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~ 
Uno de los retos más importantes que enfrenta cualquier país es el de la 

educación . como uno de los medios determinantes del desarrollo no sólo 

económíco sino socíal. En México está preocupación se ha hecho notable en los 

·últimos af'io.s y_a que se han Invertido cantidades Importantes de recursos tanto 

materiales como humanos, sobre todo en lo tocante a la Educación Básica. 

En este sentido, la Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) 

permite, por una parte: incrementar tanto la cultura general, abatir la Ignorancia, el 

fanatismo y las servidumbres y, por otra, otorga al individuo la adquisición de 

habilidades y destrezas que le permitan continuar con su educación media 

superior y superior, o integrarse al mercado de trabajo por medio de alguno de los 

oficios impartidos a nivel secundarla. 

Bajo este esquema, la participación de los avances tecnológicos como 

materiales de apoyo didáctico para el profesor han solucionado, en gran medida, 

uno de los problemas más delicados que !Jane nuestro país; es decir, se ha 

logrado hacer llegar a la educación básica a los sitios más apartados e 

inaccesibles del territorio nacional, con lo cual se da cumplimiento a la 

obligatoriedad que marca el Artículo Tercero Constitucional. 

Como caso específico de esta nueva polltica educativa se encuentra la 

telesecundaria la cual, desde sus inicios en los al\os sesentas, tuvo como principal 

objetivo el llevar la educación media básica a los poblados cuyas ubicaciones son 

de dificil acceso, debido a la complicada geografla que tiene el territorio nacional, 

y que en la actualidad ha mostrado un incremento significativo tanto en el número 

de escuelas construidas como en la población estudiantil atendida. 

De esta forma, el estudio de la telesecundaria como subsistema educativo 

permite contemplar dos grandes aspectos que el propio sistema encierra; por un 

lado, la descripción de las teorías pedagógicas que soportan el proceso de 

ense~anza-aprendizaje en el aula y, por otro, la notable participación de los 

medios de comunicación masiva (en específico de la televisión), con lo cual se 
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logrará visualizar cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la telesecundaria 

con relación a la ensetianza directa que se da en la secundaria general. 

Los avances tecnológicos registrados en los últimos anos han mejorado las 

comunicaciones entre lugares distintos, han acortado distancias en general y han 

logrado involucrar a grandes cantidades de personas en una misma transmisión 

por lo que su poder de influencia en las conciencias de los receptores es más que 

evidente. 

Ante este panorama, la inclusión de estos avances tecnológicos con fines 

educativos no podla relegarse más, ya que éstos por las caracterlsticas 

senaladas, ofrecen la posibilidad de masificar la educación. 

Durante los 30 anos que tiene la telesecundaria como sistema educativo 

formal se ha podido constatar que de ninguna manera la utilización de la 

tecnologla educativa ha venido a desplazar la labor del docente sino que, por el 

contrario, le ha facilitado su tarea diaria de ensefianza dándole más tiempo para 

preparar sus clases e integrándose como un elemento más del proceso de 

enseñanza-aprendizaje junto con sus alumnos. 

Basada en teorlas conductistas y organicistas-estructuralistas, asl como en 

·postulados de comunicación y de sistemas, la tecnologla educativa plantea una 

nueva estructuración del proceso de ensenanza-aprendizaje ya que, por una 

parte, Influye a los sentidos humanos (en especial a la vista y al oldo) a través de 

los medios de comunicación masiva. 

Por otra, condiciona a la mente del educando para que de estructuras y 

conceptos simples se generen, por medio del razonamiento, la conceptualización y 

el aprendizaje estructuras más complejas que le faciliten la comprensión de su 

realidad. En tercer lugar logra, a través de la sistematización, planear y desarrollar 

cada uno de los pasos que conlleva el proceso de enseí'lanza-aprendizaje con 

objeto de agilizar, eficlentar y reducir tanto la labor docente como los tiempos 

requeridos en la escuela. 

El hecho de que la telesecundaria esté fundamentada en este concepto de 

educación por medio de la tecnologla educativa, nos lleva a reflexionar acerca de 

lo acertado que puede ser esta modalidad educativa y, más aún, nos permite 



vislumbrar Ja aplicación de este modelo hacia Jos distintos niveles de Ja educación 

como lo es el preescolar, Ja primaria, la secundaria e incluso los niveles medio 

superior y superior. 

En la actualidad tanto Ja Dirección de Televisión Educativa (D.T.E.), como el 

Instituto Latinoamericano de Ja Comunicación Educativa (l.L.C.E.) están 

produciendo programas televisivos dirigidos a los niveles educativos antes 

señalados, los cuales están contemplados dentro de un ambicioso programa 

denominado Educación a Distancia, el cual incluye desde educación básica 

licenciaturas, diplomados y maestrlas, hasta educación lndlgena y 

teleconferencias mismos que son transmitidos al Interior de la República a través 

del Sistema de Educación Via Satélite (EDUSAT) por medio de un sistema 

cerrado de televisión. 

El futuro próximo de la educación no sólo en México sino en el resto de los 

paises es evidente; la utilización de la tecnología con fines pedagógicos es cada 

vez más una necesidad que un lujo. Es por ello que el conocer cuál es Ja situación 

que guarda en Ja actualidad la educación secundaria por televisión, proveerá de 

nuevas herramientas y de bases para entender, 1 nicialmente, y p ara r eallzar, 

posteriormente, las aportaciones y criticas que logren fortalecer a este sistema 

escolarizado. 





CAPiTULO 1 IO 

A TREINTA AÑOS DE EDUCACIÓN TEL.ESECUNDARIA 

El presente capítulo intenta dar al lector una explicación panorámica de todos 

aquellos elementos históricos, jurldicos, estructurales y administrativos que 

Intervienen en la fundación y en la labor cotidiana del sistema de Telesecundarias. 

La exposición iniciará con la definición del concepto de Educación Básica, 

sus orígenes, la historia de la Teiesecundaria en México y continuará con los 

aspectos jurldlco constitucionales que dan fundamento a la educación; asimismo, 

concluiremos con las estructuras Internas de un plantel de Telesecundaria así 

como la organización de la Subdirección de Telesecundarias Incorporada, en 

1995, a la Dirección de Educación Secundaria en el Distrito Federal. 

Este primer apartado mostrará, a grandes rasgos, cómo funciona el sistema 

de Telesecundarias en la capital de la República Mexicana. 

1.1.-La Telesecundarla en México. 

La Televisión Educativa como sistema oficial de enseñanza de los planes y 

programas de estudio del nivel medio básico en México apenas tienen treinta años 

de labor desde su fundación en 1966. Tanto la primera como la segunda tienen 

sus orígenes de manera simultánea ya que es precisamente con la creación de la 

Telesecundaria como sistema formal de educación que se funda también la 

Dirección General de Educación Audiovisual {D.G.E.A.) la cual, en la actualidad, 

sigue sus actividades como la Dirección de Televisión Educativa (D.T.E.). 

Aunque en sus Inicios ambos sistemas tienen un desarrollo simultáneo es en 

1981 cuando cada una de las dependencias toman cursos diferentes, pero por 

ningún motivo desligadas, ya que la Unidad de Telesecundarlas se dedica a cubrir 

los aspectos administrativos y pedagógicos mientras que la D.T.E. realiza todos 

los programas televisivos no sólo para las telesecundarias sino, por el contrario, 

programas para todos los niveles como la teleprimaria, la telepreparatoria, 

teleconferencias y educación indígena, entre otros. 

Dado que a la educación se le está dando un lugar preponderante en la 

política nacional como principal promotor del mejoramiento social a través de la 
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cada vez mayor capacitación del ciudadano, el estudio tanto de la telesecundarla 

como de la televlslón educativa como sistemas educativos a larga distancia, 

permitirá conocer cómo se pretende llevar a efecto este objetivo. 

1.1.1.-Telesecundaria, Dos Puntos de Vista: Pedagógico y Comunicativo. 

El hombre, desde que nace hasta que muere, está Inmerso en un mundo que 

cotidianamente fo bombardea con mensajes de todo tipo y cuyos contenidos son 

de diversos tópicos dependiendo de la sociedad en la que se halle inmerso. 

En el largo proceso de desarrollo del niño hasta su edad Independiente y 

adulta, el ser humano comienza un constante ciclo de aprendizaje que nunca 

termina y que 1 e p ermlte adq ulrfr c onoclmlentos, h abllldades y· destrezas q ue 

utilizará para adaptar a la realidad de acuerdo a sus' necesidades. básicas de 

subsistencia. 

Asimismo, en este proceso de aprendizaje también se pone en juego un 

elemento más que, íntimamente relacionado con éste, favorece no . sólo el 

crecimiento flslco sino que, además, permite que dicho aprendizaje perdure hacia 

las generaciones futuras asegurando tanto la permanencia de las ldeas·como ta 

herencia cultural de las diferentes sociedades existentes; es decir, la 

comunicación humana. 

Pedagogia y Ciencias de la Comunicación, medios de información masiva y 

aprendizaje, son dos conceptos que presentan una simbiosis perfecta pues una 

conlleva necesariamente a la otra. Dicho de otra manera¡ el proceso por el cual el 

hombre capta su realidad y la transforma para su beneficio, e/ aprendizaje, sólo 

es posible si los conocimientos están plasmados en algún medio ya sea impreso, 

electrónico e Incluso oral como tradicionalmente se hacia; es decir, a través de un 

medio de comunicación. 

En este sentido, el análisis de la telesecundaria como sistema educativo abre 

la poslbilidad de apllcar ambos criterios ya que, por un lado, se expone tanto a la 

televisión así como al sistema de transmisión vía satélite como medios para hacer 

llegar a una mayor cantidad de zonas apartadas y de dlffcll acceso a la educación 
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básica y, por otro lado, se aplican fas leerlas cognoscitivas y fisfo-psicofóglcas que 

Intentan explicar cómo el ser humano comprende su realidad para transformarla 

de acuerdo a sus necesidades a través del proceso de ensellanza-aprendizaje. 

Sellalada la televisión como un importante material de apoyo didáctico para 

el profesor en su labor docente, autores como Vlctor Axotla'. .indica que·.fa 

televisión influye directamente, y con mayor efectividad, en fa percepción ·y 

captación de los conocimientos en los al umnos por dos razones: la primera, 

porque permite llevar a la tefeaufa partes de una realidad concreta en fa que están 

Inmersos los educandos, a lravés de los importantes avances tecnológicos 

desarrollados en materia de comunicación y, en segunda, porque conjuga a dos 

de los órganos sensoriales más notables del hombre: la vista y el o/do. 

Como material didáctico fa televisión, continúan los autores, logra enriquecer 

al programa escolar. como medio recreativo, es excelente para llenar el tiempo en 

que el alumno necesita dar rienda suelta a su imaginación, y como medio de 

carácter social, sirve para unificarla y para asegurar su subsistencia. 

También explican que con respecto al porcentaje de influencia que en el 

proceso de ensellanza-aprendizaje tienen los órganos sensoriales, el hombre 

aprende de fa siguiente manera: 

Cuadro no. 1: Porcentaje de Aprendizaje por Órgano Sensorial. 2 

r 
SENTIDO 

GUSTO 

TACTO 

OLFATO 
o loo 

\...VISTA 

o/o DE APRENDIZAJE ~ 
"·º % 
... 0% 

4.0% 

13.0% 

73.0% 

1 ... Axorla Muñóz, Vfcror l..t1is. Auxiliares de la Comunicución, Antología de la E.N.E.P. Aragón .• México. P 
1m . 
: __ Tostado Span. Vl•rc.\nica. Mfil~_froducción de Vi~, Alahambra Mexicana, México, l 996, p.p. 286. 
11.17. 
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SI tomamos en cuenta que la televisión conjuga a los dos más Importantes 

sentidos del ser humano para la captación de la realidad y, por consiguiente, la 

comprensión de la misma, la vista y el oldo, entonces explicaremos en buena 

medida el notable éxito que tiene la telesecundaria como sistema que utiliza a este 

medio de comunicación como material de apoyo didáctico. 

Asimismo, esta cualidad de la televisión se ve reforzada gracias a la labor del 

profesor de telesecundarla, al material impreso (Guía de Estudio y Conceptos 

Básicos) elaborado de acuerdo a los p lanes y programas de es ludio a nivel 

secundaria, y a las dinámicas de grupo planteadas por las propias gulas. 

Asl, pues, dentro del sistema de telesecundarias se Interrelacionan tres 

elementos importantes en la vida y en el conocimiento del hombre: un sistema de 

enseñanza (la telesecundaria como parte de la educación básica, obligatoria y 

gratuita); un medio de comunicación masiva (la televisión educativa y la 

transmisión vla satélite) y el elemento humano (telemaestros y alumnos). 

A treinta años de haber comenzado sus labores, la telesecundaria se ha 

conformado como una seria opción educativa no sólo a nivel básico sino, por el 

contrario, para otros niveles como el medio superior y el superior. Esto es posible 

gracias al apoyo técnico que ofrece la Unidad de Televisión Educativa. 

Sin embargo, para poder dar Inicio a los temas que explicarán al sistema de 

telesecundaria, su historia, sus bases legales y estructurales es conveniente, en 

primer lugar, entender el papel de este sistema dentro del contexto de la 

educación básica y del Sistema Educativo Nacional para que, en segundo lugar, 

continuar con aquellos datos que mostrarán la situación actual de la 

telesecundaria en el Distrito Federal. 

En cuanto a la historia y funcionamiento de la Unidad de Televisión Educativa 

(U.T.E.), todo esto se verá con más detenimiento en el tercer capitulo aunque en 

este primer capltulo se darán algunos rasgos tanto históricos como de 

organización y técnicos por la Intima relación que tienen en sus orfgenes tanto la 

telesecundaria como la U.T.E. 
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1.1.2.·Definlclón de Educación Básica. 

Definida en el Manual del Director del Plantel de Educación 

Telesecundaria (uno de los documentos fundamentales de esta modalidad 

educativa) "como parte del Sistema Educativo Nacional, la Educación Básica, 

junto con 1 a Primaria, p roporciona una ed ucación g eneral y c omún dir lgida a 

formar integralmente al educando y a prepararlo para que participe en la 

transformación de la sociedad"3
• 

Asimismo, en el marco del 2' Congreso Nacional del Colegio de Profesores 

de Educación Secundaria "Moisés Sáenz" A.C4 ., la exdlrectora general de 

Educación Especial, Doctora Margarita Gómez Palacio describió a la Educación 

Básica como "la educación mínima que recibe un mexicano ... que comprende el 

preescolar, que aún no es obilgatorlo"5 • "En cuanto a la primaria, agrega, ésta es 

obligatoria desde la promulgación de la Constitución de 1917; la educación 

secundaria es solamente desde marzo de 1993.a. 

En su Articulo 5' la Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial 

de la Federación en 1993 define a la Educación Básica como el factor fundamental 

para adquirir conocimientos, obtener y acrecentar ta cultura para contribuir en el 

desarrollo del Individuo y a la transformación de la sociedad; concebida asl, sus 

acciones están inmersas en el contexto social y no termina, ni se agota, en las 

aulas'. 

1
.- S.f:.P. ttiJ!!LuJtlJfs.Lllii:.;tlQL@J~.Y~1c..•.1t_<;..iúri_:_1~.k~~ndoriil, México, 1987. p.lOO 

4
.- El 2u Congreso N;icion:il ''l.a Escuela Secundaria Mexicana: Tmdici,Jn, Valore.e;, Proyecto Pedagógico y 

Pe!n:pcctivm. fue organi7:tdo ror el Colcgin de Pmfc~mrc.' de Educación Secundaria "Mois~ Sáenz'' A.C. y 
cclchrndo di:! 9 al 19 de julio de l 996 <."O la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional del Seguro 
Social, en lu ciudad de l\1é,ico. 
Aqul, prominente~ pedagogos, abogndos, psicólogos así como funcionnrios y c.lf.funcionnrios de divcrsns 
dcpcmlencins de la Sc..-crcUJria de Educacit\n Púhlic:i realizaron un análisis de las modificaciones que sufrieron 
el A11iculo 3° Constitucional, la Ley General Je Educación y el Reglamento lnlerno de Ja S.E.P., además de 
esclarecer las condiciones, carnc1er!"ticns y pcr.spc-c1ivas Je la Educación Sc..."Cundaria en México. 
~ .• Gómez ralncio, Margilrila, LnJ~dµ.~1ciQn_ R:ísi~DcsarroJ,kl lnfonlil, Fernández Editores, tomo 3. 
Mé:~ico, llJCJó. p.51. 
".-Ídem. 
7

, •• Diario Olicial lle la Fc...~cradtln, México. 199), p.30. 
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----------------·-------------------------
1.1.3.-Sociedad y Desarrollo Humano¡ Fundamentos de la Educación Básica. 

La Educación Básica, como parte del Sistema Educativo Naclonal8 , está 

conformada por preescolar, primaria y secundarla y está enfocada a brindar los 

conocimientos mlnimos indispensables al educando, a fin de prepararlo para su 

ingreso al nivel medio superior y superior o encaminarlo para Integrarse al trabajo 

productivo. 

Aunado a esta caracterlstica, dos son los conceptos que fundamentan la 

orientación pedagógica y administrativa de la Educación Básica: 

-El desarrollo "sico y mental del educando y 

-Las necesidades de progreso v desarrollo de la sociedad. 

En este sentido, el Maestro Justo A. Zamudio Vargas, Exdireclor General de 

Educación Secundaria, expone que "dos criterios condicionan la sistematización 

de la educación escolarizada: por un lado, los rumbos y contenidos que la 

sociedad le imprime para alcanzar sus propios objetivos y plasmar sus ideales; por 

el otro, la consideración de las etapas de desarrollo físico y mental del educando 

que aparejan necesidades e Intereses individuales cuya atención es primordial"9
• 

"Llegando a esta etapa del análisis (continúa la autora) Importa establecer 

que la auténtica función magisterial consiste, precisamente, en promover el más 

eficaz y armónico consorcio entre ambos criterios, mediante la gradual y reiterada 

preparación del educando para el cumplimiento de sus propios fines, en 

consonancia con las metas y aspiraciones de la sociedad"1º. 
·con el ánimo de dosificar interrelaclonadamente ambos propósitos, la 

educación escolarizada se organiza en etapas: Primaria, para la niñez; 

M,.l)e acuerdo a la Ley General de Educación de 1993 el Sistema Educnlivo Nncional está integrado por: 
a) Los cducundos y los cducndorcs. 
h) Las aulOridiJdc." educativas. 
e) l .os planes. rrogrnmas, métodos y materiales didácticos. 
d) Lns inslituciunes cducati\'as del Es1udo y de sus organismos descentralizados. 
e) Las in~titucioncs de cducaci<'111 superior u 'ª" c¡uc les otorga su autonomla. 
''.~ Zun1udio Vurgas. A. JuslO, EvoJ~ció1ulc Ja Escuela Secundaria en M_~§..Q, p.11 
rn.-Ídcm. 
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secundar/a, media o segunda enseñanza para la adolescencia y terciar/a o 

superior para los adultos ... A grosso modo podría afirmarse que la educación 

secundaria media o segunda enseñanza está destinada a la formación de los 

adolescentes entre los 12 y 18 años de edad, aproximadamente, durante la etapa 

escolar comprendida entre el término de la educación primaria y la Iniciación de la 

enseñanza media superior''11
• 

En este sentido, la Doctora Margarita Gómez Palacio sostiene que existen 

dos momentos cruciales en el desarrollo del futuro ciudadano teniendo en cuenta 

especialmente los cambios pslqulcos y sociales, y sólo esbozando los cambios 

flslcos. 

El primer momento, agrega, es el pasaje del preescolar a la primaria que 

corresponde al pensamiento lnfralógico o preoperatorio al pensamiento de la.s 

operaciones c oncretas, s egún 1 a c Jasiflcaclón de J ean P laget... S e d a m ás o 

menos en el momento de pasar de preescolar a la prlmaria12• 

El segundo corresponde al pasaje del pensamiento de las operaciones 

concretas al de las operaciones formales y que va casi al mismo tiempo que se 

dan los cambios flsicos y mentales, se dan también los cambios sociales de 

régimen escolar ... mientras que en el jardln de niños la figura de la educadora está 

más ligada a Ja figura materna y cuyos métodos están dirigidos a desarrollar la 

socialización, la afectividad y los conocimientos elementales y generales, en la 

primaria se les enseña la lecto-escritura (aprenden a leer y a escribir} asl como las 

operaciones matemáticas de suma y resta13
• 

Por o tra p arte, el j oven, al ac ceder a 1 a adolescencia y al ing reso a 1 a 

secundaria, inicia con el pensamiento formal que se caracteriza por la posibilidad 

de p ensar no s olamente en u na r ealldad c oncreta, s ino .de im aginar m uchas 

posibilidades Inherentes a cada situación; es.decir, pasa de la .realidad concreta, 

aqui y ahora, al mundo de Jos posibles con susrespectivas formás peculiar~s de 

11 .-f<lcm. __ ,-' -_.-, ___ ._- ._· ::. _: -_: _ __ · " 
12.- Gómez Palacio, Margariln. L..1 Educación Básica }o el Desarrollo Infantil F~~~á;idcz Editore.-i~ Tomo 3, 
México, 1996. p.5 J · 
1
·'.- lhldcm. p.52. 
".- lhídcm. p.53 
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En este tránsito de Ja secundarla, afirma el Doctor Carlos Omeias Navarro, Ja 

misión es empezar a desarrollar las habilidades y destrezas técnicas para cierto 

tipo de trabajo o conocimientos, sobre todo conocimientos abstractos, pero 

también instrumentables para poder enfrentar posteriormente la vida 15
• 

Apoyando esta Idea, al Profesor Salvador Valle Gómez en su ponencia 

"Grandes Requerimientos de la Educación Hoy"16 sostiene que nuestra patria tiene 

claros dos grandes objetivos que conducen a Ja educación: la ciudadanfa y la 

competitividad internacional. 

Si nosotros vemos los grandes reclamos de nuestra patria frente al avance 

mundial, agrega, creo que estos dos objetivos son fundamentales. Se nos exige a 

Jos educadores, como aquellos que estamos obligados a crear una nueva 

ciudadania, a formar mexicanos que logren un desarrollo sustentable y, como 

urgencia muy fuerte, que se logre la identidad nacional. 

Necesitamos formar ciudadanos de "clase mundial", prosigue, y si hablamos 

de la necesidad de fortalecer Ja identidad nacional, hablamos de lleno de una . . 
recreación de nuestra cultura; de una transformación de ésta con todos los valores 

nacionales que, desde una perspectiva histórica y desde la historia riquísima de la 

cultura mexicana, logremos construir, actualizar y proyectar Ja nueva cultura del 

pueblo mexicano, pisando fuerte en su propia historia. 

1.1.4.-Función Social de la Educación Básica. 

En el articulo 7° de la Ley Federal de la Educación, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación en julio de 1993, además de definir a la Educación como 

el factor fundamental para adquirir conocimientos y obtener y acrecentar Ja cultura, 

establece que también contribuye al desarrollo del individuo y a Ja transformación ... 
de Ja sociedad; en consecuencia, concebida asl Ja educación, sus acciones están 

inmersas en el contexto social y no termina, ni se agota, en.la escuela . 

., __ Omclas Navarro, Cario~. Problemas y Desallos de In Educación scCundarj~. Femándcz Editores, lomo J. 
México, 1995, p.43. .· . 
,,, __ Valle Gómcz, Salvador, Grandes Keuucrjmientos de Ja Educacj6n lloy, F'cmández Editores, México, 
Tomo .~. 1995. p.27 
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-----·-----------------
Por lo tanto, la educación que se Imparte en las aulas ha de promover 

conocimientos y formar hábitos y actitudes que capaciten al Individuo para 

autoeducarse en el mismo ámbito de la comunidad, debe poner especial énfasis a 

la vinculación entre la escuela y la familia para recuperar la función educativa de 

complementar las acciones del hogar en todos los ámbitos de la sociedad. 

En México, el Estado tiene la responsabilidad de administrar y regular la 

educación en todos sus ámbitos y niveles; esta facultad se establece porque una 

de las principales finalidades que persigue la educación es promover el desarrollo 

armónico de la personalidad del Individuo, para que ejerza en plenitud todas sus 

capacidades humanas, creando y fortaleciendo en él su conciencia nacional, asl 

como el reconocimiento y respeto a las Instituciones nacionales. Todo ello con el 

objeto de formar ciudadanos comprometidos en sus acciones con la evolución 

histórica del pals, y con la realización de los postulados que emanan de nuestra 

Constitución. 
' ·. ' 

El Consejo Nacional Técnico de la Educación, a través de su asamblea sobre 

Educación Media Básica reunida en la Ciudad de Chetumal en el año de 1974, 

definió a la educación secundaria como parte del sistema · edÜcativo qlle, 

conjuntamente con la primaria, proporciona una educación general VcomÚ.n, 

dirigida a formar Integralmente al educando y prepararlo. p~ra .part191par 

positivamente en la transformación de la sociedad. 

En este caso se considera que una mayor escolaridad en el lndlvidJ~ 1hr1uirá 

de manera determinante en el desarrollo de nuestra sociedad y cultura, porque 

ciudadanos mejor formados contribuirán a: 

• Proteger y acrecentar los valores que constituyen el acervo cultural de Ja 

nación y hacerlo accesible a Ja colectividad. 

• Hacer conciencia de las necesidades de un mejor aprovechamiento social 

de los recursos naturales y contribuir a preservar el equilibrio ecológico. 

• Promover condiciones sociales que /leven a la distribución equitativa de los 

bienes naturales dentro de un régimen de libertad. 

• Hacer conciencia sobre la necesidad de una planificación familiar con 

respeto a la dignidad humana y sin menoscabo de Ja libertad. 
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• Fomentar y orientar la actividad clentlfica y tecnológica de manera que 

responda _a las necesidades de desarrollo nacional independiente. 

• Infundir el conocimiento de la democracia como la forma de gobierno y 

convivencia en la toma de decisiones orientadas al mejoramiento de la sociedad. 

• Promover las actitudes solidarias para el logro de una vida social justa y 

enaltecer los derechos Individuales y sociales, y postular la paz universa/ basada 

en el reconocimiento de los derechos económicos, po/lticos y sociales de las 

naciones. 

Lo anterior constituye las principales finalidades del proceso educativo 

relacionadas con el aspecto social, marcadas en el articulo 5º de la Ley Federal de 

Educación en vlgor17• 

1.2.-1966 -1996 TRES DÉCADAS DE EDUCACIÓN POR TELEVISIÓN 

Al conocer cuál es el papel que juega la educación secundaria dentro de su 

·contexto de la educación básica y en la formación de los educandos para cubrir 

tanto los fines de desarrollo personal como social, ahora es conveniente Iniciar con 

los datos históricos que dieron origen a la telesecundaria como sistema formal de 

educación. 

1.2.1.-0rlgenes de la Telesecundaria. 

Para el sexenio del entonces Presidente, licenciado Gustavo Diaz Ordaz, la 

educación secundaria presentaba un alto crecimiento demográfico por el gran 

número de egresados del nivel primario; miles de estudiantes tanto de las zonas 

rurales como urbanas no tenian acceso a la educación secundaria18 (que en ese 

entonces aún no era constitucionalmente obligatoria). 

La tetesecundarla surge en 1968, después de dos años de 

experimentación, como la opción más recomendable para atender la demanda 

11.-SEP. M!)nual del Dircclnr del ~I de Telgccundaria. p. l 1 
1 ".~ Álvarcz EspinO!m. Yolanda. LiLJ'~l~!§iQn...como Malcrial Didáctico de ArremJ~. p.S 1. 
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de educación secundarla en el medio rural y las zonas marginadas, ya que en 

muchas comunidades rurales existía un gran rezago educativo originado por su 

aislamiento geográfico, factores demográficos y aspectos de tipo económico 19
• 

Basado en un principio en el modelo italiano de la Tele scuola, previamente 

analizado y seleccionado como el más viable para ello, el proyecto de 

telesecundaria es hoy un proyecto educativo nacional que funciona en todo el 

territorio del país. 

Desde un principio, la telesecundaria se en frentó a u n gran número de 

obstáculos que nacen principalmente del temor y del rechazo del magisterio, pues 

consideraban que la televisión no era el fin para ayudar a la educación ya que sólo 

era considerada como un medio de información y recreación; además, su origen 

estuvo acompañado de una serie de contratiempos: 

1.- La demanda creciente para el nivel de educación media básica, resultado 

del elevado crecimiento demográfico. 

2.- La escasez de docentes especializados para tal nivel de escolaridad. 

3.- La desigualdad en el desarrollo regional del país. 

Pero después de estudiar el proyecto la Secretaría de Educación Pública dio 

a conocer a las autoridades gubernamentales el contenido metodológico de la 

teíesecundaria, y para septiembre de 1966 la Dirección General de Educación 

Audiovisual (D.G.E.A.) inicia, de manera experimental, sus primeros trabajos 

en circuito cerrado de televisión correspondientes al ciclo escolar 1966-1967. 

