiales de convivencia social; la po· 
sesión ~e la educación por parte de 1os hombres de un determin~ 
do grupo social, imprime a éste una peculiar forma de vida que 
evita violencias en las situaciones y relaciones humanas. 

En esta apreciación y de su carácter predominantemente social, 
existe una relación de la educación con la urbanidad y la cort! 
sía. Generalmente deciir.os que un hombre es "educado" a aquél 
que sabe comportarse con urbanidad, a aquél que sabe comportar
se cortesmente, 

La raíz de estas palabras "urbanidad" y "cortesia", nos encon-
tramos con que la urbanidad hace referencia a la "urbs", es de
cir, al grupo social de hombre frente al hombre aislado, frente 
al hombre de campo. Por otra parte, la cortesía nos da para la 
educación una cierta significación aristócrata, una significa-
ción selectiva entre los hombres. 

Estas breves reflexiones nos dicen que la educación se concibe 
como algo adquirido por influjo externo, ya sea por un influjo 
difuso que ejerce en nosotros eso que se llama el trato social, 
ya sea por influjo sistemático que ejercen en los hombres los -
establecimientos educativos. Por consiguiente, la educación en 
el concepto vulgar se ha concebido como el resultado de un pro
ceso que termina en la posesión de determinadas formas de com-

. Portamiento social. 

He aquí dos notas características del significado vulgar de ed~ 
cación: se concibe como resultado y al mismo tiempo como un co~ 
portamiento. Ambas en definitiva, hacen referencia a algo super. 
ficial. 

Hemos de partir de esta noción superficial de la educación por
que en último término nuestros conocimientos arrancan de las 
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primeras impresiones que las cosas nos envian. 

Significación etimológica.- Etiao16gicamente la educación signi 
fica, de una.parte, "conducir"; educar será tanto como "condu-
cir", llevar a un hombre de un estado a otro, de una situación 
a otra. Mas también, etimológicamente educación significa "sa-
car de", "extraer", "educere". Según el cual la educaci6n seria 
la acción de sacar algo de dentro del hombre. 

La noción etimológica nos da dos nuevas notas de la educación:
en primer lugar no se trata de un resultado, como en el concep
to vulgar, sino mlis bien es un proceso, de un movimiento; en 5.!:_ 

gundo termino, no se queda en la mera superficialidad de lo vul 
gar, sino que hace referencia a una interioridad, a la situa- -
ción interior del hombre, de la cual, van a surgir esos hábitos 
o esas formas de vivir que determinan o que posibilitan el que 
de un hombre digamos que esta educado. 

La educación es una modificación del hombre, pero una modifica
ción que lo conduzca a un perfeccionamiento, a un desenvolví- -
miento ,de las posibilidades del ser, o un acercamiento del hom
bre a lo que lo constituye su propia finalidad. 

Esta modificación no tendría sentido si no fuera un perfeccion! 
miento, un camino hacia la perfección. 

La educación es acción y es efecto. La educación no crea nuevos 
seres, actúa sobre un ser que ya existe con anterioridad al pr.2_ 
ceso educatívo, actúa sobre el hombre. Por consiguiente, los 
efectos del proceso educativo están en la aparición de nuevas • 
formas, de nuevos modos de ser en el hombre. Pero si el hombre 
es susceptible de adquirir nuevas formas, lo debe a que es un 
ser finito; una realidad incompleta, las nuevas formas que ad
quiere en virtud de la educación, van completando sus posibili· 
dades de ser, es decir van perfeccionandole'. Vemos aqui que to• 
da educación es una perfección. 

Otra idea que subyace en el concepto de perfección es la forma·
ción. Formación no es otra cosa que darle forma a lo informe 
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una nueva forma a lo ya formado. Al hablar de educación como 
formación se concibe aquella como medio de dar formas más per-
fectas al educando, o sea, que al decir de l& educación que es 
una formación se dice implicitamente que comunica perfección. -
(20) 

Estrechamente ligada con la noción de perfección esta la del 
bien, ya que ambas hacen referencia a lo que conviene a la nat~ 
raleza de un ser. 

Nos falta aun por considerar la conexión de la perfección con -
el fin del ser del hombre en este caso. Todo "lo que exige un -
ser" para poder realizar su fin, para ocupar su lugar y desemp.!:_ 
ñar su oficiri en el cosmos se llama "perfección natural de un -
ser", por tanto todo lo que sea preparar al hombre para el cum
plimiento de su destino es perfeccionarle. 

Mas la perfección determina genéricamente lo que es la educa- -
ción; la especifica. En otras palabras: toda educación es una -
perfección, más no toda perfección es educación. 

La educación no es una perfección natural, será una perfección 
humana; es decir, una perfección que arranca de la voluntad del 
hombre: la educación es perfeccionamiento voluntario, intencio
nal. 

He aqui el concepto de educación: "Perfeccionamiento intencio-
nal de las potencias específicamente humanas". (21) 

(lCJ. Definen la educac16n COllO fonaaci6n: Rol Un, Herbert, Rein, Gurlitt, Bain, Pyler, Litre, 
Dupanloup, Botroux y Richard, entre otros. Vid pp. 99 a 100 de la obra citada de R. -
Blanco. 
GARCIA HOZ, Vktor.11 Principios de Pedagoc;;Ia S!stemltica11

• Ediciones Rialp, Madrid. Nove• 
na Edic16n Corr. y aua. p. 20. 

(21). GARCIA HOZ, Vlctor. "Principios de Peda9osh Sistemilica" Ediciones Rialp, S.A., Madrid. 
Novena F.dic16n corr. y aU11. p. 25. 
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2.3 CONCEPTO DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL. 

Especialmente para el caso que nos concierne en este trabajo -
(educación abierta en enseftanza media blsica),, hablaremos acer
ca de lo que es la educación formal y no formal. 

Educación formal.- Por educación formal se entiende: "El conju~ 
to de pricticas sociales realizadas a travls de instituciones -
específicas (escuela, familia), las cuales se remiten a los gr~ 
pos fundamentales de la so·ciedad y contribuyen de una manera 
sistemática (por parte de la institución social, a través rle 
procesos didácticos de enseñanza-aprendizaje) a formar conoci-
mientos, valores, actitudes, habilidades y conocimientos que p~ 
sibilitan la modificación del sujeto y por lo tanto su inser- -
ción en la reproducción o transformación de la sociedad. 

Se debe hacer notar que la intencionalidad no siempre es expli
cita para quien ense~a. o para quien aprende. También, que no 
todc aprendizaje es resultado de la educación, dado que algunos 
de estos procesos se dan espontáneamente en el contex~o de la -
\"ida cotidiana de los sujetos". (22) 

.Desde el siglo XIX, la institución escolar se convirtió en el -
mecanismo más importante para la puesta en prlctica de procesos 
educativos: la educación formal como proceso sistemático, qui 
sobre la base de la interacción maestro-alumno y orientada por 
un =urrículum delimitado y sancionado socialmente es ·aBn en 
nue;<ra época una fuer:a ideológica determinante. Xo obstante 
las condiciones históricas en diversos países han provocado el 
surgimiento de otras formas educativas como la educación no fo! 
mal, la cual se encuentra presente en toda prlctica realizada -
por el hombre, y se puede definir de la siguiente manera: 

'' ... el aprendizaje incidental al fenómeno de transformación de 
valc~es y actitudes, adquisición de conceptos e información, y 

22. 11.::·:aluaci6n de la Tolesecundaria''. Invest1gaci6n. Coordim1.dores; Alberto Montoya llart!n -

diel Ca.po y Ka.ria .Antooieta Rebe11 Corrella. 
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desarrollo de habilidades acontecido a lo larga de la vida en -
la práctica cotidiana". (23) 

Este tipo de Educación informal se refiere a los cambios que s~ 
fre un individuo al tener contacte e influencia de la sociedad. 

Todo hombre adquiere conocimientos, modifica actitudes y valo-
res, desarrolla habilidades en su interacción con el medio am
biente fisico y social: familia, trabajo en el ocio, en el jue· 
go, etc. Este proceso de aprendizaje se da fundamentalmente 
por observación e imitación. Se inicia desde el nacimiento y se 
prolonga durante teda la vida. 

Esta educación es asistemática, no planificada, ni controlada -
explici tamente. 

La educación informal alude a lo aprendido cotidianamente y du
rante toda la existencia. 

El desarrollo de la educación no formal ha seguido el siguiente 
curso: En Inglaterra en 1740 diferentes sectas religiosas ini
ciaron la lucha contra el analfabetismo de adultos, con el fin 
de que tU\'ieran acceso a la lectura de la Biblia (Ro\\"ntree 
1930). En Estados Unidos, se pueden detectar intentos de educa
ción de adultos en el área rural desde principios del siglo XIX 
(Benson 1933). Los franceses, por su parte, también están entre 
los iniciadores del movimiento educativo con su "ammation rura
le114 

Una especie de activismo rural surgió también en Marruecos, Se· 
negal f Costa de Marfil (Mcnkerios 1972). 

En la década pasada la UNESCO se dedicó a analizar el fenómeno 
de la educación no formal y establecer un marco teórico. Este 
hecho se explica por el creciente desencanta de los graduados 
de las escuelas formales que no encuentran pla:as vacantes en 
el mercada de trabajo, por el creciente gasto del sector edu· 

23. ;. C4denA y J. !l.art!ne::. "Panorámica de la lnvestiqación sobre la tducac16n Infantil", 
c:it4do por: T .. Cordoba lreta, en Tesina. Est. exploratorio del ¡lotcnc1al educ,.. p. 16 .. 
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cativo en cada nación, y por la clara imposibilidad de expander 
la escolaridad a la totalidad de la población (Dekadt 1975). 

Estas instituciones como la UNESCO, la Agencia para el Desarro
llo Internacional, El Banco Mundial, interesadas en establecer 
ciertas políticas para futuras inversiones; se empezó a redifi· 
nir la educación como un proceso que perdurará a lo largo de la 
vida del individuo. Es una era en que las condiciones de vida 
son complejas y cambiantes, no se puede negar la necesidad de -
proveer de educación permanente (Parkin 1971). 

Este movimiento también se sustentó en la filosofía educativa -
de John Dewey, quien a principios de este siglo destacó la rel! 
ción entre la educación y la existenci¡i: "La vida es un proce
so de desarrollo y desarrollarse significa vivir". (Dewey cita
do por Parkin 1971). 

Reflexiones acerca de la educación permanente ;· la preocupación 
de los planificadores y de los Gobiernos en la promoción del d.!:_ 
sarrollo han venido creando el tlrmino de Educación no Formal, 
desde hace unas poca; dlcadas. 

La educación no formal como término representa un cambio impor
tante en la perspectiva de los educadores, tanto radicales como 
liberales, tambiln de los Gobiernos y científicos sociales, más 
que el surgimiento de un fenómeno educativo nuevo (Bock y Papa
gianni 1975). 

Phillip Coombs, sintetiza en su libro "La Crisis Educativa Mun
dial", el pensamiento educativo actual en relación al desarrollo, 
el dice que existe un desajuste entre la sociedad y el sistema 
educativo, por el fracaso de los sistemas educativos para res
ponder a las recientes demandas de la sociedad moderna, ya que 
por un lado, la educación no responde tan rápido como la explo· 
sión demográfica lo exige; no se provee de las habilidades téc
nicas requeridas por el mercado de trabajo y por el gasto inme~ 
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surable que se usa en las técnicas educativas tradicionales. 

Coombs, propone innovaciones tecnológicas para expander el sis
tema educativo en cada P.aís, y el uso de la educación no formal 
sobre todo en países subdesarrollados. (24) 

En México, la educación no formal se inició en 1921 junto con -
la creación de la SEP con un movimiento de maestros rurales 112_ 
mados misioneros, los cuales asistían a comunidades y conven
cían a algunos aldeanos locales a hacer el papel de maestros. -
La comunidad construía su escuela y ahí se impartía el conoci-
miento adaptado a la comunidad campesina. 

Por otra parte, la educación no fcrmal de la población adulta -
campesina se inició en 1911 con un grupo reducido de instructo
res; en 1920 se creó una misión de técnicos agrícolas que reco
rrió el pais, llevando nuevas técnicas a los campesinos. 

Después de las dos guerras mundiales, la segunda en Estados Uni 
dos, se trajo un crecimiento económico del país que lo convir
tieron en un "modelo" mundial de desarrollo (Carnoy 1973, Bode~ 
heimer 1970). Siguiendo este modelo, México en las últimas déc_i! 
das toma cuerpo un proceso de crecimiento industrial, moderniz~ 
ción agrícola, expansión comercial y financiera, aumento de la 
población y rápida urbani:ación (Carmena 1972), lo que reclama 
cambios sustantivos en ~l Sistema Educativo Mexicano. 

La educación rural también se tuvo que acomodar a la política -
de desarrollo, basada en la eficiencia y tecnologi:ación del 
proceso productivo en función del aumento de la productividad. 
Para ello había que proveer a los campesinos con conocimientos 
y métodos nue\'os. Los Estados Unidos, se unen a la lucha desa
rrollista de los paises latinoamericanos. 

En América Latina, la filosofía del extensionismo• americano, 

(24). Enciclopedia Pedag6g1ca. Op. Cit., p. 2.;4 
• Por E..'Ctensionlsmo asrlcola a::iericano, entiéndase: ".Extensión ••• {es) •.• un proceso siste:i&ti• 

co, orqanlzado y dlc!mko para proveer de educaci6n agr1cola relevante a los cupes!cos que 
pueden hacer uso de ella, en coordinaci6n con agencias de apoyo, a travfs de canales diferen 
tes de aquéllos que pertenecen a la e<;Jucac!6n formal, de tal manera que no se interfiera coñ 
sus comprmisos de producci6n o que requiera su ausencia de su aml:lieote de trabajo•. (25) 

(25). tllciclopedia Pedag6q1ca. Op. Cit., p. 244. 
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que ponía énfasis en los métodos y en la organización, fue "ex
portado en los afios 40 y 50, junto con extensionistas america
nos, quienes desempefiaban el papel de administradores, aseso
res, maestros y técnicos. 

Poco después, entre la unión educacionista Estados Unidos·Méxi· 
ca, se crean lazos que la hacen aún más fuerte. En agosto de -
1961, en Punta del Este, Uruguay, 20 naciones firmaron (con la 
excepción de Cuba) un acuerdo en el que se comprometían a poner 
esfuerzos para el desarrollo. 

Se considera que el mayor impulso a la educación no formal en -
México, será en los próximos ZO al\os y sobre todo para dos gru
pos de población: nil\os de O a 4 al\os y a los adultos. 

Tres factores contribuirán a la educación de los nifios pequeños: 
l. La convicción de la importancia de la educación temprana pa
ra ml desarrollo intelectual y afectiva del nil!o, • La inten 
ción de prevenir y compensar desde los primeros al\os las desi· 
gualdades sociales que afectan las capacidades de los futuros • 
alu!!i!:os en el sistema escolar, y 3. Los cambios de organización 
familiar principalmente por la participación de las madres en • 
las actividades productivas. Por ello, es probable que la poli· 
tica del pals se incremente sustancialmente en la_fttención a la 
educación de los niños pequel\os, e imagine modalidades adecua
das a las muy ,·a riadas situaciones que se presentan en el terr_i 
toric nacional. 

Es ~ecesario establecer vínculos más estrechos entre los recur
s'.ls :duce.ti vos del estado y el medio familiar, además, crear 
inst:tuciones de varios modelos. 

~os =edios masivos de comunicación prestarln Otiles servicios 
la ccmunidad y los mltodos participativos permitirán aprovechar 
el m~joramiento potencial de sabiduría educativa. 

El ca:bio mis profundo del sistema educativo en el pais, en los 
próxi~os 20 años consistirá probablemente en el impulso sustan-
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cial que se dará a la educación de adultos. 

No se concibe un México moderno económico, social y politice, • 
con una elevada porción de la población adulta sin educación 
básica. 

Se pretende generalizar la educación básica formal. Se están e~ 
tableciendo las bases para un ambicioso programa de educación -
para adultos, se han creado servicios de apoyo de estudio, con
tratación de asesores, elaboración de textos y materiales didá~ 
tices, mecanismos de promoción y difusión e instrumentos norma
tivos para la planeación, ejecución y evaluación de la educa
ción de adultos. 

Es necesario, que se combine la necesidad de la equivalencia de 
la educación no formal con la importancia de la educación para 
la 1·ida práctica del adulto, diseñar y crear incentivos, las 
formas de comunicación y los apoyos técnicos adecuados, estimu
lar la participación de todos los sectores sociales en esta ac
tividad y desarrollar los aparatos administrativos y de forma
ción de personal, necesario auge a la educación orientada a la 
capacitación para el trabajo )" organizada a través o con un ap~ 
yo de las unidades productivas p6blicas y privadas, califica
ción a la fuerza de trabajo. 

El papel de la educación no formal.- La educación no formal en 
este contexto es un producto social a interacción con los otros 
sistemas de la sociedad, aunque muchos de sus atributos sean 
diferentes a los de la educación formal provee a aquéllos que 
se someten a ella con las destre:as requeridas por la misma so
ciedad. 

Esta función socializadora tiene dos características importan· 
tes: 1.- Mientras que la escuela formal se concentra en la for
mación de la élite con énfasis en un repertorio fijo, la educa
ción no formal enfatiza aspectos recientes. 2.- Mientras que 
la educación formal "socializa", la educación no formal hace m!!_ 
yor énfasis en la función de la resocialización que se caracte-
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riza por sus intenciones de tipo colectivo. (Bockypapagiannis • 
1975) 

2.4 TRANSMISIONES EDUCATIVAS. 

Dentro del término de Televisión Educativa, se engloba cierto -
tipo de transmisiones que de acuerdo a la clasificación hecha -
por Maria de Ibarrola (26), son las siguientes: 

A. Cursos de apoyo o de refuerzo. 

Están constituidos por todas aquellas teletransmisiones que ti~ 
nen el propósito de lograr que el auditorio amplie sus conoci·· 
mientos en una determinada materia o asignatura. Sirven de mat~ 
rial audiovisual para una mas clara exposición y entendimiento. 
Complementan la labor del maestro, quien puede optar por utili
zarlo o no. 

B. Lecciones televisadas. 

l. Telecursos: Son aquellas teletransmisiones que proporcio·· 
nan progresivamente lecciones que formen un curso completo de -
estudios. En este caso, ningún profesor, excepto el telemaestro, 
tiene contacto con los alumnos. (27) 

2. Tcleescuela: Son aquellas teletransmisiones que comprenden -
una serie de cursos que propnrcionan un nivel completo de cono
cimientos de acuerdo con los programas escolares y que de no 
ser impartidos por tele\•isión no llegarían a ciertos grupos o -
regiones. 

Reemplazan a la escuela cuando ésta no puede llegar a determin!!_ 
dos lugares. En este caso tampoco hay intervención del profesor. 
{i8) 

(26). t'E IB.ARROL.A, l'!a.r!a. "TelAVisHin X tusefianza". Op. Cit. p. 6. 
(27). O! lBARF.OLA, Hada. "'l'elevJ.si&o y &ei'ianu*. Op. CJt. pp. 6 y 11. 
(23). Ut IR.\P.ROLA, Mar.ta, "'felev1si6a r fiiielianza". Op. Cit. p. 14. 
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Definidos los tipos de transmisiones educativas, es necesario -
seftalar la diferencia que puede haber entre ellas, ya sea que -
la transmisión sea en circuito cerrado o abierto. 

Circuito cerrado: 

Este término engloba a todas las transmisiones que se difunden 
en una zona o región determinada, por medio de cables coaxiales 
o difusiones de baja potencia, en una frecuencia que no captan 
los receptores convencionales. Es decir, que sólo pueden ser 
captadas por televisores especiales. (29) 

Circuito abierto: 

"Las transmisiones en circuito abierto se difunden en una o más 
de las frecuencias asignadas a una área geográfica extensa, de 
manera que cualquier televisor convencional dentro de ella pue
da captarlas". (30) 

Tanto los cursos de apoyo, como las lecciones televisadas pue-
den ser transmitidos en circuito abierto o cerrado. 

Los cursos de apoyo en circuito cerrado son los utilizados por 
las universidades o escuelas que poseen su propia estación tel~ 
difusora. 

En circuito abierto, son los programas educativos que aparecen 
dentro de un canal comercial que dedica parte de su tiempo a la 
educación, o cuando existen canales educativos que difunden sus 
propios programas. 

En ambos casos, los alumnos hacen uso de la televisión para co~ 
plementar sus estudios. 

Los telecursos en circuito cerrado son también utilizados en 
universidades o escuelas para solucionar el problema de ausen-
cia o falta del maestro en una materia específica. En este caso 
el maestro es sustituido por el telemaestro que imparte el cur
so. 
(29). GOROOll Gorge N. "Televisión Educativa". Op. Clt. P .. 5. 
(30). GORDOtrl Gori¡e N. ''Televis16n Educativa" .. Op .. Cit .. p. 5. 



Los telecursos en circuito abierto están formados por aquellas 
clases impartidas por Televisión, independientemente que se si
ga o no el nivel completo de estudios. Algunas veces ciertos -
organismos, centros o instituciones otorgan validez oficial a -
estos cursos. 

Son muy útiles para los alumnos que se encuentran imposibilita
dos de asistir a la escuela, o para el público en general que -
tiene la oportunidad de ampliar su panorama cultural. 

La teleescuela transmitida en circuito cerrado es aquélla que -
se da en instituciones específicas que se dedican a proyectar -
los cursos por Televisión, únicamente con la intervención del -
telemaestro. 

La teleescuela en circuito abierto es útil para ciertos grupos 
o regiones lejanas que carecen de maestros y aulas o lugar don
de impartir las clases. 

2. S TELEVISION Y ENTRETENIMIENTO. 

Se ha mencionado mucho a lo largo de los últimos años, el hecho 
de que ciertamente los criterios del público mexicano hacia la 
Televisión Educativa son de indiferencia y en algunos casos de 
serio rechazo, prefiriendo un entretenimiento lige.ro, como es -
el caso de las telenovelas, programas de concurso, deportes, c-ª. 
micos y demás programas dedicados únicamente a entretener al au 
ditorio, " ... la difusión educativa de todos tipos, aún la que -
5e efectúa en los canales comerciales, tiene que competir con -
la Televisión comercial, destinada a entretener a su auditorio. 
Las difusiones educativas no deben competir con las ofertas co
merciales, sino que deben dirigirse a auditorios que han estado 
habituados por largo tiempo a divertirse con el medio de la te
levisión ... " (31) 

A mediados de la década de 1950 se hizo un interesante estudio 

(31). GORDON, Gorge N. "Televisión Educativa". Op. Cit., pp. 90-91. 
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en la zona de Bastan. Se baso en más de 500 entrevistas, con 
muestras de población, tomadas tanto en zonas de rentas altas, -
como bajas, y se investigaron las razones de que los entrevist! 
dos no vieran las difusiones educativas •.. La razón de la falta 
de popularidad de la Teledsión Educati,·a fue que la gente qui!:_ 
re diversión, descanso y entretenimiento, y la Televisión Educ! 
tiva no los proporciona ... " (32) 

En Pensylvania y San Francisco se realizó una encuesta de opi-
nión entre estudiantes. Esta investigación mostró que los estu
diantes prefieren una clase convencional, y usualmente piensan 
que aprenden más en ella; no aceptan de igual manera a la Tele
visión por la falta de contacto con el instructor, porque se 
aburren y duermen frente a ella; o en algunos cursos, porque el 
camarógrafo tiene demasiado control sobre lo que pueden ver. 
sin embargo, hay otros que prefieren la Televisión, ya sea por
que hay menos distracciones, o por la novedad que hace a las 
clases más interesantes, o porque los profesores son mejores y 

más preparados. (33) 

Es necesario que el material que se transmite sea de buena cali 
dad para que despierte en el estudiante el interés por aprender. 

La Televisión no es un maestro, sino meramente un transmisor de 
la educación. Un buen maestro en Televisión puede ser mas efi-
ciente al estimular el aprendizaje que un maestro medianamente 
capaz en el salón de clases. 

Gordon menciona el comentario hecho por un administrador: 

"Entre los maestros que han ensayado la ensef!anza por Televi- -
sión, he encontrado muy pocos que quieran prescindir de ella •. ; 
pero me consta que a menos que el material sea de buena calida~ 
que la presentación sea adecuada y confiable y que el maestro 
pueda contar con ella cuando la necesite, esos maestros no co-

(321. GOROON Gorge N. "Televisión Educativa.". Op. Cit. P?• 91-92. 
{33). FORD FUNOATION' AAD THE FUNb FOR THE ADVANCDUm'! OF f:DL'CATION. Teachtnq by televisión -

Creportl • Hay 1959. p. 24. 
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nectaran esos receptores de la televisi6n". (34) 

Parece ser un hecho que los auditorios de la Televisión Educati 
va son realmente pequeños si se les compara con los grandes au
ditorios de los programas de Televisión de entretenimiento. 

Schramm observa que en Estados Unidos se enseña a los niños a -
pensar en la Televisión como un entretenimiento y a reservar p~ 
ra otras facetas de su vida la noción misma de las experiencias 
de su instrucción y aprendizaje. (35) 

Este aspecto no es una realidad ajena a nuestro país. Raúl Cre
moux realizó una investigación acerca de la televisión y el 
alumno de secundaria; en donde observó que se puede afirmar que, 
en general, los alumnos y alumnas de secundaria dedican un pro
medio diario.de 2 horas 20 minutos de ver Televisión. Esto sig
nifica que, en promedio diario, la población secundaria diurna
matutina del Distrito Federal estl empleando en ver Televisión 
198,333 horas". (36) 

Con base en la investigación antes mencionada, Raúl Cremoux co~ 
cluyó que: "La Tele\·isión representa para los estudiantes de s~ 

cundaria un medio exclusivo de entretenimiento. Para esta pobl! 
ci6n estudiantil, la Televisión no representa ni información, -
ni orientación, ni cultura. Esto invita seriamente a la refle-
xi6n; un país como el nuestro, con un cúmulo de necesidades in
satisfechas, no puede darse lujos como este". (37) 

(34). wROON Gorqe N, Op, Cit. p. 161. 
(35). SCHPJ.MK, Wilbur. The i!pact of Educational Television. Urbana Illinois: On1versity of -

Illinois Pres, 1960. ¡i¡i. 219-222. · 
(36) •· CREMOUX Raúl, La Televisi6n y el alumno de seomdaria del Distrito Federal. Centro de -

Estudios Educativos A.C., Mbíco, la. t.dlclbn, feb. 1968. p. 91. 
(37), CRD!OUX, Raúl. Op. cit. p, 94. 
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2 • 6 USO ADECUADO DEL MEDIO. 

La Televisión representa un medio tecnológico para extender la 
escolaridad a un gran número de personas y para elevar cualita
tivamente la instrucción, un análisis de las implicaciones so-
ciopolíticas de la Televisión Educativa, requiere un examen de 
cómo la escolaridad en sí misma contribuye al mantenimiento, i~ 

tegración y transformación de las sociedades. 

Este marco sirve para utilizar los medios de comunicación en 
combinación con la instrucción formal, para la elaboración de -
programas educativos dirigidos al desarrollo social. 

En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la escola
ridad ha sido denominada "la lla\•e que abre la puerta a la mo-
dernización". (38) 

Cualquier tecnología que impulsa a un país a expander su escol~ 
ridad representa un instrumento para el cambio, que puede ser -
utilizado para sobrepasar la desigualdad de oportunidades; int! 
grar a los núcleos de población excluidos, contribuir al desa-
rrollo de los individuos y sus agrupaciones sociales y ayudar a 
llevar a cabo la solidaridad en una sociedad heterog~nea. 

Una revisión hecha por Robert F. Arnove acerca del uso de la t! 
levisión en paises subdesarrollados, mostró que la Televisión -
no ha sido dirigida para llegar a la población marginada, a la 
población rural )' a los desempleados urbanos. Y en los casos en 
que la Televisión es dirigida a ellos, el contenido de los pro
gramas es inadecuado y representa modelos de comportamiento y -

valores característicos de los grupos dominantes de la sociedad. 

Robert F. Arnove, sefiala que debemos preguntarnos si la varie-
dad de programas educativos para adultos representa las necesi
dades o deseos de estas poblaciones. 

Un examen del impacto de los programas instructivos en los indi 
viduos, abarcarla no solamente lo que se dice y lo que no se 

(38). COLDIAH, James s., Ed. Educat!on and PoUtkal Developmcnt. PrJ.nceton: Princeton Unher• 
sity Press, 1965. p. 3. 
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dice, sino cómo es dicho y bajo qué condiciones. 

Es ineludible que deben existir diversas formas óptimas de usar 
la Televisión y que los sistemas tradicionales no están entre 
éstas: 

Sin embargo, habría que cuidar el exceso de estímulos visuales, 
"en lugar de favorecer el desarrollo de las capacidades reflexi 
vas y críticas, puede tener el efecto contrario de mantener al 
alumno en actitud pasiva de consumidor". (39) 

Otro problema estriba en dar m~yor importancia a la técnica que 
al mensaje. Los cursos televisados deben ser cuidadosamente pla
nificados y organizados de tal manera, que se conjunten las ha
bilidades del telemaestro, como del salón de clases. 

"La Televisión Educativa debe ser una alternativa que ofrezca, 
por un lado la posibilidad de la afirmación de formas cultura
les y sociales propias. Por otra parte la afirmación de formas 
culturales nacionales y la búsqueda del consenso deberían hacer 
se a costa de la diversidad cultural, regional o ltnica, no ba
jo la popularidad de intereses y expectativas de distintos gru
pos sociales". ( 40) 

El 6 de octubre de 1965, durante la comida anual de la Industria 
de Radiodifusión, el entonces presidente de la República, Lic. 
Gustavo Dia: Orda:, hi:o hincapil en la responsabilidad que re
quiere el uso de la Televisión. 

" •.. Es tal el potencial de los medios de comunicación que están 
bajo su responsabilidad, por su inmediatez, alcance y penetra
ción, por entrar al hogar y llegar incluso a quien no sabe leer, 
que su mal uso podria causar graves lesiones al pueblo a quien 
debe servir; su manejo adecuado, en cambio, puede ser de incal
culables beneficios ... " (H) 

(391. ülBAJA, Re;!na E. Op. Cit. ;. 7l. 
('O). GlB.!.JA, Regina r. O;. Cit. ;. n. 
(UJ. OAL'·.'EZ Y FUENTES, li.lv~ro. "tr:e ir.coryorar a la Educación los r.::it~les avances de la te¡; 

r.:olosta 11 • En la Revista "At:diovisual". No. 3, 2a. Epoca U To:no enero-febrero 1:175. Di .. 
recci6n General de Educ:ac16n Audiovisual. p. 27 
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La Televisión es un instrumento que posee una estructura pro
pia. La selección y tratamiento de los contenidos deben acomo
darse a la evaluación previa de las necesidades, actitudes y -

circunstancias de los destinatarios y a la estructura dinámica 
que se requiere. 

La Televisión al apegarse a las exigencias del sistema educati
vo en vigencia, debe ser una solución al problema educativo na
cional. 

La Televisión para llevar a cabo su tarea educativa encuentra -
una extensa aplicación dentro de los diversos sistemas de ense
ñanza abierta. (educación no formal) 

2.7 LA POLITICA CULTURAL DEL ESTADO MEXICANO Y EL DESARROLLO -
DE LA TELEVIS ION. 

La historia de los medios electrónicos de difusión en México -
está caracterioada primordialmente por la relación que ha exis
tido entre el sector gubernamental y un poderoso grupo privado, 
el cual hizo de la conceción otorgada una importante empresa de 
comunicación. 

La inconsistencia oficial para establecer un vínculo en el que -
el gobierno fuera rector de la actividad, lo llevo a una condi
ción desfavorable frente al monopolio informativo que actQa co
mo sector hegemónico en los aparatos ideológicos principales de 
la sociedad. Esta afirmación conlleva a determinar que el mode
lo de comunicación, adoptado por los medios privados }' posterior 
mente por algunas estaciones oficiales, tiene la supremacía en 
la actividad que se desarrolla a través de los medios electrón,! 
cos de información. 

Esta relación bipolar se ha manifestado en forma homogénea du
rante las décadas de vida de los medios electrónicos, existiendo 
periodos trascendentales en la historia de la comunicación, en 
que los concesionarios fueron el sector absoluto en la defini--
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ción del destino de los medios de información. 

Las contemplaciones por parte del estado hacia el crecimiento -
vertiginoso de la poderosa empresa de comunicación, y su ausen
tismo como comunicador, tiene su explicación en dos hechos: prl 
mero, en el interés por parte de algunos mandatarios de orien-
tar a los medios exclusivamente a cubrir su función econom1ca, 
es decir, a incorporarlos al proceso de acumulación de capital, 
de ahí el apoyo que se da al modelo comercial con que marchan -
radio y televisión durante varios afios sin intervención oficial; 
y segundo, la incomprensión por parte de algunas administracio-
nes del Estado acerca de la relevancia de los medios masivos de 
comunicación en el desarrollo de la sociedad. 

El sector oficial que se autodescalifica como productor, emisor 
y lo más importante, como rector de la actividad en el periodo 
en que el sector privado se consolida, comprende tardíamente 
que ha dejado en un grupo sumamente reducido de la sociedad el 
control de los medios de información, lo que exige un proceso -
de recuperación que lo lleve a reordenar la actividad para in-
corporar la función social y, fundamentalmente, a establecer un 
nuevo punto de equilibrio en el control de los medios de comunl 
cación. 

Este esfuerzo tardío de parte del Estado por recuperar el terr! 
no perdido frente a un sector consolidado que desarrolla un pr~ 

yecto promovido, avalado y financiado por grandes consorcios 
transnacionales, lo situa en una posición sumamente difícil en 
el momento de negociar una mayor participación del factor so- -
cial en la práctica comunicativa. Esto lleva al término de defl 
niciones sobre el futuro de la comunicación de masas a un plano 
superior de los simples medios, y se traduce en el compromiso -
que el gobierno tiene como conciliador de las luchas sociales. 

Al rezagarse el sector oficial en su papel de director de la s~ 
ciedad, permite que otros grupos aprovechen la situación para -
tomar posiciones de poder. Así sucedio con los medios de infor-
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mación, con la agravante además, de permanecer el sector priva
do como director de la actividad durante un periodo tan amplio, 
que le permitió establecer una fuerza que actualmente le da una 
posición frente al Estado. 

La fase de recuperación estatal en la dirección de los medios -
se caracteriza también por la indefinición, al interior del ap~ 
rato de gobierno, en lo que se refiere al reordenamiento y ree! 
tructuración de la actividad. La heterogeneidad de posiciones -
en la reformulación del rumbo de los medios va desde la posición 
progresista hasta la más conservadora, de los que resulta una -
debilidad frente al compacto sector privado. 

Las posibilidades de reformas a la actividad comunicativa moti
va e incorpora a la discusión a otros sectores sociales intere
sados en recuperar la función social de los medios, lo que for
talec~ a la fracción progresista del Estado que pretende ampliar 
la función social de los medios masivos de comunicación. 

Como en otras actividades sociales, el gobierno ha carecido de 
constancia en los proyectos dirigidos a la actividad informati
va. Los planes estln sujetos a las ratificaciones, reformas y -

olvido de las futuras administraciones, lo que los hace ende- -
bles e inconstantes. Por ello, el comportamiento del Estado ha
cia los medios masivos se ha caracterizado por una trayectoria 
indefinida, en donde han tenido cabida el desconcierto, las om! 
sienes, el descontrol, los avances y los replanteamientos. 

Estas características imposibilitan al Estado para establecer -
un proyecto de comunicación a mediano y largo plazo, ya que las 
decisiones consideradas como prioritarias en un momento pueden 
o no serlo en los planes siguientes. 

La política del Estado hacia los medios de comunicación se ca
racteriza precisamente por la falta de continuidad, por lo que 
no se puede afirmar que haya existido una politica global y pe.!: 
manente del Estado. Esto permite pensar en una serie de esque-
mas que se han ido implementando en las distintas etapas de la 

40 



historia de los medios de comunicación en México. 

Los proyectos y objetivos han estado sujetos a las concepciones 
de la administración en turno, a situaciones coyunturales exigl 
das tanto al interior como fuera de la práctica comunicativa, y 
a las necesidades del gobierno de utilizar los medios como apo
yo a los planes oficia-les. 

Lo anterior corrobora la idea de descartar la concepción de una 
política lineal del Estado a través del desarrollo de los me- -
dios electrónicos de información y más bien permite pensar en -
que la práctica le ha exigido la formación de esquemas. Dicho -
de otra forma, los proyectos oficiales han ido a la zaga de la 
acti\·idad, lo que sugiere que la participación del Estado esta -
determinada por el sector más dinámico, 

He aqui tres épocas que se consideraron que caracterizan la hi~ 
toria del uso que el Estado le ha dado a la radio y la televi-
sión. De estas etapas se desprenden distintas concepciones de -
la función que deben cumplir los medios, y por lo tanto diferen
tes políticas. 

Las dos primeras etapas tienen como común denominador la incom
prensión del Estado acerca del fenómeno de la comunicación de -
masa~ Sin embargo, en la primera fase sustenta el.control de 
los medios y actúa como emisor a través de las estaciones ofi-
ciales, características que desaparecen en la fase siguiente en 
la cual deposita la dirección de la actividad en los medios prl 
vados, instituyéndose así el modelo comercial de comunicación. 
Finalmente, la última etapa marca una política de recuperación 
de In dirección. 

Si se reflexiona sobre todos estos elementos, se llega a la co~ 
clusión de que han existido diferentes esquemas por parte del -
Estado en la vida de los medios. Inclusive en la actualidad, 
los planes y proyectos para las distintas estaciones oficiales 
tienen profundas diferencias de concepción sobre la función de 
los medios electrónicos; ejemplo de ello son las experiencias -
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del canal trece y once. 

Dentro de esta estructura se inserta la política cultural que -
se extiende a la radio y la televisión. De hecho el sector ofi
cial, salvo contadas experiencias ha delegado la definición de 
la función educativa a otras instancias y grupos sociales. Deb! 
do a esta autodescalificación del Estado y al esfuerzo tardío -
que ejerce para retomar _el control de los aparatos de difusión, 
el carácter cultural y educativo de los medios es determinado -
por proyectos del sector dominante, mismos que adaptan el cont! 
nido cultural a la función económica e ideológica trazada por -
el patrón norteamericano. 

La reincorporación del gobierno al quehacer informativo median
te los medios electrónicos en lo que se refiere a la función 
cultural adolece de un proyecto formal que modifique globalmen
te la realidad. Es mas las leyes )' reglamentos son bastante re-2_ 
tringidos en cuanto a la tarea educativa de la televisión y ra
dio )' los pocos artículos que rigen este aspecto y su ambigile·
dad dan pie a la autogestión por parte de los concesionarios y 

permisionarios. 

Por todo lo anterior, se dificulta hablar de una política del -
Estado hacia los medios electrónicos de difusión; más bien, ca
bría la idea de esquemas y proyectos coyunturales. Sin embargo, 
a partir de la última década han surgido y se han desarrollado 
experiencias que, a pesar de ser aisladas, abren una puerta a -
la función social y educativa de los medios. Simplemente es ne
cesario ampliar y multiplicar los proyectos que verdaderamente 
sean vehiculos para el desarrollo intelectual de la población. 

El Estado muestra en la etapa de reivindicación un avance polí
tico al obtener ciertas conquistas que le permiten por un lado, 
una nue\'a posición frente al monopolio de la comunicación y por 
lo tanto la posibilidad de una influencia mayor en la práctica 
informativa y, por el otro, plantearse una avanzada en la recen 
quista de la dirección y el control de los medios masivos de 
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comunicación. 

Conquistas tales como los 30 minutos de emisión que tiene el E~ 
tado en las estaciones privadas y el lZ.5% fiscal plantean la -
introducción del sector oficial en los canales concesionados. -
La perspectiva se puede extender, si se considera el logro poli 
tico en si, hasta la influencia gubernamental en la programación 
mercantil; aún más, en la posibilidad de ampliar y pluralizar -
el número de emisores, dando oportunidad de democratizar en 
cierta forma el sistema de información y, con esto, legitimar -
su papel de conciliador social. 

En el plano educativo, esta reivindicación le permite introdu-
cir emisiones de educación formal y no formal que contrarresten 
la influencia de los programas simplistas, intrascendentes y 
enajenantes de la Televisión comercial. 

El carácter democrático hacia los medios no ha cumplido realme~ 
te, pues si bien es cierto que se les ha dado tiempo a los par
tidos políticos, también lo es que se hace de forma restringida 
~oco tiempo, en canales de menor cobertura, sin recursos técni
cos, etc.) y además esta oportunidad no se ha extendido a otros 
sectores. 

El aspecto educativo, aunque en forma muy lenta, se ha ido in-
traduciendo en los canales privados con producciones oficiales. 
Este desarrollo paulatino se debe a la incapacidad del gobierno 
para producir materiales en el momento de la reivindicación. De 
hecho se ha ido creando paulatinamente la infraestructura requ~ 
rida. Hasta la fecha se percibe la presencia del sector oficial 
en los medios concesionados; ejemplo de ello es que la produc-
ción de RTC, SEP, TRM, PRONARTE, etc., se ha insertado en algu
nos canales del monopolio televisivo. 

la producción, fuera de telesecundaria que es la única experie_!! 
cia de educación formal en los canales de la empresa de la Tel~ 
visión, se orienta a emisiones de entretenimiento y de educa- -
ción informal, de ahí la subocupaci6n del medio como apoyo de -

43 



los planes de educaci6n gubernamentales. 

Los sistemas de educación formal a través de los medios electr~ 
nicos se han caracterizado por representar experiencias fugaces. 
Los proyectos que se han consolidado, como telesecundaria, no -
han servido de promotores de nuevos sistemas de enseftanza por -
radio y televisión, por lo que este proyecto se configura como 
una isla dentro de todas las horas de emisi6n. El sistema, sin 
haber sido creador de otros proyectos que se inserten en los 
planes educativos del Estado. 

En la reivindicación del Estado como comunicador, éste desarro
lla dos diferentes proyectos: canal 11 y canal 13. El primero -
determina e implementa como objetivo de la emisora el desarro-
llo de la función cultural, que a pesar de las limitaciones que 
ha sufrido en su historia ha hecho crecer una opción diferente 
dentro de la Televisión mexicana y significa realmente una al
ternativa para políticas de Estado a futuro. La segunda emisora 
oficial se ha separado paulatinamente del compromiso social pa
ra entrar al mundo de la comunicaci6n mercantil. Este es un 
ejemplo claro de la urgencia que tiene el Estado de estructurar 
una política formal que modifique el rumbo de los medios de in
formación. 