Ante esta situación, fue la propia Secretarla la que dejó en manos del 

Bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes20
, Director General de Educación 

Audiovisual, el proyecto piloto de la educación transmitida por televisión para 

"buscar otra alternatrva que permitiera, con el empleo de los medios de 

1'
1
.- S.l'..P.M_al!..4µL~illir~ctQL..tl.~~111cl de ·~~-J;.!U!«J.gti;1. p.14 

w.-Hachillcr Álvaro G;\lvc1: y Fuentes: Nació en la ciudad de México en 1918 y se recibió como licenciado en 
11l·rl·,~ho. En 1936 ingrc:-ó ;1 Radio Educación como profesor de literatura y locutor. Posteriormente fue 
l·olahorndor de la mdiodifwmra XEW en donde creó diversos programas como "'El Diario Relámpago de 
Aire". "H.cporlcrn de Guardia••. "El Colegio del Amor ... entre 01ru.'i. Al desarrollarse la televisión fue uno de 
los más 1101ablcs locutores; entre sus programa!-! m:.is rclcvanles se encuentran: .. Los Catedníticos" y "'El 
f:ncucn1ro··. Puc Dircclor Gencr.tl de Educach'>n Audiovisual y fundador de la tclesccundaria en México. 
Murió en la ciudad de México el 28 de julio de 1975. 
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comunicación, llevar la educación secundarla a los lugares más apartados 

del pals'21
• 

, Al iniciar el proyecto el Bachiller Alvaro Gálvez y Fuentes describió con estas 

palabras el objetivo de la Telesecundaria: 

"Yo tuve un sueño; de que ese niño solitario 

y triste de las campiñas que contempla et 

horizonte lejano, que te lleva toda esperanza 

de superación, pudiera tener acceso a ta 

enseñanza media ... Yo también tuve un sueño, 

que ta enseñanza media se universalizara ... Yo 

también tuve un sueño, que un día, para todos 

los mexicanos, la enseñanza media fuera 

obligatoria y gratuita como lo es ahora la 

enseñanza primaria, y ese milagro lo podrá 

hacer, como se ha demostrado en otros 

países, ta educación transmitida por 

televisión". 

1.2.2.-lnlcia el Plan Piioto 

De esta forma da comienzo la primera etapa de este proyecto a través de la 

imparticlón de clases durante un año en circuito cerrado a cuatro grupos piloto, 

integrados por alumnos de diferentes edades . 

.!I ,. U.T.E. Treinta Año~ dp Telcvisiótt Ed~p~. Yideograma, México, 1996, 10 minutos de grabación. 
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En dichos grupos pilotos se observó el comportamiento y aprovechamiento 

de los alumnos en el nuevo recurso pedagógico asi como el desarrollo del monitor. 

Estuvieron inscritos 83 alumnos distribuidos en cuatro grupos de los cuales tres de 

ellos tuvieron un maestro coordinador y, el cuarto, estuvo trabajando sin maestro 

gula, únicamente por las Indicaciones de los telemaestros22
• 

Cuadro no. 2: 

GRUPO 1: 

GRUPO 2 

GRUPO 3 

GRUP04 

•:.~ lbhkm. 

Distribución de los Grupos Piloto 

-Maestro de Primaria como coordinador. 

-Alumnos de 11a12 años de edad. 

-Maestro de Secundarla como coordinador. 

·Alumnos de 11 a 12 años de edad. 

-Maestro de Secundarla como coordinador. 

·Alumnos de 15 a 18 años de edad. 

-Sin maestro coordinador. 

-Alumnos mayores de 20 años de 

edad. 



CAPfTUl.01 23 

-----------------------· 
Las lecciones fueron grabadas en videocintas y se transmitieron desde los 

estudios de fa Dirección General de Educación Audfovisuaf. El trabajo directo con 

los escolares hizo concluir en la necesidad de que, para su mejor aprendizaje, se 

requerían de orientaciones específicas y directas en el aula. 

Al llegar el año a su fin, se llevó a cabo una evaluacfón por parte del Consejo 

Técnico de Tefesecundarias, la Dirección General de Segunda Enseñanza (ahora 

Dirección de Educación Secundaria), el Instituto Nacional de Belfas Artes, la 

Dirección General de Educación Ffsica y el Consejo Nacfonal Técnico de la 

Educación. 

En dicha evaluación se observó que el grupo 1 fue el que tuvo mejores 

resultados tanto en el grado de aprovechamiento como en la regular 

asistencia a clase en la relación con el coordinador. Por otra parte, el grupo 4 

permitió considerar la futura categoría de alumnos "libres" que se ofrecería 

en la etapa de proyección nacional. En cuanto al resultado del experimento en 

términos de sociafizacfón de los alumnos, éste fue considerado como un éxito e, 

incluso, demostró tener ventajas sobre los grupos de enseñanza directa en este 

aspecto23
• 

Una de fas explicaciones que se aportaron para dichos resultados fue el 

hecho de que la escuela común y corriente generalmente cuenta con grupos más 

numerosos y tos alumnos son atendidos por maestros especialistas (cuando 

menos uno por asignatura). Esta situación dificultaba una relacfón Interpersonal 

más directa y constante entre maestros y alumnos. En el caso de la 

Telesecundarla, en cambio, el maestro coordinador se encargaba de supervisar 

las actividades de todas fas materias, atendiendo a 30 alumnos como máximo24
• 

la investigación indicó también que los maestros normalistas que hablan 

trabajado con alumnos de 5º y 6º de primaria, y que manejaban en forma general 

todas fas áreas del programa, se conduelan más adecuadamente y se ajustaban 

mejor al esquema de la telesecundarla que los maestros especialistas de ta 

secundarla tradicional con experiencia en una sola asignatura25
• 

:.'.- S.E.P. Btiscs pam Dirigir El ProccsQ_fü!ycativo Conccplos O¡jsicvs. México. 1996. p.p.500. p.446 
.:

4
•• lhidcm. 

:-'.· lhídcru. 
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El hecho de que el Indice de aprovechamiento de los egresados del primer 

curso de telesecundarla en su fase experimental fuese muy similar a la de sus 

compañeros de las escuelas ordinarias, puso las bases para que la Secretarla de 

Educación Pública aprobara la transmisión del sistema a nivel nacional. 

El 1° de septiembre de 1968 el C. Presidente de la República, llcenclado · 

Gustavo Dlaz Ordaz, durante su Cuarto Informe de Gobierno, manifestó la 

existencia de la telesecundarla. Tal hecho histórico para el sistema Educativo 

Nacional fue la culminación, en esta etapa Inicial, del trabajo pedagógico 

desarrollado por un grupo de educadores que, con visión y osadía, llevaron el 

proyecto de educación secundaria por televisión. 

De acuerdo a la Dirección General de Educación Audiovisual "la 

Telesecundaria es un servicio del Gobierno de México mediante el cual se 

impartirá enseñanza media por televisión y cuyas finalidades, programas y planes 

de estudio son los mismos de la enseñanza directa"26
• 

El 1º de enero de 1968 las primeras clases debidamente reconocidas 

por la S.E.P. empiezan a transmitirse en circuito abierto de televisión por 

medio de la XHGC Canal 5 de la Ciudad de México, y el canal 6 repetidora en 

las Lajas, Veracruz. 

Se fundaron 304 teleaulas en las cuales se inscribieron 6,569 alumnos y 301 

maestros coordinadores mismos que supervisarían y conducirían el trabajo hecho 

en las teleaulas en 8 estados de la República Mexicana: Estado de México, 

Hidalgo, More/os, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal, en 

donde los padres de familia fundaron patronatos para recaudar los fondos 

necesarios para dar a sus alumnos teleaulas, aparatos receptores y mobiliarios 

escolares. 

•Los coordinadores de las teleaulas recibieron cursos Intensivos como: 

•Psicología del adolescente. 

•Técnicas de coordinadores de 

actividades en teleaulas. 

•Administración. 

"'.- Álvarez Espino1<a, Yolanda. Op. Cit. p.52 
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ya que su labor en las teleaulas serla de múltiples tareas como: 

~~G::;~;~;~!/., . ·¡~~\r;.i· ~·,. ··;;t.~~f;Li_;·,' , .. _ :: ,'e;~~:~··. 
:'\'.'if:fleallzar fas actividad~•. requeridas en l•!l>J 

;~'!:'.7:\:,::·; ;fiecclon~a tei9v~adaa. · · :.:.·. !: 

.. ' :';~ncarga-;;_e de la do~¿ij;'~ntación eecola~: 
: .. ~;.::;r. _ :.·.,;_· _ . --~it:! .·. · .. ;., 
· · .•Aaesorar-.y evaluar el trabajo del alumnp;. 

: · •l~pleme~~r activlda~~;r·c:i~ aprend~Je 
~·:~:_~ •. _p.ara aP«;»ya"r .. ,a lección. · · ·" 

'· ··~ ' ..... . . 
--~ .) !í 

25 

Por otro lado, la telesecundaria recibió apoyo de expertos en televisión 

comercial, educativa y cultural como la colaboración del productor del canal 5, 

Héctor Cervera; el jefe de producción del Canal 11, Armando Cuspinera; el Inglés 

Bernard Queen del Centro de Televisión Educativa para Paises de Ultramar, entre 

otros. Además, telemaestros, productores y autoridades viajaron a Japón, 

Inglaterra, Italia, Estados Unidos y Brasil con objeto de capacitarse. 

Pero, para ese entonces, las carencias de las lecciones televisadas se 

debfan en gran medida al apresuramiento con que se trabajaba en los estudios de 

grabación, corrigiendo los errores sobre la marcha pues las lecciones se 

transmitían en vivo y en directo._ Para ese mismo año (1968) aparecen las 

primeras gulas Impresas llamadas "Gulas para las Lecciones Televisadas" 

publicadas por la editorial Porrúa, las cuales han venido reforzando el contenido 

de las lecciones televisadas, ya que la dosificación del material didáctico redacta 

los contenidos por objetivos y por unidad, de acuerdo al grado escolar. 

En ese mismo año, la Secretarla de Educación Pública dispuso la 

transformación de la Dirección General de Educación Audiovisual en la 

Dirección General de Materiales didácticos y Culturales (M.A.D. Y.C.) que 

tuvo a su cargo la elaboración de los guiones, la producción de los 

. ~ ·.· .. ~·<-··-~-" ..... 
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programas y la transmisión de ~~s n11:il11os. Todo era transmitido en blanco y 

negro, en vivo y en. directo27 
• . ' 

Sin embargo, ·el llmitacÍo presupuesto y Jos altos costos del video-tape 

lmpedlan grabar las lecciones de manera que sólo para entrevistas y 

experimentos se p odi~·dls poner de die ho recurso. Pero, a pesar de t odo, Ja 

telesecundarla seguia su camino igual que el de cualquier secundaria oficial. 

El .2 de enero de 1968 el secretario de Educación Pública, Agustln Yáñez, 

suscribe un acuerdo en donde queda la telesecundarla incluida dentro del Sistema 

Educativo Nacional y los estudios cursados en esta modalidad adquieren validez 

oficial. 

La telesecundaria proporciona educación secundarla principalmente a los 

hijos de los campesinos que viven en localidades, en su mayoria marginadas, de 

menos de 2,500 habitantes, con agresión mlnlma de 15 alumnos de primaria, en el 

caso del servicio estatal, y de 20 en el Federal, y que cuenta con señal de 

televisión. La telesecundarla enfatiza el desarrollo de actividades agropecuarias y 

pl~clcolas propias de las comunidades donde opera este serviclo28
• 

Para 1970 Ja telesecundaria tiene una notable evolución a pesar del temor 

de muchos maestros de ser desplazados por Ja televisión y por la era electrónica 

Implementados al nuevo sistema educativo, aunado a Ja desconfianza de Jos 

padres do familia sobre la calidad de la educación, y a la opinión pública que de 

manera critica acusa de los resultados como respuesta a lo desconocido de la 

estructura y funcionalidad de la Innovación educativa. 

Con el advenimiento del régimen del licenciado Luis Echeverria Alvarez en 

1970 se modificó el marco legal e institucional en que quedaba Inscrito el sistema 

de secundaria por televisión. 

Durante la etapa que se denominó de "Iniciación" se pretendió que el control 

de la documentación escolar y la certificación de los estudios cursados a través de 

Ja esta modalidad quedara a cargo de la Dirección General de Segunda 

Enseñanza (ahora Dirección de Educación Secundaria), por medio de la escuela 

secundarla directa más cercana a la teleaula. 

:!7 
•• U.T.E. Op. Cit .. vidcugmma. 
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Al concebir a la telesecundaria como una variante de la estructura 

escolarizada formal que se apegaba tanto al plan de estudios como al calendario 

oficial, se estimó conveniente que las escuelas ordinarias se encargaran de la 

supervisión administrativa de las teleaulas de ta localidad29
• 

Sin embargo. en 1971 el Secretario de Educación Pública, Ingeniero Vlctor 

Bravo Ahuja, a través del acuerdo no. 11000 sometió la supervisión de los 

diferentes aspectos de la telesecundaria a otros organismos estableciendo que la 

Dirección General de Educación Audiovisual y Divulgación no sólo debió limitarse 

a impartir conocimientos por televisión, sino a asumió plenamente la 

responsabilidad de expedir los documentos que acrediten los estudios que a 

través de dicho sistema se cursen. 

En 1972 la Subsecretaria de Planeaclón y Coordinación Educativa se 

encargó de coordinar y calificar las pruebas semestrales procesándolas 

electrónicamente lo que permite una mayor rapidez al otorgar boletas, 

calificaciones y certificados. 

También se da una evaluación de la telesecundaria en donde participan la 

Dirección General de Materiales Didácticos y Culturales, el Instituto de 

Comunicación de la Universidad de Stanford y el Centro Nacional de Orientación 

Educativa, cubriendo los siguientes objetivos: 

Los resultados mostraron que los servicios educativos que ofrecla la 

telesecundaria era de calidad similar a la ensenanza tradicional, sólo que con el 

conveniente de contar con un costo aproximado del 40 % mas económico. 

i• •• S.E.P. Mamm.LdQ[2jrectQ_T_~f-~U~<i!!!~LM-li(f~cuci!~n Tc~~!tpduriu, p.14 
2
'
1
.- S.E.J>., Il..fil!:..~.P.!!n!J~irlgJr_~J_err.>.c_~o Edu_i;~tivQ. Concc_nlus Bási~.rn~. p.452. 
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En 1973 la Reforma Educativa modificarla los planes y programas de estudio 

de la Educación Media Básica estableciendo áreas de aprendizaje en lugar de las 

materias tradicionales, con to que se reforman los contenidos de las gulas 

impresas; pero por problemas de planeaclón, las nuevas gulas no llegaron a 

tiempo y se limitaron a que los estudiantes utilizaran los libros de texto editados 

por el Consejo Nacional Técnico de la Educación, además de planear nuevas 

lecciones televisadas, nuevas metodologlas y nuevos conceptos. 

De 1973 a 1 g76 aumenta el número de entidades que solicitan el servicio de 

la telesecundaria y 9,000 alumnos apareclan ya como egresados. Durante este 

periodo el Prof. Angel J. Herminda Rufz estarla a cargo de la Dirección General de 

Materiales Didácticos y Culturales creando 1,347 plazas en provincia y 173 en el 

Distrito Federal destinadas a maestros, coordinadores, directores, jefes de sector 

e inspectores de zona. 

A partir del ciclo escolar 1974 - 1975 la difusión de lecciones amplia su 

cobertura al encadenar su transmisión con Ja Televisión Cultural de México. Para 

1975, por acuerdo del Secretarlo de Educación Pública, lng. Vlctor Bravo 

Ahuja, la Dirección de Educación Normal establece la "Licenciatura para 

Profesores de Educación Secundaria por Televisión", la cual se cursarla en 

tres años y que comprendía, en su plan de estudios, los contenidos 

cientlficos y la metodología; temas sobre tecno/ogia educativa, pslcologla 

del aprendizaje, conocimiento de educación y política de la educación. Pero 

sólo un reducido número de alumnos logró concluir esta licenciatura ya que 

no existla personal debidamente capacitado para impartir/a. 

Los estudios de la especialidad, por otra parte, no ofrecian un nivel 

académico de calidad por io que se cuestionaba Ja formación de sus egresados 

por lo que se determinó el cierre de la carrera ya que la Dirección General de 

Educación Audiovisual argumentaba que "la licenciatura que cursan los maestros 

coordinadores parece tener más una motivación económica que académica"3º. 

·"'.- lbldem. p. 467. 
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---·--------------------------------
1.2.3.-Crisls Laboral y Reestructuración: 1977 -1979. 

1977 fue especialmente crítico para la telesecundaria. Con el sexenio del 

licenciado José López Portillo y la Dirección del licenciado Eduardo Lizalde, la 

telesecundaria experimentaría una etapa conflictiva para el personal docente pues 

éstos no estaban reconocidos ni como maestros de primaria ní de secundaria, 

cuestión que trae como consecuencia que se origine la Comisión Nacional de 

Maestros Coordinadores (C.N.M.C.). 

Ante las presiones de la Comísíón renuncia el Director Eduardo Lizalde y es 

sustituido por el Prof. Moisés Jlménez Alarcón. A pesar de los problemas internos 

la telésecundaría seguía en aumento, especialmente en las áreas rurales. Hasta 

este momento se contaban con más de 58,000 alumnos en 557 escuelas 

telesecundarias. 

Es Importante hacer notar que a pesar de sus problemas Internos, y sin · 

obedecer a una planeación expresa, el sistema seguía creciendo en función de 

una inercia propia. Su crecimiento era alentado fundamentalmente por la lnlcíalíva 

de aquellas comunidades, en especial del área rural, en donde la telesecundarla 

seguía siendo la única alternativa viable de educación media básica. 

El "Plan Nacional de Educación" combinado con el de "Educación para 

Todos" fue una de las instancias más importantes de la actividad educativa del 

primer tercio del régimen del licenciado José López Portillo, mediante el cual se 

trazaron objetivos comunes para el sistema educativo mexicano en su conjunto. 

En función de ellos se trató de dar una nueva dimensión al sistema de 

enseñanza por televisión. Una de las prioridades de los planes citados era la 

educación para adultos, por lo que se pensó en aprovechar al máximo la 

potencialidad de la telesecundaria ofreciendo el servicio al auditorio no 

escolarizado; es decir, al alumno libre. 

Aunque la lnlclalíva no prosperó mayormente puesto que el contenido de las 

teleclases sigue siendo dirigido al público adolescente que básicamente integra el 

alumnado de la telesecundarla, sí representó en cambio uno de los factores que 

en su momento justificarían la adscripción de una parte del sistema a la nueva 
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Dirección General de Educación para Adultos, creada recientemente por el nuevo 

Reglamento Interior de la S.E.P., expedido el 11 de septiembre de 19783
'. 

A efecto de afrontar, se dijo, las críticas que se ciernen sobre la 

telesecundarla, de corregir las fallas y los vicios de su operación y de planificar 

adecuadamente su expansión, "es preciso reestructurar los órganos y 

funciones del sistema de acuerdo a sus nuevos objetivos y propósitos". El 

proyecto de reorganización abarcó dos aspectos principalmente: 

: ':, ·¡_• t1e.~•1it;;¡1zitc;lóíi:cfif1-. iii'tiV~dtHliiil?c1el1/01nliicióñ 
• ~"'.:;:r:::i.~·· .. G~;;i¡i¡_~~·'.Edu~?.~~~~i~é~.t~~ ·: ... _;,: 

La Í'étorma CHl!;.etiquenia d;¡'j;laboraclón y praducc~if de las 

· · ' ''\¡· )éc,c,lo_~e"í'~1~~·(./ · · ".:.:: 

El primer punto Intentaba hacer operativa la delimitación de las funciones 

técnico-pedagógicas y técnico-administrativas de la Dirección y combatir, con ello, 

la duplicación de esfuerzos y el retraso de los trámites burocráticos. 

En consecuencia, el nuevo Reglamento Interior de la S.E.P. dispuso la 

transformación de la Dirección General de Educación Audiovisual en la Dirección 

General de Materiales Didácticos y Culturales (M.A.D.l.C.), siendo su primer 

director el licenciado Carlos Reta Martfnez. 

En adelante, esa dependencia se harla cargo únfcame~te del.área' técnfco

pedagógica de la tefesecundaria, es decir, de la elaboración de las lecciones 

pedagógicas y los guiones televisivos de la producció~ y de la transmisión de los 

programas. 

La Dirección General de Educación para A.dúltos, por su parte, absorberla la 

labor técnico-administrativa responsabilizándose del control escolar de los 

·" .- lhldcm p. 46R. 
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alumnos y del personal tanto docente como administrativo; es decir, profesores de 

teleaula, supervisores, inspectores, directores, etc.32 

Esta parte del desarrollo histórico de Ja telesecundaria como sistema formal 

de educación es particularmente importante debido a que es precisamente en este 

momento cuando se separa la Telesecundarla como Unidad Administrativa y Ja 

Unidad de Televisión Educativa. 

En otras palabras, desde que inicia Ja telesecundarla como proyecto y como 

sistema de enseñanza oficial el desarrollo histórico tanto de Ja actual Unidad de 

Telesecundarias y el de la U.T.E. era el mismo, Sin .embargo, desde este 

momento cada una de ellas toma un curso. diferente, en cuanto estructura 

administrativa, aunque existe una relación muy Importante entre ambas para el 

buen funcionamiento de esta modalidad de Ja educación. 

Posteriormente retomaremos el desarrollo histórico de Ja Unidad de 

Televisión Educativa cuando entremos en el tercer capitulo en el que se describirá 

a la U.T.E. y su obra educativa. 

A partir de 1979 se inició Ja grabación sistemática de Jos programas en 

videocintas y en el mismo año se introdujo Ja cromatización. La Imagen a color 

contribuyó a mejorar notablemente la calidad del servicio de Ja telesecundarla, 

cuya transmisión siguió a cargo de Teiesecundarla Rural de México y el Canal 4 

de Televisa que sustituyó entonces al canal 5. 

El proceso de reestructuración del sistema de telesecundarla Iniciado con la 

separación del control escolar administrativo y la parte de producción televisiva a 

cargo de Ja Dirección General de Educación Para Adultos y Ja Dirección General 

de Materiales Didácticos y Culturales, respectivamente, continuó más adelante al 

diversificarse aún más las funciones de cada dependencia. 

".-Ibídem p.468. 
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1.2.4.-Se Crea la Unidad de Telesecundarlas. 

Al ser incorporada la rama técnico-administrativa a la Dirección General 

de Educación para Adultos se había creado una Subdirección de 

Telesecundarias. Posteriormente, la creciente Importancia del servicio hizo 

que en el Reglamento Interior de la S.E.P. de 1981 se /e designara con la 

categorla de Unidad Administrativa quedando como Dirección General de 

Te/esecundarias, cuyo primer director fue el Prof. Leonardo Vargas 

Mechado. 

El nuevo reglamento dispuso también la desconcentraclón administrativa de 

la propia Secretarla y el eslabiecimiento de Delegaciones Generales Estatales de 

las cuales "dependerán Jos servicios que se encomienden en su circunscripción 

territorial, Incluyendo los establecimientos educativos correspondientes. En virtud 

de lo anterior se dispuso que la Unidad de Telesecundarias tendría 

primordialmente un carácter normativo mientras que la operación de los servicios 

educativos se haría a través de la delegaciones generales de la S.E.P. en cada 

uno de los estados, con excepción de las escuelas telesecundarias del Distrito 

Federal que quedarían bajo la jurisdicción de la citada unidad.33 Las delegaciones 

se responsabilizarán de la construcción, del equipamiento de los locales asi como 

del control de las plazas docentes, etc. 

El objetivo de la Unidad de Telesecundarias es "establecer las nonnas 

para la operación de la Telesecundarla en los planteles federales a nivel 

nacional, apoyar a los gobiernos de los estados en la expansión de este 

servicio y mejorar la calidad de este tipo de educación". :u 

El diseño de las nuevas guias de estudio será objeto de una atención 

especial por parte de las autoridades de la Unidad de Telesecundarias. Se ha 

ampliado el enfoque original de las primeras gulas y en lugar de apoyar 

~'.·Sin embargo, como se verá postcrionncntc cuando se c;ii;ponga la e.i;truclurn interna de la Subdirección de 
Telcsecundnrias de la Dirección de Educación Secundaria. o partir de julio de 1995 las telesccundarias de la 
capirnl Je la República Mexicana quedaron, en cuanto a normatividad, bajo la jurisdicción de Ja citada 
Subdirección pero lo,; servicios educativos, la.o;. recursos humanos, materiales, financieros y la planeación de 
los !(rupos está ahora a cargo de la Dirección de Educación ~undaría del Di!ltrilo i-·edcral. 
·",. S.E.P.J'll~.runra Djrigirel ProcC!:lo~ucntiyo. Conccntos BPsjca!I. p. 469. 



CAPITULO 1 33 

simplemente al mensaje televisivo, se pretende crear un Instrumento que ayude a 

combatir Ja excesiva dependencia de las emisiones como fuente de conocimiento 

fomentando, por el contrario, el autodidactlsmo y el hábito de la lectura de los 

estudiantes. 

Siguiendo este planteamiento, el programa de televisión será determinado 

por el contenido de las guías de estudio. Asimismo, el tiempo de duración se 

redujo de 20 a 17 minutos, otorgando con ello más espacio al trabajo en la 

teJeaula. La tendencia del autoaprendlzaje está reflejada también en Ja estructura 

de las guías en las que cada lección consta de Jos siguientes elementos: 

•Objetivo. 

•Introducción, 

- •Resumen dé contenido. 

•Actividades de aprendb:aje y 

•Ejercicios de autoevaluaclón 

Estas guías son elaboradas por el Departamento de Actividades 

Académicas de la Unidad de Telesecundarias por un equipo de maestros 

egresados de la Normal Superior, quienes adaptan íntegramente el programa de 

estudios de segunda enseñanza vigente y Jo dosifican de acuerdo al calendario 

escolar. Los textos son convenientemente ilustrados para hacer más sencilla su 

asimilación. Su publicación es mensual con un precio de $50.00 pesos el ejemplar 

(aunque a Jos alumnos se les vende a $3.00 pesos por guía) y cada volumen 

concentra el material de estudio correspondiente a todas las lecciones del mes, 

por Jo que el alumno tiene oportunidad de conocer Ja programación por anticipado. 

Cabe señalar que desde el período de gobierno del licenciado José López 

Portillo la Unidad de Telesecundarias continúa laborando en las mismas 

condiciones en Ja actualidad, pero con modificaciones en cuanto a la estructura 

normativa de las escuelas telesecundarias establecidas en el Distrito Federal 

mismas que dependen ahora de Ja subdirección de Telesecundarias integrada, 

desde junio de 1995, a la Dirección de Educación Secundarla. 

----~-~-----' 
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Esto es consecuencia directa de las determinaciones tomadas en el 

Programa de Modernización Educativa y del Pro'grama Nacional de Desarrollo 

1994-2000, en Ja que se plantea Ja nueva estructura gubernamental y, por Jo tanto, 

de Ja política de la educación en México por Jo que tanto el Gobierno Federal, los 

gobiernos Estatales y los Municipios coordinarán los servicios educativos en cada 

una de sus jurisdicciones correspondientes. 

Es por Jo anterior que se desarrollara en el apartado señalado como marco 

jurídico Ja nueva organización de Ja Educación en Méxíco, y por consiguiente la 

telesecundaria, como resultado de Ja modificación del Artículo Tercero 

Constitucional y Ja Ley General de Educación que brindan el soporte a Ja actual 

organización de las instituciones educativas del país. 

1.3.-MARCO JURiDICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

En junio de 1996, Ja Dirección General de Telesecundarlas fue reorganízada 

por las modificaciones que se observaron tanto en el Artículo 3º Constitucional 

como en Ja Ley General de Educación en los meses de marzo y julio de 1993, 

respectivamente, por lo que se dio una nueva jerarquización de las dependencias 

que Integran a Ja Secretarla de Educación Públlca. 

Asimismo, y como resultado de dichas modificaciones, la Dirección General 

de Educación Secundarla vive un cambio en sus estructuras y funciones por Jo 

que deja de ser Dirección General y queda como Dirección de Educación 

Secundaría, cuyas atribuciones sólo tienen vigencia en el Distrito Federal y ya no a 

nivel nacional como anteriormente era. 

Estos dos hechos son trascendentes porque marcan el nuevo esquema que 

actualmente tienen tanto Ja Dirección de Educación Secundarla como la 

Subdirección de Telesecundarlas en el Distrito Federal. En otras palabras, en junio 

de 1995 las escuelas telesecundarias de la capital mexicana son conjuntadas en 

Ja Subdirección de Telesecundarias y en esa misma fecha esta subdirección se 

integra en la Dirección de Educación Secundaria, la cual ahora es quien tiene el 

control administrativo de esos planteles educativos. 
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Sin embargo, para poder entender Ja nuevas estructuras en fas 

dependencias antes señaladas, es necesario observar los recientes cambios 

sufridos en el marco jurídico que da soporte legal a la Educación Básica. 

1.3.1.· La Educación Secundaria os Ahora Obligatoria y Gratuita. 

Artículo 3° Constitucional, Marzo do 1993. 

El 5 de marzo de 1993 la educación pública en México pasa un proceso de 

transformación Importante ya que es modificado el Artículo 3º Constitucional que 

rige directamente a esta actividad de la vida nacional. 

Esta transformación afecta no sólo a las dependencias educativas sino, 

también, a los planes y programas de estudio de la Educación Básica, con lo que 

se busca el dar una renovación de las enseñanza para adecuarla a las nuevas 

realidades y necesidades del pais. 

Así, básicamente los documentos que rigen a la educación en general en 

México son: 

.·;:;:. ··. '1> ''t;J: .·:constitÜc(ó'n;, Politlca de·-.·,;;..,, 

i~;J;:e:-.~d9• u~l4~~·Me~1é~~~~~ '.f. .. ·. .::'~ .·· .· . :/'(: 
· .\~<¡ ;z., El Pia~'_N¡iclon•J d•»'DaaÍlrl'C!ito,i~6 • 

··~l~ttP=~;~¿:~~71t" 
·'.:::i<.~i- e1 .. A~ui~d~.···· Na~lon~i . P,•~:~ ·~: .:.,, . 
. ·M6d•miZ.c1Ón EdúJiwa~r; " . . . . ·. . . 