2.8 COSTOS DE LA TELEYISION EDUCATIVA. 

Se considera que la telesecundaria es una modalidad de escolar! 
zación a costo reducido. Esto está fundamentado, tanto en el e~ 
tudio de la telesecundaria realizado por la Universidad de Sta~ 
ford en 1972, como en la nueva utilización de los recursos hum~ 
nos por escuela. Como un resultado directo de la investigaci6n 
(realizada por el CNTE, en 1981), se puede afirmar que la tele
secund~ria es una modalidad de escolarizaci6n, competitiva en -
costos con las otras formas de escolarización media básica. Más 
aún dada la enorme dispersi6n de asentamientos humanos, las co~ 
dicio.nes geográficas tan difíciles y la escasez de personal do-

44 



c~nte bien preparado a este nivel en el país, la telesecundaria 
se constituye en el medio más idóneo y barato para ofrecer ese~ 
laridad secundaria en el medio rural. El costo por un alumno 
más, instruido en el medio rural, sólo difiere en un 18% sobre 
el costo de un alumno de un medio urbano. 

Esta diferencia económica se considera que no puede constituir 
'una barrera real para los propósitos de escolarización media b! 
sica, a efectos de la población demandante. 

De la estructura de los costos unitarios de la telesecundaria -
se refleja la diferencia con los costos unitarios televisivos, 
los cuales en el momento actual absorben el 20% del costo unit! 
rio total. Puesto que los costos televisivos son sustancialmen
te fijos, éstos disminuyen con el aumento de la población ins-
crita en el sistema. 

Con base a éste se considera que una política eficiente de gas
t~ en telesecundaria sería la mejoría cualitativa del aspecto -
televisivo considerando: 

a) La reducción del costo televisivo por alumno al aumentar la 
población atendida; 

b) La elevación cualitativa de la instrucción a un costo desee! 
dente. 
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CAPITULO III 

SISTEMAS DE ENSERANZA ABIERTA EN MEXICO 

La educación extraescolar trata de resolver el problema de las 
personas que necesitan de algún tipo de educación y que no pue
den asistir regular o constantemente a un aula. 

Se considera educación extraescolar aquella que se recibe fuera 
de las escuelas tradicionales. Responde a las necesidades de 
contrarrestar las insuficiencias de los sistemas escolarizados. 

Según la Dra. Rosa Luz Alegria, ex-directora de CEMPAE, la edu
cación extraescolar se puede dividir en: 

11 1. EDUCAClON COMPLEMENTARIA: Aquella que se dirige a quienes -
se encuentran dentro del sistema escolar formal. Tiene como ob
jetivo apoyar la formación que están recibiendo los alumnos in
tegrados al sistema. Se pueden utilizar los programas de radio, 
T.V., los suplementos de prensa, los cines clubs, etc. 

Z. EDUCACION COMPENSATORIA: Se dirige a la población económica
mente activa, como son el trabajador, el profesionista, el pro
fesor, etc. Tiene como objetivo la capacitación y actualización 
permanente, les permite adaptarse a las condiciones cambiantes 
del mundo y alcanzar así mayores niveles en su actividad. 

3. EDUCACION SUPLEMENTARIA: Tiene por objeto el desarrollo de -
la solidaridad social a travls de la toma de conciencia y part! 
cipación de los miembros de una comunidad con respecto a probl~ 
mas de interls colectivo. Esto se incluye en lo que se denomina 
''política nacional", y se lleva a cabo a través de los medios -
de comunicación masiva para cubrir zonas geográficas lo más ex
tensas posibles. 

4. EDUCACION SUPLETORIA: Se dirige en forma especial a la pobla 
ción marginada, tanto urbana como rural, incluyendo a los gru-
pos indigenas. Su finalidad es proporcionar conocimientos y ha· 
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bilidades equivalentes a los impartidos en el sistema educatjvo 
formal. 

Las actividades de educación extraescolar se ubican en un con-
texto de educación permanente, y por lo tanto buscan beneficiar 
al mayor número de personas. La educación extraescolar se plan
tea como un servicio constante de información, actualización y 
capacitación al alcance de todos los sectores de la población. 

Dentro de la educación extraescolar se encuentra el Sistema 
Abierto de Ensefianza. Se ha definido como "la forma de educa- -
ción extraescolar que se organiza bajo un plan y atendiendo a -
una serie de objetivos que se realizan sin necesidad de asistir 
obligadamente a una escuela o aula. No esta sujeto ni a horarios 
ni a calendarios rígidos, ni requiere siempre de la presencia -
de un profesor. Es dinámica, flexible y adaptable a las difere~ 
cias individuales de los alumnos, porque cada uno puede apren-
der de acuerdo con su nivel de capacitación o su interés perso
nal, y permite un proceso de acreditación flexible". (42) 

Este sistema se ha creado como una alternativa para dar solu· -
ción a los problemas que ~e presentan en la educación por la ex 
plosión demográfica y la falta de recursos económicos. 

Los objetivos que se pretenden cubrir son: 

l. Reducir al mínimo las limitaciones de tiempo, espacio y dis

tancia, ya que mucha gente deja de estudiar por no tener tiempo, 
por no alcanzar lugar en determinada escuela o debido a que los 
centros escolares se encuentran muy lejos de su lugar de resi-
dencia. 

2. Respetar el ritmo de aprendizaje de cada persona, sin propi
ciar su fosilización, ya que éste no le quitará el lugar a otro, 
pues en este sistema no hay lugares propiamente dichos. 

3. Proporcionar la autonomía del estudiante. 

1-'2l. C,S.7,E. "Educaci6n Abierta. Terminoloqla". RecomendaciotJes de la seccl6n pen:ianente de 
Ed!Jcación tituescolar, kbico, 1975. 
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4. Dar a la enseñanza un nuevo aspecto, de tal manera que la -
educación sea individual, es decir que el alumno se autoevalue 
y sea autodidácta. 

S. Reducir costos al prescindir de grandes edificaciones y al
tas nóminas docentes. 

6. Aprovechar al máximo la capacidad instalada. Las escuelas -
pueden ser usadas por los alumnos de este sistema eri épocas en 
que regularmente permanecen cerradas. 

7. Que exista una coordinación de planes, programas, métodos, 
técnicas y recursos entre enseñanza escolarizada y abierta. 

B. Fomentar el interés y el hábito permanente por el estudio. 

9. Formará trabajadores, estudiantes y autodidáctas. 

10. Elevar el nivel educativo del país. 

Este sistema, al considerar al alumno como autodidácta, hace 
que tenga mayor capacidad crítica, tiene un enfoque sistemático, 
ya que es una estrategia de instrucción planteada a partir de -
las necesidades de la sociedad. Se especifican objetivos, se 
elaboran mecanismos de evaluación y se utilizan métodos especí
ficos de enseñanza. 

El sistema abierto de enseñanza utiliza una serie de técnicas -
que han sido probadas en el sistema educativo tradicional, así 
como algunos elementos de la enseñanza individualizada: 

a) Instrucción a grupos grandes. 
b) Instrucción a grupos pequeños. 
e) Material indi\"idualizado, dada la heterogeneidad en edad ero· 
nológica y en desarrollo intelectual de los alumnos. 

3 .1 .-\..'ITECEDENTES NACIONALES DEL SISTEMA DE ENSE!'IANZA ABIERTA. 

Se puede mencionar básicamente tres antecedentes de la enseñan· 
za abierta en el país: 
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a) La ensenanza por radio. 
b) La ensenanza por Televisión. 
c) La educación recurrente. 

a) La ensenanza por radio. 

1. - Campana de alfabetización por radio y T.V. fue iniciada · en 
1965 por la Dirección General de Educación Audiovisual, (ahora 
Dirección General de Materiales Didácticos y Culturales) depen
diente de la S.E.P. 

2.- Radio Primaria: se creó en el mes de agosto de 1969 y com-
prende los grados 4o., So. y 60., ya que segQn estadisticas de 
cada 100 ninos que se inscribían en primaria, sólo 7 acababan -
el 60. año. Cada lección dura 15 minutos y el alumno cuenta con 
los libros y cuadernos de trabajo que se utilizan en todas las 
escuelas primarias del país. 

3.- Escuela Tarahumara: Por ser la Sierra Tarahumara una de las 
regiones con mayor dispersión en la población, la educación se 
ha visto afectada. Su población total en 1960 era de 125,000 

personas, de las cuales 50,000 eran indígenas. 

En 1957, la radio-escuela, como una extensión cultural de la 
Universidad Iberoamericana, se fundamentó legalmente al contar 
con el permiso de la S.E.P. para enseñar los dos primeros gra-
dos de primaria, posteriormente han sido autorizados dos grados 
más. 

El estudio y centro de transmisión se locali:a en la misma Sis~ 
guichi, y existen Yarios centros de recepción de la senal repa!. 
tidos por toda la Sierra. Cada centro cuenta con dos maestros -
normalistas. 

En cuanto a las escuelas de la región, para 1971 habia un total 
de 1,081 alumnos de 46 escuelas, repartidas en 10 municipios. 

b) La ensenanza por Televisión: 

El empleo de la Televisilin para fines educativos, como respons!. 
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bilidad gubernamental, comenzó a gestarse en nuestro país a me
diados de la década de los setentas. Las clases de telesecunda
ria se iniciaron en forma experimental y en circuito cerrado en 
1966. 

El período experimental duró hasta 1968, cuando quedó ingregado 
y establecido el servicio nacional de telesecundaria, dirigido 
a 6,569 alumnos de ocho entidades del país, este medio se ha u
tilizado en Primaria y Preparatoria, lo cual demuestra que es -
urgente analizar la posibilidad de introducir la Televisión en 
la Secundaría Abierta. 

c) La educación recurrente: 

Por educación recurrente se entiende a la clase de enseñanza 
extraexcolar llamada compensatoria, la que va dirigida a la po
blación económicamente activa: trabajadores y profesionistas -
que necesitan actualización. Como ejemplo de esta educación re
currente se encuentra la labor de algunas instituciones: 

- El Colegio Nacional que da cursos variados a personas intere
sadas, sin importar su grado académico. 

- El Centro de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería 
de la U.N.A.~I. 

- Clases de idiomas por radio, T.V., clases de música, arte, 
decoración. 

Los sistemas de enseñanza abierta que actualmente existen en 
México son: 

1) Secundaria Abierta. 
2) Preparatoria Abierta. 
3) Colegio de Bachilleres. 
4) Instituto Politécnico Xacional. 
5) Uni\'ersidad Autónoma de !'luevo León. 
6) Unfrersidad Autónoma de Coahuila. 

De los cuales la Preparatoria Abierta, el Colegio de Bachille-
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res, el Instituto Politécnico Nacionaí y la Universidad Autóno
ma de Nuevo León, ya utilizan la Televisión como medio de apoyo. 

El sistema abierto pretende identificar una modalidad educativa 
por contraste con la que se realiza en las aulas del sistema e! 
colarizado. Tiene como finalidad ofrecer un servicio a las peL 
sona cuyas circunstancias no les han permitido el ingreso a -
las escuelas de educación formal, algunas de las razones por 
las cuales determinado número de personas no puede asistir a 
las aulas de educación formal pueden ser: condición económica, 
salud, poco tiempo disponible, área en la que vive, etc. 

Este sistema da la oportunidad a las personas de asistir a un -
plantel educativo, de acuerdo a sus necesidades, permite elegir 
el horario conveniente a cada estudiante, sin la necesidad de " 
desatender el trabajo u ocupación. 

El Sistema Abierto de Enseñanza, tiene las siguientes caracte
rísticas: 

l.- ~o tiene limite de edad, tiempo, ni espacio, es decir, oir~ 
ce la oportunidad de estudiar en cualquier sitio sin que se de! 
cuiden las actividades acostumbradas r se adquieren los conoci
mientos al ritmo de cada estudiante. 

2.- Permite una formación permanente a lo largo de la vida. 

3.- Respeta la capacidad de aprendizaje; los adultos aprenden 
por ellos mismos de acuerdo a su capacidad, ésto implica auto
disciplina y un gran esfuerzo por parte del estudiante r una -
asesoría efectiva. 

J,- Propicia el autodidactismo r la autoevaluación, ya que !e -
apoya en la orientación de asesores y en el uso de textos dise
ñados para facilitar el autodidactismo. 

Además, permite cubrir una área geográfica mlls significati\·a 
r es adecuada para diversos nh·eles, asi como ta•biin para act_! 
vidades de educación extraescolar. 

Representa tambi6n una innovación de la cobertura educativa, in-
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troduce mejoras sustanciales relativas a recursos didácticos y 
a elementos metodol6gicos, para dar cabia a una mejora en el 
proceso ensefianza-aprendizaje, ya que el alumno aprende median
te el estudio autodirigido y autoevaluado. 

Que atiende a los 4 niveles básicos necesarios, que son: alfa, 
primaria, secundaria y preparatoria abierta, de los cuales den
tro de la Primaria y de la Preparatoria, ya se ha hecho uso de 
la Televisi6n como apoyo educativo, lo cual se confirma la nece 
sidad de investigar si en la Secundaria traería los mismos ben! 
ficios. 

3.2 A~TECEDE~TES HISTORICOS. 

En la Ley Orgánica de Instrucci6n Pública en el Distrito Fede
ral, establecida por Benito Juárez en 1867, se daban créditos a 
la educación abierta. Se establecía un examen general mediante 
el cual se podía acreditar el nivel secundario o de licenciatu
ra. 

En 19~3 se ~rearen en el Instituto Federal de Capacitación del 
~agisterio, cursos por correspondencia, en donde se asistía a -
clases durante las vacaciones. En dos afias se prepararon a 45 -
mil maestros que ejercían la profesi6n sin tener los conocimie~ 
tos adecuados, ni el título que los amparase. 

En 1971 por decreto presidencial con el fin de promover, inves
tigar e impulsar la aplicación de nuevas formas de enseftanza-
aprendizaje se crea el Centro para el Estudio de Medios y Proc! 
dimientos avan:ados en Educaci6n (CE~PAE), cuyas funciones eran 
fomentar, planear, coordinar y controlar la educación extraesc~ 
lar. Programar la experimentación en materia educativa. Y ases~ 
rar a los organismos o instituciones con funciones semejantes. 

A partir de entonces el CEMPAE, ubica el Sistema Abierto de En
sefianza, cuyos objetivos eran: 
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"l.- Reducir al mlnimo las limitaciones de tiempo, espacio y de 
distancia, pues mucha gente deja de estudiar por no alcanzar -
lugar en determinada escuela o debido a que los centros escola
res se encuentran muy lejos del lugar de residencia. 

2.- Respetar el ritmo de aprendizaje de cada persona sin propi
ciar su "fosilización", ya que éste no le quitarli el lugar a 
otro, pues no hay lugares propiamente dichos. 

3.- Propiciar autonomía al estudiante. 

4.- Reducir costos al prescindir de grandes edificaciones y al
tas nóminas docentes. 

5.- Aprovechar al máximo la capacidad instalada (escuelas, cen
tros educativos, etc.). 

6.- Fomentar el interés y el hábito permanente por el estudio. 

fomentar sobre todo trabajadores-estudiantes autodidlictas". 
( 43) 

El sistema del S.E.A. es menos tradicional o escolarizado, el -
alumno asiste al aula a presentar exámenes o a pedir asesorla. 

Los requisitos de admisión son menos restrictivos, ya que sólo 
se necesita el certificado del nivel inmediato inferior y el -
costo es mucho menor. No hay maestros sólo asesores. 

En 1973, se crea en la ciudad de Monterrey, la preparatoria a
bierta, como un proyecto conjunto con el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey y de CEMPAE. Su plan de 
estudios consistía en elaborar un paquete didáctico útil para -
el nirel medio superior, haciéndole accesible la enseftanza a es
te ni\·eI. 

Para 1976, la SEP, por medio del CEMPAE~ fundamentlindose en la 
nue\·a le~· educa ti va crean el Plan ~acional de Educación para -
Adultos, y la Secundaria Abierta, que tiene su fundamentación 
juridica en la Ley Nacional de Educación de Adultos. 

Actualmente, algunas dependencias rectoras coao el Instituto Na
tnl. CIJ!PA$. Sist- Abiertos de 1ns-.a. !l Pr07octo ele Pnpuatoria Abierta. 
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cional para la Edur.aci6n de Adultos (!NEA), Universidades y 

Planteles de Educación Superior, a través de la Secretaría de -
Educación Pública, prestan sus servicios e instalaciones para -
proporcionar educación abierta a la población que así lo requiere. 

3.3 CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS ABIERTOS DE ENSENANZA. 

"l.- Debe orientar a los estudiantes a precisar, interpretar y 

analizar las metas, tanto en el momento inicial como a lo largo 
de sus relaciones con el programa de instrucción. 

2.- El sistema debe formular los objetivos de aprendizaje de m!!_ 
do tal que sirvan de base para la elección de los dispositivos 
pedagógicos incluida la evaluación de manera que puedan ser ple 
namente conocidos, aceptados o sujetos a modificación por los 
estudiantes. 

3. - El sistema debe facilitar la participación de t_odos los que 
quieran aprender sin imponerles los requisitos tradicionales de 
ingreso y sin que la obtención de un titulo acad6mico o cual
quier otro certificado sea la única recompensa. 

4.- Con el objeto de lograr la flexibilidad que se requiere pa
ra satisfacer una amplia gama de necesidades individuales, el -
sistema deberá permitir el empleo efectivo a opción de los me
dios sonoros televisivos, cinematográficos o impresos como veh! 
culo de aprendizaje. 

5.- El sistema debe recurrir a ensayos y a la evaluación princ! 
palmente para diagnosticar y analizar en qué medida se han lo
grado los objetivos de aprendizaje especificados. En otras pal~ 
bras: el sistema debe basarse en la competencia del estudiante. 

6.- El sistema debe estar en condiciones de superar la distan
cia entre el personal docente y los alumnos utilizando esa dis
tancia como elemento positivo para el desarrollo de la autono
mía en el aprendizaje". (44) 

(H). -· llalhlllie R. ""9tqato. 1 J. S~. IDsoil&nJa Abierta, UllDICO. 
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Hay cinco elementos que constituyen la enseñanza abierta: 

1.- Estudiante. 
2.- Asesor. 
3.- Planes y programas (estructurados a trav6s del m6todo de 
enseñanza programada). 
4.- Medios didácticos (libros básicos de las 4 materias). 
5.- Acreditación y certificación. 

3.4 SECUNDARIA ABIERTA 

Está auspiciada por la SEP. Es fundamentalmente un sistema de -
autoeducación, es decir, una forma t6cnica y científica de ad
quirir conocimientos de manera personal, sin auxilio de algunos 
recursos humanos y materiales que ofrecen las escuelas tradi
cionales. 

Está dirigida hacia todas aquellas personas mayores de 15 años 
que hayan acreditado la primaria y que deseen realizar estudios 
de nivel medio básico a trav~s de libros de texto, programas ·y 
un plan de estudios especialmente diseñados. 

El plan de estudios está formado por cuatro áreas de aprendiza
je que se cursan en tres grados. Los programas están desarroll! 
dos en 20 libros de texto especialmente disefiados para este si! 
tema: Espafiol, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Soci! 
les. En su fase inicial se apoya en los programas y libros de 
texto de las escuelas tradicionales. 

Los libros de texto se encuentran organizados de la siguiente -
manera: 

ler. grado. 

Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales 
Español 
Matemáticas 

libro 
libro 
libros 

Z libros 
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2o. grado. 

Ciencias Naturales 1 libro 
Ciencias Sociales 2 libros 
Español 2 libros 
Matemáticas 2 libros 

3er. grado. 

Ciencias Naturales 1 libro 
Ciencias Sociales 2 libros 
Espailol libros 
Matemli.ticas 2 libros 

Los libros de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales son libros 
de texto escolarizados, y los de Matemáticas y Español son ens~ 
ñan:a programada (conducen al alumno al autoaprendizaje y a la 
autoevaluación). 

Cada libro consta de Indice, prefacio o introducción, algunas -
orientaciones para la utilización del libro, contenido por capf 
tulos o por partes, autoexlmenes, cuestionarios y soluciones, -
glosario o apéndice y bibliografia. Todos los libros cuentan -
con ilustraciones a color alusivas a cada tema. 

El objetivo de estos libros es: Acreditar la enseñanza media a 
sectores de la población que no han tenido la oportunidad de ir 
a la escuela. 

Se publica dentro de un convenio establecido entre la SEP, C!'iTE• 

y el CONAFE~ para hacer llegar libros de calidad a precios eco
nómicos a dichos sectores. 

Este sistema ofrece la oportunidad de cursar las materias de e
ducación secundaria a todos aquellos que: 

* OUL :;" Chara Nacional de la Industria td1tor141 .. 
* CCNAn • Coasojo Nacional de Fomento Educativo. 
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a) No hayan podido inscribirse en los planteles oficiales por 
falta de cupo. 

b) Viven en zonas geográficas aisladas. 

c) Vivan en zonas cuya reducida población escolar no justifica
ría la construcción y sostenimiento de un plantel de segunda 
enseñanza con su personal docente y administrativo. 

d) Que por diversas razones o circunstancias no pudieron estu
diar mis que la escuela primaria. 
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CAPITULO IV 

LA SECUNDARIA Y SUS DIVERSAS FOJU.IAS DENTRO 
DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO EN MEXICO 

4.1 EDUCACION MEDIA BASICA: 

La educación media básica se imparte en diferentes tipos y mod! 
lidades, todas con el mismo valor y el mismo reconocimiento pa
ra la prosecución de estudios en el siguiente nivel. 

Características de los distintos tipos de servicio. 

a) Secundaria general o escolarizada.- Este servicio se ubica 
en áreas urbanas y rurales, no tiene carácter terminal; su plan 
de estudios puede ser por asignaturas o por áreas con maestros 
especiali:ados. Las escuelas son generalmente grandes, deben 
contar con talleres y laboratorios, y usualmente atienden a a
lumnos de 13 a 15 afios de edad, cuenta con horario o calendari
zacién, tanto para la impartición de clases como para la aplic! 
ción de exámenes, días de asueto, entrega de calificaciones y -
festejos. 

Hay turno Matutino y turno Vespertino. 

Todo el sistema es manejado por la SEP. 

b) Secundaria técnica.- Además de los estudios propedéuticos o
frece la educación tecnológica, la cual se establece de acuerdo 
con la actividad económica de la región, ya sea agropecuaria, -
pesquera, forestal o de ser1·icios. Puede establecerse en comun! 
dades más pequefias que aquéllas en las que se instalan secunda
rias generales; usualmente atienden a personas de 13 a 15 afios 
de edad, también cuenta con 2 turnos que son matutino y Yesper
tino y su sistema exige la calendarización y horarios para cla
ses, exámenes y días festivos. 
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c) Telcsecundaria.- Este servicio está diseñado para funcionar 
preferentemente en comunidades de menos de 500 habitantes y es
tar en la cobertura de la señal de Televisión de la República -
Mexicana. Los maestros reciben adiestramiento en técnicas de e~ 
señanza por Televisión, responsabilizándose de todas las áreas, 
coordinando y guiando la instrucción en el aula. La direcci6n -
general de la unidad de Telesecundaria vende a los alumnos apo
yos didácticos llamados· guias de estudio, con el contenido de -
los programas de televisión, así como ejercicios de autoevalua
ción, el horario es matutino tanto en las aulas como en la Tele 
visi6n, es decir, de 8:00 A.M. a 2:00 P.M. y su población es 
por lo general para alumnos de 15 a 18 años de edad. 

d) Secundaria abierta.- Este tipo de educación se brinda como -
una opci6n a mayores de 15 años que no pueden asistir a cursos 
escolari:ados; se venden los libros (mencionados en las páginas 
55-36) r se establece un calendario para presentar los exámenes 
de a:reditación y certificación de estudios. 

Su duración es variable y se ofrece en locales de secundarias -
generales o por medio de círculos de estudio y su programa no -
inclu¡e tecnologias y talleres, ni el empleo de material didác
tico elaborado por especialistas (SEP-ISEA), seña que el uso 
del ~izmo depende de la cualidad del asesor. 

e) Secundaria para trabajadores.- Está destinada a la clase tra 
bajadora con más de 15 años de edad y funciona generalmente en 
tur::o nocturno en edificios destinados a secundarias generales. 
En sus planes de estudio no figuran actividades tecnológicas, -
~i :~lleres. 

Atención a la demanda nacional por el tipo de servicio. 

El crecimiento de la matricula en los distintos tipos de ser\·i
cios de educación media básica revela el apoyo que los diferen
tes controles han dado a la oferta de ensenanza secundaria. 

En el ciclo 1970-1971 la educación secundaria general represen-

59 



taba el 80.6% del total, hacia el ciclo 1980-1981 se estima ha
ber disminuido al 72.9%, en tanto que la secundaria técnica au
ment6 al 19.7% cuando s6lo tenía 12.2% en el inicio del periodo 
considerado. 

En el último ciclo la telesecundaria aumentó ligeramente su PªL 
ticipación en la matrícula, pasando del 2.7% al 3.2%. La secun
daria para trabajadores, no obstante tener una matrícula supe
rior, acusó un ligero descenso con relación al total. 

La dinámica de crecimiento de cada tipo de servicio permite ver 
que la secundaria técnica aumentó a un ritmo mayor que los res
tantes tipos, siguiéndole telesecundaria, luego secundaria para 
trabajadores y finalmente secundaria general. 

Análisis de la matrícula en términos del índice de eficiencia -
terminal. 

La eficiencia terminal es la relación de los alumnos que termi
naron su educación secundaria entre los alumnos que la inicia
ron tres ciclos escolares anteriores. 

Los índices de eficiencia terminal se han ido incrementando en 
cada uno de los tres controles. En el período de 1970-19il, 1972-
1973, el índice de eficiencia terminal en el control federal fue 
de 61.si, en el control estatal fue de 55.8% y en el control PªL 
ticular de 61.6%. Dichos indices en el periodo 1975-1976, 1977-
1978 fueron, en el control federal 73.4%, en el estatal 61.1% y 

en el particular 62.9%. En el período 1978-1979, 1980-1981, los 
índices de eficiencia terminal son: en el control federal, 22.6% 
en el control estatal y 10.8% en el control particular (lo que 
representa un incremento del en .•• )-CO~TROL PARTICULAR 72.41 

Los índices de eficiencia terminal por el tipo de servicio a ni 
vel nacional evolucionaron de la siguiente manera: en el perio
do 1979-1971/1972-1973, el mayor indice fue para telesecundaria 
con 60.9%, en secundaria para trabajadores hubo un porcentaje -
de 59.4%, en secundaria general de 57.0% y en secundaria técni
ca de 51.5%; en el periodo 1975-1976/1977-1978 el servicio de 
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enseñanza que obutvo mayor indice fue telesecundaria con un 
73.Zt seguido de secundaria general con un 67.8%, secundaria -
técnica con un 63.9% y por Oltimo secundaria para trabajadores 
con un 61.~5; en el ciclo 1978-1979/1980-1981, el indice más ele
vado fue nuevamente para telesecundaria con un 94.5%, le siguió 
secundaria general con 76.8%, después secundaria técnica con 
71.8% y por Oltimo secundaria para trabajadores con un 63.7%. 

Durante los tres periodos estudiados se presentan incrementos -
del 19.8% en secundaria general, 10.3% en secundaria técnica, -
4.3% en secundaria para trabajadores y 33.6% en telesecundaria. 

4.1.1 Evolución del Sistema Nacional de Telesecundaria. 

El sistema educativo de la telesecundaria, entendido como un 
servicio del gobierno de México mediante el cual se imparte en
señan:a media por Televisión, nació durante la administración -
del Presidente Día: Orda: (196~·1970), en la bOsqueda de alter
nativas para enfrentar la problemática de la educación pOblica. 

Con el propósito de coadyuvar al sistema escolarizado en la sa
tisfacción de la demanda de enseñan"ª secundaria, se adoptó la 
modalidad de la telesecundaria, en el supuesto de que sus cuall 
dades de penetración y aparente bajo costo, la convertían en el 
recurso ideal para llevar este nivel educativo a las localida-
des cuyas características no permitían el establecimiento de la 
estructura escolar tradicional, ya fuera por el reducido número 
de sus habitantes o bien por encontrarse ubicadas en ~onas geo
gráficas poco accesibles. 

La atención a las necesidades de educación de los habitantes de 
comunidades pequeñas y dispersas se complicaba, no sólo en fun
ción del esfuer:o económico implícito y operación del sistema -
escolarizado normal, sino también por la dificultad de conse-
guir personal docente debidamente capacitado y de asegurar ade· 
más su permanencia en el medio rural. 

61 



Se consideró entonces que la telesecun<laria aliviarla esta si
tuación mediante los llamados telemaestros, quienes se encarga
rían de dar clases a través del aparato receptor. La acción del 
telemaestro seria complementada en la teleaula o salón de cla
ses por un coordinador, el cual supervisaría la aplicación de -
las actividades de aprendizaje sugeridas por el telemaestro. 

En 1966, con una etapa de experimentación en circuito cerrado, 
se da el paso de la teoría a la práctica. Dos años más tarde -
se inicia su proyección a nivel nacional. 

En la actualidad, el proceso de elaboración de los contenidos -
de las lecciones y la producción de los programas televisivos -
se han convertido en una actividad muy diversificada, cuya com
plejidad difícilmente se asemeja al modelo seguido en los prim! 
ros a~os de la telesecundaria. 

4.1.2 Situación Actual de la Telesecundaria. 

Antecedentes: Al iniciarse el gobierno del presidente José Ló
pez Portillo (1976-1982) el sistema de enseñanza medía por tel! 
visión contaba ya con 10 aftos de existencia. Hasta este momento 
la telesecundaría había enfrentado ya la coyuntura de otros dos 
cambios de administración presidencial y de alguna manera había 
probado su capacidad como institución transexenal. 

Al ser incluida dentro del contexto del Plan Nacional de Educa
ción y el de Educación para Todos de 1978, se trató de dar una 
nueva dimensión a la telesecundaria y extender la oferta del 
servicio al auditorio no escolarizado, particularmente los adul 
tos.cuya educación se contemplaba como una de las prioridades • 
de los planes mencionados. 

Por esta razón se decidió que el manejo de una parte del siste
ma se trasladara de la Dirección General de Educación Audio~i

sual, que hasta ese momento se había encargado de toda la orga
nización de la telesecundaria, a la Dirección General de Educa
ción para Adultos, creada recientemente. 
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La mencionada reestructuración buscó fundainentalmente desconce_!! 
trar las actividades de la telesecundaria, separando sus funci~ 
nes técnico administrativas de las técnico pedagógicas. El con
trol escolar de los alumnos y del personal docente administrati 
vo quedó a cargo de la Dirección General de Educación para Adul 
tos, Mientras que la elaboración, producción y transmisión de -
los programas de televisión se encomendó a la Dirección General 
de Materiales Didácticos y Culturales (DGMDC). 

Por otra parte, la reorganización del sistema incluyó el diseño 
de un nuevo modelo de producción de los programas televisivos -
que tenia por objeto mejorar tanto los contenidos como la pre
sentación de las lecciones. 

Como resultado de todo este proceso, la telesecundaria ha logr! 
do no sólo afirmar su posición en el medio educativo, sino ade
mls recibir el apoyo que proyecta la expansión de su cobertura 
a diversos puntos del país. 

4.1.3 La Unidad de Telesecundaria. 

Al ser incorporada la rama t6cnica administrativa de la DGEA se 
había creado una Subdirección de Telesecundaria, donde se dete! 
minó que la Unidad de Telesecundaria tendría primordialmente un 
carActer normativo, mientras que la operación de los servicios 
se haría a trav~s de las direcciones generales de la SEP en ca
da uno de los estados, con excepción solamente de las escuelas 
telesecundarias del D.F. Las delegaciones se responsabilizarían 
de la construcción y equipamiento de los locales y del manejo 
administrativo escolar, así como del control de pla:as del per
sonal docente, de atender sus peticiones y de canali:arlas de
bidamente, con lo cual se favorecería también el orden instit! 
cional. 

El objetivo explicito en el reglamento de la unidad de Telese
cundaria es "establecer las normas para la operación de la Tel~ 
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secundaria en los planteles federales a nivel nacional, apoyar 
a los gobiernos de los estados en la expansión de estos servi
cios y mejorar la calidad de este tipo de educación''. 

De esta manera ·1a U de T asumía la tarea de superar el nivel -
académico del sistema. Con ese fin y de acuerdo con el apartado 
I del Artículo 56 del reglamento de la Unidad de Telesecundaria 
según el cual la Unidad debía proponer normas pedagógicas, con
tenidos, planes y programas de estudio y métodos para la teles~ 
cundaria, la dependencia asumió el trabajo de diseño curricular, 
que incluía la elaboración de textos o lecciones pedagógicas. 

La metodología seguida para determinar el contenido de las lec
ciones televisivas se modifica en función de la reintroducción 
de las guías de estudio para los alumnos, las cuales habían de
saparecido a raíz de la adopción de áreas. 

El diseno de las nuevas guías ha sido objeto de una atención e~ 
pecial por parte de las autoridades de la Unidad de Telesecund! 
ria. Se ha ampliado el enfoque original de las primeras guías y 

en lugar de apoyar simplemente el mensaje televisivo, se prete~ 
de crear un instrumento que ayude a combatir la excesiva depen
dencia de las emisiones como fuente de conocimiento, fomentando 
por el contrario el autodidactismo y hlbito de la lectura entre 
los estudiantes. 

El programa de televisión está determinado por el contenido de 
las guías de estudio. Asimismo se redujo el tiempo de duración 
de 20 a 17 minutos, otorgando con ello más espacio al trabajo -
en la teleaula. La tendencia al autoaprendizaje está reflejado 
también en la estructura de las guias en las que cada lección -
consta de los siguientes elemen~s: objetivo, introducción, re-
sumen de contenido, actividades de aprendizaje y ejercicios de 

autoevaluación. 

Estas guias son elaboradas por el Departamento de Actividades -
Académicas de la Unidad de Telesecundaria, por un equipo de 
maestros egresados de la normal superior o "autores" que, ases2 
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rados por varios coordinadores de área, adaptan íntegramente el 
programa de estudios de segunda enseftanza vigente y lo dosifi
can de acuerdo al calendario escolar. Los textos son convenien
temente ilustrados para hacer, más senilla su asimilación. 

El apartado V del citado Artículo 56 establece también que co
rresponde a la Unidad de Telesecundaria evaluar en todo el país 
los servicios de telesecundaria que imparta la Secretaria, y pr2 
poner, con base en los resultados obtenidos, modificaciones que 
tiendan al constante mejoramiento de dicha educación. Para cum
plir con estos cometidos se efectúan varias actividades de re
troalimentación: Primeramente, la grabación de todos los pro-
gramas en videocinta permitió que se generara por primera vez -
una memoria de servicio, y con ello la posibilidad de revisar, 
superar y actualizar constantemente las lecciones televisivas. 
En el período escolar 1980-1981 se regrabó aproximadamente el -
50% de los programas, después de un proceso de selección del -
material existente realizado entre la Unidad de Telesecundaria 
y la DGMD y c.* 

Otro de los elementos de autoevaluación está constituido por la 
consulta que se hace a los usuarios del sistema, en reuniones -
que se llevan a cabo en toda la república, para maestros, ins
pectores, jefes de sector y responsables del área administrati
va de las delegaciones generales de la SEP con los representan
tes de la Unidad de Telesecundaria. 

También se toman en cuenta l~s opiniones de los educandos, me
diante la aplicación de encuestas a muestras aleatorias, así -
como también a través de exámenes semestrales. 

Tomando en cuenta las recomendaciones y los datos obtenidos por 
estas vías, se disena el plan de trabajo del siguiente ano esc2 
lar, con el objeto de incrementar la calidad del sistema. El -
desarrollo y resultado de los proyectos son supervisados por el 

• Dlre-..~16n General de Materiales Did.kticos y Culturales. 
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Departamento de Planeación y Evaluación de la propia Unidad de 
Telesecundaria.· Esta tiene también a su cargo la organizaci6n y 
operación de un banco de memoria, el cual recoge tanto el mate
rial impreso como el trabajo que se considera aprobado, ponién
dolo a disposición del equipo de autores de textos y de produ~ 

tores de programas con lo que se cierra el ciclo de retroalimen 
tación del sistema. 

El programa que se ha puesto a disposición de los.profesores de 
nuevo ingreso, que en principio deben tener normal superior o -
equivalente, es un curso de carácter intensivo con una duración 
de 50 horas. Este contiene diez temas que desarrollan la estru~ 
tura, funcionamiento y tecnología de la telesecundaria, así co
mo nociones sobre la metodología de las diversas áreas de estu
dio, apoyadas en un material escrito llamado paquete didáctico. 
Su aplicación incluye una etapa de evaluación que se realiza -
seis meses después de concluido el programa con los mismos par
ticipantes, a fin de conocer sus experiencias. 

4.1.4 La Dirección de Televisión Educativa. 

A principios de 1980 la Dirección General de Materiales Didáct! 
cos y Culturales, adscrita a la Subsecretaría de Cultura y Re
creación, concentró todas las acti\·idades relativas a la Telev! 
sión en una Dirección de Televisión Educativa (DTE). La realiz~ 
ción y transmisión de los programas televisivos de la telesecu! 
darla quedó bajo la responsabilidad de dicha Dirección. 

El primer paso del proceso seguido en la DTE consiste en la tra 
ducción de los textos proporcionados por la Unidad de Telesecun 
daria a guiones televisivos. Esta labor se encomienda a una 
planta de guionistas en su mayoría especialistas académicos de 
formación universitaria y capacitados a su vez para la adapta
ción de los textos pedagógicos a un contenido técnico de tele1·_! 
sión. Los guiones se elaboran tomando en cuenta las caracterís
ticas, tanto del p6blico al que va dirigido su mensaje como las 
del medio televisivo en si. 
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Se busca que el contenido de los guiones tenga una presentación 
didáctica óptima. La información se dosifica en función de un -
patrón que racionaliza el ritmo de las lecciones, categorizando 
la importancia de cada uno de los aspectos del tema a tratar 
para facilitar al máximo su asimilación por parte de los estu-
diantes. Se seleccionan los recursos audiovisuales más adecua-
dos para la ilustración del programa en cuestión. 

La siguiente etapa la constituye la producción o montaje de los 
guiones. Se cuenta además con una unidad móvil de grabación que 
permite la captación de exteriores y de las imágenes en su ámbi 
to natural. Dependiendo de la índole de las lecciones, se recu
rre a dramatizaciones interpretadas por actores profesionales y 
al teatro guiñol. 

Después de haber seleccionado los recursos a utilizar se proce
de a la grabación misma de los programas. 

Enseguida viene el trabajo de edición que organiza la secuencia 
de las imágenes, grabadas de acuerdo al guión original. 

Finalmente, se procede a la transmisión del programa, el cual 
se opera de la siguiente forma: la señal emitida por la DTE se 
enla:a con el transmisor de Canal 4 de Televisa y el de la To
rre de Telecomunicaciones, que corresponde a la Televisión de la 
República Mexicana (TRM), de donde se difunde a gran parte del 
país. La cobertura actual del Sistema ~acional de Telesecunda-
ria abarca 17 entidades y el D.F. 

La programación consta de 18 lecciones diarias de lunes a vier
nes ._3420 anuales), con una duración de 17 minutos cada una. El 
horario de transmisión es de las 8:00 a las 14:00 horas. Dado -
que la jornada de trabajo se interrumpe de 11:24 a 12:00 A.M. -
para conceder un descanso a alumnos y maestros, se decidió apr~ 
vechar este intervalo para ofrecer algún tipo de información r! 
lati\·a a la telesecundaria. Estos espacios se han denominado -
"barras" e incluyen reportajes especiales como el "!'>oticiero de 
la Telesecundaria", que promueve la comunicación entre las dis
tintas teleaulas del país, o bien programas de temas varios, ca-
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mo técnicas de estudio para apoyar el aprendizaje, consejos de 
orientación vocacional, información de apoyo para el área de e
ducación tecnológica, etc. La segunda barra se transmite a las 
13:40 horas y con ella se cierran las actividades del día. 

4.2 RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL S.N. DE TELESECUNDARIA 

En la Dirección General de Televisión Educativa se llevó a ca
bo una investigación Por Ma. de los Angeles Fonseca Tortós y 
Esther J. Weitzner de Schwedel. 

Siendo la telesecundaria una alternativa para la ampliación de 
servicios educativos de enseftanza media, la constante evalua
ción de su funcionamiento se hace evidente. 

Los cuatro componentes mas relevantes del sistema son: 1) los maes
tros coordinadores de teleaula, 2) los alumnos, 3) las clases televi_ 
sadas, y 4) las guías. Estos elementos se 1'en reflejados y sinteti
:ados en el apro,·echamiento demostrado por la ejecución de exámenes. 

Las variables arriba mencionadas se tomaron en cuenta dentro 
del contexto de una evaluación sumati1·a sobre su grado de determ.!_ 
nación en el aprovechamiento. Para tal efecto participaron en el 
trabajo coordinadores y alumnos de tres grados de la telesecunda
ria en seis entidades de la República. Los coordinadores respon-
dieron a un cuestionario que contenía aspectos demográficos; ant! 
cedentes académicos; evaluaciones sobre las condiciones laborales 
en telesecundaria; evaluaciones sobre materiales de aprendizaje;
expectativas docentes respecto al desempeño de sus alumnos y el 
sentido de eficacia docente (es decir, la creencia en la habill 
dad propia para efectuar cambios en el medí¿ ambiente). Además, 
del cuestionario, los coordinadores proporcionaron información -
respecto a su estilo· cognoscitivo por medio de test de figuras o
cultas. Una definición y las implicaciones del estilo cognoscitivo. 

Por su parte los alumnos respondieron a cuatro exámenes sobre -
material del primer semestre de cada uno de los tres grados -
en las materias básicas del sistema. También respondieron a un 
cuestionario similar al de los coordinadores, incluyendo una 
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escala actitudinal sobre su sentido de futilidad académica, re-· 
firiéndose éste a la percepción de los alumnos respecto al gra
do de interés por el esfuerzo y éxito escolares demostrados por 
los coordinadores, por sus compafteros y amigos, asl como su pr~ 
pia actitud frente a los mismos factores. Adicionalmente los 
alumnos respondieron a un test de habilidad general, a fin de -
utilizarse dicha información únicamente como variable control -
respecto al aprovechamiento; y finalmente también respondieron 
al test de figuras ocultas sobre el estilo cognoscitivo. 

Coordinadores y alumnos fueron observados en su interacción en 
la teleaula durante varios días. 

- El aprovechamiento de los exámenes. 