~'1v(:/ 'r ~ ·¡e:-: .. ~'··. :'..:~~<;:~ ;~· :: .. : .. · '.·. _,;t~:'.:I~.j.ji~·: ,·< :#; ,i,.i:;.,:~;.:/'.':):-~;/:, ·~. 
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Por Otra parte, los documentos que tienen una relación directa en el 

funcionamiento, organización y estructura de las escuelas secundarias diurnas y 

lelesecundarlas son: 

Dado que tratar de explicar cada uno de ellos serla tanto como realizar otro 

trabajo igual de extenso que la presente tesis, únicamente se describirán aquellos 

documentos que se consideran los más importantes dentro de la vida de la 

educación nacional. 

1.3.1.1.-Constltuclón Polltica: Motivos para la Iniciativa de Modificación del 

Articulo 3°. 

Durante la exposición de motivos de la iniciativa de Reforma de los artlculos 

3º y 31º Fracción 1 de la Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos 

ante el pleno del Congreso de Ja Unión el 4 de marzo de 1993, el entonces 

Presidente, Licenciado Carlos Salinas de Gortarl, manifestó que: 

"Esta íniclnliva b.usca precisar una garantfa ambigüedad, en ol artlculo tercero hoy vigente: la do 

individual qua se , encuentra lmpl/cl/a, con cierta acceso a la educación. A diferencia de los demás 

TESTR CON 
'"TL" ')"' ~,,.[( . .,l'ilf Fn.u ,{4,. l ~~J t.)1L. jJ~l\ 
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-----------------------
derecl1os garantizados por la llamada parte 

dogm;>tica de la Constitución, la educación no 

apareen como un mandato a la autoridad para que 

ojucuto o permita que so efcctUe una conducta 

dotarmínada. Tampoco so señala quién es el 

bonoficlario de la obligación que tieno el Estado. 

As/, pues, cooviene ostablocer expllcita

monto en al articulo tercero el dorocl1a do los 

mexicanos a recibir educación. Do este modo, el 

Estado, adcmds do procurar fa impartlción de la 

educación en los términos do esta Iniciativa, deberá 

abstenerse do oxpcdir rosolucionos o roafizar acto 

alguno qua impida n lodos los Jnd1vlduo..'i que 

cumplan con los requisitos señalados on las 

disposiciones aplicables, tener las mismas 

oportunidades de acceso a la oducación ': l!i 

"En ol curso de siete décadas y, en buona 

modida, bajo al impulso do/ mandato constitucional. 

IR escolaridad promedio pasó do uno a más de seis 

grados y ol Indice de ~1nalfabotismo so redujo da 

más del 70 por ciento a aproximadamonlo el 12 por 

e/anta. Hay en d fa, uno efe cacfa tres mexicanos 

tionen acceso a esa enseñanza, la atención 

demandRda do educación primaria es cercana al 90 

por ciento y cuatro du cada cinco ogrosados da 

pnmana contíntian la onscñanza sec1mdaria. En eso 

mismo lapso, la matricula total del sistema escolar 

pasó do 850 mil a más do 25 millones, es decir, a 

una malrlcula que os SIJfU.Jnor a la población entera 

do un centenar do 1wc1011es de f1oy individualmente 

considoradas". 36 

El XI Canso Gonorol de Población y Vivienda 

da 1990, pannite constatar que todavla hay niffos 

sin acceso a la pnmaria y jóvenes y adultos que no 

la concluyeron ... Por otra parte. la oxporiencia 

lntemacional mvola quo una escolan"dad adicional, 

que comprenda la sec11ndt1ria, Impulsa la capacidad 

productiva de la sociodad,· fortalece sus 

instituciones económicas, sociales pollticas y 

cientlficas: contribuye decisivamente a consolidar la 

\~.-Ibídem. p. 408. 

unidad nacional y la cohesión social,· promueve una 

más equitativa distribución del lngmso al generar 

niveles más altos de empleo bien remunorado y 

elevar los nivofos de bienestar; mejora las 

condiciones do alimentación y salud; fomenta IR 

conciencia y o/ rospoto de los derechos humanos y 

la protocción del ambiente; facilita la adaptación 

s()('Jal al cambio tscno/ógico y difunde on la 

sociedad actitudes clvícas basadas en Ja tolerancia, 

el diálogo y la solidaridad. 

En virtud do estas consideraciones, la 

presento iniciativa de reforma so propone precisar 

en ol articulo tercero que el Estado impartirá 

educación preescolar. primaria y secundaria a todo 

el que la solicite, en Jos términos que fijen la ley 

reglamentaria y demás ordenamientos aplicables. 

Esta disposición afinnartJ el compromiso del Estado 

do proporcionar servicios educativos suficientes 

para que toda la población pueda cursar los ciclos 

escolares señalados. 

Es /mportanto precisar qua, además do 

cumplir con Ja obligación do impartir educación 

preescolar, primaria y secundaria que, de apro

barse Ja presento iniciativa, se /lar/a oxprosa en el 

articulo tercoro, el Estado seguirá cumplíondo sus 

compromisos respecto a los demás tipos y 

modalidades do educación ·-incluyendo Ja superior 

apoyando el desarrollo y difusión de la cultura, la 

ciencia y la tacnologla.31 

La obligatonedad de la secundaria impondrá 

osfuerzos complemonlarlos que podamos y debe

mos realizar. Es necesario hacer ofoclivo el acceso 

univorsal a la primaria, olevar substancialmente el 

promedio nacional de alumnos que la concluyan y 

promovor Ja calidad do los conocimientos qua en 

olla se Imparten. Estos propósitos también ani

maran la labor de la autoridad y la calidad do ambos 

ciclos. de asta manera podremos satisfacer las 

necesidades que Impone una sociedad 

·".- Ibídem p. 40R. 
.11.- Ibídem. p.412. 
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diversificada, productiva. y participativa como la del 

Mdxtco de hoy. 

AJ pfantoar los objetivos cada vez más e/ovados de 

de.r;arrollo nacional, los moxlcanos tonemos que 

fijamos. caherontemente, metas más ambiciosas en 

el orden educativo. Incluir la secundana dentro do la 

osco/andad que deben tenor todos los mexicanos 

significa que sociedad y gobierno tienen o/ 

compromiso de unirse en el esfuerzo por alcanzar 

una mojor educación y una formación mas acorde 

con el mundo en el que habrán de vivir las 

generaciones qua /1oy se instruyan. En congruencia 

con la obligatoriedad do ta sec1Jndaria, la Iniciativa 

de roforma incluye una modificación a la fracción 1 

do/ arlicu/o 31, D fin da que los padres hagan que 

s11s hijos o pupilos concurran a las oscuolas p1ibllcos 

o privadas para obtener la educación primaria y 

secundaria, en los términos que ostablozca la lay. 

Se carrosponsabllizR as/ a los padres para que sus 

hijos ejerznn su dorec/10 a la oducación".35 

~" .- Discurso pronunciado por el PrCsidentc de 
México, licenciado Carlos Salinas de Gortari, ante el 
Congreso en pleno. 

38 
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1.3.1.2.· Artículo 3º Constitucional; Nueva Redacción. 

Articulo 3".- Todo individuo tieno 

derocho a recibir odu caclón. El Estado -

Fedoración y municipios- impartirá educa

ción preescolar, primaria y secundarla. g 
oducac/ón ar/maria y la secundarla son 

obligatorias. 

La educación que imparta el Estado 

tendorB a desarrollar armónicamente todas 

las facultados dol sor humano y lamentará 

en 01, a la vez, el amor a la Patria y a la 

conciencia de la solidaridad intomacional, 

en la independencia y en la justicia. 

l.- Garantizada por el articulo 24 fa 

libertad de croencias. dicha educación sorá 

laica y, par lo tanto, so mantendrá por 

comploto ajena a cualquier docltjrm religio

sa; 

/ l. - El criterio que orientará a esa 

educación se basará on los resultados do/ 

progroso clentffico, /uchani contra la lgncr 

rancla y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios. 

Ademas: 

a) Seré cfemocnítico, considemndo 

a la democracia no solamente como una 

estructura jurldica y un tégimen polllico. 

sino como un sistema de vida funda

mentado en el constante mejaramionlo 

económico, social y cultural dol pueblo; 

b)Será nacional, en cuanto -sin 

IJostilidad ni exclusivismo- alendorá a la 

comprensión de nuestros problemas, el 

aprovechamíonlo de nuestros recursos, a la 

defensa de nuestra independencia politíca. 

al aseguramiento de nuestra independencia 

y a la continuidad y acrecontamionto de 

nuestro culturo, y 

e) Contribuirá o la mejor convi

vencia humana, tanta por los elementos 

que aporte a fin de robustecer en el 

educando, junto con el aprecia para la 

dignidad do la persona y la intogridad de la 

familla, la convicción de/ /ntorés genera/ de 

la sociedad, cuanto por el cuidado que 

ponga en sustontar los ideales do frator

nidad e igualdad de derechos de torios los 

hombres, evitando los privílogios de razas, 

de religión, de grupas. de sexos o do 

Individuos; 

111.- Para dar pleno cumpllmionlo a 
lo dispuesto en el segundo p8rrafo y on la 

fracción I I, ol Ejecutivo Fedoral determi

nará los planos y programas do estudio do 

la educación primaria, secundaria y normal 

para toda la Ropública. Para talos afectos, 

el Ejecutivo Federal considorará la opinión 

de los gobiernos do las entidades fede· 

rativas y de los diversos saciaros sociales 

involucrados en la educación, en los 

términos que la ley señale; 

/ v.. Toda la educación que el 

Estado lmoarta será gratuita; 

V. - Además de imparllr la educa

ciót1 preescolar, primaria y secundarla, 

seffaladas en el primer párrafo, el Estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos ..jncluyendo la 

educación superior· necesarios para el 

desarrollo de la nación, apoyará la 

Investigación clentlfica y tecnológica, y 

alentará el fortalecimiento y difusión do 

nuestra cultura: 

V t. - Los pat1lculares podrán Impar

/Ir educación en lodos sus tipos y moda

lidades. En los tórmlnos que establezca la 

ley, el Estado otorgará y retirará el 

reconocimiento de validez oficial a los 

39 
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estudios que se roa/icen en planto/es servicio público y a señalar las sanciones 

particulares. En et caso de la educación apflcables a tos funclonan·os que no 

priman·a, socundaria y normal, los parti~ cumplan o no hagan cumplir las 

cu/aros deberán: disposiciones relativas, lo mismo que a 

a) /mparlir educación con apego a todos aquellos que la Infrinjan. 39 

los mismos fines y criterios quo establecen 

o/ sogundo pfJrrafo y ta fracción / I, asf 

como cumplir los planes y programas a que 

se rofiero la fracción 111. y 

b) Obtenor previamonte, on cada 

caso, la autorización oxprosa del poder 

pt~blico, en Jos tórmlnos quo establece la 

ley. 

V I l. - Las universidades y demils 

inst/luciones de cdu caclón supen·or a/ as 

quo la ley otorgue autonomla, tendrán la 

facullad y responsabilidad de gobernarse a 

si mismas; roalizartm sus fines c!o educar. 

lnve.'>tigar y difundir la culturo de acuerda 

con los principios do este artlctJlo, rospo· 

tanda la libertacl do cBtodra o Investigación 

y de I ibre ex amen y d iscusión do ide as; 

detonninaran sus planes y programas; 

fijarán los términos de ingreso, pmmoclón y 

pemmnoncia e/o su personal académico 

como o/ adminisln1tivo, se nonnarán por el 

apartado "'A" do/ articulo 123 de esta 

Constitución, en los tórminos y con las 

modalidades quo ostablezca la Ley Fedo· 

rn/ dol Trabajo conforme a las camele· 

rlsticas propias do un trabajo ospocla/, de 

ma"nra que concunrrton con la autonomla. 

/.'1 f1bortad do cátndro e investigación y los 

finos do las inststucionos a que esta 

fracción se refiero, y 

V 111.- El Congreso de la Unión, con 

o/ fin do coordinar la educación en toda la 

Repilblica. expedirá las /oyes necesarias, 

destinadas a distn'buir la función social 

educativa entre la Federación, los estado y 

los municipios; a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese 

39,. Conslitución Po!hicn de lo~ E.,tn~ 
Mexicanos, Editorial Me. Gmw J~ill. Mé"ico, 1995, 
188 p. 
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1.3.2.· Ley General de Educación 1995 • 2000 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, la Ley 

General de Educación 1995 • 2000 define cada una de las funciones que los 

gobiernos Federal, Estatal y Municipal tienen que desarrollar ante la nueva política 

de educación en nuestro pals. 

1 DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.- Esta ley regula la 

educación que 1 mparten el E stado -

Federación, entidades federativas y 

municipios·, sus organismos descen

lrallzados y los particulares con autori

zación o con reconoclmionlo do 

validez oficial de estudios. Es do 

observancia en toda la República y las 

disposiciones que contiene son de 

orden público o lnlorés soetal. La 

función social cSe las unlversidildes y 

demás lnslitudones de oducadón 

superior ..• se regularán por ras leyes 

que rigen a dichas lnsllluclones. 

Artlculo 2°.· Todo individuo 

llano dm ocho ar oclb1r odu caclón y , 

por lo tanto, lodos los habilantes doJ 

pais llenen las mismas opor1unidades 

de acceso al sisloma educativo 

nacional, con sólo satisfacer los 

rcqulsilos r¡ue establezcan las 

disposiciones genera·les aplicables. 

En el proceso educativo deberá 

asegurarse la participación activa del 

educando, estrmulando su lnJcl;iliva y 

su sentido do responsabilidad sooal. 

Articulo 3".· El Eslado eslé 

obllgado prestar servicios 

educativos para que toda la población 

pueda cursar la educación pree&colar, 

la primana y la secundaria. 

Artículo 4º.• Todos los habi

tantes dol pals deben cursar la 

educación primaria y la secundarla. 

Articulo 5"'.· la educación 

quo el Estado imparta soré laica y, por 

tanto, se mantendré por complela aje- de decisiones para el mejoramiento 

na a cualquler doctrina religiosa. de la sociedad. 

Artlculo &•... La educación VI.- Promover el valor de la 

que el Estado Imparta será gratuita. justicia, de la observancia de la ley y 

ArtJculo 7.• La educación que de la igualdad de los individuos anto 

imparta el Estado, sus organismos ésta, asl como propiciar el conoci· 

descenlralizados y los parUculares miento de los derechos humanos y el 

con aulorizactón o reconocimiento de respeto a los mismos. 

vahdez oficial de sus esludros tendrán VII.· Fomentar aclltudes quo 

que: estimulen 1 a lnv estigaelón y 1 a 1 nno-

1.· Contribuir ni desarrollo vación cienllf1cas y locnológlcas. 

integral del individuo, para que ejerza VIII.· Impulsar la creación 

plenamAnte sus capacidades huma- artlstlca. 

IX.· Estimular la educación 

JI •• Favorecer el desarrollo de fislca y la práctica del deporte. 

tas facultados para adquirir conocl· X.· Desarrollar actitudes soli· 

mK?ntos, asl como la capacidad de darías en los individuos, para crear 

observación, análisis y reffaxión crfli- conciencia sobre la preservación de la 

salud, la planeación familiar y la 

111.· Fortalecer la conciencia p.atemidad respons.qble, sin menos-

do la nacionalidad y de la soboranfa, cabo do la ltbortad y del respeto a fa 

el aprecio por la historia, los slmbalos dignidad humana, a-si como propiciar 

patnos y las Instituciones nacionales, el rechazo a los vicios. 

asi e amo 1avaloraciónde1 as 1 radi- XI.· Hacer conciencia de la 

c1ones y partlcurarldades cullurales de necesidad de un aprovechamlenlo 

las divers.'ls regiones dol pafs. rackmal de los recursos naturales y de 

IV.· Promover, mediante la la protección del ambiento, y 

onsal"lanza de la lengua naoonal -el XII.· F omcntar ac !iludes soll-

espa/"lol- un Idioma cornUn para todos darías y positivas hacia el trabajo, el 

los mexicanos, sin menoscabo de ahorro y el bienestar generaJ. 

proteger y promover el desarrollo de Artfculo 8.- El criterio que 

las lenguas lndigenas. onentará la educación que el Estado y 

V.· Infundir el conodmienlo y sus organismos descentralizados lm· 

l.'l prñchca de la democracia como la partan asl como la educación 

forma de gobierno y convivencia que primaria. la secundaria, la nonnal y 

pcnmle a lodos participar en la toma demás para la formnctón de maeslros 

de educación básica que los 
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pnr11culares impartan-. se basarán en secundaria, &a nonnal ydemés para la programas de estudio para la 

los resultados def progreso clentffieo. formación do maeslros de educación educación prlnaria, la secundarla, la 

luchará contra la ignorancia y sus básica, a CU)'O efecto ae considerará normal y demás pera la formación de 

efaclos, las servidumbres, los la opinión de las autoridades maestros de educación básica. 

fahalfsmos y los prejuicios. Además: oducallvos locales y de los diversos 111.- A¡uslar, en su e.aso, ol 

l.- Será democrático, consl- sectores s ociares involucrados en &a calendario escolar para cada delo 

dorando a la democrac1n 

solamente como una osltuctura 

furidlCR y un régimen pol/f)co, &1no 

como un sislerna de vido fundado en 

el conslanle mnJoramlenlo económico. 

socJal y cultural del pueblo. 

11 - Será nacionAI, on cuanto -

sin hoslilidades rn exclusivismos. 

alendorll a la comprensión de 

nueslros problemas, al 

aprovoc:hemionto de nuestros 

recursos, a la defensa do nuestra 

lndepondencia politica, al asogu

ramhmlo de nueslrd independencia 

económica y la continuidad y acrn· 

cenlam1ento de nuostra cultura, y 

111 - Contribwré n la mejor con

vivencia humano. tonto por lo olemen

ftlS quu aporto a fin de robuslocer on 

el educando. junto con el aprecia a lfl 

dignld.1d do la persona y la lnlegridad 

de la familia. la convicción del inlortls 

general du la sociedad, cuanto por el 

cuidado que ponga en suslontar los 

ideulos de fraternidad e Igualdad de 

domctms do lodos los hombres. 

evl1ando 1 os prfvdogios e.le razas, de 

roligión, de grupos, de se>1os o de 

1nct1vlduos. 

educación. 

11.· Establecer el calondario 

escolar apf1cablo a loda la RepUbltca 

para cada cJclo leclMl do la educación 

pnmaria, la secundarjs, la normal y 

demás para la formación de maestros 

do educación básica. 

lectivo de la educación primaria, la 

secundaria, &a normal y demás para la 

fonnaclón de maeslros de educación 

básica. con respecto al calendalio 

fi1ado por la Secretarla. 

IV.- Prestar los servicios de 

fonnaclón, ac1uallzación, capacitación 

111.- Elaborar y manlener y superación profealonal para los 

oclual11".ados los libros de teda 

gratullos. 

Vt.- Regular un sisloma 

nacKJnal de rormación, actuaHzacl6n. 

capacitación y superación profesional 

para maestros de educación básica. 

VIII.· Regular un sistema na· 
cional de crédi!os. do rovalidación y 

do oqulvalanclas que fadlrton el 

transito du educandos de un tipo o 

modalidad educallva a olro. 

IX.- llevar un regislro nacional 

do Instituciones peneneclontes el 

slslema educativo nacional. 

XI.- Realizar la planeación y la 

programación globales do/ sistema 

educalivo nacional. evaluar a ésle y 

r~ar fos llneamlonlos ganorales de la 

evaluación qua las auloridades educa· 

Uvas locales doban realizar. 

maestros de educacJón basica, de 

conformidad con los disposiciones 

generales que la Secrelaria 

determine. 

V .• R evalldar y otorgar equ f.. 

valencias de estudios de Ja educación 

brislca. 

VI.· Otorgar, negar y revocar 

autorlzac~n a los par1iculares para 

Impartir la educación prlmaria, la 

secundarla, la nonnal y demás para la 

formaci6n de maostros do educación 

b.1slca. 

Art/culo 14.- Adlclonalmenlo 

a las atribuciones exclusivas a quo se 

refioron los arliculos 12 y 13, co

rresponden a tas aulorldades educa· 

llvas federal y localos, de manera 

concurronlo, las alribuciones siguien

les: 

Articulo 13.- Corresponden f.. Promover y prestar aervl· 

de manera e>1cluslva a las autondades cios educativos, dist101os de los 

11 • QEL FEDERALISMO educativas locales, en sus rospoctivas prevrstos en las fracdones r y IV del 

EDU..CATIVO. competencias, las atnbucionas si- aruculo 13, de acuerdo con las 

Oe la D/slr1buc1ón do Ja guientes: nucesldades nacionales, reglonalos y 

función soclal oducaliva l.· Pmslar los servicios de estalales. 

Articulo 12.- Corresponden educación Inicial, básica -incluyendo 11.· Determinar y fomn.1lar ple· 

do manera exclusiva a la autoridad la indlgena-. especial asr como la nos y programas de estudio distintos 

oducativ11 federal /as alnbuctonos normal y domds para la formación do de los previstos por la fracción 1 del 

siguientes: maestros. articulo 12. 

l.· Oelermlnar para lada le 11.- Proponer a la Secretaria 111.- Reval.clar y olorgar equl-

Ropübllca los planes y programas de los conlenldos regionales qua hayan valencias de esludlos, distintos de los 

estudio para la educación primaria. la que lnclutrse en los planes y mencionados en la fracción V de/ artf· 
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culo 13, de acuerdo con Jos nnea· oa loa tipas y modaNdades de respecto al establecido por la Secre. 

mlenlos o eneralea que 1 a Secretarla lo educación. tarfa, cuando ello resulte necesario en 

expedida. Anlcuk> 37 .... La educación de elenciOn a requerimlenloa especlficos 

VI.· Prestar servicios biblkr tipo cr.taico, eslA compuesta por el de la propia entidad federetiva.40 

tecarloa a lravéa de las blbllotecas pú· 

bllcas. 

VII.· Promover ponnanente

mento la ilvestigaclón. 

VIII.· Fomentar el doaorrollo 

do lll enaal\anza tecnológica y de 

lnveallgaclón cionliflca 

Articulo 15.· El Ayuntamiento 

de cadfl municipio podrá, sin perjuicio 

do la concurrencia de las autoridades 

edur.ahvns ítJderal y locales, promover 

y prostar servicios cducallvos de cual· 

quier IJpo o modalidad. 

El Goblomo do cada entidad 

federal1va promoverá la participacK>n 

directa dol ayuntamiento para dar 

montenim1on10 y proveer ul equipo 

básico e las oscue/us públicos 

estatalos y munic1palos 

Dél financuamfento do fa 

~ 
Articulo 25,. FI EJACUltvo 

federal y el gobM:trno do cada entidad 

foderalivu, .. concurnrán on el financia· 

m1onlo de los servicios educativos 

los recursos federales reci· 

bidos por coda entidad fedaraUve no 

nivel preescolar, el do primaria y el de 

secundarla. La educación preoscotar 

no constttuytt roquls1lo p1ovio a la 

primaría. 

Ar11culo Ja.. La educación 

básica, en sus Iras n/veles, 1ondré 

adaptaciones requeridas para respon

der a las caraclerfsticas ltngüfatlcas y 

cullurdleS de cada uno de los diversos 

grupos lndlgenas del pals, asf como 

de la población rural dispersa y 

grupos rnigrelorios. 

~ 
Oe los planes de eslud1a. 

Articulo 49.• El p1oceso edu· 

cat1vo se basará on los princlpk>s de 

libertad y responsabilidad que ase· 

guren la annonla de las relaciones 

enlre educandos y educadores y 

promoveré el trabajo en grupo para 

asegurar la comunicación y el diálogo 

enlre oducandos, educadores, padres 

du ramilla e lnslitucionos públicas y 

privadas 

Artlcuk> 50.- le evaluación 

da los educandos comprer.deré la 

medición en kJ lndMdual de kJs cono-

serán lren&ferlblea deborán cimientos, las hobllldadea y laa des-

aplicarse e11:clus1vamente le trozas y, en general, del logro de los 

pmsl.'lciOo del servk:los y demás 

acllvidados educativas de lil propia 

enlidad. 

Articulo 26 •• E 1 g obiumo de 

cada onlidad federut1va ... proveerá lo 

r.onducenle para que cildff ayunla· 

miento recibo recurnos ?Dtn ol cumpli

mlonlo do las responsab1hdadea que 

esh'm a cargo do la autoridad munl

cipal. 

IV·- DEL PROCESO 

EDUCATIVO. 

~ 

'"'"~ i?"~;;':"-"-"'. :iJl'l"t .. """·'""-'~""'•· ... . ~-':-t":-\•l\b"'"1.--.<·"'·~," ~,. 
·i l ) :'-' ..• , f~; ,:. . . ·::~· ,,~·.·. :: ' 

propósitos oslablocldos en loa planes 

y programas de estudio. 

~ 
Del ca/andarlo escolar. 

Ardculo S'f •• La autoridad 

educativa fedoral delennlnaré el 

calandario escolar eplieablo a toda la 

RopUbllca . neceaar1os para cubrir 101 

planes y programas aplicables. El 

calendario deberé conlener 

dosr.lentoa dias do clase para loe 

educandos. 

La autoridad educativa local 

podrá ajustar el calendario escalar 

--::::,,, 

40 
•• l.&y General de Educación, 

Diario Oficial de la Federación~ 
México, 1993. 
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1.4.- ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA TELESECUNDARIA. 

De acuerdo al Manual de Organización de la Escuela Telesecundaria, mismo 

que está destinado a los directivos de este tipo de planteles. la estructura interna 

de una telesecundaria es la siguiente41
: 

Servicios 
Docentes 

¡-Cooperatlv• 
Escol•r 

Dado que la telesecundaria es parte importante del objeto de estudio de la 

presente tesis, es conveniente conocer, a grandes rasgos. las funciones de los 

elementos que aparecen en el organigrama y que están definidas en el manual 

antes citado. 

41 
... S.P..P. :\:Wnual de Organizacjón dtl!L_Escucla Tclesccundaria. México, p.7. 

FALLA DE ORIGEN -
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El manual tiene por objeto proporcionar un marco descriptivo de la estructura 

orgánica y . funcional de la escuela telesecundaria para propiciar su mejor 

funcionamiento, al otorgar el apoyo organizacional que facilite una adecuada 

delimitación de funciones y responsabilidades. 

1.4.1.· Oblativo de fa Telesecundaria: 

"La escuela te/esecundarla tiene por oblato Impartir educación 

secundarla fortaleciendo en los estudiantes el desarrollo armónico e Integral 

de su personalidad en beneficio de él y de su comunidad. v propiciando que 

;Jdquleran la formación que le permita continuar sus estudios en el nivel 

inmediato superior o para ingresar al traba/o '"12
• 

81 Dirección: 

1.· Planear, organJ7ar, dirigir y evaluar las 

actividades a desarrollar en la escuela 

Telesocundaria, do acuerdo con los objetivos, 

leyes, normas, roglamentos y manuales esta

blecidos para el servicio que so imparte y 

conformo a las disposiciones de las autoridades 

educativas correspondienles. 

2.· Determinar y establecer las oslrateglas de 

operar.Ión para el logro do los objetivos del plantel, 

y difundir las normas y lineamienlos establecidos 

para este servicio educativo. 

3.· Vigilru el cumplimfonto del plan de progra

mas do ostudlo, normas técnico-pedagógicas y 

ndmin/strativas. asf como la aplicaclón do la 

".- lbldem. 

lecnologla educ.aliva, reglamentos y disposiciones 

que rigen el servicio. 

4.• Realizar ante los organismos o aU!oridades 

correspondientes las gestiones que perrnilan dotar 

al planlel de los recursos humanos y materiales 

como de los servicios necesarios para su 

operación. 
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5.-Proponor, anle la unidad servicios edu. 

calivos a descentra/Izar o a la Unidad de Tele-

secundarias en ol caso de los planteles del Distrito 

Federal, el presupuesto estimado do ingresos 

propios dol planle~'. 

6.- Ejercer el presupuesto de Ingresos propios 

y p resontar, an to 1 as a utondadcs e ducalivas, la 

documontación r.omprobaloria do los gastos, 

conformo a las normas establecidas. 

7.• Propiciar un ambiente cordial y agradable 

de tmbaJo para el meJor desarrollo do las labores 

del plantel. 

a •• Establecer y mantener comurncación per

manente r.on la r.omunidad esr.olar a fin de 

mantenerla Informada sobre las disposiciones que 

normen las labores del planlel, y lograr su par

ticipación consciente y corrosponsablo en las 

tareas educativas. 

9.· Constituir la cooperativa escolar de consu

mo, trami1ar su registro ante la Unidad do Coo

perativas Escalmos a través del encargado de 

cooperal/vas en la Unk:tad do T elesecundarias (o 

en la Subdirección de Telosecundarias en ol caso 

del D.F.), y vigilar quo su funcionRmionto so 

apegue a los obJellvos y a las normas ospocificas 

vigentes. 

10.· Vigilar el aprovechamtenlo y conservación 

de los recursos con que cuente el plantel. 

11.- Facilitar la rcallzac16n do las visitas de su. 

pervisión ordinarias y extraordinarias, asl como la 

de las aud1torfas que se determinen, y atender las 

recomendaciones y disposiciones que sel"lalon las 

autoridades correspondientes. 

12.· Promover la realización do actividades 

cívicas, culturales, deportivas y recreativas que 

coadyuven al d esarro/lo i ntegral d e 1 os ed ucan .. 

dos. 

4·'.- En ~la cu~u en purticulRr las escuelas 
tclc!\ecunduria.<1 ubicada.<t dentro del Distrito 
F~Jcml uctualmcnte realizan sus trómilcs en la 
Suhtlirección de Tclc!i.CCUntfarins de 111 Din.-cción 
de Educación Secundaria. 

13,· Autorizar la documentación . oflclal que 

expida el plantel. 

14.· Evaluar permanerytemente las aCtivklades 

escolares y mantener iliformadas a las autori

dades educativas acerca del funcionamiento del 

plantel. 

C>Sorvlclos Docentes; 

1.- Impartir la educación telesecundaria con .. 

forme a los obJeUvos del servicio, al plan y pro-

gramas de estudio, aplicando la tecnologla edu .. 

catlva, normas, reglamentos y disposiciones vi

gentes. 

2.- Colaborar con el dlrecior dffi plantel en Ja 

observancia de las disposiciones que s e dicten 

para cumplir con la laroa de formación do los 

educandos y para el buen funcionamiento d9' 

plantel. 

3.- Planear la labor docente de acuerdo con 

las normas técnico-pedagógicas y la tecnologfa 

propia de la lelesecundaria, propiciando la inJ .. 

clativa do los educandos para que, junto con la 

adquisición de conocimientos, desarrollen sus 

capacidades, hábitos y aptitudes. 

4.- Presentar a la dirección el programa anual 

de actividades extracurriculares a desarrollar, para 

el reforzamiento del proceso de enseftanza .. 

aprendizaje. 

5.- Integrar y mantener a ctualizada 1 ad ocu

mon1aclón escolar de los educandos a su cargo. 

6.- Oosarrotrar ol proceso de ensenanza

oprendizaje vinculando la teorla con la práctica, y 

realizar la evaluación e onformo a las n armas y 

procedimienlos establecidos. 

O) Servicios da Apoyo: 

1.· Llevar a cabo el registro administrativo del 

personal de la escuela y las tareas relacionadas 

con el control escotar del alumnado, asl como los 

nm-il'" r;rq r10N-·· .CaJ.1; ·~· 

FA.LLA DE ORIGEN 
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recursos materiales y financieros de acuerdo con s .• Proporcíonar los S0f'Viclos de intendencia, 

las normas y procedimientos establecidos. 

2.- Preslar los servicios secretarlales concer

nlenlos a las funciones administrativas de la insti

tución. 

3.· Controlar la recepción, almacenaje, 

conservación y distnbución de los recursos male

riales asignados al plantel. 

4.· Mantener actualizada la ta~ola de control 

global de bienes Inmuebles del plantel, de acuer

do ron los lineamienlos establecidos por la Direc

ción General de Recursos Materiales y Servicios. 

aseo, mantenimiento y vigilancia que requiera el 

plantel. 

6.- lnfonnar periódicamente al director del 

plantel sobre el desarrollo de las actividades que 

hayan sido encomendadas a esta tarea. 

7.- Oesempenar las comisiones qua le sean 

asJgnadas. 

Cabe destacar que el ámbito de acción de la telesecundaria no queda Inscrita 

únicamente a la organización interna de la misma sino que, por el contrario, está 

inmersa en una organización que Incluye: 

En el caso de las 48 telesecundarias que están ubicadas dentro del territorio 

del Distrito Federal, su organización está conformada por: 

•La Inspección de Zona (que únicamente son dos: la Zona Norte y la Zona 

Sur). 

• La Jefatura de Sector. 

• La Subdirección de Telesecundarias recientemente incorporada (1995) a la 

Dirección de Educación !>ecundaria del D.F. 
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1.4.2.- Julio de 1995. La Subdirección de Telesecundaria Inicia Labores en la 

Dirección de Educación Secundaria. 

Como se observó en los orígenes de la telesecundarla ésta ha pasado desde 

la Dirección General de Educación Audiovisual (D.G.E.A.), la Dirección General de 

Materiales Didácticos y Culturales (M.A.D.Y.C.), la Dirección General de 

Educacíón para Adultos (D.G.E.A.) y la Unidad de Telesecundarias. 

Para 1995, luego de las modificaciones realizadas al Articulo Tercero 

Constitucional en marzo de 1993 y, por consiguiente, a la Ley General de 

Educación en ese mismo año, la Subdirección de Telesecundarias en el Distrito 

Federal es Incorporada a la Dirección de Educación Secundaria (D.E.S.) en la 

capital mexicana. 

En cuanto a las telesecundarlas del interior de la República éstas aún 

dependen de la Unidad de Telesecundarias ubicada también en el Distrito federal. 

De acuerdo a un estudio realizado por la Subdirección de Integración 

Programática de la D.E.S., en julio de 1995 dio Inicio formalmente las labores la 

Subdirección de Telesecundarias con las siguientes características. 

-En el ciclo escolar 1994-1995 el número de telesecundarlas en el Distrito 

Federal es de 45 escuelas y atienden a 7,801 alumnos en total -59% hombres y 

41% mujeres- distribuidos as/: 

- 2,960 alumnos en 1er. grado que representan el 37.0% del total. 

- 2,589 en 2º grado, que representan el 33% del total; y 

2, 252 alumnos en 3er. grado, que representan el 30 % del total44
• 

. . 
' ' . , 

En cuanto a la distriblJción de las escuelas por delegación polftlca, ésta es: 

"'"·· S.E.r. Estudio de Inicio de la"Tclcsecundaóas en la DE S.· r.-téxico, 1995, p.9. 
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Distribución de Telesecundarias por Deleaación Polltica. Ciclo escolar 

1994-1995. 

OelogaclOn Zona No. do 
Politlca Escolar E•cuelas 

i't,t- " "• ''" . . \"t;} ~- .. . fr·,1~1 .. . . . 

Total: 45 teloaecund•rífj,,, 

Durante su integración paulatina de la Subdirección de Teiesecundarias a la 

D.E.S., sus funciones se fueron delegando hacia las subdirecciones y 

departamentos con los que cuenta la Dirección de Secundarias por lo que 

únicamente quedó la cuestión operativa y normativa en la Subdirección de 

Teiesecundarfas. 

Asi, el nuevo organigrama de la Dirección de Educación Secundaria quedó 

de la siguiente manera: 
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Figura no. 1: Organigrama de Funciones de la Dirección de Educación 

Secundaria 

subdirección da 
Operación 

Opto. d• Super
vtalón. 

Opto. de Opera
ción del Servicio 

Fuente: Dirección de Educación Secundaria. 

Dlreccl6n 

Subdlrocclón de 
Toteaecundarlaa 

Subdirección de 
Admlntstraclón 
y Por9onal 

Opto. de Rocurs 
Materlakle 

Subdirección d• 
Apoyo T6cnlco 

so 

Dado a que con la exposición de la situación actual que guardan las 

Telesecundarias en el Distrito Federal se concluye con el primer capitulo, en el 

tercer capitulo se conocerán las características de la Unidad de Televisión 

Educativa como parte importante del sistema de telesecundarias. 

'.í.-,·_:J,1 .~:,,;,·· .. ''_.,· (' _.., ,. ' . ,.\.; .~1 

IiiU~Ll· n;¡• QPtt••,'N 
-------·- ·-' .\.c\.,f .!;J 
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----------------
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LA TELESECUNDARIA. 

En el presente capltulo trataremos de exponer todos aquellos puntos 

importantes que sustentan el f unclonamiento del sistema de T elesecundarlas, 

desde el punto de vista psico-pedagógico. 

De esta manera, iniciaremos con Ja descripción de una clase; continuaremos 

con el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje y de cada uno de sus 

elementos (docente, alumno y aprendizaje); posteriormente, analizaremos las dos 

principales corrientes pedagógicas que dan soporte al nuevo modelo pedagógico 

implementado en los planes y programas de estudio de Ja educación media 

básica; es decir, se describirán las teorlas Organlcista-Estructurallsta y la 

Conduclista. 

Por ú ltimo, s e c oncluirá el c apftulo c on u n es tudio c omparativo ent re e 1 

sistema de enseñanza de Ja secundarla diurna y de la Telesecundaria, en 

aspectos como: el papel del profesor y del alumno en el aula y la importancia de 

Jos materiales de apoyo didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.1 El Modelo Pedagógico de la Telesecundaria: 

2.1.1 la Teleclase. 

Con objeto de poder explicar cada uno de Jos elementos que conforman al 

sistema pedagógico de Ja telesecundaria, primero describiremos cómo es que se 

imparte una teleclase. 

la clase consta de 50 minutos y comienza con Ja observación de un 

programa televisivo con una duración aproximada de 17 minutos, y sin tomar 

notas sobre Jo visto; a continuación, el profesor (quien con anterioridad ya conoce 

el contenido del video) apaga el monitor y tanto él como los alumnos se remiten a 

los materiales impresos que Ja Unidad de Telesecundarias proporciona a cada uno 

de Jos maestros y que son: Un libro de información programática (Conceptos 

Básicos); una gula para el alumno (Gula de Aprendizaje); y otra para el maestro 

(Gula Didáctica). 
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El ejemplar de Conceptos Básicos es un libro de contenidos programáticos. 

que encierra los elementos esenciales de los núcleos básicos que Integran cada 

materia del plan de estudios de educación secundaria; presenta un nivel 

conceptual más elaborado y contrarresta Ja rápida desaparición de Ja Imagen 

televisada, con Ja permanencia de Ja comunicación escrita. 

La combinación de ambos lenguajes completa Ja unidad didáctica del 

mensaje educativo, pues mientras el primero permite formar una rápid~ idea de 

conjunto y captura Ja atención del educando, el lenguaje más preciso y.profundo 

del libro de Conceptos Básicos permite la consulta reiterada, Jos. proh~~o~ .de 

Investigación bibliográfica y la formación de estructuras mentales con~'1sÍéntes, 
que faciliten al educando su acceso a las grandes concepciones de rf~uÍtt.ira 

universal. . .•... ·... . 

El libro no es propiedad del alumno; pertenece a Ja biblioteca escolar, aunque ·· 

habrá un ejemplar por estudiante. 

En cuanto a la Gula Didáctica, ésta es un compendio de Ja metodología· 

sugerida para operar el modelo y de la especifica de cada · maiéria.': Además, 

presenta orientaciones pedagógicas para que el maestro utillc~: ade~u~da y. 
. ' .. 

creatlvamente los apoyos didácticos antes mencionados, con el fin de coadyuvar a · 

Ja formación integral de sus alumnos y a ta superación de ,sú prep~raclón 
pedagógica, y de su desempeño ante el grupo. 

La Gula Didáctica consta de los siguientes elementos: 

• Lineamientos Pedagógicos: Contiene la metodología sugerida para aplicar el 

modelo educativo que se propone. 

• Didáctica Especial: Es un compendio de la didáctica especifica de cada 

m<1teria. 

• Programación Anual: Incluye Ja relación de Jos programas televisados de 

educación telesecundarla, clasificados en básicos y optativos. 

• Sugerencias Educativas: Bajo este rubro el maestro encuentra diversas 

secuencias de aprendizaje, con programa televisado o sin él, en las que podrá 

combinar el trabajo individual con dinámicas de grupo, para lograr aprendizajes 
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informativos y formativos de sus alumnos. Asimismo, tiene señalamientos 

especlficos para cada sesión de trabajo. 

La Guia de Aprendizaje: Es el Instrumento didáctico especlaimente 

diseñado para promover el aprendizaje formativo del alumno, a partir. de . la 

Información comunicada por el programa educativo televisado, por eL librp de 

Conceptos Básicos o por otros medios informativos. 

La Gula de Aprendizaje ofrece varias secuencias de actividades Yi3Jercicio~ 
especificas que deberán realizar los alumnos individualmente, Í3º equipo ·a· con la 

participación del grupo para lograr aprendizajes lnfomiatlvo'~('-formaUvos, 

propedéuticos y formativos integrales45
• 

Una vez que se efectuaron los ejercicios de reforzamiento marcados por los 

libros antes seflalados, se procede a realizar una evaluación de lo visto en esa 

sesión, se califica, se da un pequeño receso de 10 minutos y se enciende 

nuevamente el televisor para iniciar la siguiente ciase. 

2.1.2. Características del Modelo Pedagógico de la Telesecundaria: 

Una vez que se conoció la mecánica de la teleclase ahora es conveniente el 

describir el modelo pedagógico representativo de este subsistema de 

telesecundaria para, de esta manera, explicar prácticamente el cómo se da el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en una teleaula 

Asl, el actual modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje que caracteriza 

al subsistema de Telesecundaria. es producto de las Iniciativas y propuestas tanto 

de su base magisterial como de las autoridades y grupos técnicos que conforman 

su administración desde 1979. 

A partir de ese año se tomaron importantes decisiones técnicas que 

implicaron en el aspecto a discusión, una ampliación de los elementos de modelo, 

un cambio de su funcionalidad y, en consecuencia, una diferente interacción 

sistemática. 

".- S.E.P. JjJ.Mrulelo Pedocógico de Educación Básjcn, Unidad de Tclesecundaria•, México. 1990. 133p.p., 
p.113. 
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De esta forma la institución reconoce que el proceso de enseñanza

aprendizaje tiene por objetivo fundamental coadyuvar a la formación Integral 

de los alumnos a partir de la Información conformada por los valores, 

conocimientos, hablfidades y destrezas determinados por los contenidos de 

los programas de aprendizaje en la modalidad de áreas de la educación 

media básica, con el propósito de prepararlos para participar positivamente 

en la transformación de la socledad.48 

En consecuencia, los elementos fundamentales que participan en el 

desarrollo del hecho educativo de tas escuelas Telesecundarias, son tos 

siguientes: 

·El alumno 

-Elqrupo 

-El maestro, y 

-Las lecciones televisadas e impresas, 
como principales fuentes de la lnfonnaclón. 

La gula de estudio (como se estableció anteriormente) es un material 

Impreso que integra los requerimientos que define el Consejo Nacional Técnico de 

la Educación para el libro de texto y el cuaderno de trabajo; en ella de desarrollan 

los objetivos del programa con la información correspondiente; se sugieren 

actividades a realizar por el alumno con la dirección del maestro, y se propone un 

conjunto de ejercicios para confirmar, aplicar y evaluar la información adquirida. 

La gula de estudio, que por su tratamiento de los objetivos, combina las 

caracterlstlcas de un texto para autodidactas con las de una gula didáctica, 

culmina con una sección de autoevaluación a efectuar por el alumno. 

'°.- S.E.P. fil.M_ode!o Pc;daoógico de la Edycación Básicg. Unidad de Te!csecundarias, México, 1990, p.79. 
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Respecto a la lección televisada, é sta se basa en la lección im presa y 

desarrolla los objetivos programáticos en su peculiar lenguaje comunicativo; los 

programas son producidos por un equipo multidisciplinario formado por maestros, 

especialistas, productores de televisión y presentadores del programa con 

caracterlstlcas especfflcas que los convierten en buenos comunicadores 

educativos. 

Los programas televisados llenen, básicamente, un carácter Informativo y, 

junto con la gula de estudio, permiten al alumno y al maestro el aprendizaje 

suficiente de la información programática. 

La nueva intención y ta presentación de estos materiales permitió 

redefinir ta función educativa de los elementos del antiguo modelo educativo 

y, como se destaca ahora, su número aumenta en el modelo vigente en el 

que, por primera vez en el Sistema de Educación Pública, el aprendizaje 

Informativo de los alumnos, puede dejar de ser responsabi/fdad exclusiva 

del maestro y permitirle aplicar las estrategias pedagógicas que Induzcan a 

sus alumnos hacia aprendizajes formativos. Asimismo, el hecho de producir 

los materiales informativos en áreas centrales, permite que éstos adquieran 

una elevada calidad. 47 

La estrategia sugerida al maestro para cumplir tal función consiste en 

"reforzar" el aprendizaje informativo por medio del proceso que se caracteriza a 

continuación: 

A) Es participativo. La interacción, entre los elementos del hecho educativo, 

tanto durante el lapso del estudio de las lecciones informativas como en el 

reforzamiento, se desarrolla por medio de técnicas grupales en las que el maestro 

dirige el proceso de manera no autoritaria y, al no ser especialista en todas las 

áreas de aprendizaje, es lógico considerar su participación junto con los alumnos 

en condiciones de igualdad en el proceso de autoaprendizaje Informativo. 

De Igual forma, el maestro debe participar, durante el reforzamiento, en el 

proceso de Inducir aprendizajes formativos en los alumnos del grupo en Iguales 

".- lbldcm p. 80 
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. . -.. .. -

condiciones. Su dominio pára controlar este proceso radica en el hecho de que él 

conoce y tiene más experiencia que sus alumnos, y que es portador y promotor de 

los valores nacionales y humanos que la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos preconiza y exige cumplir en materia educativa. 

Cabe subrayar qúe en este modelo el grupo adquiere una nueva dimensión 

que cumple como rninimo dos funciones: Es, al mismo tiempo, el ámbito; la 

atmósfera educativa donde se realiza el hecho educativo y es, además, el sujeto 

de una interacción con el maestro, los alumnos que lo componen y las fuentes de 

información. 

El diagrama siguiente ilustra estas interacciones: 

FUENTES 
DE 

INFORMACIÓN 

En este modelo pedagógico el alumno tiene ciaras posibilidades de lograr un 

aprendizaje formativo corno el sei'lalado programáticarnente, al participar 

activamente y de manera estimulante y motivadora en la interacción grupal. 

El grupo, así entendido y conducido, es opción para la formación de 

actitudes; inclusive ponderadas por las teorfas pedagógicas más progresistas, 

como la autoestima tan necesaria para la población rural marginada, la valoración 

social de la personalidad, la participación activa en la transformación positiva de la 

realidad, fa tolerancia y el respeto a opiniones ajenas a la personal; el autocontrol 

de la conducta; la solidaridad social; el autoaprendizaje, etc., que sólo es posible 

desarrollar en la interacción personal con el grupo, y que en conjunto constituyen 

...--------- ·-------
TESir) r\)~·J 

FALLA DE ORIGEN 
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la formación general aspeclflcada por los programas oficiales y en los aprendizajes 

formativos de cada área de aprendizaje. 

B) La evaluación se realiza exclusivamente en función del aprendizaje 

Informativo y la realiza en su totalidad el maestro del grupo, en clara contradicción 

con las técnicas participativas usadas en el resto del proceso y también en 

contradicción con los objetivos declaradamente formativos del mismo. Un Intento 

por corregir la primera de las contradicciones consiste en proporcionar al alumno, 

a través de las secciones de "autoevaluación" de las gulas de estudio, un limitado 

espacio para calificar mecánicamente los resultados de cuestionarlos ahl 

presentados. 

Por otra parte, el diseño del modelo pedagógico que se describe proclama 

como parte de su propia tecnologla la necesidad de establecer una relación entre 

escuelas y comunidad, tanto con el fin de colaborar en esta última, como para 

Influir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la cludadanla. 

Los lineamientos del modelo establecen claramente que además de cumplir 

con el programa de estudios el docente del subsistema puede cumplir con los 

siguientes objetivos: 

'V Mejorar las relaciones Interpersonales entre la comunidad y la escuela. 

'V Desarrollar actividades encaminadas a una mejor utilización del tiempo 

libre de los alumnos y la comunidad. 

'V Optimizar el alcance de los objetivos de aprendizaje de los programas 

vigentes. 

'V Mejorar el ambiente y las ocupaciones propias de la comunidad haciendo 

extensivos -de ser posible- los módulos de enseñanza agropecuaria. 

V Llevar a cabo campañas de alfabetización. 
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2.2. LA ADOLESCENCIA: 

Como s e s eñaló anteriormente, el n uevo m odelo p edagóglco bu sea u na 

interacción más cercana entre el profesor, los contenidos y la comprensión de los 

contenidos, pero no solamente desde un punto de vista pasivo sino, por el 

contrario, tratando de que el alumno sea participativo, crítico y que tome 

conciencia de su papel dentro de la sociedad, 

Sin embargo, como son precisamente los alumnos (adolescentes entre los 11 

y 15 años de edad) el principal motivo de atención del nivel secundarla, ahora es 

necesario conocer cuáles son las características especificas de los educandos a 

fin de lograr determinar cuáles son los retos que enfrentan tanto autoridades como 

profesores, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.1. la Adolescencia (Definición): 

Rolf E. Muss dice que "la palabra adolescencia deriva de la voz latina 

ado/escere, que signlfi,;a ~ o desarrollarse hacia la madurez. 

Soclológlcamente, la adolescencia es un periodo de transición que media entre la 

niñez dependiente y la edad adulta y autónoma. Psicológicamente, es una 

situación marginal en la cual han de realizarse nuevas adaptaciones; aquellas que, 

dentro de una sociedad dada, distinguen la conducta infantil del comportamiento 

adulto. Cronológicamente, es el lapso que comprende los 12 ó 13 años hasta los 

primeros de la tercera década, con grandes variantes indlviduales y culturales. 

Tiende a Iniciarse antes en las niñas que en Jos varones y tiende a acortarse en 

las sociedades primitivas .. los términos adolescencia y edad adolescente se usan 

como sinónimosno18• 

Elízabeth Hurlock afirma al respecto que la adolescencia es un periodo de 

transición en el cual el individuo pasa física y psicológicamente desde la condición 

de un niño a Ja de adulto ... Es un periodo de transición constructivo, necesario para 

".-Roffl!. Muss, Tcor!ns de la Adolesccn<:ll!. p. 10 
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el desarrollo del Y049
• Es una despedida de las dependencias Infantiles y. un 

precoz esfuerzo por alcanzar el estado adulto. Hablando en ténnlnos generales, la 

adolescencia se Inicia cuando el Individuo accede a la madurez sexual y culmlna 

cuando se Independiza legalmente; desde los 13 a los 18 años en las mujeres y 

desde los 14 a los 18 años en los varones"5º. 

2.2.2. Etapas de la Adolescencia. 

Como se señaló anteriormente, la adolescencia es un periodo de transición 

en el c ual el in dividuo ex perimenta una s erie de c amblas tanta físicos corno 

psicológicos cuando pasa de la edad infantil a la madurez adulta. 

Sin embargo, estos cambios (que serán descritos más adelante) no ·se 

presentan de manera inmediata y radical sino que, por el contrario, se manifiestan 

de forma gradual siempre en Intima relación con la edad del Individuo; es decir, 

mientras más avanzada sea la edad más notorios son los cambios. 

Dado que existen diferencias entre los patrones de conducta • de : los 

adolescentes mayores y menores -continúa la autora- la adolescencla puede ser 

dividida en dos periodos: Inicial y final, siendo los 17 años la llnea diviso.ria entre 

ambos51
• 

2.2.3. Cambios Flslcos en la Adolescencia. 

Como quedó de manifiesto con anterioridad, el preadolescente al culminar la 

etapa de la pubertad ha llegado a la madurez sexual por los cambios corporales 

49.ª Sigmund Freud en su lihro Esquema del Psicoanálisis indica que en vinud de la relación previamente 
formulada entre pcrcepcil'tn sensorial y actividad muscular, el YO gobierna los movimientos volunrarios. Su 
rnren cH la aulo-:ifirmaciún y la rcilli7.a en doble sentido. Frente ni mundo exterior aprende a conocer los 
csdmulos; acumula (en Ja memoria) experiencias sobre Jos mismos: evita ( por füga) los que son demasiado 
intensos; cnfrcnla (por adaptación) los c:almulos modcrndos y. J><lf fin, nprendc a modificar el cstrmulo 
exlcrinr ndccuiindolo n su propia conveniencia (actividad). 
Hacia adentro, frenlc al ELLO, conquista las exigencias de los imttintos; decide, asf, si han de tener acceso u 
fa satisfacción aplnz.mdo a ésta por los momentO!il y circunstancias más favorables del mundo exlerior, o bien 
suprimiendo lns Cl!.citaciuncs instintivas. 
!iº.- llurlock. Elizabcth, f§@lsilliilAtliLL\4~. p. 5. 
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que ahora presenta. Sin embargo, ¿Cuáles son estos cambios somáticos y cuáles 

sus funciones especificas?. 

Con respecto a los cambios corporales que se presentan ef fa pubertad, Roff 

E. Muss nos dice (cuadro no.1): 

Cuadro no. 1 Cambios Físicos en la Adolescencia. 

- Crecimiento def esqueleto 
- Deaanollo de IOt pecho9 
- Pelo pubiano plgment~do en~rtijado. 

- Cf'eQmtento del eaque~lo. ." 
- Agrandamiento de los testfculoe. ·~ ; 
- Pelo pubiano pigmentado lacio. 
ensortijado 
• Primera m01aclón de voz. 
-Aparición de bozo. 
-Apar+ción de pelo a1eilar. 
- Mutación ulterior de voz. 

tJJ4U;, 
- Menstruación . 

. : - AP.arición d~ pelo axilar .. 
'~.· ·, ' . ·' . 

. ti1bJlJi.: M¿;~:~.'~JeñtO ·~nu~-
.. Eyacui.i:ton. 

- PeJo pubiano plgmont. 

- Ap1rldón de bozo . 
- Aparición de la barba. 
- Aparidón del bello pectoral. 

2.2.4. El Adolescente y su Inicio en la Vida Sexual. 

Dadas las modificaciones somáticas en el preadolescente, Sigmun Freud 

plantea, con referencia a las funciones de estos cambios, que "con ef 

advenimiento de la pubertad, las transformaciones que han de llevar la vida sexual 

infantil hacia fa definitiva constitución normal, (es decir) el instinto sexual, hasta 

entonces predominantemente autoerótico, encuentra por fin el objeto sexual ef 

cual hasta ese momento actuaba partiendo de instintos aislados y de zonas 

erógenas que, independientemente unas de otras, buscan como único fin sexual 

determinado placer (como ef dormir, el comer o defecar). Ahora aparece un nuevo 

fin sexual cuya consecución tiende de consumo todos los instintos parciales, al 

paso de las zonas erógenas se subordinan a la primacfa de fa zona genital... Ef 

nuevo fin sexual (continúa Freud) consiste en el hombre en la descarga de los 

productos sexuales (semen), no es totalmente indistinto al fin que proponfa tan 

".- lbldcm, p.16. 
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solo la consecución del placer, pues precisamente a este acto final del proceso 

sexual se enlaza un máximo de placer ... El Instinto sexual se pone, ahora, al 

servicio de la función reproductora'.s2
• 

2.2.5. Cambios Psicológicos en la Adolescencia. 

En virtud de que en la pubertad el adolescente alcanza la madurez sexual, en 

la pubescencia se afina y concluye el proceso de la maduración psicológica con el 

fin de alcanzar la madurez adulta. 

Al respecto, Armlnda Aberastury indica que "los cambios que se producen en 

este periodo y que son el correlato de cambios corporales llevan (al adolescente) a 

una nueva relación con los padres y con el mundo. Ello sólo es posible si se 

elabora lenta y dolorosamente el duelo por el cuerpo del nilio, por la identidad 

infantil, y por la relación con los padres de la infancia"53
• 

"Cuando el adolescente se incluye en el mundo con este cuerpo ya maduro 

la imagen de su cuerpo ha cambiado, también su identidad, y necesita entonces 

adquirir una ldeologla que le permita su adaptación al mundo y/o su acción sobre 

él para cambiarlo. Pero, al comienzo se moverá entre el Impulso del 

desprendimiento y la defensa que Impone el temor a la pérdida de lo desconocido. 