En general, el nivel de aprobados en los exámenes fue bastante 
alto. Resaltó sin embargo, el fracaso contundente de los alum-
nos de primero y segundo grados en matemáticas. Surgieron dos -
posibles explicaciones de la reprobación de esa materia en esos 
dos grados. Una de ellas, se encontró en el trabajo de evalua-
cióc de la programación televisiva en relación con las guias de 
estudios, realizado por Alicia Melina. Dicha autora encontró 
que las teleclases para matemáticas de los dos primeros grados 
tienen una calidad pedagógica general inferior a las del tercer 
grado. 

La segunda explicación, refor:ante de la primera, es que sólo en 
el tercer grado de matemáticas resultó positivamente determina~ 
te el usq de las guías por los alumnos durante las clases, r 
ese grado fue donde a su vez se dió el mayor tiempo de utili:a· 
ción de las guías para matemáticas. Es decir, a la inferior ca
lidad pedagógica de las teleclases de matemáticas en primero y 

segundo respecto al tercer grado, se une el menor uso de las · 
guias para esa materia en los dos primeros grados, lo cual re
dundó en un aprovechamiento pobre. Como el tiempo utili:ado pa-
ra las guias de matemáticas no fue determinante en los dos pri
meros grados, probablemente ello refleja la necesidad de mejo-
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rar la calidad pedagógica, de las mismas, y no sólo la de supe
rar la calidad de las teleclases. 

Finalmente, la ausencia o desatención de los coordinadores du-
rante la teleclase resultó negativa. 

En el resto de las materias sólo la evaluación de la telesecun
daria visitada en el estado de Guanajuato fue consistentemente 
superior, y ello podría deberse a sus condiciones sociogeográf! 
cas. 

- Los maestros coordinadores. 

Respecto a las variables demográficas, para el primer grado re
sultó determinante y positiva la experiencia docente; para el -
segundo grado fueron más importantes el nivel de educación do
cente y la antigüedad (experiencia) en telesecundaria. Para el 
tercer grado, lo mismo que para los otros dos, siempre fue im-
portante el que los coordinadores conceptualizaran su labor en 
la teleaula como la de no repetir la teleclase, sino complemen
tar las lecciones televisadas. Todo esto aunado al hecho de que 
la positiva evaluación laboral de los coordinadores respecto al 
apoyo recibido por las autoridades educativas en el primer gra
do fue determinantemente positivo del aprovechamiento, sugiere 
la siguiente conclusión: 

Los coordinadores no son especialistas en todas las asignaturas 
que deben cubrir la teleaula, y por tanto su contribución al -
aprovechamiento está, en este contexto, condicionada a la(s) 
asignatura(s) en que sean más competentes. (Aproximadamente un 
61% de ellos no ha recibido capacitación específica para traba
jar en el sistema). 

Siendo el primer grado el menos complejo y el más cercano a la 
primaria, los coordinadores de ese grado pueden utilizar con 
provecho su experiencia en la docencia para cubrir deficiencias 
de conocimiento respecto a ciertas asignaturas. En el segundo -
grado aumenta· la complejidad de los conocimientos y, por ello -
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resultan más útiles el nivel de estudios docentes y la experie_!! 
cia de los maestros en telesecundaria que su experiencia docen
te en general; Para el nivel de tercer grado, dadas las caren-
cias en la capacitación para telesecundaria, cuenta únicamente 
el esfuerzo que los docentes hacen por complementar las telecl~ 
ses, factor que subsiste igualmente en los tres grados. Resalta 
pues, la necesidad de proveer a los coordinadores de la adecua
da capacitación para trabajar en la telesecundaria a fin de me
jorar el aprovechamiento escolar y la institución. 

Las expectativas docentes respecto al éxito de sus alumnos en -
el sistema son otros factores positivos y de gran importancia -
en los niveles primero y segundo. Esto adquiere mayor relevan-
cía recordar que la deserción en la Telesecundaria aumenta con 
el paso de un grado a otro, debido a presiones especialmente 
ecor.ómicas. Así los alumnos que pueden permanecer en el sistema 
probablemente reali:an un esfuerzo mayor que los desertores, y 

en esto es fundamental el papel que juegan las expectativas do
centes frente al esfuerzo de sus alumnos, así como las posibill 
dade; que los segundos tienen para triunfar académicamente. 

El 1entido de eficacia docente fue determinante positivo del a
provechamiento en el primer y tercer grados, y no fue determi-· 
nante en el segundo; se observó que hubo más hombres que muje·· 
res, tanto en primero como en tercer grados. Se consideró que · 
el nivel de sentido de eficacia masculino pudo afectar el apro· 
vechamiento, no asi el de las mujeres por su menor número, que 
constituyó aproximadamente la mitad del de los hombres para el 
primero y tercer grados. 

Por otra parte, el sentidQ de eficacia no tuvo relación signifl 
cat~va con el estilo cognoscitivo, lo cual, sin embargo, no ti! 
ne inplicaciones directas importantes para la telesecundaria. 

De los resultados sobre el sentido de eficacia se concluye que 
la disminución del sentido de eficacia femenino entre docentes, 
se debe a la desventaja que, probablemente, en términos genera· 
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les, tienen las mujeres profesionales respecto a sus colegas 
masculinos en la institución del magisterio mexicano y en la s~ 
ciedad. Además, queda señalado el sentido de eficacia entre do
centes es positivo e importante para el aprovechamiento escolar. 

Como aspecto final al énfasis docente como factor determinante 
del aprovechamiento, se observó que sólo en el tercer grado se 
dió una relación significativa entre el estilo cognoscitivo do
cente y algunas conductas suyas en el aula. Concretamente, mie~ 
tras mayor era la tendencia a la independencia de campo entre -
los coordinadores, mayor era su inclinación a desaprobar con 
gestos o frases, la conducta de los alumnos cuando ello corres
pondía, lo mismo que su disposición a reforzarlos positivamente 
si era el caso. 

- Los alumnos. 

En relación al reporte de las características que los alumnos · 
dieron respecto a su propio aprovechamiento, una de las hipóte
sis que se manejaron en este estudio (el reali:ado por Esther -
J. 1\eizner de Schwedel y ~la. de los Angeles Fonseca Tortós) fue 
la de que las zonas predominantemente urbanas producirían alum
nos con mejor aprovechamiento que las zonas predominantemente -
rurales. Sin embargo, los resultados obtenidos niegan la rela-
ción. El Distrito Federal fue la única entidad urbana de la 
muestra, y no tuvo un mayor aprovechamiento que el de las dive!. 
sas entidades rurales, en diferentes casos, según el grado de · 
telesecundaria. 

Relacionado con lo anterior está el resultado de que, en los 
dos primeros grados, mientras más alto fuera el estatus socio-
económico de los alumnos, mejor era su aprovechamiento. No así 
en el tercer grado, donde se observó una relación significativa 
entre esos dos factores. Debe agregarse que en el segundo grado y 

en el contexto de las variables demográficas, la escolaridad de 
padre y madre se sumaron al estrato socioeconómico como aportes 
positivos al aprovechamiento. 
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La conclusión a la que se apuntan los resultados mencionados, • 
respecto a las variables demográficas, es que más fundamental • 
que la división entre lo urbano y lo rural son las posibilida-
des econ6micas y las aspiraciones asociadas con un nivel de es
colaridad creciente en los padres, lo que determina positivame~ 
te el aprovechamiento de los hijos. 

En cuanto a la dimensi6n actitudinal de los alumnos, los resul
tados sobre futilidad académica y aprovechamiento indican que -
la primera va decreciendo con el avance de un grado al siguien
te; asimismo, que especialmente al inicio del sistema, en pri-
mer grado, es positivo para el aprovechamiento, el que los alu~ 
nos puedan creer que sus coordinadores no son indiferentes al -
esfuerzo que realizan por aprender; este factor es importante -
en los tres grados de telesecundaria. 

Curiosamente se observó que en los dos primeros grados, mien· -
tras mayor era el sentido de eficacia de los alumnos como indi
viduos, mayor era su sentido de futilidad académica. Esto prob~ 
blemente señala que, no obstante la creencia estudiantil en la 
actitud favorable de los coordinadores hacia su esfuerzo por 
aprender, las deficientes condiciones pedagógicas en que reali· 
zan ese esfuerzo los alumnos que aún no llegan al tercer grado, 
probablemente sacuden su creencia en la habilidad propia para -
efectuar cambios en el medio ambiente. Si esto no sucede en ter 
cer año, se debe posiblemente a que para entonces los alumnos -
son sobrevivientes tanto de sus condiciones socioeconómicas co· 
mo de las escolares, y pueden tomar conciencia de ello en la m! 
dida en que reconocen haber llegado al último grado de la tele
secundaria. 

Finalmente, respecto a la dimensión cognoscitiva, no se observ! 
ron relaciones significativas entre el estilo cognoscitivo y el 
sentido de eficacia. Probablemente ésto se debi6 a la baja va
rianza que se di6 entre los alumnos en su estilo cognoscitivo, 
el cual fue predominantemente dependiente de campo. 
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- Las tcleclascs y las guias de estudios. 

Según la opini6n de los coordinadores, s6lo en el tercer grado 
fue significativo el que mientras más c!aras, mejor estructura
das y más relevantes fueron las teleclases y las guias, más alto 
fu.e el aprovechamiento de los alumnos. 

Esto puede estar relacionado con el dato de que sólo en tercer 
grado, y para matemáticas específicamente, el uso de las guias 
contribuyó significativamente el apro\'echamiento, y a que las 
teleclases correspondientes fueron las de mejor producci6n. 

En el caso de la evaluación realizada por los alumnos sobre esos 
mismos temas, la relación con el aprovechamiento varió con el -
grado según diversos aspectos: el encontrar los materiales de -
aprendizaje, relativamente relevantes a su medio ambiente, y el 
contar con las guías, sobresalieron en el primer y tercer gra-
dos, mientras que un decreciente grado de dificultad en ambos -
materiales fue lo importante en el segundo grado. Debe tomarse 
en cuenta que la mayoría de los alumnos en los tres grados con
taban, por lo menos, con algunas de las guías que necesitaban, 
mientras que el nivel de dificultad de las teleclases y guías -
juzgado tendió a ser ligeramente mayor en el segundo. Probable
mente los resultados se deben a esas consideraciones. 

- Conclusicnes. 

1) Al inicio de la telesecundaria, según la muestra, tanto los 
factores socioeconómicos de los estudiantes como las actitudes 
y calidad profesional docentes son los más rele\'antes en la de
terminación del aprovechamiento. 2) El nivel económico de los -
estudiantes en los tres grados es relativamente homogéneo: se -
trata básicamente de campesinos, obreros y empleadas domésticas. 
3) El nivel de escolarización de los padres, con variaciones 
alcanza generalmente el sexto grado de primaria. A medida que -
los estudiantes avanzan en el sistema, los factores socioecon6-
micos van perdiendo peso respecto a las actitudes docentes y la 
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calidad pedag6gica del material (teleclases y guias de estudio) 
asi como poder contar con éste. 4) Si se toma en cuenta la de-
serci6n ascendente con el avance de un grado a otro, los estu-
diantes que permanecen en telesecundaria lo hacen gracias a 
tres factores primordiales: a) la creciente escolarizaci6n de 
los padres, b) el esfuerzo econ6mico que éstos realizan y c) 
las actitudes de los maestros coordinadores respecto a que tra
tan de ampliar lo ensefiado en la teleclase, ya que tienen con
fianza en el esfuerzo y habilidad de sus alumnos para aprender. 

Asi, el papel de los coordinadores, tanto en la calidad de su -
labor pedag6gica como en sus expectativas positivas respecto al 
aprovechamiento de sus alumnos, son elementos esenciales en el 
funcionamiento de la telesecundaria. 

El objetivo de dar a conocer esta investigaci6n que realiz6 la -

Direcci6n General de Televisi6n Educativa, es mostrar como la -
televisión sí ayuda en gran medida a los estudiantes de telese
cundaria, salvo algunas deficiencias ya mencionadas, ademAs de 
que es importante mencionar que este trabajo avala en gran medi 
da el hecho de que la Secundaria Abierta pudiera usar la televi 
si6n como un medio de apoyo, y crear así programas especiales -
para introducirlos en la televisi6n y que aporten una ayuda a -
las personas que desean concluir su educación media, 
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DESARROLLO DE LA INVESTlGACION 

l. Marco General. 

Para realizar el presente trabajo se investigó en primer térmi
no, cuantas telesecundarias y cuantos Centros de Estudio de Ed,!! 
cación existen en la jurisdicci6n de la Delegación Politice "B! 
nito JuArez", así como también la localización de las mismas, -
éstas son: 

Clave: 09DTV 003ZS 
Telesecundaria No. 32 

Unidad Habitacional presidente 
Miguel AlemAn, Edificio "C" - P.b. 
Col. del Valle 
C.P. 03100 

Clave: 1209 DTV 0116N 
Telesecundaria No. 116 
Bolfrar y Eje 6 Sur 
Col. Independencia 
C.P. 03630 

- Centro de Extremadura. 
Extremadura No. 26 Col. 
Insurgentes, Mixcoac. 

- Centro de Independencia 
Bolivar y Eje 6 Sur 
Col. Independencia. 

- Centro de Obrero Mundial 
Obrero Mundial 
Col. Nan•arte. 

De estas dos telesecundarias y de los 3 Centros de Estudios, se 
acudi6 a la escuela de Bolivar y Eje 6 Sur para la aplicaci6n -
de cuestionarios, observaci6n del sistema empleado por la tel! 
secundaria y entrevistas a alumnos y maestros. Asi como también 
se acudió a el Centro de Extremadura en donde se llevó a cabo -
el mismo procedimiento. 

Se realizó una muestra seleccionada al azar co•puesta por 30 -
alumnos. Esta se obtiene de la siguiente manera: 

Delegación Benito JuArez - 2 Telesecundarias 

Telesecundaria 116 Telesecundaria 32 
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6 grupos de 50 alumnos cada uno 
se multiplica el número de alumnos por los 
6 grupos, es decir 6 X 50 = 300. De lo que se va a obtener 
un 10\ para obtener la muestra que se investigó, por lo 
tanto la muestra fue de 30 alumnos. 

A su vez del Centro de Extremadura se tomó una muestra de 30 a
lumnos, buscando homogeneizar el número de cuestionarios que se 
deberían aplicar. 

El objetivo primario de la investigación era comprobar la hipó
tesis planteada: "ver si "la televisión como medio masivo de c~ 
municaci6n apoyarla la tarea educativa en secundaria abierta en 
México, así como se ha logrado en telesecundaria". 

Los cuestionarios que se elaboraron comprenden: 

GENERALES: 

Nombre del alumno, de los padres, y de los hermanos, ocupación 
de cada uno de los integrant~s de la familia, edade~ y sueldo 
de las personas que tyabajan. 

II TRANSPORTE Y VIVIENDA: 

Condiciones de vida en el hogar y manera usual de transportarse 
por parte del alumno. 

III ESTUDIO: 

Preguntas acerca del qué y por qué el alumno se encuentra estu
diando en el sistema abierto, ventajas y desventajas que éste -
le otorga, y agrado o desagrado hacia él mismo. 

IV OTROS: 

Generales de pasatiempos y dh·ersiones. 

Es necesario aclarar que a continuaci6n se presenta el desglos! 
miento de esta investigaci6n, que se realizó, tanto en telese--
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cundaria como en secundaria abierta en ese orden y por separa
do, porque se consider6 que por ser dos diferentes sistemas, y 
dada su importancia, merecen un espacio diferente. 

2. Descripci6n física y ambiente de la telescundaria No. ll6. 

La escuela está instalada en un edificio de dos niveles. Este 
está pintado en dos tonos de verde y cuenta con la Dirección, 6 
salones, vivienda del conserje, bodega para guardar elementos -
quimicos y de limpieza y los sanitarios. Tiene un pequefio patio 
en donde hay una canasta de basquetbol. 

Los salones son de buen tamafio para alojar a SO alumnos y al -
asesor. Cada salón está provisto de 2 pizarrones, gises, borra
dor, escritorio, 50 mesabancos (promedio), estante, televisor a 
color (excepto el de un salón) de 24 pulgadas y cortinas. Un -
aula cuenta con una computadora. Además del cesto de basura. La 
iluminación de todos los salones es buena. 

El ambiente que reina en la institución es ambivalente, ya que 
existen dos formas diferentes en el· desarrollo y expresión de -
los alumnos por su escuela y por el Sr. Director. Hay alumnos 
que mencionan que su estancia en la escuela es muy grata, en -
cambio otros no se sienten a gusto, algunos piensan que el Di
rector es muy estricto y eso no les agrada, otros dicen que es 
muy bueno. Sin embargo, y a través de la observaci6n directa se 
comprobó que los alumnos y asesores, así como el personal ac-
túan con libertad dentro del plantel, por citar un ejemplo: -
alumnas que entraban y salían de la institución en el horario -
de clases, otro ejemplo es que también los alumnos abren y cie
rran la puerta de acceso a la escuela. 

Los alumnos dentro del salón de clases bromean con frecuencia, 
incluso los unos de los otros, llega a existir la indisciplina 
y por lo general mantienen sucios los salones. 
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A lo largo de esta investigación se mostraron cooperativos y -
amables. 

Los coordinadores son maestros calificados en la enseñanza me
dia ·y sólo imparten clases en esta telesecundaria. Fueron ama
bles y cooperativos en la realización de este trabajo. 

El Sr. Director es maestro de educación media básica y su trato 
fue amable y cortés. 

3. Los coordinadores. 

Alumnos 

Libros 

Las clases por Televisión. 

Los coordinadores: En la telesecundaria 116 existen 6 coordina
dores, quienes refuer:an las clases tele>isadas. Cada asesor se 
apoya en un método de enseñanza, pero en términos generales se 
puede decir que sus métodos son a través de la investigación y -
la participación dentro y fuera de la escuela, ya que para ellos 
es mur importante que el alumnado tenga presentes sus conocí- -
mientas fuera de la escuela y que de ser posible los practiquen. 

Los coordinadores se presentan de lunes a \'iernes a la insti tu
ción en el horario de 8:00 A.M. a 2:00 P.M., mismo en que se -
transmiten las clases por la Televisión. 

Se les aplicó un cuestionario (ver anexo) en donde se puede a
preciar en términos generales que: 

l.- Emplean el método de la inducción r exposición para apoyar 
las clases televisadas. 

• - Tareas de investigación como refuerzo a lo aprendido en la 
clase televisada. 

3.- El material didáctico debe ser más actual y más ilustrati•o 
para los alumnos. 
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4.- Les agrada impartir clases en telesecundaria porque consid~ 
ran que los alumnos aprenden más fácilmente por este medio, ya 
que aparte de tener clases televisadas, se encuentra un asesor 
que aclara dudas. 

5.- Los planes y programas de estudio en algunas áreas carecen 
de interés, puesto que son poco prácticas, ya que hay pocos 
ejercicios y un exceso en la utilización de clases. 

6.- Los asesores solicitan que se editen libros de información 
cientifica para maestros como apoyo a sus conocimientos y como 
apoyo también para la impartición de clases. 

7.- La distribución de las guías impresas en ocasiones llega a 
retrazarse y por lo tanto pueden llegar a ser obsoletas. 

Otra forma que se utilizó para conocer la opinión de los coordi 
nadares acerca de la educación abierta fue la entrevista direc
ta y se manifestó que: 

1.- La televisión sirve de gran apoyo a los estudiantes que por 
ra:ones económicas, de tiempo o por la lejania no pueden acudir 
a secundarias directas o de educación formal (Alumnos y coordi
nadores emplean el término "directa", para referirse a las se-
cundarias de educación formal). 

~.- El sistema es muy benévolo, ya que permite estudiar a toda 
clase de personas, pues su costo es muy bajo. 

Igualdad en los derechos educativos. 

3. - Por la experiencia_ en la docencia de cada uno· de los coord_! 
nadares (más de 10 anos), coinciden en que los resultados obt~ 
nidos al empezar la televisión en la ensefian:a abierta ha da
do resultados positivos, ya que el índice de eficiencia termi
nal es alto. (Como se verá adelante) 

Alumnos: la población estudiantil fluctúa entre los 15 y 18 a
ftos de edad, el 70% de los estudiantes es de sexo masculino y -
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s6lo el 30% de sexo femenino. Su nivel socioec6nomico es casi 
siempre bajo, ya que el 95% de los padres de los estudiantes 8! 
na sueldo inferior o igual al salario minimo, el cual debe ren
dir a toda la familia que en términos generales es numerosa (~s 
de 5 miembros de familia). 

Libros: Los libros son denominados por los coordinadores y los 
alumnos como guias impresas, las cuales se obtienen al inicio 
del afio escolar en la institución por un costo de $ 100.00 cada 
ejemplar. 

Cada libro independientemente de la materia consta de: 

lndice 
- Introducción 
- Horario de clases 
- Presentación 
Te~a con ilustraciones alusivas 

- Act il"idades 
- Autoevaluación al final de cada tema y una general al té~mino 

de cada unidad. 

El total de sus páginas es de 659, y existe un libro por cada • 
materia: 

Espafiol 
Matemáticas 
Ciencias Saturales 
Ciencias Sociales 
Inglés. 

So presentan láminas ni ilustraciones a color y sus portadas 
son mur simples y de pasta delgada. 