Es un periodo de contradicciones, es confuso, doloroso, caracterizado por 

fricciones con el medio familiar y el medio soclai"54
• 

"Tanto las modificaciones corporales Incontrolables como los Imperativos del 

mundo externo que exige al adolescente nuevas· pautas de convivencia, son 

vividos al principio como una Invasión. Esto lo lleva a retener (al adolescente) 

como defensa muchos de sus logros Infantiles, aunque también exista el placer y 

afán de alcanzar el nuevo estatus. También lo conduce a un refUgio en su mundo 

interno para poder reconectarse con su pasado y desde alli enfrentar el futuro"55
• 

52 •• Prcud, Sigmun . .Qhrns Cornplc!as, p.3 
'\ .. Ahcrnstury, ArminJa. {&nQcjmienlos de la Adolescencia, p.IS 
".·Ibídem, p.16. 
·'

5.-fdcm. 
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Estos cambios -continúa la autora- en los que pierde su identidad como niño, 

implican la búsqueda de una nueva identidad que se va construyendo en un plano 

consciente e inconsciente. El adolescente no quiere ser corno determinado adulto 

pero, en cambio, elige a otros corno ideales ... La pérdida que debe aceptar el 

adolescente al hacer el duelo por el cuerpo es doble: la de su cuerpo niño cuando 

los caracteres sexuales secundarios 1 oponen ante 1 a evidencia des u nuevo 

estatus, y la aparición de la menstruación de la niña y el semen en el varón que 

les Impone el testimonio de la definición sexual y el rol que tendrán que asumir, no 

sólo en la unión con la pareja sino en la procreación. Sólo cuando el adolescente 

es capaz de aceptar simultáneamente sus aspectos de nli'lo y de adulto, puede 

empezar a aceptar en forma fluctuante los cambios de su cuerpo y comienza a 

surgir una nueva identidad. el largo proceso de búsqueda de identidad ocupa en 

gran parte su energla y es la consecuencia de la pérdida de la identidad infantil 

que se produce cuando comienzan los cambios corporaies.56 

2.2.6. El Hogar. la Familia y el Adolescente. 

Al realizar el cambio de identidad de niño a adulto, el adolescente es 

influenciado por diferentes instancias para la elección de su nueva Identidad. Una 

de estas Instancias es la familia; Rolf E. Muss destaca que desde hace mucho 

tiempo se ha reconocido al hogar como la unidad básica dentro de la cual se 

desarrolla el individuo. En esta unidad, que es la fuente primera de socialización, 

el individuo aprende cómo funciona su sociedad y desarrolla los patrones de 

conducta que le permiten funcionar de manera efectiva en esa socledad.57 

Sin embargo, es dentro de esta unidad básica en donde una buena parte del 

conflicto entre el mundo del adolescente y el del adulto tiene lugar, especialmente 

porque los padres son los adultos con quienes más contacto tienen los jóvenes. 

estos patrones de conflicto generalmente empiezan en la pubescencia y rara vez 

se hacen evidentes antes de ese tlempo.58 

"'.- Ibídem. p.17. 
".- Rolf F.. Muss. Op. Ci~ p.276. 
".- Ibídem, p. 2H í. 
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"La familia a la que pertenece el adolescente es el determinante más 

importante de sus conductas y las diversas normas que lo guiarán a través de la 

vida, son establecidas en el hogar. Subrayando este punto de vista, Erikson {1956) 

hizo una lista de los factores familiares que pueden influir en la aceptación o 

rechazo de un adolescente. Estos incluyen padres nacidos en el extranjero, el 

estatus mayoritario del grupo religioso al que pertenece el adolescente y la 

ocupación de los padres. También están en la lista de factores importantes los 

hogares rotos por divorcio, por separación o abandono; por muerte de alguno de 

los padres o por ser hijos ilegales. Otros factores incluían las actitudes hacia el 

dinero, el orden de nacimiento y el nii'lo o hijo único (a) entre varios hermanos del 

sexo opuesto ... EI marco de referencia de Erlkson es que cada unidad familiar es 

una institución única y la adolescencia no es un periodo sino un proceso que tiene 

como resultado el logro de actitudes y hábitos sanos..s9 • 

"La Identificación de un joven por uno de los padres puede ser un factor 

Importante para su ajuste psicológfco. En general, mientras más se Identifica un 

muchacho con su padre, es mejor el ajuste total del hijo en lo emocional y su 

insatisfacción es menor. Mientras más semejanza asumen el padre y el hijo, mejor 

es la identificación del hijo con él"60
, 

2.2.6.1. Relaciones entre Padres e Hilos Adolescentes. 

Debido a que los cambios presentados por el adolescente influyen no sólo en 

él mismo sino a las personas que están en su entorno, también éstas pueden 

cambiar su forma de pensar y de actuar. 

Asl, Arminda Aberastury menciona que "no sólo el adolescente sufre este 

largo proceso (de maduración) sino que los padres tienen dificultades para aceptar 

el crecimiento, a consecuencia del sentimiento de rechazo que experimentan 

frente a la genitalidad y la libre expresión de la personalidad que surge en ella. 

59.- lbidem, p. 292. 
""·· lbidem, p. 293. 



CAPfTULOl I 64. 

Esta incomprensión y rechazo -continúa la autora- se encuentran muchas 

veces enmascarados bajo la otorgación de una excesiva · libertad.. que el . 

adolescente vive con abandono y que en realidad no lo es'.e1• 

Sólo cuando su madurez biológica está acompañada por:una m~d~ración 
afectiva e intelectual que le permita su entrada al mundo del adulto -ag~ega- el . 

adolescente estará equipado con un sistema de valores, de•una ldeolo~ia que 

confronta con la de su medio y donde el rechazo a determin~da~ :~Ítu~dione~ se 

cumple en una critica constructiva. .,--~~r--~S/ ~;<·.·;~:··,.~ · 
Confronta sus leerlas politicas y sociales y se .. aba.nder~'d~fe~·dl~ndo un 

Ideal. T lene una respuesta a todas las dificultades y.' desórdenes. de. la vida; 

adquiere leerlas estéticas y soluciona sus ideas s~bre Í~ exl~tJ~cla.de Dios y su 

posición no se acompaña con las exigencias de.un sentimiento.ni pór la necesidad 

de someter. 

"Pero, antes de llegar a esta etapa, nos encontramos con una multiplicidad 

de identificaciones contemporáneas y contradictorias; por eso, el adolescente se 

presenta como varios cuerpos e Identidades. No puede todavla renunciar a 

aspectos de si mismo y no puede utilizar ni sintetizar los que va adquiriendo, y en 

esa dificultad de adquirir una identidad coherente reside el principal obstáculo para 

resolver su Identidad sexual ... En el primer momento esa Identidad de adulto es un 

sentirse dolorosamente separado del medio familiar y los cambios en su cuerpo lo 

obligan también al desprendimiento de su cuerpo infantll..a2
• 

"Este proceso de la vida cuyo sino es el desprendimiento definitivo de la 

Infancia, tiene sobre los padres una influencia no bien valorada hasta hoy. El 

adolescente provoca una verdadera revolución en su medio familiar y esto crea un· 

problema generacional siempre bien resuelto'.e3
• 

"'·· Abcrastury, Arminda, Op. Cit. p.21. 
"·· lbldem, p.19. · 
••,. lbfdcm, p. 20. 
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2.2.6.2.EI Propósito de la Rebeldía. 

Como podemos notar los adolescentes tienen un exceso de energía y de 

inquietudes por saber qué es lo que pasa a su alrededor; quién es él mismo, quién 

es Dios o cuál es el propósito del hombre sobre la Tierra. Situación que es normal 

debido al propio cambio tanto físico como psicológico que está sufriendo. 

Sin embargo, no siempre está bien orientada toda esta energía lo que 

provoca ciertas fricciones entre adolescentes y adultos. Con relación a lo anterior 

Ellzabelh Hurlock menciona que "uno de los factores más comunes respecto a la 

adolescencia concierne a su naturaleza tormentosa. Los adultos temen a la 

adolescencia porque las relaciones borrascosas del adolescente hacen que sea 

difícil vivir y trabajar con él. Los propios adolescentes la temen porque esas 

reacciones los desconciertan. Precisamente cuando tratan de convencerse y de 

convencer a los demás de que están creciendo, se encuentran dando rienda 

suelta a los estallidos emocionales y comportándose como dlscolos lnfanllles"64
• 

Por su parle, Rolf e. Muss comenta que "en realidad el problema de la 

rebeldla de los adolescentes no es tan grave como a menudo se cree. Debemos 

recordar que es sólo un intento de Independencia ... (Incluso) se ha insistido en la 

necesidad de esta etapa del desarrollo puesto que permite al adolescente 

convertirse en un adulto responsable',¡¡5• 

2.2.6.3. La Emotividad Intensificada. 

A esta caracterlslica (la rebeldía) -señala Ellzabeth Hurlok- se le llama 

emotividad Intensificada la cual es una denominación relatlva. Se refiere a un 

estado emocional por encima de lo normal para una determinada persona. El 

criterio de la emotividad intensificada debe Incluir, por tanto, una comparación 

entre la manera de reaccionar en un momento . en particular y lo normal 

habltual...Para el psicólogo, la emotividad Intensificada que se prolonga durante 

cierto tiempo es una señal de peligro. La emotividad Intensificada jamás 

"'.- Hurlock. Ellzabeth. Op. Cit. p 84. 
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permanece oculta; si bien no siempre es posible reconocerla con prontitud, se 

manifiesta en cierta clase de conducta. Refiriéndose a la ansiedad, Honlk sei'iala 

que una de las manifestaciones más comunes de la ansiedad en la adolescencia 

es una actuación dramática, un hecho malicioso o una actitud vulgar"65. 

SI bien hay pruebas de que los .cambios glandulares responsables de las 

modificaciones físicas en la pubertad trastornan transitoriamente la homeóstasis67 

corporal -prosigue el autor- otras condiciones físicas no conectadas a los cambios 

glandulares son también responsables de la emotividad intensificada. En su mayor 

parte estas últimas pueden ser controladas: por ejemplo, la mala alimentación 

predispone a un Individuo a la tensión emocional. 

Hay estudios que revelan que la emotividad intensificada tiene más a 

menudo un origen ambiental y social. Es la consecuencia de la necesidad de 

deshacerse de los viejos hábitos de pensamiento y de adaptar otros nuevos. 

Mientras se realiza la adaptación, el adolescente está emocionalmente perturbado. 

Al a completarse el ajuste se estabiliza y, por lo general, la emotividad excesiva 

desaparece. 

"Durante el periodo de adaptación el individuo quizá manifiesta fuertes 

sentimientos de Inseguridad y de incertidumbre que le predisponen al exceso de 

emotividad. Dado que estos sentimientos son, esencialmente, un producto de 

factores ambientales, se puede llegar a la conclusión de que con seguridad el 

Incremento de emotividad durante la adolescencia en atribuible, en mayor medida, 

a factores sociales que a los cambios glandulares como se erala anterlormente'.aa. 

Para terminar, Ellzabet Hurlock sei'iala que "el incremento emocional no es 

caracterlstlco en toda la etapa de la adolescencia sino que, por el contrario, sólo 

abarca uno de los dos últimos alias de la infancia y el primero de los dos anos 

Iniciales de la ad olescencla, m omento en q ue es mayor el cambio ev olutlvo. 

Cuanto más repentinos y pronunciados sean los cambios flslcos, tanto mayor es el 

65
.- Rolf E. Mu.•s, Op. Cit. p. 279. 

"".- Hurlok, Ellzabeth, Op. Cit. p. 85. 
h

7
.- Homcóstasis: 

'".- Ibídem, p.21 
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trastorno para la homeóstasls corporal y tantas más probabilldades de que se 

Intensifique la emotividad". 

2.2.7. La Sociedad y la Adolescencia. 

Hasta hoy el estudio de la adolescencla se centró solamente sobre el 

adolescente. este enfoql!e será siempre incompleto si no se toma en cuenta fa 

otra cara del problema: la amblvalencla y la resistencia de los padres a aceptar el 

proceso de crecimiento. 

El proceso muestra así otra cara escondida bajo el disfraz de la adolescencla 

dificil: es la de una sociedad difícil, hostil, inexorable a veces frente a la ola de 

crecimiento, lúclda y activa, que le Impone la evidencia de algulen quien quiere 

actuar sobre el mundo y que quiere modificarlo bajo la acción de sus propias 

transformaciones69
• 

"El desprecio que el adolescente muestra hacia el adulto _es, en parte, una 

defensa para eludir la depresión que le Impone el_ desprendimiento de sus partes 

Infantiles, pero también un juicio de valores que debemos respetar. 

La problemática del adolescente comienza con los cambios corporales, con 

la definición de su rol en la procreación y se sigue con los cambios psicológlcos. 

Además, los padres utillzan la dependencia económica como poder sobre el hijo, 

lo que crea un abismo entre las dos generaciones. El adulto se aferra a su modo 

de valores que con triste frecuencia es el producto de un fracaso Interno y de un 

refugio de logros típicos de nuestra sociedad alienada. El adolescente defiende 

sus valores y desprecia los que quiere imponerle el adulto .•. EI adolescente siente 

que debe planificar su vida, controlar los cambios; necesita adaptar al mundo 

externo a sus necesidades Imperiosas, lo que Implica sus deseos y necesidad de 

reformas soclales"7º. 
"La sociedad en que vivimos con su cuadro de violencia y destrucción no 

ofrece suficientes garantías de sobrevlvencla y crea una nueva dificultad para el 

desprendimiento. El adolescente, cuyo sino es la búsqueda de Ideales y de figuras 

"'.- Ibídem. p.87. 
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ideales para identificarse. se encuentra con la violencia y el poder: también los 

usa ... Tal posición Ideológica en el adolescente es confusa y no puede ser de otro 

modo, porque él está buscando una identidad y una ideologla pero no las tiene. 

Sabe lo que no quiere ser y hacer de si mismo"71 • 

2.3. EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ADOLESCENTE. 

Otro de los aspectos importantes que Influyen directamente en la búsqueda 

de esa Identidad del adolescente, y que está también relacionado con su entorno 

social, es el que se encuentra dentro del campo de la educación. 

Una vez que el adolescente se encuentra Inmerso dentro de las instituciones 

educativas, en donde tiene contacto con otros adolescentes y con adultos que no 

son s us padres, s e enfrenta a u na s erie de c onocimientos p rogramados q ue 

intentan despejar lo más posible las dudas que tiene los jóvenes además de que 

se Intenta también que ellos se integren a su comunidad. 

Ante las caracterlsticas que presenta la adolescencia de acuerdo a su 

desarrollo flsico y psicológico, las autoridades educativas han puesto especial 

atención en ellas para lograr que los pianes y programas de estudio se adapten 

precisamente a las condiciones del adolescente para llegar a un desarrollo no sólo 

flsico y psicológico sino, también, intelectual. 

Como se anotó en el primer capitulo los sistemas de educación en México, 

como en otros paises, están ligados a dos grandes aspectos: 

a) Las necesidades y caracterlsticas socioeconómicas que presenta cada 

uno de los paises y su interrelación con la comunidad mundial, y 

b) Al requerimiento de adecuar los planes y programas de estudio de 

acuerdo a la etapa de desarrollo que el individuo presenta desde preescolar, la 

primaria, la secundaria y los niveles medio superior y superior. 

"'··Ibídem, p.87. 
71

.- Abcrnstury, Annindn, Op. Cit. p.21. 
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Asf, en este apartado se conocerá uno de los aspectos que también es 

sumamente importante en el desenvolvimiento evolutivo del individuo; es decir, el 

desarrollo intelectual. 

2.3.1. El Proceso de Maduración y su Desarrollo Intelectual (cognitivo). 

Conforme el sujeto va madurando desde su temprana niñez hasta la edad 

adulta plena adquiere un mayor número de estructuras mentales, es decir, un 

desarrollo intelectual, o bien como lo trabaja Piaget un "desarrollo cognitivo"; este 

desarrollo es continuo y se expresa en 3 fases a las que corresponden diversas 

modalidades de inteligencia; es decir, las fases de : la Inteligencia Sensorio 

motriz; la Inteligencia Representativa mediante operaciones concretas y la 

Inteligencia Representativa mediante operaciones formales. 

·.-.::.· 

Fases de la Inteligencia: 

1. La faae de la lntellgencla Senaorlomotrlz (eenslbllld•d y 

movimiento•) que va del nacimiento a los 2 al\011 

2. La fa~~. de la lntellgencl.a ~epraeentaUva medla~te 

o~rac.(ones concretas (perlocfci de preparación para .er 

pe~•a111i~~to conceptual) q~ cclmprand• de loa 2 a loe 

:11 allos. 

·'·'3:" La·· fa•• de la lnlellgencll! RepraeentaUva mediante 

Operaciones Formelee (periodo de Formación del 

pensamiento abstracto), qua:.abarea de 11 e 14 alloa.o 

'més".72 

La fase que se analizara es la 3era. ya que es la etapa de la adolescencia, 

la cual se caracteriza por las Operaciones Formales (periodo del pensamiento 

lógico ilimitado), es decir, "Se caracteriza por la habilidad de pensar mas allá de la 

realidad concreta (inteligencia práctica); la realidad es ahora sólo un subconjunto 

de las posibilidades para pensar mientras que en la etapa anterior (operaciones 

11 Scp "Bases parn Dirigir el Proceso Educativo" 
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concretas) el niño desarrolla un número de relaciones en la Interacción con los 

objetos concretos".73 

Ahora, el adolescente tiene la capacidad de P.ensar acerca de la relación de , 

relaciones y otras abstracciones por lo que, como se mencionó anteriormente, la 

inteligencia discursiva se ve Involucrada en discusiones espontáneas sobre 

fllosofla, religión y moral en las que son aborda_dos por conceptos a~stractos. 

En este sentido, Piaget cifra factores que influyen en el desarrollo intelectual que 

son: 

r.:1:a) L1.-maduraéf6n blof6gfca'(dff•twm;IM:~6n d•f sistema ne1"i~so) · " 

.1¿ )'_<''.•,;:~ b) Exp~rlencfa flsf~~ Ú~teraéc1Ó~·inundo flslco) · · 

:;. . ">· :.) ~ :. ·. c}lnteraccfÓn ·e, hnsmls/6n .social 

·.;.•-:'."::· · d) El equfflbrlo.14 
• 

' -~.< . .;1.• . . 1 .J 

A) La Maduración Biológica en el sujeto; " entre más años tenga," le da la 

probabilidad de tener estructuras mentales más complejas e interactúa de manera 

más organizada. El sistema nervioso controla las capacidades disponibles en un 

momento dado, alcanzando asi la madurez total alrededor de 15 ó 16 años de 

edad del sujeto, madurando también las habilidades motoras y perceptivas. 

B) En la Experiencia física:; entre más interactúa {experiencias) el sujeto 

con un objeto fislco de su medio ambiente, más probable es que desarrolle un 

conocimiento apropiado {estructurado) de ellos. 

C) La Interacción Social: conforme crezcan las oportunidades que el 

sujeto tenga que actuar "entre sf" con compañeros, padres o maestros, más 

puntos de vista escuchará. 

O) Ef Equilibrio: es u na autorregulación de la adaptación cognoscitiva 

Importante en el desarrollo intelectual, esto contribuye a que la mente progrese 

hacia niveles de organización cada vez más complejas y estables. 

"Estos factores no pueden ir desligados unos de otros, para poder explicar 

el desarrollo intelectual ; al abordar las características fisicas, psicológicas e 

Intelectuales del adolescente podemos vislumbrar que aquellos no son entes 

7J J..abinowicz de. "'Introducción a Pi~t Pensamiento Ap~jzaje. Ensei\anzaº Ed. SITESA Méx. 1986 p86 
74 Scp :'..J.!.a...wLRara dirigir el Proceso Educ.filh:'.~ p. 117 
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separados y van a la par en su desarrollo; varios autores convergen en que el 

desarrollo flsico está muy ligado al intelectual''.75 

2.3.2. ¿ qué es el Desarrollo Intelectual? 

"Es un proceso que comienza con una estructura o una forma de pensar, 

algún cambio externo o instrucciones en la forma ordinaria de pensar crea 

conflictos y desequilibrio, dicho desequilibrio se compensa mediante la propia 

actividad intelectual del sujeto."76
, es decir, que resulta una nueva forma de pensar 

y estructurar las cosas; creando una nueva comprensión y satisfacción al sujeto, 

llegando asf a un nuevo estado de equilibrio. 

El "equilibrio" de las estructuras cognitivas es el problema 

fundamental del desarrollo. 

Al hablar de equilibrio hablamos de una adaptación del sujeto hacia su 

medio. 

Figura no. 2: Esquema del Equilibrio de las Estructuras Cognitivas 

en la Adaptación del Sujeto con su Medio. 

asimilació.n . 

~ 
~( acomodación) 

En la Asimilación; la persona adapta el ambiente a si misma, 

representándolo seg(m como él lo conciba. Las experiencias se adquieren sólo 

cuando el individuo pueda preservarlas y consolidarlas en función de su propia 

experiencia subjetiva. 

15 Labinowicz De. ••introducción o Pjaget Pcnsnmiento Aprcndiznlc Enscnanza"~ Ed. SITESA Méx. 1986 
.42 • r, Ibídem. p35 
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Durante la Acomodación: se produce un proceso inverso a Ja asimilación 

y representa la Influencia del ambiente real; adaptarse es concebir e Incorporar Ja 

experiencia ambiental como ésta es realmente. 

Cuando hablamos del desarrollo Intelectual (cognitivo) decimos que éste se 

adquiere por Ja combinación de Ja experiencia flsica, fa maduración biológica, Ja 

interacción o transmisión social y la equllibración, esta última juega un papel 

fUndamental ya que Interactúa en ella Ja asimilación y la acomodación de las 

estructura mentales; es decir, el sujeto Interactúa con su medio Ja estructura y 

reestructura nuevos pensamientos regulados comúnmente por Jos objetos que ·se 

Je ·van presentando a través de Jos sentidos; asl, interpreta y construye 

activamente una representación de dichos objetos desarrollando su intelecto y, 

por consiguiente, adquiere aprendizajes. Piaget sustenta su Teoría del 

Aprendizaje en ta Teoría de Ja equllibración "de las estructuras" la cual "concibe 

a Jos objetos o a Jos sujetos como estructuras complejas integradas por unidades 

articuladas entre si y susceptibles de cambios específicos y globales."77 

Piaget reconoce 3 formas de equilibrio 

,, 
2 
1;;:,1 .. ::EI Pf'fJd_";ininio dei. t~ilo con 11/teracfón de fas partes; 

'~,5/ ''·2.- El predomln.10 de fas partwi'c~m alteración del todo. 

3.- La preservación reciproca dfl'Ías partes y del todo 
.·, '. ·.' ''i' 

"La meta final del proceso evolutivo es el tercer nivel de equilibrio, el cual es 

alcanzado únicamente por los organismos más desarrollados."78Asl mismo, 

evolucionando los aprendizajes. 

2.3.3. El Papel del Adolescente en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Ahora sabemos que el adolescente está habido de conocimientos que Je 

permitan responder a todos los cuestionamlentos que, de manera correspondiente 

17 Scp "Bases nnra dirigir el Proceso Educati'.·oº p.115 

TE :~;·:~--~~--i 

_F_'fa...;..J_r L.A 1~~:; ~~~--· 'E~_j 
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a su desarrollo tanto flsico como psicológico, constantemente to atribulan y 

confunden. 

Sin embargo, ahora. es conveniente saber cuál es et papel del adolescente 

dentro d el p receso d e ens eñanza-aprendizaje p or 1 o q ue lnlc taremos el tema 

preguntándonos precisamente to que significa aprendizaje. 

Para Lev Semlonovich Vigotsky (URSS)" el aprendizaje no es en sf mismo 

desarrollo sino que es el proceso por medio del cual et sujeto tntemallza et mundo 

y to social, desarrolla su consciencia, comptejlza su interacción y socializa en su 

consciencia una correcta organización del aprendizaje del sujeto lo cual to lleva al 

desarrollo mental y activa todo un grupo de procesos de desarrollo" .79 

Reuven Feverstein (Israel). asevera que "El aprendizaje es et proceso por el 

cual los sujetos, tanto tos que aprenden como tos que enseñan, acrecientan su 

motivación personal, crean hábitos de trabajo, planifican, buscan objetivos, 

desarrollan et sentimiento de capacidad y la Imagen de si mismo, modifican el 

proceso por et cual conocen, aprenden a aprender y enriquecen su sistema básico 

de necesidad, su estructura cognoscitiva y su personalidad . ..ao 

Piaget define que "El aprendizaje es un proceso que detemiina una 

modificación adaptativa, que es provocada e tndisociable del proceso de 

desarrollo, inherente, inalterable y evolutiva." 

Otra concepción nos dice que es "La actitud mental por medio de ta cual el 

conocimiento y ta habilidad, tos hábitos, actitudes e Ideales son adquiridos, 

retenidos y utilizados originando progresiva adaptación y modificación de ta 

conducta.''81 

"Et aprendizaje antes se consideraba como un proceso con et cual se 

adqutrlan las técnicas instrumentales de la lectura, escritura y cálculo: hoy se sabe 

que todas tas facultades y rasgos de ta personalidad se hallan representados en et 

"Ibídem P.116 
1~ Lnhinowicz De. ''lntmd~iaget Pensamiento. Anrcndizaje Enseñanzaº, Ed. SITESA Méx. 1986 
r,.R6 

0 Ibídem p. 86 
" 1 W.A., Jean Enciclonedia Técnica de Ja Educación Tomo 1, Ed. Sontillana, Madrid, p. 284 
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aprendizaje, interés, actitudes, destrezas, apreclaciones."82 (nuevo modelo 

pedagógico). 

Para la Pedagogla clásica "aprender consiste básicamente en establecer 

asociaciones nuevas entre estimulo y una respuesta (estimulo - respuesta). De 

varias respuestas dadas a la misma sltua~ión yco~ci producto del reforzamiento 

a las conductas deseadas, surge un C:~mbiéi':, relativamente permanente en la 

potencialidad de la conducta . ..a
3 :;"h\S: \ 

En todas las concepciones ele ~pr~ndiZaje que se revisaron, por un lado 

nos dicen que éste es un proc~so\,Jo~fü~cii¡, d~lcual el sujeto lntroyecta el mundo 

y lo social; construye nuevos significados y los Incorpora a su estructura 

cognitivas. Aprende a "ap~eh'sn'ci~i~. 'a~irnllando sus experiencias, reestructurando 

formas de p~ris¡¡rri1~~ÍoC:él~a ~e~ rriá~ complejas. 

Por otro lado nos mencionan que el aprendizaje es un proceso donde el 

sujeto modifica adaptativamente su actitud mental por medio del cual los 

conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes etc., son adquiridos y retenidos 

mediante la reacción de una situación dada, es decir. estimulo-respuesta, aplicada 

a situaciones, y reforzando las conductas deseadas. 

Así, estos autores nos muestran diferentes posturas de aprendizaje; unos 

hablan de estructuras, cognición, asimilación, permanencia, significativo, y la otra 

postura habla de adaptaciones, habilidades, conductas, reacciones, reforzamiento 

y respuestas; pudiera ser que se contraponen, pero para poder afirmar o 

desmentir esta connotación tendremos que complementar estas concepciones con 

las teorias de aprendizaje que pudiesen sustentar o analizar estas vertientes, 

además de definir los Procesos por medio de los cuales se da un aprendizaje, es 

decir, PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

112 Alvarez Espinoza Yolanda º!&JY .. @1m2..!!J.atc:rial djdóctjco de aprendizaje dcJ alumno" tesis ENEP 
Arngón, 

·0 SEP. Tcfcsccundarla. ºBas~uara dirigir .. p. 86 
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2.3.4. l Qué es el Proceso de Enseñanza-Aprendlza!e? 

Por proceso entendemos "una serie de actividades que se realizan 

sucesivamente a través de un complicado pero natural enlace en el que se dan 

relaciones de causa a efecto, de antecedente a consecuente"84 Dentro de la 

educación,85 tres son los elementos o categorías que se encuentran en el para 

llevarlo acabo: EL EDUCANDO, EL EDUCADOR Y EL CONTENIDO CULTURAL. 

Nos encontramos pues, con el hecho de que para que pueda existir la educación 

necesitamos a quién se educa, quién educa y aquello con lo qué se educa. 

El proceso para que se pueda llevar acabo la educación con sus elementos, 

es aquel que se da en todo lugar, este es el PROCESO DE ENSEÑANZA -

APRENDIZAJE. Para entender dicho proceso en la educación es preciso entender 

el concepto de Enseñanza y Aprendizaje. 

"El AP RENDIZAJE es c onsiderado c orno p receso y s e r efiere a u na 

actividad que comienza o sufre una transformación por el ejercicio. Considerado 

como efecto, es todo cambio de conducta resultado de alguna experiencia gracias 

al cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de modo distinto a como lo hizo 

anteriormente. 

LA ENSEÑANZA, Etimológicamente, alude a la Idea de señales. Se 

entiende comúnmente como la acción o arte de enseñar (Instruir) que implica un 

sujeto que propone o expone y otro que adopta o recibe. El concepto moderno de 

la enseñanza recalca la participación, quien aprende tiene el proceso de su 

aprendizaje, concebido éste como proceso creador en el que obran como fuerza 

dinámica las potencialidades físicas y afectivas del alumnado.'&. 

La Enseñanza y el Aprendizaje son términos relacionados lntimamente 

vinculados, cuando se establece una relación educativa, pero el aprendizaje 

puede darse Independientemente de la enseñanza; es decir, todo aquello que el 

" Emilia Ellas do Ballesteros Ciencia dtl!l.ful.l!&i!~Ed. Patria. México. D.F. J 988, p.416 
'" Educación: acción y cfcclo de educar. Proceso de desarrollo de un sujeto que se realiza bajo el influjo o con 
In ayuda de otros. 
""GAGO. Huguet Anlonio Modelos de~matización del Proceso En.4ei1anza - Aprcndi7.aje. Ed. TriJlas9 

México, D.F: 1980. p.81 
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hombre o cualquier ser vivo agrega a lo que recibe por vla natural. Para entender 

dicha relación entre fa Enseilanza y el Aprendizaje analizaremos uno a uno. 

Se dice que el APRENDIZAJE es un hecho tan cotidiano que nos lleva a 

pensar arriesgadamente por qué sistema se aprende una nueva habilidad o un 

nuevo concepto; sin embargo si se observa y analiza la situación en que se 

aprende, se apreciará que no es tan casual como parece, por ejemplo: 

• · El aprendizaje siempre se da de man~ra l~te~di~~~¡j;¿ ap~nde lo que 

. -:·:.~nte~~a 1Ógrar o para alcanzar Úha meta. r,>;¡:j):!!/. >:/-~h : .• ·. • . . ' ' 
. ~,~.,~;&faprend.e lo que se háce, lo que se prai:tlcii,por'qu'es!no.sa hai:e., , •• 
,~!-;i·~l .•º_, _ •1; 1 'jM" ',• •l •. ,·,,~., '·,"(•, ., , •::•i~'".' :"..· 

·~;: .;::}.- ~rre.el r1e.sgo de Incurrir eri el olvido. . , . · ·. : · ."' :· 

-~''-'· · .... cuando.i!ó q_u.e se desea aprerider se relaciona con lo que h~o ya sabe, ·:. · 

es más fácil qJe esa lnformaelón se integre porque resulta familiar. 