Es importante mencionar que los libros son un complemento bisi
co en la educaci6n (en cualquier nivel}, ya que refuerzan el C.!?_ 

nocir:1iento que se adquiere en y a través de las clases televis! 
das y del coordinador. 
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La consulta de los libros en la telesecundaria es diaria, incl~ 
so fuera de la institución, puesto que los alumnos tienen que 
apoyarse en ellos para la realización de tareas. 

Las clases televisadas: Estas inician a las 8:00 de la mañana 
y concluyen a las 2 de la tarde. Se transmiten de acuerdo a un 
horario establecido para que los tres grados de secundaria pue
dan hacer uso de la televisión, A continuación se presenta el 
horario de las clases que actualmente se transmiten para los 
tres grados con sus respectivas horas. 

Come se puede apreciar las clases de cada grado tienen una dur! 
ción de 17 minutos y llevan una estructura que permita tener u
na continuidad en el aprendizaje. 

Su estructura es la siguiente: 

titulas del tema a tratar con far.do musical 
- número de unidad, número de lección con fondo musical 
- objetivo 
- introducción 
- tema, desarrollo del mismo por medio de: artistas y persona-
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jes que narran y di! 
legan el tema conv! 
nido de manera in-
tercalada. 

- marionetas con co
reografía o esceno
grafía de fondo, 

- narrador (es) 
- muestra de lugares 

históricos o comu
nes, bosques, ciud! 
des, parques, etc. 

- ilustraciones, fot~ 
grafías, .mapas, 



SJ!GllHOO SEMESTRE HORARIO DE TEJ,ES!X:UNDARIA 19U2-l983 

8:00-8:17 llATE21ATICAS llATE21ATICAS HATE2!ATICAS HATD!AT!CAS llATIJIATICAS 

8117-813' 11 llATE21ATICAS HATE21ATICAS HATE21AT1CAS llATD!ATICAS llATl:llAT ICAS 

81H-l151 111 llATDIATICAS llATE21ATICAS llATE21ATICAS llATD!AT!CAS llATl:llATICAS 

8:51-9:08 ESPAllOL ESPAAOL ESPAllOL ESPAlloL ESPAllOL 

9108-9:25 II ESPAlloL ESPAAOL ESPAOOL ESPAlloL ESPAAoL 

9125-9:42 111 ESPAAoL EsPAll-OL ESPAlloL ESPAlloL ESPAllOL 

9:12•9159 cs. NATURALES CS. NATURALES CS. NATURALES CS. NATURALES CS. NATIJW.ll 

9:59-10:16 11 CS. NATURALES CS. NATURALES es. NATURLAts cs. NATURALES CS. NA'lllllALll 

l01l6•l01Jl 111 cs. NATURALES CS. NATURALES CS. NATURALES es. NATURALES CS. NATIJIWM .., 
1013!•10:50 CS. SOCIALES CS. SOCIALES C!J. SOCIALl:S CS. SOCIALES CS. SOCIALll ... 
10:50-11:07 11 es. SOCIALES CS. SOCIALES CS. SOCIALES CS. SOCIALra cs. SOCIALll 

uio7;.11z2• 111 CS. SOCIALES CS. SOCIALES CS. SOCIALES cs. SOCIALES es. SOCIALES 

11:24-12:00 BARRA BARRA BARRA BARRA llARRA 

12100-12117 INGLES DANZA INGLES ATLETISMO IHUI.•.S 
VOLEIBOL Y 

12117•12134 11 INGLES TEATRO INGLES BASllUETBOL INGl.tS 

12:34·12151 111 INGLES ARTES PLASTICAS INGLES RlX:RllACION INGLl:S 

12151·13:08 FRUTICULTURA FRUTICUJ.TUAA FRU'r!CULTURA FRUTICULTURA FRUTICULTURA 

13:08·13:25 APICULTURA APICU!.TUHA APICULTURA APICULTURA APlCUl.TURA 

13125·13:42 POllCICULTURA POllCICULTURA PORCICULTUAA PORCICULTIJRA PORCICULTURA 

U1t •14:00 

GIWlO LUNES HARTl:!l MIERCO!.ts ,JUEVE:l VI•:t<N_F!_ __ 



maquetas. 
- materiales de uso -

cotidiano como: za
patos, carteles, -
martillo, etc. 

A lo largo de la transmisión el vocabulario que se emplea es -
muy común y accesible para la fácil comprensión de los alumnos. 
Además de que se usa en caso necesario de subtítulos en panta
lla y fondos musicales o canciones. 

conclusión de tema o continuación del mismo para una siguie~ 
te clase. 

4.- Proceso Ensefianza-Aprendizaje en relación con la televi-
sión. 

Al concluir la clase tele\·1sada se procede de la siguiente man~ 
ra: El coordinador apaga el aparato receptor y se dirige a los 
alumnos, con el fin de aclarar dudas con respecto a les visto 
por la tele\·isión. Los alumnos a lo largo de la tra~smisión t~ 
man nota de lo que se enseña para así poder consultar sus du
das con el coordinador y llevar una secuencia lógica de lo a
prendido. 

El coordinador con ayuda del pizarrón y las guías impresas re
suelve dudas, haciendo participar al mismo tiempo a los alum
nos. 

Se refuerzan los ejemplos empleados por el telemaestro o los 
personajes, y se tratan de aplicar a situaciones comunes de los 

alumnos. 

Así se hacen ejercicios en clase y cuando se concluyen, el coor 
dinador procede a dejarles tareas de investigación, lecturas, -
etc. 

De esta manera se da una continuidad a las clases televisadas y 
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se permite que exista el proceso E-A, ya que se da una retroal! 
mentación de alumnos a maestros y de maestros a alumnos. 

S.- Acreditación en la telesecundaria. 

La acreditación en la telesecundaria se maneja de la misma man~ 
ra que en las secundarias directas o en secundarias técnicas: -
a) Se lleva un control de los alumnos en una lista de asisten
cia, en donde los coordinadores tienen la libertad de anotar -
ausencia, participaciones de clase individual y por equipos, 
tareas (cumplimiento), faltas de conducta, etc. 

b) Al final de cada lección existe en los libros una autoevalu! 
ción que se toma en cuenta para la calificación mensual. 

c) Al concluir con una unidad se encuentra una autoevaluación 
general que se considera para otorgar una calificación mensual. 

d) Aplicación de exámenes correspondientes a los temas, pero 
que no se encuentran en los libros. 

e) Acumulación de puntos por todas las actividades que se pro· 
graman durante el ano escolar, se sacan promedios y se otorgan 
las calificaciones correspondientes a cada alumno. 

El indice de alumnos acreditados en la telesecundaria 116 es · 
elevado, ya que de ~8-50 alumnos de cada grupo, acreditan y co~ 

cluyen su educación secundaria por este medio de 45 a 46 alum
nos por ano. 

Aunque es de suma importancia mencionar que el promedio global 
del nh·el académico de los alumnos no es ele\•ado, se encuentra 
entre el 6 y el 7.5 

Se reali:ó una in\"estigación acerca de el indice de deserción -
por parte de los alumnos y se mostró que no existe un alto gra
do de deserción del alumnado, por el contrario cada ano escolar 
se inscriben alumnos de otras secundarias (incluida la de educa· 
ción formal) a los grados de Zo. y 3o., por lo que tiende a in
crementarse el nOmero de aluanos en esta institución. 
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IlffESTIGACION DE CAMPO 

Se aplicaron 30 cuestionarios a 10 alumnos de cada grado y los 
resultados alojados fueron: 

En los d.atos generales y de vivienda y transporte: 

Se seleccionaron las preguntas mAs representativas que indican 
la forma de vida y posición socioeconómica del alumno y su fami 
lia, como dato general de los alumnos que estudian telesecunda· 
ria. 

De 30 alumnos 4 - 13. 33\ sus padres son profesionistas. 
De 30 alumnos 22 73.33\ tienen más de 2 hermanos. 
De 30 alumnos 24 - 80.00\ sus padres ganan el sueldo mínimo. 
De 30 alumnos 20 - 66.66% cuentan en su hogar con todos los 

servicios. 
De 30 alumnos 20 - 66.66% no tienen automóvil 

Total 100% 

Como se puede apreciar en general el porcentaje de alul!Dlos cuyo nivel 
socioeconómico y cultural no es ele\·ado, es considerable (es decir 
el 90\ del alumnado se encuentra en un ni\·el medio bajo). 

Estudio. 

En cuanto a las preguntas relacionadas con el estudio se extra• 
jeron 10, consideradas como las mh representativas para poder 
sacar un porcentaje en la investigación. 

Estas son: 

l. Grado que cursan 
2. Por qu& estudian telesecundaria? 
3. Les agrada el sistema que se emplea en la telesecundaria~ 
4. Le harlan modificaciones? 
S. Recomendarlan a sus conocidos el inscribirse a la telesecu~ 

daría. 
6. Asistes diaria•ente a la telesecundaria? 
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7. Cuáles son las ventajas que tiene la telesecundaria? 
8. Y cuáles sus desventajas'! 
9. Qué logros has obtenido al estudiar telesecundaria? 

10. Trabajas? En d6nde? 

Los resultados alojados fueron: 

Pregunta 

Respuesta 10 alumnos de ler. grado 
10 alumnos de 2º grado 
10 alumnos de 3er. grado 

Pregunta 2 

Respuesta = De 30 alumnos - 3 contestaron por ser alguien. 

- 6 porque me gusta. 

- 1 por necesidad. 

- 3 porque es fácil 

- 1 por influencia de padres y/o he!. 
manos. 

- por rechazo o explusi6n. 
- 2 por la edad. 
- 2 porque es econ6mica. 
- 2 por su buen sistema •. 

porque explican mejor. 
- 1 por estudiar una carrera corta. 

Preg:.mta 3 

Respuesta De 30 alumnos 29 si les agrada. 
le agrada poco. 

Preg:.mta 4 

Respuesta = De 30 alumnos - li si harian modifica~iones. 

6 no harian modificaciones. 
no contestaron. 
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Pregunta 5 

Respuesta = De 30 alumnos 

Pregunta 6 

Respuesta = De 30 alumnos 

Pregunta 7 

Respuesta = De 30 alumnos 

Pregunta 8 

-

-

22 dicen si. 
5 dicen no. 
3 no contestaron. 

27 contestan si. 
3 no contestaron. 

28 si encuentran ventajas. 
no contestaron. 

Respuesta = De 30 alumnos - Zl encc~traron desventajas. 
dicen que no hay. 

Pregunta 9 

Respue"ta = De 30 alumnos 

Pregunta 10 

Respuesta = De 30 alumnos -

no contestaron. 

contestaron adquirir cultura. 
mayor circulo social. 
satisfacciones personales. 
ninguno. 

9 no contestaron. 

dicen si. 
- 26 dicen no. 

A continuación se presentan las grAficas correspondientes a es
tas respuestas, con el fin de mostrar los resultados de una ma
nera mAs ilustrativa. 
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Al esludiur detcnldameut~ los tesulta¿os obtenidos con la apli
cación de cuestionarios se deduce lo siguiente: 

l. Los alumnos pro\•ienen en un 90~ de u~. nivel ~ocioec~nómico -
bajo, que sus padres alcanzan un salario mínimo, el cual no les 
permite solventar la totalidad de las necesidades requeridas 
por los estudiantes. 

Z. La afluencia del alumnado a la telesecundaria 116 es por ra
zones diversas, las más sobresalientes fueron: 

a) Rechazo o expulsi6n de otras escuelas por edad, reprobaci6n 
y conducta negativa. 

b) Porque les gusta aprender con el apoyo de la televisi6n (si~ 

tema novedoso para ellos). 

c) Porque les resulta más sencillo, interesante y econ6mica. 

3. En general al alumnado le agrada el sistema empleado por la 
telesecundaria y por ello si la recomendarían a otras personas 
que concluyan con su educación primaria. 

~. Su asistencia es constante y ésto permite que haya continui 
dad en el aprendizaje, aunque ésto depende en gran medida de la 
atención que les preste su coordinador, y la propia hacia sus -
clases televisadas. 

5. De los 30 cuestionarios aplicados se aprecia que, (excepto Z 
alumnos que se abstuvieron de contestar) todos coinciden en que 
las ventajas para estudiar la telesecundaria son: 

a) Que aparte de tener clases televisadas, tienen la ayuda y la 
presencia de un coordinador en el aula, que les aclara dudas. 

b) El método es más fácil e interesante. 

c) Su horario matutino·. 

d) Tienen la oportunidad de realizar otras actividades. 

e) Es econ6mica, ya que no gastan en más materiales que los li
bros, cuyo costo es de $100.00 (CIEN PESOS) cada uno. 
6. De la misma manera existen desventajas que los propios alum-
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nos han observado, éstas son: 

a) Tiende a cansarse la vista al atender las clases en la tele
visi6n. 

b) Los asesores deben prestar mayor atenci6n a los alumnos y no 
ausentarse del sal6n de clases. Se presta para que haya desor-
den. Con la observaci6n directa y el diálogo con los alumnos, -
se corrobor6 este punto, cuya respuesta directa se manifest6 en 
los cuestionarios aplicados. 

Loa alumnos desean que sus asesores se ausenten con menos fre-
cuencia. 

c) No tienen la oportunidad de practicar en laboratorios, ni en 
talleres, tampoco hay educaci6n artística, ni educación física. 

d) Las autoevaluaciones que vienen en las guias, constan de re! 
puestas inmediatas, por lo que se presta a que se copien las 
respuestas de las mismas. 

e) La escuela es pequefia. 

7. Los alumnos consideraron que las modificaciones que debieran 
hacerse son: 

- La existencia de talleres, laboratorios y clases de música. 

- Que la escuela fuera más amplia, en donde se pudiera practi--
car educaci6n física. 

- Renovación o reparación del mobiliario. 

Seis fueron los alumnos que no harían modificaciones de ninguna 
índole y siete no contestaron. 

S. En su mayoría, los estudiantes han adquirido mejoras en su -
ser a través del estudio y desean realizar objetivos futuros a 
mediano y largo plazo en pro de su superaci6n y bienestar. 

9. Sólo 4 alumnos trabajan, después de cumplir con su horario -
de clases. 
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1.- Descripción física )' ambiente del Centro de Extremadura No. 
26. 

El Centro de Extremadura estl instalado en un edificio de 2 
plantas que fue construido originalmente para vivienda. Actual
mente se encuentra adaptado para impartir educación abierta. 
Hay 4 departamentos un pasillo, aquí se encuentran 4 pizarrones 
para colocar avisos y calendarios, (también se coloca un perió· 
dico mural) patio )' escaleras y la a:otea. 3 de los departamen· 
tos son salones y el ~· restante estl convertido en dirección. 
Cada departamento consta de 1 bafio. 

En total hay 12 salones (la estancia y 3 recámaras de cada de
partamento) de diferentes tamafios, ya que la estructura de el 
edificio y de cada departamento fue disefiada para casa-habita
ción. El edificio estl pintado en dos tonos: amarillo y crema. 

Cada salón consta de 1 pizarrón, escritorio, silla, mesabancos, 
cesto de basura, 2 llmparas. En general tienen buena ilumina-
ción y ventilación. Ademls de que se encuentran limpios y en -
":Juen es:ado. 

El ambiente de este centro es cllido, ya que existe una relación 
amable entre los alumnos y el Sr. Director, quien es por cierto 
una persona joven. El trata a los alumnos con confianza y éstos 
se muestran cooperativos y amables con él. También se puede ob
servar que existe libertad para actuar en el Centro. Y no hay -
vigilancia en la puerta de acceso al plantel. 

Los alumnos se mostraron en su mayoría cooperativos, para el 
logro de esta investigación. 

Los asesores fueron amables y muy cooperativos. Y son jóvenes -
en su mayoría. 

96 



2.· Asesores 
Alumnos 
Libros 
Material Didáctico. 

Los Asesores del Centro de Extremadura. 

Existen 4 Asesores en el Centro de Extremadura (para secundaria 
abierta), quienes apoyan el aprendizaje y aclaran dudas de los 
alumnos. 

La mayoría de ios asesoTes gusta de impartir clases (dependien
do del número de alumnos que asista por clase cada día). 

Se puede mencionar que generalmente inducen al alumno a la in· 
vestigación y cuando asiste a clases a la participación. Si no 
hay un número suficiente de alumnos para impartir clase se con 
creta a esclarecer dudas. 

Los asesores se presentan casi diario de 9:30 a 11:30 A.M. y de 
4:30 a 6:30 P.~. (turno matutino y vespertino respectivamente). 

Con excepción del Sr. Director, ningún otro asesor se dedica de 
tiempo completo a la enseñan:a en el Sistema de Educación Abie~ 
ta. De hecho, algunos se encuentran estudiando a nivel licenci_!! 
tura. 

A los Asesores se les aplicó el mismo cuestionario que a los 
coordinadores de telesecundaria (ver anexo) y las apreciaciones 
en términos generales son: 

l.· Emplean el método inductivo y de participación como apoyo a 
el aprendizaje de los alumnos. 

2.· Aplican tareas que refuercen la lección o lecciones vistas 
en clase. 

3.- Proponen que debería reforzarse los libros con ejercicios • 
más ilustrativos y más númerosos, y más acordes con el Sistema 
Abierto de enseñanza. 
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4.- Que les libros apnrtaran una fórmac16n integral. 

5.- Que desearian exis~iese mis material didáctico de apoyo al 
aprendizaje de los alumnos. 

6,- Se propone que hubiera una mayor difusión e información 
acerca de lo qu• es el Sistema Abierto de enseftanza. 

La entrevista directa con los asesor~s resultó ameca y amable; 
y ellos cc~sideran que: 

1.- Si es ~ecesario que existan mis apoyus didl~ticos, tanto p~ 
ra ellos (los asesores) como para los alumnos. 

z.- Piensan que el sistema ayuda en gran parte a alumnos que no 
han podido estudiar en el sistema escolarizado, logren terminar 
aquí su educación ~ecundaria, aún sin dejar de realizar otras -
actividades, aunque les gustaría que si se hicieran algunas mo
difica~iones a el Sistema. 

3.- La televisión como medio de apoyo a la secundaria abierta -
sería benéfica, ya que aun cuando los alumnos no asistieran con 
frecuencia al Centro podrían atender sus lecciones )" avan:ar en 
sus estudios. Las dudas las podrían resolver asistiendo al Cen
tro (como se hace normalmente), incluso, creen que tendrían una 
mayor visión en el aprendizaje, pues la televisión tiene la ca
pacidad de manejar imágenes que en un aula o en un libro no se 
pueden presentar. 
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Alumnos del Centro de Estudios d~ Extremadura. 

Los alumnos que asisten al Centro son por lo general personas -
mayores de 15 ai'ios, inclusive asisten personas adultas que de
sean estudiar en este sistema por tener la ·facilidad de conti-
nuar trabajando. El porcentaje de alumnas y alumnos es equili-
brado y en general el nivel socieco11ómico de los estudiantes es 
bajo y pertencen a familias numerosas. 

Los libros: Los libros que se utilizan en este sistema son 18 
para 4 materias básicas y se adquieren en las.oficinas regiona
les de educación para adultos de cada delegación política, en -
este caso, (Delegación Benito Juárez) las oficinas se encuentran 
en la calle de Goya No. 51, Col. Insurgentes Mixcoac, y prestan 
su servicio de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche, de lunes a 
viernes. 

El costo de los libros es segdn la materia y el grado: 

ler. Grado Zº Grado 3er. Grado 

Cier,::ias 450.00 650.00 s i00.00 
Naturales 

Cier.cias I 750.00 500.00 -700.00 
Sociales II 400.00 750.00 

Espaftol I 600.00 700.00 700.00 
II 500.00 750.00 

Matemáti I 350.00 600.00 450.00 
cas II 500.00 500.00 

La estructura de los libros es la siguiente: 

- Presentación del libro. 
- Indice. 

Contenido con ilustraciones; ejercicios de comprensión; recu! 
dros de "estudia con atención", "estudia varias veces"; 
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- ~xamen de cada unidad con sus respectivas respuestas. 
- Explicación de cada ilustración. 
- Hojas para notas. 

Su portada es de pasta delgada a colores con el titulo .de la m!!_ 
teria y el grado al que va dirigido. 

E~ la presentación de cada libro, se enuncia también el objeti
vo del mismo y éste es: 

''Este libro es parte del plan de secundaria abierta, que tiene 
por objetivo acréditar la ensefian:a media a sectores de la po
blación que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela.
Se publica dentro de un convenio establecido entre la Secreta
ria de Educación Pública y la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial, para hacer llegar libros de calidad a precios eco
nómicos a dichos sectores". 

Los libros para secundaria abierta son: 

Espafiol y II 
Matemáticas y II 
Ciencias ~aturales 
Ciencias Sociales 

Material Didáctico: 

y II. 

El material didáctico utili:ado en el Centro de Extremadura ca
si se concreta a la utilización del libro de texto, pues la i· 
rregularidad en la asistencia de los alumnos no peralte mucho 
el uso de otro tipo de material, aunque dependiendo del coordi
nador y cuando hay alguna clase se les presentan mapas y diccip_ 
narios, además del pizarrón. 

Se considera que el material didáctico que se utiliza es muy P.!?. 
bre y no permite una amplia creatiddad ni para los asesores, ni 
para los alumnos. El aprendizaje por parte de los alumnos es -
mur pasivo, por lo que se sugiere se emplee a la televisi6n ed!!, 
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cativa como medio de apoyo, ya que ésta tiene la capacidad de -
mostrar imágenes, experimentos y acciones que dentro del aula 
no se pueden observar, y ésto permitiría una mayor creatividad, 
imaginación y un mejor logro en el aprendizaje de los alumnos. 
Además pueden observar las lecciones a través de la pantalla, -
aún y cuando no asistan al Centro de estudios, por lo que los -
estudiantes pudieran tener una continuidad en sus estudios. 

Las dudas que surgieran se pudieran aclarar de la misma manera -
en que se hace actualmente: anotarlas y cuRndo se asistiera al 
Centro preguntarlas al asesor y consultar el libro de texto. 

3.- Acreditación en la Secundaria Abierta. 

Para acreditar en e·ste sistema, el alumno debe primero informar
se sobre las fechas de exámenes que cada seis meses se estable
cen. Despuls debe solicitar su inscripción al examen r pagar -
su derecho al mismo, la cuota es de 60.GJ por cada exacen. A

sí, el alumno se presenta a la hora y fecha del examen y lo re.e_ 
liza, necesita esperar unos dias para conocer los resultados. -
Si aprueba tendrl su acreditación. Este proceso s• lleva a cabo 
para cada materia y al tener aprobadas todas las materias de e.e_ 
da grado, puede solicitar su inscripción para el. siguiente gra
do hasta concluir con los tres grados de enseñan:a secundaria r 
de esta manera puede obtener su certificado de secundaria. 

Los horarios r calendarios de ex~menes son expedidos especial
mente para este sistema por la Secretaria de Educación Pública. 

Cabe ª'larar que el Certificado que se expide en secundaria a
bierta es oficial y lo acredita la SEP. 

A continuación se presenta el calendario de clases. 

Cada día se dan 2 horas por materia. 
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Nota; 

Es necesario informar al lector que lo que a continuación se 
presenta como investigación de campo, (tanto en Telesecundaria, 
como en Secundaria Abierta) es con el fin de confirmar mi crit~ 
rio personal y que con ayuda del marco teórico me he podido for 
mar. 

Este trabajo es una aproximación a la realidad y no pretende 
afirmar en definitiva lo que aquí se concluye. 



J" z.2. J" 
9:30-11:30 Lunes Matemátic.as Ciencias Nat. Ciencias Soc. 

9:30-11:30 Martes Español Matemáticas Ciencias Nat. 

9:30-11:30 Miércolei:: Ciencias Soc. Español Matemáticas 

9:30-11:30 Jueves * Día libre Matemáticas * Día lióre 

9:30-11:30 Viernes Ciencias Nat. Ciencias Soo. Español 

El curso tiene una duración de 6 meses. 

INVESTIGACION DE CAMPO 

En este sistema también se aplicaron ~O cuestionarios, los mis
mos que se usaron en telesecundaria, salvo algunas modificacio
nes en el apartado No. 3 que es el que corresponde al Estudio, 
ya quw por ser un Sistema diferente, fue necesario agregar y/o 
cambiar algunas preguntas para que funcionaran a los alumnos de 
secundaria abierta. 

Los resultados obtenidos en cuanto a generales y viviendas y 

transporte fueron: 

De 30 alumnos son profesionistas 
De 30 alumnos - :6 tienen más de z hermanos 
De 30 alumnos - ,. _, ganan el sueldo mínimo 
De 30 alumnos - 15 cuentan con todos los· servicios en su hogar 
De 30 alumnos - 25 no tienen automóvil. 

Se puede observar que en forma global el nivel socioeconómico 
de les alumnos es bajo. 

Estudio. 

En cuanto a el estudio se extranjeron 10 preguntas, las cuales 
se consideraron como las más representativas para obtener un -
porcentaje·que nos muestre los resultados de la investigación. 

Estas son: 
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1.- G'~do que cursan. 

2.- ¡Por qué se dedicó a estudiar secundaria abierta? 

3.- ¿Le agrad~ el siP:ema empleado por la secundaria abierta? 

4.- ¿Qué material didáctico utiliza el sistema? 

5.- ¿Propondría usted alguno? Cuál? 

6. - ¿Le agradaría que se usara la televisión educati\•a como me
¿10 de apoyo a sus estudios? 

7.- ¿Cree usted que sería más fácil el aprendizaje si la telev,! 
sión apoyara sus estudios? 

8.- ¿Qué ventajas cree usted tendría el uso de la televisión co 
mo un apoyo didáctico? 

9.- ¿Cuáles son las ventajas de la secundaria abierta? 

10.- ¿Y cuáles sus desventajas~ 

Los resultados obtenidos son: 

Pregunta 1 

Respuesta = 10 alumnos de ler. grado 

10 alumnos de 2• grado 

10 alumnos de 3er. grado 

Pregunta 2 

Respuesta = De 30 alumnos - 22 Porque reprobaron en el sistema 
escolarizado. 

Pregunta 3 

11 Por tener "x" problema personal. 
Por ser una opción más. 

3 Porque es más accesible. 
para poder trabajar. 

Respuesta = Los 30 alumnos respondieron que sí. 
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Pregunta 4 

Respuesta = Los 30 alumnos aencionan: 
mapas y diccionarios. 

Pregunta 5 

Respuesta = De 30 alumnos - 29 Sí propondrían material didActico 

Pregunta 6 

Respuesta = De 30 alumnos - 29 Sí les agradaría el uso de la 
T.V. 

Pregunta 7 

Respuesta = De 30 alumnos - 24 Contestan si. 

Pregunta 8 

Contestan que mAs o menos. 
Contesta que no. 

Respuesta = Las ventajas de la Televisi6n, serian: que aprendi! 
ran más cosas con más amenidad y mayor interés. 

Pregunta 9 

Respuesta = Las ventajas de la secundaria abierta son: hay tie~ 
po para dedicarlas a otras actividades~ 

• Permite a los estudiantes continuar con los estudios 
para lograr una superaci6n. 

Pregunta 10 

Respuesta = - Ausencia e impuntualidad de Asesores. 
- No se aprende lo suficiente. 
- Se carece de una educaci6n integral. 
- Falta de material de apoyo didActico. 
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A continucción se presentan estas-respuestas gráficamente. 
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NOTA: No se grafican las respuestas que se obtuvieron de los -
asesores y coordinadores. Puesto que las preguntas que de los -
cuestionarios que se aplicaron son abiertas, es decir, las res
puestas pueden llegar a ser breves.º extensas, dependiendo de lo 
que cada asesor y coordinador piense, crea y sugiera. Ade•As, 
de que existió la entrevista directa con ellos y esto permite -
un margen más amplio de expresión en cuanto a sus opiniones y -

comentarios relativos al sistema en el que cada uno imparte o 
asesora clases. 

Cabe recordar que las respuestas se encuentran en el desarrollo 
de la investigación correspondiente a asesores y coordinadores. 
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De manera general se puede mencionar a tra?és de los resultados 
que se obtuvieron con los cuestionarios aplicados que: 

1.- Los estudiantes en su mayoría provienen de un nivel socioe
con6mico bajo, ya que sus padres obtienen el salario mínimo, y 
en muchos de los casos los alumnos tienen que trabajar.para sol 
ventar sus gastos y cubrir sus necesidades. AdemAs de que pert~ 
necen a familias numerosas. 

Los padres de los alumnos en su mayoría estudiaron hasta el 62 
grado de primaria, pocos casos fueron (4) los de padres que ca~ 
cluyeron secundaria y s6lo 2 casos son los que sus padres con
cluyeron una carrera. 

Z.- Los alumnos estAn inscritos en este sistema por: 

a) Necesidad de concluir su educación media, sin perder su tra
bajo. 

b) Por reprobación y/o expulsión de otras escuelas. 

3.- Les agrada a los alumnos el sistema de secu~daria abierta, 
aunque desearían tener más material de apoyo para estudiar. 

4.- A 29 alumnos les agradaría que se usara la Televisi6n como 
apoyo didáctico, ya que les permitiría continuar con las lecci~ 
nes aún y cuando no asistieran con regular frecuencia a su Cen
tro de estudios y no estancarían su ritmo de estudios como les 
sucede con alguna frecuencia. 

5.- Los alumnos coinciden en que las ventajas de la secundaria 
abierta son: 

a) Pueden asistir al Centro de Estudios según su ritmo de apre~ 
diiaje. 

b) No existen presiones a los alumnos para asistir o no al Cen
tro, ni para acelerar su ritmo de estudios. 

c) Permite trabajar. 
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d) Pueden concluir su educación secundaria en poco tiempo v 
realizar otras actividadpc 

el Es económica, ya que el ·mayor costo de un libro es de $750.00. 

6.- Las desventajas que los alumnos observán son: 

a) Carecen de material de apoyo para afianzar sus conocimientos. 

b) Ausencia de asesores (a veces no puéden aclarar dudas). 

7.- Las ventajas que los alumnos creen, tuviera el uso de la 
Televisión son: 

a) Aprenderían con mayor rapidez. 

b) Verían imágenes tanto del medio a•biente como de experimen-
tos, cuestiones cotidianas que a través de libro o en el au
la no pueden ver ni conocer. 

c) Aprenderian mejor y más fAcilmente. 

8.- Y las desventajas son: 

a) Que en ocasiones tendrían dudas. 

b) Que algunas veces habrían distracciones. 
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CONCLUSIONES 

Como se pudo apreciar a lo largo de la investigaci6n, ésta se -
bas6 primordialmente en los sistemas de telesecundaria y de se
cundaria abierta, de los que se puede deducir que: 

El funcionamiento existente en telesecundaria es prActicamente 
escolarizado; eleva un sistema cuyos planes y programas de est!! 
dio son completamente estructurados e incluso los alumnos usan 
el uniforme oficial de las escuelas secundarias del sistema fo~ 
mal o escolarizado. 

Se pudiera decir que la diferencia entre el sistema formal y el 
de telesecundaria es que aquí s6lo se emplea un coordinador y -
existe el uso de la televisión como apoyo didActico. 

Por otro lado, en la secundaria abierta, el funcionamiento es a 
base de planes y programas de estudio estructurados para un si! 
tema que opera a través de ensenanza fuera del aula, donde no -
existe calendarización, ni horarios fijos o establecidos con a~ 
terioridad; por lo que la asiduidad al propio sistema es poco -
sistem4tico, por un lado debido a que no existe control alguno 
ni para los alumnos ni para los asesores, ya que es un sistema 
no escolarizado, que la asiduidad al propio sistema es poco si! 
temAtico, por un lado debido a que no existe control alguno ni 
para los alumnos ni para los asesores que tienen la cualidad de 
ser voluntarios, lo que da flexibilidad a que se presenten en -
sus tiempos libres y ayuden en sus estudios a los alumnos inscr! 
tos en la secundaria abierta. 

Los coordinadores de telesecundaria son por lo general maestros 
titulados y especializados para llevar a cabo la labor educati
va y dedican su tiempo sólo a la impartici6n de clases, al con
trario de los asesores de secundaria abierta que son personas • 
voluntarias que pueden obtener el cargo de asesor desde un ado-
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lescente que ~urse la secundaria hasta cualquier persona adulta 
de cualquier profesión u oficio, que guste de impartir clases y 
de colaborar en su comunidad altruistamente, y por lo tanto no 
se encuentran capacitados para conducir a un grupo por pequefto 
que este sea, a un aprendizaje significativo, es decir hacer 
que este conocimiento sea eficaz y logre cambios positivos en el 
alUJIJlo. 

Como se mencionó al principio de las conclusiones, los planes -
de estudio de educación telesecundaria se encuentran totalmente 
estructurados en forma escolarizada o .tradicional, es decir, 
los libros funcionan como libros de texto al igual que en el 
sistema escolarizado, asimismo han sido objeto de intensos est!!_ 
dios por parte de expertos para su elaboración y pretenden cum
plir con objetivos específicos; no asi los planes de estudio de 
secundaria abierta, que si bien tratan de mantener una estruct!!. 
ra, no precisan el cubrir con objetivos de un aprendizaje inte
gral y significativo para los alumnos, ya que carecen de algu-
nos elementos de tipo pedagógico que conduzca eficazmente a di 
cho objetivo educativo. 

En la telesecundaria los libros juegan un papel muy importante, 
ya que los alumnos se apoyan en ellos para llevar una continui
dad de las clases telerisadas. Adem~s de que su e~iructura per
mite al alumno tener una retroalimentación en el aprendizaje. -
Son de fAcil manejo para el estudiante y su lenguaje es muy ac
cesible, para que los alumnos puedan entender las lecturas reali 
zadas en ellos. Los libros de telesecundaria se usan incluso 
después de haber terminado el horario de clases, pues son nece
sarios para la elaboración de tareas. 

En secundaria abierta los libros presentan una estructura en la 
que se pretende exista una retroalimentación por parte del alu~ 
no, sin embargo ésta se realiza a través de preguntas tema que 
no le permiten al alumno esclarecer dudas o conocimientos, ya -
que cae en la ambigOedad y la extensión, son mis atractivos que 
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los de telesecundaria, pues sus láminas e ilustraciones son a -
color, asi como también su portada, pero su uso se limita al ª.!! 
la, y/o en ocasiones cuando se necesita para ia acreditaci6n de 
un examen. Cabe aclarar que las materias de ciencias sociales 
y naturales, presentan su contenido en forma de compendio y sin 
guias o actividades de retroalimentación, más que las preguntas 
que se plantean al final de cada tema, pero éstas no llevan al 
alumno a concretizar conocimientos, sino que lo refiere al mis· 
mo contenido estudiado, no así en matemáticas y espaAol que la 
estructura de los libros está en forma programada, lo que eví·· 
dentemente lleva a la retroalimentación inmediata, asemej4ndose 
al sistema de telesecundaria en cuanto a sus guias. Sin embargo 
éste, (el libro) prácticamente es el único apoyo did4ctico que 
los alumnos de secundaria abierta tienen en función de su apre~ 
dizaje. 

Como una gran ventaja para el sistema de telesecundaria, las 
instalaciones en que imparten sus clases, fueron destinadas es
pecíficamente para escuela y por lo tanto son funcionales y có· 
modas para este sistema (a pesar de que los alumnos desean te-· 
ner más instalaciones), ya que cuenta con todos los servicios -
que se requieren, no asi en la secundaria abierta, donde los l.!! 
gares son casas, iglesias o alguna escuela oficial o particular 
que facilite sus aulas, específicamente. En el caso del Centro 
de Extremadura donde se llevó a cabo la investigación, el lugar 
fue adaptado de un edificio de departamentos a escuela y por •• 
ende no existe una comodidad y funcionalidad que se requiere en 
cualquier sistema de estudios para permitir el buen desempeno • 
intelectual y físico de los estudiantes. 

Los alumnos de la telesecun~aria son personas jóvenes entre los 
15 y 18 años de edad que han incursionado en este sistema, ya -
sea por lo novedoso en el uso de la televisión o por haber tenl. 
do algún problema en su escuela anterior. Su nivel socioecon6ml. 
co es medio bajo, pero en su mayoría no tiene un trabajo que le 
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solvente sus gastos o los de su familia. Como característica g~ 
neral de ellos es que tienen la inquietud de tener las instala
ciones y clases que los alumnos de secundaria formal llevan en 
el ciclo escolar, además de querer continuar con sus estudios 
hasta llegar a un nivel profesional. 

En cambio los alumnos de secundaria abierta son mayores de 15 
años y su ingreso a este sistema es por la necesidad de tener -

un nivel más elevado de estudios, con el fin de obtener un em
pleo o de mejorarlo. Algunos jóvenes sí ingresan por tener pro
blemas en su escuela anterior o en sus casas, pero no en su ma
yoría. Su nivel socieconómico es bajo, y su característica gen~ 

ral es que no pretenden continuar estudiando, aunque les preoc~ 
pa que sus estudios si les ayuden en su formación integral y l~ 

boral para beneficio propio, pues su principal preocupación es 
la obtención de un trabajo que les permita solventar sus gastos 
y les de su familia, 

Algu~os otros alumnos ingresan a este sistema por la facilidad 
que existe de estudiar, sin desatender su oficio o trabajo. 

La a?licación de cuestionarios a alumnos, asesores y coordina
dores que se llevó a cabo permitió también ver que en ambos si~ 

temas existen ventajas y fallas por ejemplo, en el sistema de -
telesecundaria las ventajas que de una manera global se pueden 
constatar son que: los alumnos se encuentran motivados a conti
nuar sus estudios, ya que el tener el apoyo de la televisión, -

les ha permi~ido saber que existe la oportunidad de aprender y 

estudiar temas, objetos, cosas, seres orgánicos e inorgánicos, 
etc., que con el solo uso del libro de texto no lo hubieran po

dido lograr. Adem&s de ser una grata experiencia para ellos y -
contar con una retroalimentación. Asimismo que facilita el apreg 

di:aje gráfico a través de imágenes que son m&s explicativas 
que 1os textos escritos. 

La existencia de un coordinador que les oriente en su aprendi=~ 
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je; como resultado de esfuerzos realizados en todos los compo-
nentes del sistema, se advierte un alto índice de aprobación en 
los exámenes de aprovechamiento y un bajo índice de deserción. 
Las fallas existentes son: facilidad de que exista el desorden 
y los juegos en el aula por parte de los alumnos; se carece de 
un sistema de evaluación que proporcione, tanto al productor c~ 
mo al pedagogo información que les permita planear sus produc-
ciones y no se sabe cual es la forma más efectiva de presentar 
los contenidos; la promoción de los estudiantes de un grado a -
otro se basa en la cantidad de conocimientos que pueden memori
zar y expresar en un momento determinado, sin tomar en cuenta -
la asimilación que del tema hayan logrado; los contenidos de 
los programas no son siempre adecuados, los planes de estudio -
al ser cíclicos cubren determinada área de estudio que no se a~ 
plian, se repiten. 

En secundaria abierta las venta¡as que se pueden mencionar son: 
que un alto índice de población de escazos recursos y con deseos 
de superación puede ingresar a este sistema y concluir con éste 
para la realización de los objetivos que de manera personal ca
da individuo se fije; permite ampliar el panorama general de u
na persona; por su flexibilidad de calendarización le concede a 
los estudiantes realizar otras actividades, y por último, cada -
alumno puede concluir con sus estudios de educación secundaria 
en el tiempo que su intelecto y sus actividades se lo permitan, 
es decir conduce al alumno al "autodidactismo", puesto que todo 
ser humano tiene la capacidad de aprender por sí mismo, contri
buyendo asi a que el alumno sea mejor y más critico, tanto de -
su realidad como de su sistema de vida, afrontándola de una ma
nera más positiva y efectiva. 

Las fallas que se encuentran en este sistema son: se pretende -
que el sistema abierto sea autodidácta, pero esto no se ha podi 
do llevar a la práctica, ya que en algunos casos cae en el est~ 
dio autodirigido o en el estudio escolarizado o tradicional, en 
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donde se requiere la presencia del maestro que explique la cla
se, desviando el propósito principal del sistema abierto; la e! 
tructura de los planes de estudio no es la más adecuada para 
los estudiantes por un lado porque la realidad en la que se vi
ven no concuerda con lo que se pretende enseftar a través del l! 
bro de texto y por el otro porque su estructura no fomenta el -
autodidactismo, objetivo primordial de dicho sistema, a su vez 
éste es el único apoyo didActico con el que cuenta el alumnado, 
y por lo tanto se considera que su estudio es monótono y "po-
bre", ya que no permite al alumno vivir con elementos grAficos 
o pedagógicos el conocimiento y por lo tanto no cumple con el -
objetivo de formar al estudiante en una educación integral que -
le permita ampliar sus conocimientos y su visión de la vida a -
la que se tiene que enfrentar para vivir más dignamente. Por t~ 
do ello y por las grandes ventajas que la televisión tiene como 
medio masivo de comunicación r como un medio que permite al a
lumno hacer más vivencial y fkil de asimilar el conocimiento, 
ya que como se ha mencionado anteriormente es más significativa 
una imagen que un texto, se sugiere que se extienda también a -
este sistema su uso como un gran auxiliar que le permita al a
lumno visuali:ar y ampliar sus conocimientos, puesto que si la 
televisión ya se ha usado en alfabetización y como ejemplo ten.!!_ 
mos el programa "aprendamos juntos"; en primaria.,- secundaria -
(telesecundaria) y en preparatoria (bachilleres), e incluso exi! 
ten programas universitarios; ¿por qué en el mismo sistema abieL 
to de secundaria no se ha utili:ado?, quizá no ha sido conside
rado todavía este punto. 

Los resultados del uso de la televisión en todos estos casos ha 
sido posith·o de hecho y por eso han seguido funcionando en r a 
tra1•és de los dh•ersos canales de la tele1·isi6n en apoyo a la -
población que por diversas situaciones no ha podido asistir a -
una escuela, pero que sin embargo ha podido continuar con sus -
estudios r ha alcan:ado metas importantes que en diferentes pr~ 
porciones y circunstancias se ha planteado, alcanzando además -
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un sistema de vida más digno y positivo. 

Es importante que la secundaria abierta se expanda bajo linea
mientos de cuidadosa planeación, que tomen en cuenta no sólo -
las demandas sociales por servicios educativos, sino que tam-
bién se consideren las necesidades de desarrollo económico, s2 

,cial y politico del pals y de sus diferentes regiones, la con
solidación de un modelo pedagógico que entregue a todos los 
componentes del sistema la necesidad no s6lo de preparar la m! 
no de obra calificada, sino también de formar ciudadanos cons
cientes y criticas y participantes, así como del tomar en con
sideración otras influencias culturales adversas, entre las 
que pueden sefialarse la televisión comercial, para evitar se-
guir su modelo en la creación de la televisión educativa. 