• Aquello que es apremiante se aprende més fécilmente 

·• e·s mejor aprender poco a poco, empezando por Jo más fácil para poder 

entender Jo dificil. Todas estas afirmaciones surgidas del sentido iximún 

han sido comprobadas de alguna manera experimental. 

2.4. DOS ESCUELAS: NEOCONDUCTISTAS Y COGNOSCITIVISTAS 

Como se ser'laló, el aprendizaje es un cambio en la conducta como 

resultado de la práctica o de la experiencia, pero ¿EN QUÉ 

CIRCUNSTANCIAS OCURRE EN EL SER HUMANO? 

Esta pregunta ha sido planteada por grupos de psicólogos y fa respuesta 

adquiere una gran diversidad. Sin embargo dicho cuestionamiento puede 

contestarse con dos leerlas posibles las cuales se clasifican en dos grupos: 
-,; 
-·-, •.':.:~) . 

. a) COgno'scltivlataa .. 
• - - :}1.' • .• • : : 

, · b) ... N~e1r;onductla'~· 
",... • ·~ .'·t . .• 

T',,Sr¡;; í"1'1i\i .Cu .1:.;t ;.,. t_ •• 

FALLA DE OHIGEN 
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El primer grupo considera al aprendizaje como un fenómeno lntimamente 

relacionado con la percepción, la reorganización del mundo perceptivo y 

conceptual. Ellos son los COGNOSC/TIV/STA que han hallado que la esencia del 

aprendizaje entraña un acto de conocer, de comprender la situación del estimulo 

(situación de enselianza) para facilitar la percepción y el entendimiento. Definen al 

aprendizaje como la transformación de las estructuras cognoscitivas. debida a la 

captación de relaciones Inherentes que pueden manifestarse en el cambio de la 

adaptación del organismo a su medio ambiente. 

El segundo grupo se ocupa de estudiar la conducta observable como base 

para comprender el proceso de aprendizaje: los NEOCONDUCTISTAS selialan la 

importancia de dar lugar a la respuesta en el sujeto, porque ésta modifica su 

experiencia. Definen al aprendizaje como la modificación relativamente 

permanente, de la conducta debida a la experiencia del organismo.87 

De aqul, como anteriormente mencionamos, las definiciones de aprendizaje 

son vistas desde estos puntos de vista, COGNOSCITIVISTAS y 

NEOCONDUCTISTAS; con estas dos corrientes no se puede determinar si 

estudian aspectos distintos o si sólo designan con diversos términos las mismas 

concepciones pero ambas han favorecido nuestro conocimiento sobre el proceso 

de aprendizaje. 

Analizaremos brevemente, la TEORÍA COGNOSCITIVISTA Y la 

NEOCONDUCTISTA del aprendizaje. 

2.4.1. NOECONDUCTISMO 

Surge en E.U.A. con Watson quien retoma de Pavlov (URSS) el concepto 

de condicionamiento; su esquema fundamental es E-R, 1913 ~ 1945. El objeto es 

la c onducta o bservable, m edlble y c uanlificable, p or el c uar. s e bau tiza c orno 

conduclismo. 

En el E·R Estímulo-Respuesta. " el estlmulo es un evento que tiene lugar 

en el Interior de un organismo o fuera de él y que contribuye a desencadenar una 
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respuesta (conducta); por su parte, la Respuesta es una unidad de acción en un 

momento determinado, resultado de una estimulación.'.as 

En 1930 el conductlsmo se ha consolidado como ciencia normal objelivista 

cuyo objeto de estudio es Ja conducta, entendida como la acción o respuesta 

observable y producto del aprendizaje. "Los conduclistas consideran que una vez 

reforzada una conducta determinada a través de condicionamiento operante, ésta 

se seguirá generando en cualquier contexto . ..a9 El condicionamiento operante es el 

proceso por el cual se estimula al organismo a emitir una respuesta y se fortalece 

o extingue tal respuesta a través de un reforzador; el estímulo principal es el que 

sigue inmediatamente a la respuesta, no el que la precede. 

"El conductismo es elementalista porque simplifica Ja conducta a est!mulo

respuesta, sin conceder importancia al contexto y a los complejos procesos por los 

cuales el organismo genera la respuesta mente-copia de la realidad, receptivo y 

repetidor de estímulo y no tiene capacidad para generar o construir 

conoclmientos,',go niega Ja adquisición de relaciones y el desarrollo de estructuras 

organizadas en la mente (Plagal), el aprendizaje es el resultado del proceso de 

asociación o conexión entre Estimulo y Respuesta, y entre respuesta y 

reforzamiento. El reforzamiento es un patrón de recompensa a la conducta. 

Todo lo que pensamos, sentimos, decimos o hacemos Implica, en 

diversos grados, una actividad de todo el cuerpo; este es, probablemente, el 

credo más fundamental del conductismo. 

"El sujeto es concebido como reproductivo y estático. Los cambios en el 

sujeto tiene su origen en el exterior y el aprendizaje se da por asociación."91 El 

aprendizaje consiste en esta vertiente en formar y reforzar asociaciones entre dos 

unidades verbales que difieren cuantitativamente pero no cualitativamente. Las 

117 HUERTA, y. José. l'laneación y ejecución de experiencia de aprcndiz .. 1.i~Ed. ANUIES. México, D:F: 1986. 
p,.28 
"'Colaboradores Diccionario de )ns Ciencias de la Educación Vol. J, Ed. Santilhma 

~9 SEP Telcsccundaria "Bases para Dirigir.. p. 97 
"" lbldem p. 97 
" lbfdem p. 91 
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asociaciones se desarrollan y refuerzan mediante la operación de las leyes de 

contigüidad y frecuencia92
• 

2.4.2. El Conductismo en la Práctica Escolar 

Para Skinner "La enseflanza es la disposición de contingencias de 

reforzamiento que permiten acelerar el aprendizaje", considera que "el control más 

eficiente del aprendizaje humano requiere una ayuda lnstrumental,"93 es decir, una 

evaluación de dichos conocimientos. 

Una de las tareas principales del docente conductista es poner bajo 

muchas formas de control la conducta de los alumnos (aprendizaje programado) 

(progresa as u propio r ltmo) por medio de planes y programas de es ludio y 

preparación elocuente de la clase, además de dinámicas y técnicas dentro del 

aula (Televisión Educativa)."EI verdadero regulador del aprendizaje es por tanto 

exterior al alumno. Si bien el alumno está movido por una necesidad Interna, no 

reconoce nada en los elementos exteriores que puedan satisfacer dicha necesidad 

y orientar su actividad hacia la mitigación de esa necesldad.94 

As/, el aprendiza/e se logra a través de la presencia de un su/eto que 

dirige a otro sujeto que e/ecuta las acciones. PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE (El que enseña. el que aprende v el mens!/eL 

Para Skinner el objetivo de la educación es crear comportamiento y no 

eliminar comportamientos insatisfactorios. Se trata de construir un 

almacenamiento de respuestas asociadas a estímulos apropiados y el aprendizaje 

no avanza sino en la medida en el que el sujeto proporcione respuestas 

91 En el caso de la Telesecundaria en donde se utiliza a la televisión como material de apoyo didáclico. el 
proceso de esUmulo·respuesta es más evidente dado que el adolescente está e:itpucsto a un continuo 
bombardeo de imágenes e información, por lo que responde a una serie de estímulos auditivos, fisicos y 
virmales prcviamen1e estructurados, a través de programBH pregrabados en lo! cuales 11c ponen en juego Jos 
órganos seMOriales más importantes del ser humano: es decir. La vista y el oído. 
91S.E.P •• ºBases cara Pirigjr'\p. 99 
.. Ibídem p. 99 
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acertadas, reforzadas por el efecto producido. El alumno es manipulado desde el 

exterlor."95 

2.4.3. TEORIAS COGNOCITIVISTAS¡ ORGANICISTAS ESTRUCTURAL/STAS: 

Esta leerla tiene su origen en la psicología estructurallsta propuesta por 

Wund en 1860; su objeto de estudio es la consciencia humana entendida como 

subjetividad y su método es la Introspección. 

En la Psicología Europea destaca Jean Plagal (Suiza), Ley Semlonovlch 

Vylgotsky (U.R.S.S.), F. Barlett (Inglaterra) y la escuela de la Gestalt (Alemania), 

encabezada por Marx Wertheimer, y "concibe al sujeto como un organismo vivo, 

dinámico, cambiante, complejo e intencional; sus bases epistemológicas son el 

construcllvlsmo y del racionalismo su enfoque es hollstico tomando al organismo 

humano como una totalidad orgánica, como una estructura o slstema."96 

Se produce el aprendizaje cuando el organismo asimila su experiencia con 

el medio y lo convierte en significativo; reestructuraciones97 cada vez más 

complejas las cuales en su conjunto constituyen el desarrollo cognitivo. 

Las Teorías organicistas- estructuralistas son constructivlstas en las que el 

sujeto posee una organización cognitiva propia, en función de esa organización 

cognitiva Interna el sujeto interpreta la realidad proyectando sobre ella los 

significados que va construyendo. Así las teorías cognitivas toman más en cuenta 

la fuerza y la flexibilidad de los procesos intelectuales del hombre y las formas en 

que éste aborda los problemas complejos. 

El enfoque constructivista considera que el conocimiento no es meramente 

reproductivo, sino que modifica la realidad al conocerlo. La base del conocimiento 

es la actividad inherente al sistema u organismo. "El Organicismo-estructuralista 

es la suma que sus partes establecen entre sí; el aprendizaje es un proceso por 

el que cambian las estructuras conceptuales. (reestructuración de las teorlas)."98 

•• Ibídem p. 100 
w'Winrredf, llill .. Teorfa.i; Conternooráneas del Aorcndi1.njcº Ed. Poidós Buenos Aires 1988 p 92 
Q

7"RESTRUCTURACIÓN: es el procc:so por medio del cual de una estructura más simple surge otra más 
complejo." 
., Winfredf, llill Op. CiL p 92. 
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------·-----·- ------------··-
2.4.3.1. Características Teóricas de Aprendlza!e por Reestructuración 

Las principales características teóricas que fundamentan el aprendizaje por 

reestructuración son: 

• Concebir el cambio como un proceso al organismo inherente. 

• Manifestar Interés en los procesos de desa"ollo y en los cambios de largo plazo 

• Ocuparse de la adquisición de conocimientos complejos organizados en forma 

de teorlas. 

• Preocuparse por. la adquisición de conceptos cientlficos y por la creación del 

conocimiento clentlfico. 99 

De su realidad el sujeto va construyendo in! erpretaciones partiendo de 

conocimientos anteriores adquiridos por él mismo, construyendo asl los ejes de 

sus experiencias sociales. 

2.4.3.2. La Pslcologla Cognocitivlsta y sus Teorías del Aprendizaje. 

Las teorías cognitivas se preocupan por los aprendizajes que tiene el 

individuo acerca de su medio ambiente y por las formas en que estas cogniciones 

determinan su conducta. En esta interpretación el aprendizaje es el estudio de las 

distintas formas en que las cogniciones son modificadas por la experiencia. 

"La cognición es el conjunto de los procesos por medio de los cuales las 

entradas sensoriales son transformadas, codificadas, elaboradas, almacenadas, 

recuperadas y utilizadas" (Nelsser, 1967).100 

"La pslcologia cognoscilivlsta estudia los procesos por medio de los cuales, 

percibimos, ap rendemos, r acordamos y razonamos 1 os s eres h umanos,"101 L a 

responsabilidad fundamental de la educación es desarrollar los procesos, las 

estructuras simples y complejas y las formas de representación mental del 

99 lbldem p. 93 
J 00 lbfdem p. r 03 
101 lbfdcm p .104 
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Individuo, es decir, que los aprendizajes sean significativos y permanentes en el 

sujeto. 

2.4.3.3. La Teoría de la Gestalt (Fonnal. 

Esta teoria surge en Europa (Alemania) a principios de este siglo, sus 

precursores son los Psicólogos Alemanes W olfgang KOhler (187-1967) , Kurt 

Koffka (1890-1947) y Mark Wethelmer (1886-1941) (Marx) éste último en 1912 

publicó un articulo sobre la percepción del movimiento (escrito fundamental de la 

Gestaltl), lo cuales tienden a presentar sus interpretaciones del aprendizaje en la 

terminología de la percepción. 

Gestalt es una palabra Alemana que no tiene equivalente en espaftol. La 

traducción más aproximada es patrón, configuración, o todo organizado. 

"Los psicólogos de la Gestalt se mostraron más Interesados en totalidades 

organizadas que en elementos aislados, es decir, consideraron que el 

conocimiento sólo se logra a través de la experiencia sensorial, experiencia que 

refleja no sensaciones Independientes, sino un todo o una estructura total 

organizada."1º2 

La Gestalt habla que la huella de la memoria no es un elemento aislado 

sino totalidades organizadas, es decir, el conocimiento sólo se logra a través de 

las experiencias sensoriales independientes, en un todo o una estructura 

organizada, asl el conocimiento depende, en parte, de la naturaleza del organismo 

que percibe (campo de la percepción). Entendiéndose como percepción la 

categorización directa de los objetos, a través de los sentidos, este proceso 

permite seleccionar o desechar seftales, ordenarlas y articularlas en un conjunto o 

sistema significante al que llaman imagen de la realidad. 

Los gestaltlstas (Kt:ihler), consideran que ninguna asociación puede 

producirse espontáneamente en ausencia de una organización específica y hasta 

que el sujeto no cree Intencionalmente una organización particular. "La Pslcologla 

Gestalt rechaza la concepción del conocimiento como una suma de partes y, por 

'º' Contreras, Eisa. Ogalde, Isabel. fri~.u!clu Tecnología Educqfu:¡¡. Ed. Edikol, México, D.F. 1983 p.18 
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otro lado, es estructuralista ya que concibe que la unidad mínima de análisis es la 

estructura o la globalidad"103
, es decir, cuando se tiene una experiencia previa no 

se puede explicar la existencia de estructuras por separado, sino hasta que ya se 

ha tenido un conjunto de ellas para así poder ya separar esas estructuras, por lo 

tanto no se precisa lo que pudiera estar en primer plano o lo que pudiera estar en 

el fondo de las experiencias preceptúales del individuo, sino que lo determina la 

situación total anteriormente planteada. 

Un principio básico de la percepción es la atención, puesto que al estar 

observando no podemos atender todos los aspectos del medio ambiente a la vez, 

sino que tiene que ser selectivo. La atención es la que nos ayuda a seleccionar 

objetos para asl comprender cómo están conformados, por lo tanto no podemos 

poner atención a dos cosas ya que nuestra atención tiene que estar enfocada a 

una sola cosa u objeto, pues al seleccionar la información sensorial pasa por un 

filtro, en caso contrario lo que hace es bloquearse y entra la infonnación deseada 

en donde se activa en la memoria y así tenemos una nueva infonnación sensorial. 

10·' Wlnfred F. lilll "Teorfas Conten1poráncas del Arrendi1"'1j!l'.:_Ed. Paidós Buenos Aires 1988 p. 113 
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No llegamos a tener sensaciones aisladas sino que la mente es la que nos 

ayuda a organizarlas en una forma secuencial tanto auditivas, visuales, táctiles, 

etc., para llegar éstas a estructuras dependiendo de las experiencia, aunque cabe 

mencionar que alguna de ellas tienden a ser innatas (reflejos) y éstas no se dan 

por tas experiencias. 

Todo Individuo al tener experiencias da como resultado un aprendizaje en 

donde va estructurando y organizando todas aquellas percepciones las cuales se 

les llaman principio gestáltlco y son cinco: 

Wertheimer formuló (1923) junto con Kohler y Koffka las "Leyes" o principios de la 

organización perceptual: 

• Proximidad. los organismos perciben los elementos próximos a su espacio y 

tiempo. Las cosas Y. objetos que están cerca, unos de otros, tienden a percibirse 

como grupos contra un fondo de espacio vacío. 

• Slmflitud: el organismo percibe como un todo y tiende a formar grupos de los 

objetos o cosas parecidas, semejantes e iguales, asl, se desarrolla un proceso 

de reconocimiento dando como resultado un sentimiento de familiaridad. 

• Dirección: cuando el organismo percibe las formas con d.irecclón continuas y 

fluidas. 

• Disposición Objetiva: el organismo tiende a percibir cierto tipo de organización 

aún cuando los estímulos de la percepción original haya desaparecido. 

Destino Común o Membresla: es cuando el organismo agrupa los elementos 

que se derivan de un grupo mayor. 

La pregnancia que las resume, la tendencia del organismo preferirá las 

figuras estables (cerradas), que las Inestables (abiertas). 

El rasgo más Importante en el cual se basa el individuo para identificar un 

objeto es la forma, porque el sistema visual del Individuo ésta especialmente 

preparado para percibir los bordes y limites de los objetos; la mayoría de las veces 

con sólo ver el contorno de un objeto tendemos a identificarlo inmediatamente y no 

será necesario más información de este. 

Las claves siempre tienden a variar de un momento a otro, en donde el 

Individuo al estar observando desde diferentes distancias o ángulos produce 
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diferentes patrones de la retina, la retina juega un papel muy Importante en la 

percepción, puesto que es la parte del ojo que se encarga de transformar los 

percibido visualmente en un impulso nerviosos y de esta forma llega al cerebro. 

La percepción de la forma omite primordialmente dos dimensiones, aHura y 

anchura. Para el mundo tiene otra dimensión especial que es la profundidad. La 

luz que se refleja en los objetos que están en nuestro alrededor nos tienden a 

ofrecer diversas claves o muestras acerca de la distancia en la que está el objeto 

con relación a cómo lo percibimos, por lo tanto estas claves se llegan a dividir en 

dos, una puede ser detectada por un solo ojo (monoculares) y aquellas que son 

detecladas por los dos ojos (binoculares). Los ojos del hombre están separados 

por 6.5 cm. aproximadamenle uno del otro, esto es que cada uno de ellos percibe 

Imágenes diferentes, o sea, que al percibir un objeto cercano el ojo derecho ve 

mejor lo que está del lado derecho del objeto y el ojo Izquierdo más del lado 

Izquierdo del objeto, al estar por separado nuestro sistema visual es el que nos 

ayuda para ver solamente un objeto en vez de dos. 

Todo objeto tiene una constancia en general, puesto que el mundo que nos 

rodea allá afuera es real y cuando ya está establecido no tiende a cambiar de 

forma, color y brillantez. 

Cuando llegamos a observar dos objetos a.la misma distancia del ojo, el 

objeto más grande tendrá una Imagen retlnal mayor, podrla decirse que nuestros 

ojos trabajan y captan la Imagen como una cámara, para asl ofrecerle Información 

suficiente y tener correcta la percepción del tamaño. La Imagen de un objeto 

disminuye a medida que aumenta la distancia, esto es, que Ja Imagen es la mitad 

cuando la distancia es el doble. 

Es por eso que la constancia perceptual es Ja que nos va indicando Ja 

distinción entre forma, tamaño y color de Jo que estamos percibiendo del medio en 

el que nos encontramos. La constancia del tamaño nos ayuda a comprender los 

tamaños de las Imágenes y la retina es la que nos favorece cambiando de Ja 

perspectiva de la forma de Jos objetos Ja cual' percibimos aunque se cambie el 

punto de vista, pero para ello debemos de tener un conocimiento previo de la 
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cosas y objetos al Igual que iá forma, y la posición que ocupe en el espacio; el 

color, etc. El color lo percibimos por la longitud de onda que llene cada uno. 

Los colores pueden diferenciarse gracias a que las partículas de ellos son 

diferentes. 

Se podría decir que. la percepción es una actitud guiada por unas 

expectativas que tienden a ser modificadas a su vez por la Información sensorial 

obtenida como resultado de esta actividad; estas dos teorías, la de Plaget y la de 

la Gestall, son similares· porque de lo que nos hablan las dos es que el medio 

ambiente que rodea nos estimula el aprendizaje a través de las formas y tamaños, 

posteriormente, de ver algo general de todo el medio que nos rodea lo vamos 

aislando cosa por cosa para, asl, asimilar cada objeto con sus caracteristicas 

particulares que tienen cada figura. De esta manera, al asimilar llegamos a 

conformar una estructura y concepto en nuestro pensamiento lo objetivos 

simultáneamente hasta llegar otra vez a lo general para unirlo y, en un momento 

dado, llegar a descomponer y reorganizarlo; por lo tanto esto se va dando por 

medio de la percepción dependiendo del pensamiento del sujeto, de cómo lo vaya 

coriceptuallzando y organizando tanto el pensamiento como el organismo en si. 

La comprensión o solución productiva de un problema permite generalizar a 

otros problemas con estructuras similares. Al dar una solución comprensiva y 

productiva permite la captación de rasgos estructurales de la situación más allá de 

los elementos que la componen. Para la gestatl, la organización previa de la 

consciencia permite el aprendizaje y la reestructuración de dicha organización de 

solución. "104 

"En la Gestalt la reestructuración queda vinculada al concepto de 

equlllbración, posteriormente desarrollado por Plagal como núcleo de su teoría de 

aprendlzaje."105 

"" Winfred F. llill ºTcorla.< Contemponlneas del Aprendjzaieº Ed. Paidós, Buenos Aires, 1988, p. 114 
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2.4.4. Los Estudios Sobre la lnvlslón CINSIGHD 

El aprendizaje se produce a menudo en forma súbita junto con la sensación 

de que en ese preciso momento acabamos de comprender realmente de qué se 

trata. Tal aprendizaje es especialmente resistente al olvido y especialmente fácil 

de transferir a situaciones nuevas. Al referirnos a ese aprendizaje decimos que 

implica una comprensión profunda o invisión. En tales casos, es particularmente 

aplicable el lenguaje Gestaltista de la reorganización perceptual. La persona que 

aprende y que tiene invisión ve toda la situación bajo un nuevo aspecto, un 

aspecto que incluye la comprensión de las relaciones lógicas o la percepción de 

las conexiones entre medios y fines."106 

" El aprendizaje gradual por ensayo y error puede interpretarse como un 

serie de invisiones pequeñas y parciales. 

"Según la opinión de Werthelmer, la educación deberla hacer de esa 

comprensión, o percepción de las Gestalten totales, su meta principal. 

Con toda esta explicación se puede entender que, con base en a las teorias 

del aprendizaje se puede contestar ahora la pregunta sobre, si el aprendlzale es 

un cambio en la CONDUCTA como resultado de la práctica o de la P.xperiencia 

pero. ¿EN QUE CIRCUNSTANCIAS OCURRIA EN EL SER HUMANO? . Ambas 

teorias, cognoscitivista como la neoconductista son importantes, por que la 

esencia del aprendizaje entraña un acto de conocer, de comprender la situación 

del estímulo para facilitar la percepción y el entendimiento y también en dar lugar a 

la respuesta en el sujeto, por que ésta modifica su experiencia. Sin embargo, para 

que este aprendizaje mejore en cuanto a su calidad es necesaria una buena 

ENSEÑANZA. 

2.4.5. ENSEÑANZA: BASE PARA UN CONOCIMIENTO ORGANIZADO. 

En resumen, el sujeto aprenderá del mundo que le rodea, de lo que para él 

se relaciona con su vida, con su práctica cotidiana; él percibe mensajes en todo 

'º'Ibídem p. l 15 
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momento, mensajes que lo llevan a un aprendizaje; mensajes que se graban en 

·sus sentidos (oldo, vista, gusto, tacto, olfato), los cuales le permiten Interiorizar 

ese mundo, "Aristóteles afirmó "No hay nada en la mente que no pase a través de 

los sentidos". Posteriormente Leonardo Da Vinci; escribió "Todo nuestro 

conocimiento tiene su origen en las percepciones". Más tarde Thomas Hobbes 

declaró "No hay concepción en la mente humana que no haya sido adquirida, 

totalmente o en parte, a través de los órganos de los sentidos". 1º7 

En este sentido, Verónica Tostado Span108 señala que cada época se ha 

caracterizado por un evento o suceso específico, asl, el siglo XIX fue la época de 

la Revolución Industrial, y se caracterizó por el rápido desarrollo tecnológico. La 

época en que vivimos -continúa la autora- será conocida en el futuro como la 

generación visual debido a que el mayor porcentaje de información lo recibimos a 

través dela vista (75 %), en segundo término, recibimos la información por medio 

del oldo (13 %) y el restante a través de los sentidos como el gusto, el olfato y el 

tacto (12 %) (figura no. 3). 

Figura no. 3: Porcenta/e de recepción de la Información por sentido: 

"• lbfdcm p.I 13 
107 Axotln Munoz Vlctor Luis A.~!i.g_n,;~<!~J!.LComuni~~illil Anlologfas de la ENEP Aragón p. 47 
1

t11 •• Tostado Span~ Verónica. Manual d~To<lucció11.P~d_~ Alahnmbrd Mexicana, México, 1996, 286 p.p., 
p.17. 

r TE· i::rr• r:r· ;::-···· .. 
. .J;..,. :.? 1, ·( ' \f 

FALLA DE OÍÚGEN 
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Algunos estudiosos han comprobado que aquella información que recibimos 

a través de un medio audiovisual -prosigue- se recuerda con mucha más facilidad 

que la información que recibimos verbalmente: pregúntele a una persona acerca 

del último anuncio de Coca Cola en una revista y pldale que describa lo más 

detalladamente posible el anuncio. Después haga que describa el último anuncio 

de Coca Cola transmitido por televisión, lo más seguro es que el anuncio de 

televisión sea descrito con mucho más detalle e incluso recuerde la canción o 

estribillo y el slogan109
. 

Porcentaje de información que se recuerda don relación a la fuente: 

"La vista y el oído son sin duda las principales vías para la adquisición 

de conocimientos v el contraste de ideas""º. 

De ahi que una de las propuestas más interesantes en al ámbito 

pedagógico es la Televisión Educativa (Teiesecundaria) ya que ella despierta el 

interés en sus espectadores conjuntando asl los sentidos más importantes de 

percepción 111 del sujeto (oldo y vista), además, el método de ensenar (oral y 

visual) permite un mejor aprendizaje en el individuo. 

"'' lbfdcm p. 18. 
"º~la Técnica de fu Educación Tomo V. De Santillana p. 392 
111 J.a percepción se define como la interpretación significativa de las !Cnsacioncs. representantes de los 
objetos externos. es el conocimienro aparente de lo que.esll\ ahl afuera • 

..--------· --··-

F'A r1 /\ Df T1 o· 'l'fGP··f ,ru, .t1 . .t!,· :: .. .,, -~: ... 
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La televisión educativa, en especifico Ja telesecundaria, está sustentada en 

las bases de la Tecnologfa Educativa. 

2,5. TECNOLOGIA EDUCATIVA Y LA TELESECUNDARIA 

Como se observó anteriormente, el proceso de aprendizaje puede darse 

independiente de Ja ensenanza estructurada; sin embargo, para lograr mejores 

resultados en la asimilación de los conocimientos y las experiencias es necesario 

recurrir a un sistema de ensenanza. 

De esta forma, uno de los sistemas educativos a los que se le está dando 

una cada vez mayor difusión y apoyo es Ja denominada Televisión Educativa, la 

cual utiliza a un medio masivo de información como un elemento de apoyo 

didáctico para el profesor, como en el caso de la telesecundaria. 

"La Tecnologfa Educativa surgió en los últimos anos como una estrategia 

cientffica para abordar el quehacer educativo, dándole un enfoque sistemático e 

interdisciplinario, cuya aplicación nos ofrece una alternativa de solución a las 

deficiencia educativas que nos aquejan a niveles macro y microsistema", 112 

además como una alternativa de solucionar 3 problemas básicos del ámbito 

educativo. 

;:'.~ .• '.~{:(:J..-;.~ .. :, . '"'' '~ .. ~·\·~+· ' .' ' ' 
: Educar a un ntlmero cada. vez:. mayor de personas. · 

<c,·:>i:idJcarmeJory co~:;,;~y.;rtiflclencla, . 

' . ~duc:~Í' a m'9 con .n.~o:_~o~to•i·~ . 
. ···. . ·;.· ' 

112 Contrcras. Eisa e Ognldc: Jsabc:J ••rrim:ipio de la Tc~1@Qgl~.fi!tiva" Mé:'Cico 1984 de. Edicol p. 8 
111 Recordemos que estos fines dieron fundamento para iniciar la prueba piloto parn la implementación de Ja 
telesecundaria como sistema formal de educación, y como una alternativa para llevar conocimiento u los sitios 
más npartados del pals. 

. .. , (J.".·,:¿\.u~,Ti'N FALLA D.b ·""...,.1. ------
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2.5.1. La Tecnología Educativa es: 

"Según Ja Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (AJO) 

Tecnologla Educativa es una forma sistemática de planificar, implementar y 

evaluar el proceso total de aprendizaje y de Ja Instrucción, en términos de 

objetivos especfflcos basados en las Investigaciones sobre el aprendizaje y Ja 

comunicación humana, empleando una combinación de recursos materiales con 

el objetivo de obtener una Instrucción más especffica.114 

La UNESCO (Henrl Dleuzeide) define a la Tecnologia Educativa como 

una aplicación sistemática de Jos recursos del conocimiento cientlflco al proceso 

que necesita cada individuo para adquirir y utilizar el conocimlento.115 

Roberto Gagné señala que la Tecnología Educativa puede ser entendida 

como el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas, acomp~~~das de 

conocimientos p ráctlcos para diseñar, medir y manejar e oleglds cfon s lst~riiás 
educacionales. 116 

La tecnología educativa agrega al autor, es una aplicación sistemática de 

Jos recursos del conocimiento clentffico al progreso del conocimiento que necesita 

cada Individuo para adquirir y utilizar el conocimiento.117 

Otra concepción muy limitada se centra en Ja Importancia y eficiencia en 

adquisición y empleo de costosos y sofisticados aparatos y equipos 

(computadoras, circuitos cerrados de T.V., etc.). Pero como se menciona 

anteriormente con las precedentes definiciones podremos dar una concepción 

más amplia la cual Implica una nueva metodología de análisis al problema 

educativo, a partir de las necesidades reales de las sociedades para proponer 

alternativas de solución, traducidas en modificaciones substanciales dentro del 

porcentaje educallvo."116 

114 Cnntreras, Eisa~ Ogalde Isabel. Op. Cit. p.8. 
"' lhldem p.9 
11 • lb!dem p. 9. 
111 Ib!dcm p. 9 
1111 Álvarez Espinosa Yolanda º~Como Material Didáctico De Aprcodjzaje Del Alumno" Tesis de 
Pedagogla de la ENEP Aragón. UNAM ! 994 pS7 
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La Tecnologla Educativa está definida como la aplicación de un enfoque 

clentffico y sistemático con la información concomitante al mejoramiento de la 

educación en sus variadas manifestaciones y noveles diversos. 

"La Tecnologla Educativa aborda el Proceso-Enseiianza-Aprendlzaje en 

forma sistemática y organizada, y nos proporciona estrategias, procedimientos y 

medios emanados de los conocimientos científicos en que se sustenta"119 

(Educación programada). 

Tecnología. Educativa. Estrategias para abordar el quehacer educativo en 

forma sistemática e lnterdlsciplinaria. 

En este sentido, es mucho más que la simple utilización de nuevos medios 

o nuevos aparatos, computadoras, etc. en las escuelas; es, más bien, el 

sistemático análisis, diseiio, desarrollo, Implantación y evaluación de cualquiera de 

los adelantos, dentro de una amplia gama, puestos en prácticas en la escuela, de 

modo que permitan que ésta logre sus objetivos 

2.5.2. Tres áreas que forman el ambiente básico o la cuna de la Tecnologla 

Educativa • Psicología, Enfoque de Sistemas y Comunicaciones. 

En el caso de México, con el Acuerdo Nacional para la Modernización 

Educativa el impulso que el Gobierno Federal está dando a la aplicación de los 

avances cientlficos y tecnológicos en las escuelas de educación básica, se está 

traduciendo en la dotación de videotecas escolares (conformadas por una 

televisión, una videograbadora y 81 titulas de videocintas con distintos temas 

pedagógicos), talleres de cómputo, la de nominada Red Escolar, Internet y el 

Sistema de Educación Vla Satélite {E.D.U.S.A.T.). Todos ellos con el objetivo de 

lograr mejorar la calidad educativa asl como el de hacer llegar la educación a todo 

el país. 

119 lbldcm p. 9 
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Figura no. 4: Elementos Teóricos que Conforman a la Tecnología Educativa: 

2.5.2.1 Teorías Psicológlcas 

.J'.il~i-1~8 pideológ1i:aii coadúctiSmo, 
Neocoitductlsmo, Gesta U). ' 

De las teorlas conductistas del estimulo respuesta (E-R) se derivan 

métodos y técnicas de estimulo-aprendizaje ampliamente difundidos por la 

Tecnologla Educativa y utilizados en eslrategias como la enseñanza programada, 

el anállsls de los componentes de un sistema, los reforzamientos de diselio de 

instrucción. As! el Conductismo es el nombre genérico que se aplica a las teorlas 

del condicionamiento E-R; el conductismo propiamente denominados asl, el 

neoconductismo y el conexionismo."12º 
Sus antecedentes se dan con Johann Friedrich Herbart (1776-1804) quien 

reconoció 3 niveles del aprendizaje. 

"La doctrina de Herbar! - Doctrina de la apercepción y pertenece a la 

Psicologla asociacíonista; el cual considera que el aprendizaje se produce al 

combinarse elementos psicológicos irreductibles y afirma que las ideas se 

110 lbldcm p. 11 
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- . - - . . . 
. . 

conectan unas con· otras, porque ya lo estaban en experiencias previas (método 

analltico o reducclonlsta)."121 

El condicionamiento Pavloviano dice que la conducta depende del 

funcionamiento del sistema nerviosos. El proceso de asociación de estímulo " 

Consiste en un conjunto de operaciones experimentales que comprenden un 

estimulo Incondicionado el cual provoca una respuesta incondicionada. 

"Al presentar a un organismo un estímulo condicionado y un estimulo 

Incondicionado en forma simultánea repetidas veces y en un orden y espacio 

temporales determinados, el estimulo condicionado adquiere las propiedades del 

estimulo incondicionado de provocar la respuesta incondicionada; Pavlov llamó a 

esta respuesta reflejo condicionado. 122 

2.5.2.2. Teoría de Sistemas 

El enfoque de sistemas es "Gestáltico" el cual Intenta mirar el todo con 

todas sus partes interrelacionadas e lnterdependlente en acción. 

"El enfoque NO es, entonces, un sistema reconstituido en el cual el todo es 

igual a la suma de sus partes, sino en el cual el todo es mayor que la suma de 

sus partes; su ventaja ante la educación permite tener una visión de totalldad."123 

2.5.2.3. Conceptos de Sistema 

Sllvero, define: un sistema es la estructura u organización de una totalidad 

ordenada, que muestra claramente las relaciones recíprocas que guardan entre si 

las partes y éstas con el todo mismo (figura no. 4): 

Helnich señala: " Un sistema operacional sintetiza y relaciona entre si a los 

componente de un proceso de un marco conceptual, con lo que se asigna un 

avance continuo, ordenado y efectivo hacia una meta declarada."124 

"' Alvarcz Espino•a, Yolanda, Op. Cil .. p. 12 
"'lbldem p. 13 
'"lbldem p. 31 
1241bldem p. 31 
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Banathy afirma: • los sistemas son organismos sintéticos deliberadamente 

disenados y constituidos de manera integrada para lograr propósitos 

determinados. 

Un sistema es un conjunto de elementos estructurados de manera 

organizada y de tal forma que entre ellos existe una interrelación tal que los lleva, 

en su funcionamiento, a lograr los fines para los que se han diseñado. 

Figura no. 4: LOS SISTEMAS SE COMPONEN DE: 

"ENTRADA: comportamiento inicial que debe presentar el estudiante y que 

será punto de partida para el logro de los objetivos del sistema. Comprende 

conocimientos, experiencias y nivel de motivación. 125 

PROCESAMIENTO: lodos los medios y procedimientos que serán 

utilizados con el fin de llevar al estudiante a lograr el objetivo, a partir de su 

repertorio inicial. 

SALIDA: Describe en forma muy clara y explicita lo que el estudiante debe 

hacer o decir para demostrar que ha alcanzado los objetivos o fines para los 

cuales se ha disenado el sistema. Es agul donde se especifican los objetivos 

instruccionales. Sirve corno criterio para determinar la eficiencia del sistema 

permitiendo de esta forma a través de pruebas y revisiones mejorar eficiencia del 

mismo. 

RETROALIMENTACION: durante la etapa del procesamiento, el sistema. 

recibe información sobre el desempeño del estudiante en cada fase del proceso. 

"' lbfdem p. 32 
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Dicha información se confronta con los objetivos esperados con los lineamientos 

de entrada, establecidos para detectar, en caso de discrepancias, las fallas o · 

deficiencias en algunos de Jo componentes del sistema. De esta forma es posible 

hacer las modificaciones o ajustes necesarios en Ja entrada, salida o 

procesamiento del sistema, con el fin de volverlo más eficiente. 

Según Clifton, el enfoque de sistemas permite identificar 6 partes 

fundamentales en el ámbito educacional 

Subsistema----+ constituido = que Jos sistemas.' 27 

2.5.2.4. Enfoque de Sistemas Educacionales. 

Etapas con orden secuencial 

"1.- Análisis = identificar el problema, los elementos existentes y sus 

interrelaciones. 

2.- Slntesis =se combinan tanto elementos no relacionados como los relacionados 

en un todo nuevo, que es inicialmente, mera información. 

3.- Modelos = A partir de las etapas anteriores se construyen modelos para 

presentar, en forma organizada, los pasos a seguir para el logro de procesos 

efectivos sin necesidad aún, de implementar el sistema. 

4.- Simuladores: Pruebas de modelos en situaciones simuladas efectuadas para 

revelar alternativas de solución. Esta etapa no siempre se realiza aunque es 

conveniente 128 

126 lbldcm p. JJ 
127 lbfdcm p, 34 

;·:-¡ ::~·~,:,: ~·-; r_·: ~\f 

Ff)li~".!;~!. i.:~~:~ (J.h.lGElV 
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El enfoque de. sistemas significa la realización cuidadosa y detallada de un 

proceso de análisis, síntesis, modelaje proposición de soluciones y simulación 

(cotejo de alternativa}. 

2.5.2.5. Enfoque Sistemático 

Brinda a la Tecnología Educativa herramientas, metodología y conceptos. 

Las primeras aplicaciones se hicieron en las áreas más lógicas, tales como 

sistemas presupuestarios, organización y administración de escuelas, planificación 

de sistemas y actividades escolares, etc. 

El enfoque sistemático contribuye con herramientas y conceptos de 

organización y la Tecnología Educativa 

Provee un marco de referencia dentro del cual es posible analizar y 

organizar los sistemas escolares. El progreso del desarrollo de sistemas ha sido 

también un Ingrediente importantfsimo en el área creciente del diseño y desarrollo 

de materiales educaclonales.129 

2.5.2.6. Teorla de la Comunicación. 

Parte importante de la Tecnología Educativa, como ya se dijo, es lo referente 

a las teorlas de la comunicación ya que tanto en el proceso de ensei'\aza

aprendlzaje como en el proceso comunicativo, existen eíementos similares como 

son el emisor, el medio, el mensaje y el receptor. Sin embargo, en el siguiente 

capitulo se ahondará más sobre este tema 

"'' lbldem p. 35 
,,., Ibídem p. 35 
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2.6. LA TECNOLOGIA EDUCATIVA COMO APOYO DIDÁCTICO EN LA 

EDUCACIÓN: 

98 

Esta tercera área que ha contribuido al desarrollo del concepto de 

Tecnologia Educativa, está formada por 2 partes: el desarrollo (tecnológico) de los 

nuevos medios y la comunicación de una integración de estos medios con la 

educación. 

Aqul el rol de la psicología es central ya que es la fuente básica de Jos 

conceptos de la Tecnologla Educativa; es el enfoque sistemático debe estar 

estrechamente emparentado, como una posición teórica y como una fuente de 

herramientas y metodología, con la Tecnologla Educativa 

La Tecnologla Educativa significa el desarrollo de un conjunto de técnicas 

sistemáticas, de los c onocimientos y prácticas adjunlas p ara diseñar y hacer 

funcionar las escuelas como sistemas educacionales. Esta definición tiene 2 

aspectos Importantes, por una parte, el énfasis que pone sobre la representación 

de la escuela como un sistema, y por otra, el uso de herramientas, procedimientos 

y métodos para el diseño y la operación de sistemas educacionales. Este análisis 

comenzará con la caracterización de un sistema. 

Un sistema es Ja combinación ordenada de partes que, aunque trabajen de 

manera independiente, se Interrelacionan e interactúan, y por medio del esfuerzo 

colectivo y dirigido constituyen un todo racional, funcional y organizado cuyo fin de 

es alcanzar metas de desempeño previamente definidas. Esta definición hace 

hincapié en: a) partes interrelacionadas e interactuante b) que constituyen un todo 

y el que tratan de logra un propósito predeterminado. 

Un sistema es un juego e unidades interrelacionadas y que interactúan para 

cumplir un objetivo común. 

Para analizar el ámbito educacional como sistema se Identifican 6 partes 

fundamentales que son: estructura, proceso, entradas, productos egresos, 

ambiente y retroalimentación. 

La estructura de un sistema es el ordenamiento flsico y tridimensional de 

todos sus distintos subsistemas, componentes, elementos, miembros y partes. 
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Los procesos: son elementos de acción, o la modificación, a lo largo del 

tiempo en los aspectos informativo y energético de un sistema-- todo lo que 

Ingresa en el sistema se transforma en sus resultados o productos --proceso de 

sistema. 

En el sistema escolar o educacional el proceso primario es educativo, es 

decir, es la modificación en la conducta, conocimientos, destrezas y aptitudes de 

los alumnos durante un periodo determinado. 

Las entradas son los elementos que Ingresan al sistema desde el 

suprasfstema para ser transformado o para ayuda en el proceso de la 

transformación. Todo lo que el sistema extrae el ambiente paras transformar en 

resultados o para contribuir al proceso de transformación es entrada. En el 

sistemas escolar, las entradas incluyen los recursos humanos y no humanos, 

tales como alumnos,. personal técnico y administrativo, etc. Las entradas también 

Incluyen los objetivos educacionales de la escuela, las políticas relacionadas con 

ella, las exigencias regionales, los deseos y necesidades de la sociedad y de los 

alumnos que Ingresan en el sistema. 

La Tecnologfa Educativa educacional organiza la Información, método, 

procedimientos etc., de éstas y otras áreas importantes en programas de acción 

coherente y efectivos para las escuelas y los sistemas educacionales 

A continuación presentamos un cuadro tradicional con sus correspondientes 

sugerencias, posiblemente mejores, que podrfamos llamar un modelo 

Tecnológico. 

Esta presentación es una alternativa entre muchas, para tratar de llegar a la 

aproximación en torno a un objetivo educacional. 

El primer factor es el uso de los medios. Este nuevo enfoque cambiarla la 

situación de dependencia en un solo medio o dos, para dar cabida a una gran 

variedad de medios que Incluyan no solamente al educador, las palabras Impresas 

y los símbolos, sino asimismo los medios audiovisuales. los visuales, las 

representaciones en vivo, etc. Por supuesto, fa fundamentación que dé para 
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2.6.1. Diferencias y Seme/anzas Entre el Modelo Tradicional y el Tecnoló

gico130 

TRADICIONAL FACTOR M. TECNOLOGICO 

Medios verbales, docentes 1. Tipo de Medios Gran varledad de Medios 

Casi siempre fonna verbal 2. forma de presentación Forma Flexible, ajuste a los medios 
y los objetivos 

Único en tomar decisiones y 3. Papel del Docente Miembros organizados en equipo 
controlar para facilitar el aprendizaje 

participativo. 

Receptores pasivos de 4. Papel del estudiante Participantes acttvos en la 
lnfonnación. educación. 

Casi siempre Igual. en grupo 5. Individualización Basada en las necesidades 
individuales y grupales. 

Fijo normalmente en términos de la 6. Tiempo Flexible en términos de las 
duración de clase necesidades indlviduaJes. 

Básicamente recae en el 7. Responsabllldad del Responsabtlidad compartida por 
estudiante aprendizaje estudiantes, docentes etc. 

~nfasls verbal memorfstico 8. Contenidos Variados con énfasis en el 
procesamiento y la solución de 

1 oroblemas. 
Repetición de información verbal 9. Forma de evaluación lsomórfica con la sirve de objetivos 

Sumativa y comparativa 10. Propósito de la evaluaclón Formativa y cooperaliva 

Poco frecuente 11. Frecuente de la evaluación Tan frecuente con la exigen los 
participantes 

Comparación normativa 12. Basea para la Comparación Comparación basada en criterios 
obietivos 

el uso de cada medio o combinación de los mismos, estará basada en factores 

múltiples tales como los objetivos de la instrucción, las necesidades y las 

características de los escolares, las estrategias de aprendizaje y 

medios activan tipos diferentes de actividades o destrezas mentales. 

diferentes 

Esto significa que la utilización de nuevos medios no es un lujo utópico sino 

una necesidad si nos encontramos con sujetos abiertos al conocimiento, como es 

el caso de los adolescentes. 

uu Alva~7. E!J>inosa Yolanda .. L.a T V como mal~~ru.l.il.l.k.dtl.la.hmllw:. Tesis ENEP Amgón M~"'· 1994 p.47 
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El segundo factor es la formación de presentación, la cual será flexible y 

estará basada primordialmente en la naturaleza de los medios, el contenido y los 

requisitos especlficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La presentación verbal no será la única forma disponible sino que, por el 

contrario, se contará con una cantidad de formas relaclonadas con una 

multipllcidad de opciones de medios audiovisuales, (tecnologías educativas). 

El tercer elemento es el papel que debería desempeñar el docente en la 

situación de enseiianza-aprendlzaje. Este rol cambiaría mucho en cualquler 

modelo nuevo. El aspecto más Importante es el cambio de una sola persona 

dominante que tiene bajo su responsabilldad casi todas las decisiones en el aula, 

a un concepto de toma de decisiones compartidas, lo que Involucra a varias 

personas, incluyendo al adolescente., todos con diversas especialidades y 

responsabllidades. No es necesario especificar en este momento la naturaleza 

exacta de esta diferenciación de funciones y responsabilidades (ya que esto 

depende del sistema educativo a planear), pero conveniente tener bien claro el 

concepto de distribución de las mismas hacia un número mayor de participantes. 

Unos de los aspectos más Importantes de este cambio en la dirección y en 

la toma de decisiones será el incremento en la cantidad y la naturaleza de la 

participación de los adolescentes. 

El cuarto factor, el papel de los estudiantes cambiará de un rol 

mayormente pasivo (aún en muchas situaciones superficialmente activas) a uno 

conslderablemente activo y participativo. 

Estos participantes (la palabra educando Implica pasividad 

tradicionalmente) podrán tener voz y expresar su preferencia por condiciones de 

aprendizaje tales como ritmo, forma, medios, objetivos y la naturaleza dela 

evaluaclón. 

Otro aspecto de esta participación será la formación de una gran cantidad 

de destrezas y actitudes para trabajar en forma cooperativa y compartir 

experiencias, no simplemente una participación activa en situaciones competitivas. 

La educación debe estar en la combinación de necesidades individuales y 

grupales. Esto significa que mucha de la instrucción será indivldualizada, pero sin 
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excluir la Instrucción en grupo, actividades y discusiones en grupos pequeños y 

muchas otras formas de actividades generalmente en/o que responden a 

necesidades individuales. Muchos enfoques actuales exageran la individualización 

de la enseñanza. Esta distorsión es una prolongación lóglca de ciertos valores 

competitivos del modelo tradicional, pero es de esperarse que en el nuevo modelo 

tecnológico y democrático se obtenga un balance entre las necesidades 

individuales, grupales y sociales. 

El sexto factor, la variable tiempo tendrá tanta flexibilidad como sea 

posible, pues no sólo se debe satisfacer la diversidad de nece.sldades de un 

adolescente a otro, sino también las variaciones intrapersonales. El grado de 

variabilidad será tan amplio como lo permitan las posibilidades, aunque se anticipa 

que una vez que esté en funciones el proyecto educativo (con flexibilidad) el grado 

de diferenciación entre adolescentes rápidos y lentos no será extremo ya que se 

debe de tener en cuente Ja responsabilidad grupal compartida. 

El séptimo factor, ta responsabilidad del aprendizaje, demanda un viraje 

en una forma razonable y lógica. la razonable responsabilidad fundamental del 

aprendizaje del estudiante recaerá en aquellos que estén a cargo de la situación 

educativa: los diseñadores, tos directivos, los maestros, etc .. Pero a diferencia de 

las gastadas advertencias tradicionales que sostiene que no hay estudiantes 

malos, sino malos docentes, en este caso, se darán las condiciones donde todos 

los que participan en el hecho educativo, podamos asumir la responsabilidad de 

lograr una acción funcional con recursos operativos adecuados. 

El octavo factor, los contenidos de los aprendizajes, evidentemente 

merecen más atención de la que se le brinda. 

El punto principal que conviene recalcar es que si la estructura fundamental 

verbal de la educación es dividida mediante la aplicación en el uso de medios, 

formas, participación y tiempo entonces existe la posibilidad de aprender una 

gama más amplia de conductas, incluyendo destrezas para resolver problemas, 

creatividad, destrezas intelectuales y estrategias cognoscitivas. 

Estas deben de ser diseñadas de manera que respondan a cambios y 

manifiestos que se dan en el procedimiento de información. 
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El noveno factor, se refiere a que son muchos los cambios que convienen 

realizar en la evaluación. Está debe ser lsomórfica con la naturaleza de los 

contenidos, las actividades desarrolladas en el proceso educativo y los tiempos y 

clases de respuestas, que han establecido como metas terminales. 

La evaluación verbal no deberá ser utilizada para medir la adquisición destrezas 

no verbales. Serán muy importantes las oportunidades que se brinden ~I al~mno 
, ._ ~ 

para actuar. ,-_~>~. 

La evaluación no sólo tendrá relación con metas y ~onduC:t1"s~~ J!Í~go plazo 

sobre una base Individual, sino que será organizada para lndulr eV,#luaélones de 
actividades grupales cooperativas. · -~ -.. '<:.~~(~· :· 

Como un décimo factor, la evaluación será· mu~hc/ más f;;g~;,;nte, está 

debe obedecer más a menudo en función de fas necesidades qÜe, están 

relacionadas con la formación d los estudiantes y el sumlnlstrri ~~<~ll 'fJuJó. de 

información tanto al estudiante como al profesor. 

Finalmente como duodécimo factor, la evaluación ~e basará.en criterios y 

objetivos preestablecidos y no en comparaciones normativas. 

Solamente se justificará la evaluaclón/sumativa competitiva en ciertas 

situaciones especiales creadas por la escasez de recursos y poslbilldades. 

El hincapié puesto en el uso de una evaluación basada en criterios o 

dominios, evidentemente Incrementa la Imparcialidad en las oportunidades 

ofrecidas en el hecho educativo, y es uno de los elementos que lleva a un enfoque 

más democrático. 

Es por todo lo anteriormente expuesto como el modelo pedagógico de la 

telesecundarla da una mayor posibilidad de un aprendizaje significativo y 

duradero. 



~~- ·-----------
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LA TELEVISIÓN EDUCATIVA Y SU PAPEL EN LA TELESECUNDARIA. 

En el desarrollo de los capítulos anteriores hemos señalado la historia de la 

telesecundarla, sus orígenes, marco legal, estructura Interna y situación actual de 

la Subdirección de Telesecundarias en el Distrito Federal; asimismo, se 

conocieron los fundamentos psicopedagógicos que dan soporte a este subsistema 

de educación secundarla así como las dos principales teorías que fundamentan el 

funcionamiento de dicho sistema escolarizado. 

En el p resenle c apflulo daremos c ontlnuldad en el ú ltlmo el amento q ue 

conforma a la leorfa de los sistemas explicado en el capítulo anterior, y que es el 

relativo a la Teorla de la Comunicación. 

Asimismo, expondremos cuál ha sido el desarrollo de la Dirección de 

Televisión Educativa (D.T.E.) y cuál es su participación dentro del sistema de 

telesecundarias, ya que es precisamente en, esta Institución en donde se 

producen los programas televisivos que se transmiten hacia las teleaulas. 

También se establecerán las principales caracterlstlcas de lo que se conoce 

como Televisión Educativa, sus ventajas y desventajas dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y se describirán los pasos que sigue un programa de 

televisión durante su producción en la D.T.E. 

En cuanto a la transmisión del programa hacia las escuelas, conoceremos 

cuál es el papel que juega la telesecundarla en lo que se estableció como Red 

Satelital de Televisión Educativa (EDUSAT), como parte de un programa más 

ambicioso de educación a distancia. 

Por último, se observarán 1 as funciones de 1 os t elemaestros, el s lstema 

pedagógico, el papel de los alumnos y, sobre todo, el objetivo de la utilización de 

la televisión con fines educativos. 
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3.1. TEORIA DE LA COMUNICACIÓN: 

Las ciencias de la información constituyen todo un complejo de las ciencias 

sociales que requiere, para su pleno desarrollo, de otras disciplinas como la 

filosofla, la psicofogfa, la sociofogfa, la lingülstica y la ciencias de la educación. 

Las ciencias de la información se define como el conjunto de ciencias que 

se ocupan del proceso informativo, de los elementos del proceso informativo y de 

fa acción pública de dicho proceso. 

La escuela Inglesa sostiene que Ja información es un fenómeno social, 

siempre y cuando sea capaz de difundir consensos y actos de mayorlas. 131 

Las teorlas inglesas, al igual que los alemanes, consideran que la 

información es un fenómeno social. 

DIAGRAMA DE LASWELL • MODIFICADO POR NIXON 

º¿Con qué 

'intenciones? 
·,. .. 

La Tecnologla Educacional precisa de los aportes de las Ciencia de fa 

Información y la Comunicación al ser el proceso de E-A (Estimulo-Respuesta) un 

tratamiento de comunicación en sf mismo, en el cual están presentes las variables 

del diagrama de Laswell132 

111 Álvnre>: Espinosa, Yolanda, LA THEVISIÓN COMO MATERIAL DE Al'OYO DIDÁCTICO OF. APRENDIZAJE EN El. 
Al.UMNO, TESIS PROFESIONAi., ENEP ARAGóN. UNAM; 1995, P.37. 
'" Jbfdcrn 38 
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El proceso de la comunicación está en relación con la teoría de sistemas, al 

ser él mismo un sistema.133 

, •. '' ,. • • j. • ' ~ • 
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MODELO BERLO 

l IAIUJ.ll)A() l~N LA 
cm.1llNICACIÚN 

ACTITUDES 

CONOCl\11ENTOS 

~TEMA 
OCIAI. 

CULTURAi. 

FUENTE: es el ámbito de donde surge un mensaje 

MENSAJE: es la emisión, el producto del emisor o 

EJ 
c::J ACTITUDF.S 

6 CONOCIMIENTO 

e;;] SISTEMA SOCIAL 

6 1 
CULTURAL 

CANAL: es el vehlculo sensorio que se utiliza para trasmitir el mensaje 

RECEPTOR: recibe el mensaje trasmitido desde una fuente. 

La teorfa de la comunicación brinda a los educadores cursos que integrados 

a los procesos particulares de Eslfmulo-Respuesta, aumenta la eficacia de los 

mismos; dicho en otras palabras, la aplicación de la comunicación en el proceso 

ll.l lbldcm 38 
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de enseñanza-aprendizaje refuerza la capacidad de transmitir los conocimientos 

por parte del docente (emisor), mientras que en el alumno (receptor) favorece la 

comprensión de· ros nuevos conceptos e Informaciones recibidas por parte del 

profesor. 

En este proceso de emisión y recepción de conocimientos, parta Importante 

es el canal por el cual se envían dichos conocimientos que puede ir desde la 

propia palabra hablada, el material impreso y el video, hasta la utilización de 

medíos masivos de comunicación como la televisión, la transmisión vía satélite, el 

INTERNET, la radio, entre otros. 

En este mismo sentido, Danlel Prieto Castillo en su libro Discurso Autoritario 

y Comunicación A/tarnativa134 seliala como elementos del proceso comunicativo 

los siguientes: 

__ ... -:-~--~-:-:--~-·-;-., 
/,.. .. ; -Emisor. 

¡'.:. :.:.: . ··~~ . . . . ' (>:"i' 0

'.~Códlgo. . 

\ :· .·,¡ ;:~!'-!ª"ªªje .. 
\ -Medlós y recursos . .. , .. 

~Perceptor. 

Ningún proceso de comunicación es posible -afirma- sin la presencia, 

actual o pasada, de alguno de ellos. Puedo enfrentar, por ejemplo, a un perceptor 

con un libro cuyo autor ha muerto en el siglo pasado. Como momento actual 

tenemos la relación perceptor-mensaje, pero ella supone, necesariamente, al 

autor del segundo. 

~ Entendemos por emisor a todo ser o máquina que elabora un 

mensaje ... Elaborar un mensaje es algo que pueden hacer o un Individuo o un 

grupo. El emisor es tanto un Individuo como una empresa en la que muchos seres 

trabajan para producir un solo mensaje. 

"'~ .. Prielo Castillo, Daniel, J)iscunm Autoritario y Comunicación Altcmaljva, Premia Editora, México, 1986, 
181 p.p., p. 9. 

f.!U,LA DE OHIGEN 
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Código: La elaboración del mensaj~ ··~~~ pJ~(:¡~"~e/arbitraria. En un proceso de 

comunicación la simple emisión d~-so~id~~ ·() ·1:¡'~ -imágenes no asegura que los 

mismos se convierten en mensaje .. -

La condición fundamental es que tales emlsion_es respondan a reglas 

sociales de elaboración. Llamamos código a esas reglas, las cuales fijan la 

manera de estructurar un signo y la forma de combinarlo con otros. Si escribo en 

español una palabra como esta Ak)k}fdorltnv, estoy violando las reglas de 

elaboración de signos. Todo proceso de comunicación se hace de un determinado 

lenguaje, el cual consiste en un código y en las Inflexiones que en el uso concreto 

son posibles. 

Mensa/e: El elemento objetivo del proceso, lo que el emisor estructura y llega a 

los sentidos del perceptor es el mensaje que, como Indicamos, sólo se produce si 

responde a un determinado código. Hay mensajes individuales y sociales, y esto 

no sólo por la forma en que circulan sino por su poder y alcance. 

Un mensaje individual es aquel que no va más allá de los limites de un ser o 

que, en lodo caso, no va más allá del pequeño circulo de sus allegados. Un 

mensaje social es el que incide en grandes cantidades de seres, los cuales lo 

comparten aun sin conocerse entre ellos. 

En un proceso de comunicación humana, los mensajes fundamentales son 

loe verbales (orales y escritos) y los audiovisuales en general (incluidos no sólo 

imagen y sonido, sino también el movimiento de los personajes en la imagen, con 

lo que entran acá mensajes de postura y de gesticulación). 