Las ventajas de la televisión educativa en México son: 

- Es multidisciplinaria, ya que a través de lecciones se presen
tan todas y cada una de las materias estipuladas para las se
cundarias de educación formal. 

- Transporta al alumno a situaciones y lugares del .presente y -

pasado, incluso se manejan temas relacionados con el futuro. 

- Ensena al alumno los diferentes medios geográficos y ambient~ 

les de nuestro país y de muchos lugares del mundo. 

- Ambienta al alumno en los diferentes climas existentes y sus 
consecuentes medios de desarrollo, ademis del quién, cómo y -

por qu6, se vive en ellos. 

Utiliza en gran medida apoyos did4cticos como el pizarron, -
carteles, mapas, fotografias, maquetas, materiales de uso c2 
ti di ano, letreros en pantalla, etc. 

- Sus lecciones pretenden lograr objetivos en el aprendi:aje -
significativo de los alumnos. 
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- Tiene la capacidad de grabar sus lecciones y repetirlas, las 
veces que sean necesarias. 

- Puede presentar simultaneidad de situaciones de interés para 
el televidente. 

- Sus transmisiones pueden llegar a cualquier rinc6n de nuestro 
pals con la ayuda de alta tecnologia (via satélite), permi- -
tiendo una cobertura ilimitada. 

- El costo de sus transmisiones y los materiales de apoyo para 
maestros y alumnos, es menor que el gasto que se da en la ed~ 
cación formal o directa, por lo que permite el ingreso a este 
sistema a alumnos con escasos recursos económicos. 

- La televisión es un medio de comunicación que puede ayudar a 
resolver estos problemas a la población marginada, que por d! 
\·ersas causas se 1·e imposibilitada de encontrar lugar en las 
escuelas tradicionales, sin embargo, no se trata de una solu
ción, sino de una ayuda. 

- La telel"isión no es un substituto del sistema de educación tr! 
dicional, ni pretende remplazar al maestro. Este puede acla-
rar dudas y recibir respuesta inmediata por parte de los alu~ 
nos, mientras que la televisión es completamente unidireccio
nal, pero tiene la ventaja de ser vivida, de presentar· multi
plicidad de situaciones de manera inmediata a un p6blico muy 
grande, por esto es que como medio de apoyo a la educaci6n es 
muy importante. 

- También se.puede considerar su amplia cobertura y posibilidad 
de repetición y permanencia, entendiendo por esto la facili-
dad de consen•ar un programa grabado y repetirlo cuantas ve
ces sea necesario. 
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RECOMENDACIONES 

TELESECUNDARJA 

A) RECOMENDACIONES RESPECTO A LA ESTRUCTURA PEDAGOGICA. 

Con respecto al plan de estudios y su traducción en las leccio
nes, se hacen las siguientes recomendaciones: 

l. Dar a los objetivos mayor alcance, que contemple las necesida 
des de formación integral de los sujetos, y no haga sólo énfa-
sis en la adquisición de conocimientos e información. 

2. Las guías impresas y los programas televisivos tienen algu-
nos errores de contenido, los cuales deben ser corregidos antes 
de su difusión. 

3. Cada una de las lecciones tiene un objetivo en particular, -
en el cual en ocasiones no es tal, pues más bien seftala activi
dades a realizar, o bien no es un objetivo que puede alcanzarse 
en una sola clase, por lo cual se recomienda la reestructura- -
ción de los objetivos y las lecciones correspondientes. 

4. La evaluación no debe hacer sólo énfasis en la memorización 
de información, sino abarcar aspectos de formación en el senti
do crítico de la creatividad y la reflexión personal. 

S. Teleclases y guias requieren de la reelaboración en función 
de su nivel de dificultad y de relevancia para los alumnos. 

6. La tenencia de buenas guias de estudio facilita el aprovech!. 
miento, por lo que debe haber una distribución eficiente de 
esas guias, de tal manera que no sólo lleguen a todos los alum
nos del sistema, sino que también ésto se efectúe a tiempo para 
su óptima utilización. 

7. Se recomienda que en el área de espaftol, se preste un espa-
cio para reforzar la ortografía, tanto en las gulas, como en 
los programas por televisión. En las guias impresas se pueden -
manejar m4s espacios para ejercicios ortogrlficos y en la tele-
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visión, a través de letreros fijos e intermitentes, para marcar 
las palabras más importantes, o las que en esa ocasi6n se estén 
estudiando. 

a) Una de las actividades prioritarias para la telesecundaria -
es la toma de decisiones generales y particulares respecto de la 
estrategia de medios que se han de proponer, cada medio de info.!. 
maci6n (T.V., guia, maestro-coordinador) debe ubicarse en su 
papel más pertinente. 

Esta estrategia debe tener en cuenta las cualidades pedagógicas 
de cada medio y la posibilidad que ofrecen para transmitir dis
tinto tipo de experiencias educativas. Así el aspecto de infor
mación puede quedar en los textos impresos, en tanto que la te
levisión puede contribuir de manera significativa a mostrar pr~ 
cesas, analizar fenómenos, ofrecer testimonios de diversa índo
le, aprovechando sus cualidades como medio audiovisual. 

b) Una deficiencia que existe en la Televisión Educativa, es la 
nula presentación de clases de música, talleres y educación fí
sica, qui:á por que se ha pensado en la deficiente práctica de 
éstas por parte de los alumnos, pero a petición de ellos mis-· 
mos, se considera importante abrir un espacio a estas activida· 
des por televisión. Se recomienda el uso de otros canales, como 
el 5, 7, 9, 11, que no tienen programación matutina para inter
relacionar las demás clases con estas actividades de una manera 
adecuada, para que con la ayuda del coordinador puedan llevarse 
a cabo en las aulas y fuera de ellas y contribuir así con una · 
educación integral para el alumno. 

B) ~ECOME~DACIONES RESPECTO A LOS MAESTROS COORDINADORES. 

l. la selección y la capacitación de los maestros coordinadores 
es esencial para el mejoramiento cualitativo del sistema, debi
do a: gran impacto que tiene su labor docente en el aprovecha·
mier.~o de los estudiantes. Es muy importante una capacitación -
de excelente calidad, desde antes de iniciar las tareas de ens~ 
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fianza y a lo largo de las mismas. Tal capacitación debe enfati
zar el estímulo a la capacidad de an4lisis en los alumnos, asi 
como el espíritu crítico, por otro lado se deben promover acti
tudes positivas hacia los alumnos, las cuales influyen de mane
ra muy importante en el rendimiento académico. 

2. El maestro coordinador es insustituible en la tarea educati
va de la telesecundaria. Al respecto, se debe reforzar la cali
dad de su capacidad en el aula mediante una guía que debe cont~ 
ner información complementaria y sugerencias didácticas. 

C) RECOMENDACIONES RESPECTO A LA ASIGNACION DE RECURSOS. 

l. Es importante apoyar la producción de guias impresas para 
alumnos y maestros, así como la de programas televisivos. El 
costo de la televisión representa un 20t del costo total por 
alumno, por esta razón aunque se aumente la cantidad destinada 
a esta parte del sistema, no aumenta demasiado el costo por alll!!! 
no. Por lo que se recomienda aumentar la calidad de los progr~ 
mas televisivos, algunos de los cuales pueden ser utilizados d,!! 
rante varios anos, haciendo disminuir su costo mediante un au
mento significativo en los recursos para la producción. 

2. Desde el punto de vista económico es justificable la expan
sión del sistema a las áreas rurales, ya que sólo representa un 
aumento del 15\ con respecto a las escuelas urbanas, aún tratá~ 
dose de escuelas pequenas. Se puede pensar en el establecimie~ 
to de Telesecundarias (escuelas) vespertinas, las cuales funci! 
narian con videocaseteras, con programas grabados durante las -
mananas, para aquellas personas que no pueden asistir durante -
la maftana. 

3. Mejoramiento en la condición física de la escuela, proporci! 
nando mayor espacio a los alumnos para realizar la práctica de 
acti\·idades deportivas, as! como también la remodelaci6n del mo
biliario, tanto del alumnadc como el del coordinador, y ~l man
tenimiento y reparación de los aparatos receptores, para lograr 
asi un mejor aprovechamiento, 
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RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LA SECUNDARIA ABIERTA. 

A partir del análisis realizado de los datos de aabos sistemas, 
se pueden emitir las siguientes recomendaciones que apoyarian o 
traerían beneficios al Sistema de Ensefianza Abierto en su moda
lidad de Secundaria, y más aún a sus alumnos. 

- Considerando los resultados positivos del uso de la T.V. en -
el Sistema Abierto (alfabetización, primaria y preparatoria) se 
sugiere la creación de planes de estudio en función de progra-
mas para televisión educativa como apoyo didáctico, observando 
y analizando el desarrollo económico, social, político y cultu
ral del país, en un primer término, y en segundo lugar conside
rar los mismos aspectos para una población más reducida (a la -
que va dirigida) con el fin de crear los programas de acuerdo a 
las necesidades reales de esa población. 

- Que la elaboración, producción y distribución de los libros -
de texto se guien bajo las necesidades de la población a la que 
se dirigen y que su estructura pedagógica desarrolle el estudio 
autodidácta y autodirigido, que permita al alumno conocer su a
vance educativo y el logro de objetivos planteados de una forma 
inmediata. 

Que habilite al estudiante, que aprenda a "aprender" ya que si 
ejercita su autodidactismo, será capaz de consultar otros tex
tos r al mismo tiempo podrá emplear la televisión como medio de 
apoyo de una manera también autodid4cta. 

· Creación de guias impresas que apoyen los programas televisi
\•os reafirmando los conocimientos que sean considerados como 
los más importantes para que exista un aprendizaje significati
vo. Que éstas y los libros lleguen a todos los alumnos a tiempo 
para su 6ptima utilizaci6n. 

- Seria conveniente capacitar y actualizar a los asesores para 
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que exista el buen manejo de grupos o de alumnos de manera indl 
vidual, así como también para que puedan apoyar a los alumnos -
en dudas y en la consulta de otros libros y de cómo usarlos. 

- Existencia accesible de material didáctico en las institucio
nes a las que acuden los alumnos para que en caso de dudas de -
algún tema se pueda tener un mayor apoyo al aprendizaje. 

- Se recomienda también que de ser posible se adjunte en el ca
lendario de acreditación· la entrega de trabajos realizados por 
los alumnos. 

- En el área de español se sugiere el refuerzo de ortografía, -
tanto en los libros como en los programas que se llegasen a re! 
!izar para la televisión. 

- Buen mantenimiento de los locales que funcionan como Centro -
de Estudios y en su caso adaptarlos para la utilización de los 
aparatos receptores. 

Todas y cada una de estas recomendaciones, serian moti\•o de nu! 
vas investigaciones, pero lo que sí es palpable es que la tele
visión pudiera llegar a ser un medio muy eficaz para elevar el 
grado de conocimientos, eficientizar el proceso autodidácta de 
los alumnos llevándolos así a estar capacitados para enseñarse 
por sí mismos y logrando por ende elevar su nivel de acredita·
ción, lo que traerla consigo una disminución notable en la de·
serción de alumnos en este sistema abierto. 
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COMENTARIOS FINALES 

A lo largo de esta investigación se pudo comprobar que el uso 
diario de la televisión es para muchos estudiantes, un elemento 
fundamental en el desarrollo integral de sus vidas, ya que por 
su sistema y por su bajo costo, muchos alumnos han podido incur 
sionar en este sistema y concluir así un objetivo más que les -
permitirá iniciar o continuar un camino que les conduzca a su -
superación personal, e incluso familiar y social. 

Para los alumnos, el hecho de estudiar y aprender a través de 
la televisión y en presencia de un coordinador, ha resultado co
mo una interesante innovación que les satisface ampliamente. 

El coordinador juega un papel muy importante en este sistema, -
ya que es la guía que conduce en presencia viva, los conocimien
tos de los alumnos, resuelve sus dudas, coordina y evalGa lo a
prendido; además de controlar las distracciones de los alumnos. 
La televisión, no podrá ser nunca el sustituto del maestro coor 
dinador. 

De hecho, y por eso se insiste en proponer que la Secundaria A
bierta cuente también con este medio de apoyo y pr_oporcionar a
sí una oportunidad de tener un más amplio r mejor aprovechamie!!_ 
to de las lecciones. Las dudas que pudieran surgir al observar 
el aparato receptor se resolverían preguntándolas a los aseso-
res quienes se encuentran (en determinado horario) en los cen
tros o c!rculos de estudio. 

Así, la televisión es un elemento de apoyo muy valioso en la e
ducación de nuestro país, pero no es la solución definitiva, ni 
pretende sustituir a la educación formal. 
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ANEXO 

Es importante mencionar que los cuestionarios que a continuación 
se presentan fueron aplicados de igual manera, tanto en secund! 
ria abierta como en telesecundaria para alumnos, exceptuando 
las preguntas relativas al ESTUDIO, ya que se tuvieron que ha
cer algunas modificaciones por ser 2 diferentes sistemas de en
seftanza. 

Los cuestionarios para Maestros Coordinadores se aplicaron exa~ 
tamente iguales en ambos sistemas. 
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

GENERALES. 

1. NOMBRE 

2. EDAD 3. DIRECCION 4. TELEFONO 

s. ESCUELA DE PROCEDENCIA 

DATOS FAMILIARES 

l. NOMBRE DEL PADRE 

2. EDAD 3. DIRECCION 4. TELEFONO 

s. ULTIMO GRADO DE ESTUDIO 6.0CUPACióN O OFICIO 7. ANTIGUEDAD 

s. SUELDO APROXIMADO 

9. NOMBRE DE LA MADRE 

10. EDAD n. DIRECCION 12. TELE FONO 

13. m:mm GRAO o DE ESTUDIO 14. oCOPAclóN y oFlcIO 15. ANTI GOEDAD 

16. SUELDO APROXIMADO 
li. HERMANOS: (NOMBRE) EDAD: OCUPACJ01': 
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VIVIENDA Y TRANSPORTE. 

SU DOMICILIO CUENTA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS. MARQUE CON -
UNA "X" 

A) AGUA B) LUZ C) DRENAJE 
F) ELEVADOR G) VIGILANCIA 

D) GAS E) ESTACIONAMIENTO 
H) VENTILACION: MUY BUENA 

BUENA 
REGULAR 
MALA 

I) SALA J) ro.!EDOR K) BA00 L) COCINA N!J.I. DE DORMITORIOS __ _ 

2. SU DOMICILIO ESTA PROVISTO POR: MARQUE CON UNA "X" 

A) LAVADORA B) LICUADORA C) PLANCHA D) RADIO E) T.V. 

OTROS -------------------------
3. MEDIO DE TRANSPORTE QUE USTED UTILIZA GENERALMENTE. MARQUE 

CON UNA "X" 

A) BICICLETA B) MOTOCICLETA C) TROLEBUS D) CAMION 

E) METRO F) COLECTIVO G) TAXI H) AUTOMOVIL PARTICULAR: 

ESTUDIO. 

MARCA -------

ASO --------

GRADO QUE CURSA ACTUALME~TE ---------------

MOTIVOS POR LOS QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO --------

3. POR QUE SE DECIDID A ESTUDIAR LA TELESECUNDARIA -----
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4. LE AGRADA EL SISTEMA EMPLEADO POR LA 'l'ELESECUNIJARIA ----

S. PROPONDRIA MODIFICACiONES, c;JALES? -----------

ó. CONSIDERA QUE LA TELESECUNDARIA ES EL MEJOR MEDIO PARA CONT.!_ 

NUAR LOS ESTUDIOS, DESPUES DE HABER TERMINADO CON LA EDUCACION 

PRIMARIA. POR QUE? 

7. RECOMENDARIA A SUS CONOCIDOS INSCRIBIRSE A LA TELESECUNDARIA 

POR QUE? 

B. TIEMPO QUE .DEDICA AL ESTUDIO-------------

9. TIEMPO QUE DEDICA A OTRAS ACTIVIDADES ----------

10. AL CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE TELESECUNDARIA DESEA CONTINUAR 

CON OTROS ESTUDIOS. CUALES? ---------------

11. . .\SISTE DIARIA.\IE!\TE l. LA TELEAULA -----------
12. \"EXTAJAS QUE USTED COXSIDERE TIENE LA TELESECUNDARIA 

13. INDIQUE LAS DESVENTAJAS QUE USTED CONSIDERE TIENE LA TELESE_ 

CUNDARIA -----------------------

l~. LOGROS QUE HA OBTENIDO AL ESTUDIAR TELESECUNDARIA 

a) OBTENCION DE EMPLEO-----------------

b) MEJORAR PUESTO -----------------

e) ADQUIRIR CULTURA -------------------
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d) MEJORAR CIRCULO SOCIAL ----------------

e) OTROS -----------------------

15. CONSIDERA USTED QUE CON LA TELEVISION SE APRENDE. 

MARQUE CON UNA "X" 

a) FACIL 

b) MEDIOCREMENTE 

e) NO SE APRENDE 

16. LE AGRADA ESTUDIAR A TRAVES DE LA TELEVISION. POR QUE? 

17. USTED CONSIDERA QUE LA TELE\'ISION EN SUS TRANSMISIONES EDU

CATIVAS ES UN APOYO PARA ESTUDIAR. POR QUE? 

OTROS. 

l. TRABAJA 2. EN DONDE 3. PUESTO QUE DESEMPE~A 

4. ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO s. SUELDO APROXIMADO 

6. CUALES SON SUS PASATIEMPOS Y DIVERSIONES --------

'• SI USTED ACOSTUMBRA A LEER, ANOTE QUE TIPO DE LITE~~TURA 
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CUESTIONARIO PARA PROFESORES 

2. EDAD 3. ESTADO CIVIL 

4. DIRECCION s. TELEFONO 

6. OCUPACION 1. OTRA ACTIVIDAD 

B. ANOS DE EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA 

9. TECNICAS DIDACTlCAS QUE UTILIZA PARA IMPARTIR CLASE ---

10. MATERIAL DE APOYO QUE UTILIZA EN CLASE--------

11. METODO QUE UTILIZA PARA IMPARTIR CLASES --------

12. TIPO DE TAREAS ------------------

13. TIEMPO QUE DEDICA PARA PREPARAR CLASES --------

l*· LE AGRADA EL SISTEMA QUE SE EMPLEA (DE MANERA GENERAL) PARA 

E~SENAR -----------------------
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lS. SUGERENCIAS Y MODIFICACIOKES --------------

16. CONSIDERA QUE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO SON ADECUA

DOS PARA LA POBLACION A LA QUE \','.. DIRIGIDA ESTE SISTEMA. HARIA 

ALGUNAS MODIFICACIONES. CUALES? 

17. POR QUE IMPARTE CLASES EN ESTE SIS7EMA DE ENSERA!\ ZA? __ _ 

133 



SECUNDARIA ABIERTA 

ESTUDIO 

1. - GRADO QUE CURSA ACTUALMENTE -------------

2. - MOTIVOS POR LOS QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO -------

3. - ¿ POR QUE SE DEDICO A ESTUDIAR LA SEC~'XDARIA ABIERTA? 

4.- ¿LE AGRADA EL SISTEMA EMPLEADO POR LA SEC~XDARIA ABIERTA? 

5. - ¿PROPONDRIA MODIFICACIONES? ¿CUALES? ----------

6.- ¿QUE MATERIAL DIDACTICO UTILI:A EL SISTEMA?-------

¿PROPONDRIA USTED ALGUNO? ¿CUAL? -----------

S.- ¿LE AGRADARIA QUE SE USARA LA TELE\'ISIOS EDUCATIVA, EN APO

YO A SUS ESTUDIOS?-----------------

9.- ¿CREE USTED QUE SERIA MAS FACIL EL APRENDI:AJE SI LA TELEV.!. 

SION APOYARA SUS ESTUDIOS? ¿POR QUE? ---------

10. - ¿QUE VENTAJAS CREE USTED TEXDRIA EL USO DE LA TELE\"ISION CO 

MO UN APOYO DIDACTICO? ----------------

11.- CONSIDERA QUE LA SECUNDARIA ABIERTA ES EL MEJOR MEDIO PARA 

CONTIXUAR LOS ESTUDIOS DESPUES DE HABER TER.\IISADO CON LA -

EDUCACIOX PRHt~RIA. ¿POR QUE?-------------
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12.- RECOME~DARIA A SUS CONOCIDOS INSCRiBIRSE EN SECUNDARIA A

BIERTA. ¿POR QUE?-----------------

13. - TIEMPO QUE DEDICA AL ESTUDIO -------------

14. - TIEMPO QUEDEDICAA OTRAS ACTIVIDADES----------

15.- AL CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE SECUNDARIA ABIERTA, DESEA CON-
TINUAR CON OTROS ESTUDIOS ¿CUALES? __________ _ 

16.- CON QUE FRECUENCIA ASISTE A EL CENTRO DE ESTUDIOS----

17. - VENTA.JAS QUE USTED CONSIDERE TIENE LA SECUNDARIA ABIERTA 

18. - L'iDIQUE LAS DESVE:\TAJAS QUE USTED CO:\SIDERE T!E)iE LA SECU,!i 

DARIA ABIERTA -------------------

19.- LOGRCS CcE i-iA OBTE:\JDO AL ESTUDIAR SECUNDARIA ABIERTA: 

a) OBTE);CIOI> DE EMPLEO---------

b) MEJORAR PUESTO----------

e] ADQUIRIR CULTURA---------

d] MEJORAR CIRCULO SOCIAL--------

e) OTROS ---------------
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