El mensaje Individual es, por lo general, único, se conserva en todo caso en 

el recuerdo, en la memoria de quienes lo reciben. El mensaje social es 

prácticamente seriado. Se lo guarda en libros, se lo repite en grabaciones, 

peliculas, revlstas .•. Esto nos lleva al siguiente punto. 

Medios v Recursos: Entendemos por medio el vehículo a través del cual se 

propaga un mensaje. En nuestro esquema hablamos de medios y recursos 
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porque e1 primer término no sólo comcPr~ende ~f .~Eihíéú10-:de ditUSlón, sino tBínbién 
todo lo que ello implica: recursos en óhi~t~~ial~s. rec~rsos en energía, recursos. 

humanos. 

Perceptor: Entendemos por perceptor todo ser que entra en relación con un . . ' ' 

mensaje. El perceptor, en un máximo llmite de abstracción, es el punto terminal 

del proceso de comunicaclón .... EI ser humano recibe el mensaje porque, en 

primer lugar, conoce el código en que viene cifrado el mismo. En segundo lugar 

esa recepción no es pasiva: implica un esfuerzo (mayor o menor ciertamente) de 

decodificación que, siempre en el caso del ser humano, es también un esfuerzo 

de interpretación (mayor o menor). Hay, pues, una dosis de actividad en el 

momento de percepción del mensaje, actividad que significa selectividad, 

discriminación, aceptación o rechazo. 

Referente y Marco de Referencia: Todo mensaje es siempre mensaje 

sobre algo, es decir, que en él encontramos datos referidos a tal o cual sector de 

la realidad. Esa concatenación es la que le da validez, la que lo hace parte d.e un 

proceso humano. 

Llamamos r eferente a 1 a r ealidad que aparece dicha en el . mensaje. La 

comprensión de lo que el mensaje nos dice, Implica una previa comprensión de la· 

realidad, que sólo puede ser social, en el sentido de que consiste e~ un 

conocimiento y también, fundamentalmente, en una valoración. 

En relación con el mensaje, esto es: a los fines de su decodificación, 

llamamos m arco de referencia a esa comprensión general e inmediata de la 

realidad. Un mensaje es referencial si y sólo si aparece inserto en un marco de 

referencia, previamente conocido por el perceptor, conocido y valorado135
• 

3.1.1. Los Medios y los Sentidos: 

Como se observó en el capítulo anterior los nuevos modelos pedagógicos 

. están utilizando con mayor frecuencia e Importancia la denominada Tecnologla 

"' ,. lbldem. p. 19 
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Educativa, y a q ue es tos lnf luyen, en u na p rimara etapa, al sistemas ensitivo 

humano (la vista y el oldo principalmente) con lo que aseguran en gran parte la 

atención de los alumnos, mientras que, en una segunda etapa, crean sensaciones 

y r eacciones nat urales e lns tlntlvas 1 as c uales s on r eforzadas a través de la 

palabra escrita con las gulas de estudio. 

En vista de que los avances tecnológicos se están conformando como 

excelentes materiales de apoyo didáctico, la televisión en la telesecundaria así lo 

ha demostrado en el transcurso de ro 30 años que este subsistema escolarizado 

tiene de funcionamiento. 

3.1.2. Pero, ¿Cómo es que estos medios afectan a los sentidos? 

La Intima relación que existe entre medios y el sistema sensorlomotriz del 

humano se manifiesta en cada una de las acciones que realizamos 

cotidianamente, ya que, como se acotó anteriormente, todo mensaje tiene un fin 

predeterminado que Intenta cambiar nuestra forma de actuar. 

3.1.2.1. Los Medios. 

Como medio debemos entender a "cualquler prolongación psíquica o física 

del hombre, sea el oído o de la habilidad de sentir o razonar. Así, el hacha 

deviene de la prolongación de la mano; la vestimenta, de la piel; el alfabeto 

incrementa la capacidad de la memoria mediante el sentido de la vista; el 

automóvil amplia la facultad humana de desplazarse de un sitio a otro"136
• 

Así, los medios de comunicación masiva merecen especial atención ya que, 

por su gran alcance (en cuanto a receptores se refiere), afectan definitivamente a 

una mayor cantidad de personas; sobre todo la televisión. 

En este sentido, Alan Paul, citando a Marshal McLuhan, señala que 

cualquler prolongación o extensión ya sea de la piel, de la mano o del pie, afecta 

lodo el complejo psíquico y social; es decir, todo medio implica un cambio en la 

m'.-Alan, Paul, El Sitio de M3condo y el f:ieToronto-Buenos Aires, F.C.E. México. 1982. 174 p.p., p17. 
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proporción en la que se relaclonan los sentidos entre sí, que repercute en la 

sensibilidad humana. 

Los medios, continúa el autor, al agrandar las facultades del hombre, alteran 

la manera en que el hombre percibe el mundo. "Son tan penetrantes en ,sus 

consecuencias personales, polfllcas, económicas, estéticas, psicológicas, 

morales, éticas y sociales, que no dejan parte alguna de nuestra personalidad 

Intacta, inalterada, sin modificar''137
• 

Un nuevo medio o tecnología -prosigue- deshace el equilibrio perceptivo 

establecido por los medios anteriores, reconstituyendo el sensorio de acuerdo con 

la nueva perspectiva forjada por el nuevo medio (por ejemplo, el caso de las 

personas que pierden la vista y que deben adaptarse a las nuevas condiciones de 

vida). 

En el caso concreto del modelo pedagógico de la Teiesecundarla las 

innovaciones tecnológicas implementadas en el proceso de enseñanza

aprendizaje están mejorando tanto las relaciones Interpersonales de Jos docentes 

con sus alumnos, como al aprendizaje mismo ya que no se están considerando 

como sustitutos de los profesores sino que, por el contrario, se les está usando 

como materiales de apoyo didáctico. 

Asl, mientras los medios "prolongan algún aspecto psíquico ó f lsico del 

hombre, provocan una alteración perceptiva ... Es importante entender, dice 

McLuhan, que la imposición de una nueva tecnología afecta a todos lo sentidos y 

produce un nuevo enfoque sensorial que Influye directamente en la cosmovisión 

del hombre ... De la misma manera que la anestesia auditiva hace que el paciente 

no sienta dolor de una operación dental, el ensanchamiento de un sentido tiende 

a "anestesiar'' o "hipnotizar" al hombre, de modo que le sea difícil notar que algo 

ha cambiado en su modo de relacionarse con el mundo"138
• 

Cualquier medio, al obligar a un sentido a dilatarse para abarcar todo el 

campo, crea las condiciones necesarias de hipnosis en esa área. Esto explica el 

m •. lbldem. 
"'.- lhldem. p.24. 
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por qué ninguna cultura Jamás se ha dado cuenta de los efectos de sus medios 

sobre todos los aspectos de su vida, ni aun retrospectivamente. 

3.1.2.2. Los Sentidos Humanos: 

Mientras que comúnmente se habla de cinco sentidos - Ja vista; el ofdo, el 

tacto, el gusto y el olfato- la ciencia moderna ha ensanchado este ~squ~m~ hasta 

lnclulr más de treinta distintas entradas sensoriales. 

Lo que conocemos bajo la rúbrica del tacto, por ejemplo, consiste en' 

percepciones diferenciadas de dolor, peso, temperatura, te~tur~/etc.; el gusto 

responde a estímulos de agror, salinidad y dulzura; la vl~t~' y el ~fdo se 

Interrelacionan de alguna manera para percibir colores y ~o.nidos: y sól~ ah~ra se 

empieza a apreciar todas las ramificaciones pslcoflslológlcas del olfato; el sentido 

menos estudiado y comprendido. 

Todos los sentidos funcionan constante y slmultáneamente transmitiendo 

una cantidad Inimaginable de datos hacia la corteza cerebral Ja que, a su vez, 

según la leerla, envía una mínima parte de esa Información al consciente para su 

uso inmediato y lo demás al subconsciente, donde las percepciones extras se 

guardan en espera de una posible referencia futura. 

Mediante los mecanismos de defensa perceptiva, el cerebro determina 

cuáles estímulos se percibirán conscientemente y cuáles se relegarán al 

subconsciente. Se supone que todo lo que el hombre experimenta se recuerda de 

algún modo u otro y que el cerebro tiene Ja capacidad de almacenar unos 20 mil 

mlllones de "unidades informalivas"139
• 

A pesar de Ja vasta Ignorancia que rige en el estudio del sensorio humano, 

se sabe que existe un equlllbrio proporclonal entre Jos sentidos y que tal equllibrio .· 

se encuentra en un continuo estado de flujo, con un mayor apoyo en uno o v~rlos 

sentidos a expensas de los demás. 

La fluctuación del predominio de un sentido sobre otro es el modus operandi. 

del sensorio humano frente a Jos sucesos del diario vivir. Todos' Jos sentld~s 

oi•.- lbldcm. p.21. 
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funcionan en conjunto, pero en un momento dado uno o varios sentidos pueden 

ascender sobre los demás; se puede suponer, por ejemplo, que el peatón que 

cruza una calle transitada no se percatará de los olores ambientales q ue 1 o 

rodean, mientras se empeña en esquivar los autos 140
• 

En este sentido, McLuhan observa que los sentidos con una percepción 

de mayor alcance e importancia son la vista y el oído. En general -concluye

todo medio favorece al ojo o al oido, estructurando el ambiente percibido 

conforme a los rasgos del sentido predominante. 

3.1.2.3. La Vista y el Oído vs los Demás Sentidos. 

De acuerdo a lo mencionado en el capitulo anterior en cuanto a la capacidad 

de aprendizaje a través de los sentidos, y por lo afirmado por McLuhan, son 

precisamente la Vista y el Ofdo los que en la actualidad están siendo 

Influenciados mayormente por los medios de comunicación masiva. 

Esto es fácil de percibir ya que tanto en el campo comercial como en el 

educativo los principales esfuerzos están dedicados en la realización de mensájes 

que Influyan en las actitudes de los receptores, ya sea para crear hábitos de 

consumo o para Inculcar los conocimientos que consideran "necesariosº para, su 

conformación como próximo ciudadano y trabajador. 

Pero, ¿Cómo es que se ha modificado la forma de vida de, las personas a 

través de los medios de comunicación masiva y, por tantó, cómo han influenciado 

a sus sentidos? 

McLuhan responde a este cuestionamlento., 

3.1.3. La Cultura Acústica: 

Para McLuhan las palabras acústico y visual esquematizan los rasgos 

culturales del hombre según los medios han estructurado el sensorio humano. La 

dicotomia sirve para elucidar la cosmovisión fomentada por una particular 

'""·· Ibídem, p.22. 
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convergencia de medios en un momento dado. Ciertas tecnologías, como Ja 

escritura fonética, Ja Imprenta y el especiallsmo, son el resultado de un apoyarse 

mayormente en el sentido de la vista; el hombre moldeado por tales medios 

deviene más visual en cuanto a su percepción del mundo y para él hay una 

reducción en Ja Importancia de los demás sentidos. 

En ausencia de medios que exageren el papel de Ja vista, el hombre se 

vuelve acústico y su percepción del mundo se reparte más armoniosamente 

entre todo el sensorio. El habla requiere de una participación sensorial más 

equllibradamente repartida entre Jos sentidos porque el hablante y el oyente se 

encaran y tienen una apreciación mayor de la totalidad humana del otro. La 

comunicación oral es más directamente expresiva. 

El ojo, continúa Mcluhan, necesariamente impone un punto de vista al 

campo perceptivo, armando un continuum en que todo objeto ocupa un lugar 

designado, como en una cuadricula tridimensional. En cambio, el oído es 

omnldireccional, sin enroque preciso; no se puede "cerrar" el oído como el ojo; ni 

es posible "dirigir Ja oreja". El oído percibe todos los sonidos ambientales 

simultáneamente, sin que importe el Jugar de origen. Se dice "la música llenará el 

ambiente", y no "la música llenará cierta porción del ambiente". El espacio visual 

es articulado, graduado, segmentado, "racional", uniíorme. El espacio acústico 

existe sin fronteras, simultánea e indiferenciadamente141
• 

3.1.4. La Cultura Visual: 

Mediante el alfabeto y luego Ja Imprenta, al hombre, en las palabras de 

Mcluhan, recibió un ojo a cambio de un oldo. Ambos medios trasladan una parte 

de la experiencia humana a un campo visual en donde Ja realidad parece más 

calculable y reducible. El acento en el sentido de Ja visión creó el "punto de vista", 

desde el cual las Infinitas facetas del mundo se perciben encadenadamente, de 

acuerdo con las propiedades exclusivas del ojo, que debe concentrarse en un solo 

141 .-Alnn Pnul. Op. Cit. p. 26. 
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objetivo a la vez. Un medio visual como la escritura se basa en la concatenación 

"lógica" de Ideas y fomenta el concepto de un universo subdividido y segmenlado. 

Como ya se ha mencionado, el lenguaje mismo necesariamente fragmenta y 

serializa la experiencia; fa escritura y la imprenta, cuyo "contenido" es el lenguaje, 

refuerzan esta tendencia hacia lo lineal al "visualizar'' el habla. 

La escritura fonética es la que más influyó en la transformación de la cultura 

acústica a la visual; la imprenta impartió u na dim enslón ex Ira a 1 a es critura, 

produciendo el nuevo culto del Individualismo, fundamentado en la perspectiva 

Individual y en el punto de vista desinteresado de cada lector. El hombre 

occidental no se fía de la palabra hablada; prefiere apuntar casi todo lo que le 

Importa. Sus inslituclones legales, burocráticas, comerciales y educativas 

dependen de fa palabra escrita. La taquigrafía, fa notación musical, fa estadística y 

el diagrama son Intentos de ver lo que se oye o se siente. 

Como una especie de linea de montaje, la escritura conduce a la tarea 

práctica de ensamblar y transmitir Ideas y datos, permitiendo un alto grado de 

profundización especializada. Sería difícil, por ejemplo, confiar la construcción de 

un rascacielos a órdenes puramente orales. De esta fornia, fa visión lineal del 

mundo y el encasilfamiento del saber dieron lugar al inmenso desarrollo 

tecnológico del hombre occidental. 

Para McLuhan, el culto al libro comenzó a desmoronarse -con el 

advenimiento de la época electrónica, en la cual "fas eonel<iones lineales -

impuestas por el ojo y por la escritura se vuelven borrosás gracias a la 

instantaneidad y simultaneidad de fa tecnologia eléctrica~ La escriturá fonéUca

más que fa pictográfica o jerogllfica- "destribaliza" y "civiliza~ al hombr~ afmismo 

tiempo que fa aísla de sus sentimientos inmediatos142
• 

3.1.5. La Cultura Electrónica: 

La época electrónica nació en 1884 con la invención del telégrafo; la 

telegrafía representa el primer medio de comunicación instantánea a través de 

142
.- lbldcm. p.52. 
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distancias largas. Hasta ese entonces todo mensaje, informe o dato, hablado o 

escrito, tenia que ser llevado flsicamente del emisor al receptor. 

A partir de 1900 las telecomunicaciones se desarrollan rápidamente al aparecer el 

teléfono, el fonógrafo, la transmisión inalámbrica, la radio y la televisión. Estos 

medios aceleraron a gran escala las transacciones humanas de todo tipo, 

fomentaron la "explosión informativa" y redefinieron las relaciones del hombre con 

sus prójimos y con su ambiente. 

Mientras el hombre tipográfico aprendió a subdividir y a fragmentar, la 

aceleración impulsada por los medios electrónicos obliga a remplazar la secuencia 

por una comprensión de procesos. En la Edad Mecánica, asevera McLuhan, las 

decisiones podian tomarse con la deliberación debida; hoy en dia la acción y la 

reacción son casi simultáneas. Si el siglo XX es la época de la ansi.edad, continúa 

McLuhan, es porque la Implosión electrónica requiere que el hombre asimile 

múltiples puntos de vista en rápida sucesión. 

En tanto que la rueda es la prolongación del pie y el libro la del ojo, el circuito 

electrónico es la prolongación del sistema nervioso que se despliega actualmente 

sobre toda la superficie del globo. 

El mundo se recrea en 1 a forma de u na al dea g lobal, en 1 a q ue h asta 

estudiantes de letras se enteran de Inmediato de lo que sucede en Irán o en 

Hollywood. Ya que el sistema eléctrico prolonga el sistema nervioso central los 

medios electrónicos devuelven al hombre su sensibilidad acústica, de la cual 

cuatro siglos de dependencia visual lo han separado. De la misma manera que el 

oido favorece la simultaneidad perceptiva, la ampliación de todos los sentidos en 

conjunto significa un nuevo equilibrio entre los componentes del sensorio humano. 

3.1.6. La Televisión: 

En su Paisajes y Leyendas Ignacio Manuel Altamlrano incluyó un relato de 
. . . 

las celebraciones en homenaje a la Virgen de Guadalupe: 
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----------- --------------------------------------------

.:·AilJ nt6n toda. las razas de la antigua colon la, todas·_ 

las ·ciaa.. de la· nueva República, todas las castas que 

· · viven en nuestra oémocr1cl1, tod~ loa trajea de nuestra· -

clvlllzaclón, todas 111 -opiniones de nuestra politlca, todaa 

las variedades del vicio y todas las m6acaras de la virtud, 

en M6xlco. 

Nadie .. excepu;a y nadie se distingue: es la Igualdad ante 
' . 

la Virgen; ee la ldolatrla nacional. 

Si sustituyéramos la palabra "Virgen" por "Televisión", el paisaje reflejarla 

la condición del hombre en la edad electrónica. Aqul se quiere señalar que la T.V. 

y demás medios de comunicación emplean la tecnologla más avanzada para 

crear en la mentalidad humana un vasto "anexo psicológico", que se asemeja en 

términos de extensión y de difusión a la fuerza atrayente generada por la Virgen 

de Guadalupe. 

La Virgen y la Televisión son dos elementos leónicas cuya yuxtaposición dice 

mucho sobre el medio ambiente electrónico que ahora envuelve al planeta; tanto 

la Virgen de Guadalupe como la Televisión definen ambientes onmlpresentes que 

conforman las vidas de los que viven en su Interior. 

El Icono o tótem sagrado, afirma McLuhan, requiere de la participación del 

usuario; hay que entregarse a las emisiones "místicas" o "cerebrales" para que el 

medio icónlco "funcione". 

El grado de participación fomentada por la televisión se demuestra con la 

difusión de grandes eventos como el viaje a la Luna o los funerales del Presidente 

Kennedy, presenciados "en vivo" por millones de personas de todas partes del 

globo. Estos y otros acontecimientos televisados nacional o mundialmente 

abarcan toda la gama de la sensibilidad humana, desde lo más sublime hasta lo 

más morboso, y subrayan el poder del medio para involucrar a todos los hombres. 

La televisión ahora invade a todo el planeta en cantidades literalmente 

industriales, proyectando su luz rutilante tanto en palacios como en los barrios 

más humildes. 
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Para Mcluhan, la televisión, Igual que el ícono, es un medio "frío"· y 

"acústlco"143
, cuyos aspectos partlcipatorlos resultan de la necesidad de que el 

televidente "rellene" y "complete" la Imagen borrosa, plana y bldlmenslonal que 

emana de la pantalla. Como una caricatura o como una pintura medieval, la 

imagen televisada es de "baja definición" en términos de detalles transmitidos: el 

usuario tiene que suministrar lo que falta a la imagen para percibir, por ejemplo, la 

perspectiva. En contraste con la "cálida" radio, que exagera sólo el sentido 

auditivo, la "fría" televisión opera sobre varios sentidos en conjunto. 

En el caso de la telesecundarla la televisión permite enviar las dos clases de 

mensajes: es decir, tanto el visual como el auditivo. Si tomamos en cuenta lo 

señalado anteriormente, entonces podemos suponer que en el momento en que 

los alumnos están observando el programa educativo, dentro de sus cerebros se 

está tratando de complementan la poca Información que de la realidad se está 

transmitiendo. 

Complemento que va a retomar el adolescente de su acervo cultural 

Individual en donde sus experiencias vividas se van a reflejar o acondicionar de 

acuerdo a las imágenes presentadas en las teleclases; por ejemplo, cuando el 

alumno observa en la televisión una clase de biología en donde los actores por lo 

general son maestros en la materia y los educandos son realmente estudiantes de 

secundarla, la Imagen se va acompletar, según los términos macluhanlanos, con 

las experiencias de los espectadores cuando ellos mismos realizan las prácticas 

en vivo y en directo. 

De esta manera, de acuerdo a como se estructura la clase en la 

telesecundarla, con la observación del programa televisivo se estimulan a los dos 

1 ~1 , ... En su libro La Comprensión de los Medios como las Exteru·iones del fiambre, McLuhan se~ala que 
existe un principio fundamenfal que distingue a un medio cálido. como Jo es la radio, de otro frlo. como es el 
tcléfonu; o un medio cálido, como el cinc, de olro medio frío, cual la 1elcvisión. Es un medio cálido el que 
prolonga o amplfo un solo sentido en unn .. altn definición ... Alta definición es el estado del ser bien abastecido 
de dulott. Visualmcnlc, una fotogrnfla es de "ahn definición ... Una caricntun1 es una .. definición baja''. por Ja 
Nencilln rozón de que proporciona muy poca información visual. El teléfono es un medio frio o un medio de 
definición baja debido n que se le da al oído una cantidlld mezquina de información, y el habla es un medio 
frío de definición baja. debido n que t..>s muy poco lo que se da y mucho lo que el oyente tiene que completar. 
Por otra parte, los medio~ cálidos no dejan tanta cosa que el público haya que rellenar o completar. Por lo 
tanto. los medios cálidos son de poca o baja participación. mientra.o; que los medios fríos son de alta 
participación pam que el público los complete. 

r-·-~1·:.-::.-:::~--
. ·., ¡,· (, I /'t>'\ . 

. CJ.:.;J/, : ... : •... : r.1 

FALLA DE ORIGEN 
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principales sentidos con los que el hombre asimila más rápidamente Jos 

conocimientos, es decir, Ja vista y el oido; para, posteriormente, reforzar y 

complementar este estimulo con Jos materiales impresos los cuales, también en 

términos macluhanianos, son Jos responsables de la "racionalización" de los 

conocimientos cerrándose, de esta forma, el proceso comunicativo y, por ende, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.2. LA UNIDAD DE TELEVISIÓN EDUCATIVA !UTE). 

El mensaje audiovisual, como se anotó anteriormente, tiene un poder de 

influencia muy notable sobre los televidentes ya sea de tipo comercial o educativo; 

esto es claro cuando observamos las reacciones tanto Instantáneas que tenemos 

después de una programa, de un comercial o un aviso propagandistico, o las que 

provocan una forma de hábito, como el consumismo, al observar una telenovela o 

el esperar una hora determinada para observar una serle policiaca o una 

caricatura o un programa educativo, dependiendo de nuestros gustos. 

En el caso de la televisión educativa también es de vital Importancia la 

producción de los programas televisivos, ya que son la base desde donde inicia la 

telesecundarla como sistema educativo formal. Es por ello que a continuación se 

describirán los aspectos fundamentales de este proceso de producción. 

Como se mencionó en el primer capitulo la historia de la telesecundarla 

como sistema formal de educación y la historia de la actual Unidad de Televisión 

Educativa, vinieron íntimamente ligadas hasta 1980 cuando se crean, por una 

parte, la Unidad de Telesecundarias y, por otra, la Dirección de Televisión 

Educativa. 

A principios de 1980 la Dirección General de Materiales Didácticos y 

Culturales (M.A.D.Y.C.), adscrita a la Subsecretaría de Cultura y Recreación, 

concentró todas las actividades relativas a la televisión en una Dirección de 

Televisión Educativa siendo su titular el Ingeniero Manuel Lira H. De esta forma, la 

realización y transmisión de los programas televisivos de la telesecundarla quedó 

bajo la responsabilidad de dicha Dirección. 
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Con la finalidad de reforzar la Identidad e Integración nacionales, asl como 

para difundir las tradiciones y costumbres de las diversas regiones del pals, en 

1981 Ja Dirección de Televisión Educativa amplía sus funciones y produce, 

además de Jos programas de telesecundaria, series culturales. Por esta razón, en 

ese año se Je asignó el nombre de Unidad de Televisión Educativa y Cultural 

(U.T.E.C.)144
• 

Muestra de lo antes señalado son las serles televisivas: Nuestras 

Fronteras, México Plural, Los Libros Tienen la Palabra, A Ciencia Cierta, 

Genio y Figura, Los que Hicieron Nuestro Cine, Los Barrios, entre otras. Estas 

series han sido difundidas en otros países como Japón, Estados Unidos de 

Norteamérica, Francia, Argentina, por mencionar algunos. 

Por Decreto Presidencial del 23 de febrero de 1983, a la videoteca de Ja 

Unidad Je fue asignada Ja importante función de custodiar todo el material 

audiovisual del sector educativo, contando en la actualidad con un acervo de más 

de 28 mil tftulos. 

En 1988 la U.T.E.C. transfirió toda la producción cultural y artística al 

recientemente creado Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACUL TA), quedando como Unidad de Televisión Educativa (U.T.E.), 

abocándose exclusivamente a la producción y difusión de programas de carácter 

educativo, en apoyo a las distintas modalidades y niveles de educación de nuestro 

pais. 

Para 1993, a partir de Jos nuevos Planes y Programas para la Educación 

Básica, y de acuerdo a un nuevo modelo de producción, en estos últimos años la 

U.T.E. llevó á cabo la producción de los programas de televisión en apoyo a Ja 

telesecundaria. Con ello se garantizó el acceso a la educación secundaria a 600 

mil alumnos en todo el pals 145 
• 

. De igual manera, en este periodo se produjeron y probaron programas de 

· televisión para apoyar a Jos niveles de educación: preescolar, primaria, 

bachllieratos tecnológicos, educación Jndlgena y cursos extraescolares. 

141.- U.T.E. 30 Año• de Tclcvi•ión Educaljva en Móxjco, 1rfpdco, México, 1996. 
"'.-Ibídem. 
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Asimismo, haciendo uso de las nuevas tecnologías; se of;ecler~'n c~rsos de 

capacitacló~ a distancia mediante teleconferenclas con g~~;os de trabajo 

localizados en algunos estados de la República. 

Lo anterior fue posible gracias a que México cuenta a~tuálmente con una 

tecnologla satelital consolidada, garantizando con ello qué 1~'seftalde>tel~visión 
llegue a los rincones más apartados de nuestro pals, logfa~do la superación 

personal de miles de jóvenes mexicanos y ofreciendo una alternativa educativa a 

la población mexicana. 

3.2.1. / qué es la Televisión Educativa?. 

Antes de comenzar con los temas referentes a la producción de un programa 

de televisión educativa, primero debemos saber qué es precisamente la televisión 

educativa, cuáles son sus objetivos y cómo se desarrolla dentro del sistema de 

telesecundarias. 

De esta forma, en el capitulo d.is mencionamos que la telesecundarla se 

basa en la denominada Tecnologla Educativa la cual enmarca a todos aquellos 

avances tecnológicos generados hasta nuestros dlas (computadoras, televisión, 

radio, transmisión vla satélite, videotecas, red escolar, Internet, EDUSAT, etc), y 

cuyos objetivos son el de brindar al profesor todas las herramientas posibles para 

que el proceso de enseñanza aprendizaje se desenvuelva con los mejores 

resultados posibles. 

Asi, la Tecnologla Educativa ha permitido subsanar algunos de los 

problemas que enfrenta el maestro, permitiéndole realizar una labor más efectiva 

que la sola transmisión verbal de la lnfonmación. Uno de los medios que ha 

demostrado mayor eficacia es la Televisión Educativa si es utilizada 

adecuadamente y se le da su justo valor. 

Sin embargo, la televisión no es un instrumento que por si sola pueda dar 

solución a ningún problema, sólo hace aquello para lo que fue programada. Debe 

considerarse como un apartador de ideas pero no como un creador. 
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La decisión de su utilización debe partir de necesidades de educación 

concretas. Antes de determinar su uso se debe clarificar para qué es necesario 

que se use146(cuadro 1 ). 

La televisión Educativa no debe ser programada como sustituto de la 

enseñanza tradicional (basada en la uniformidad del grupo y la pasividad del 

alumno), sino como una ayuda para un nuevo aprendizaje (que refuerza la 

individualización, Ja Independencia y la creatividad). Tampoco puede concebirse 

como un posible sustituto del maestro, sino como un Instrumento que facilitará su 

tarea. 
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Cuadro 1. Aplicaciones de la Televisión Educativa. 

Entre las aplicaciones de la televisión educativa se encuentran las 

siguientes: 

Los alumno tienen pocas opor

tunidades de ·v1v1r• Jos proble-

mas en los s1t1os reales a los -

que se enfrontarán al inlegrarse 

ya sea a sus posteriores estudios 

o a la vida productiva 

El maestro emplea demasiado 

hempo en la preparación de - • 

expenmentos, de catedras y • 

otras demostraciones, y en oca

siones no se logra el resullado 

previsto con la consecuente pér 

dlda de !lempo y atención por -

parte de los alumnos 

Debido a la sobrepoblac16n y a 

la escasez de recursos en aulas 

y /abora1onos, se d1r1culla el apren 

dtzaJe d1rodo del func1onamienlo 

de aparatos cicntff1cos, la demos

tración de e.11per1mentos, objetos 

pequel1os. fenómenos, etc. 

Los maestros disponen de muy 

poco tiempo para dar atención 

personal a los alumnos. 

Traer a las aulas las s1luac1ones, 

lugares y problemas a los que se 

onfrenlará el alumno, permrtléndQ 

le ver las aplicaciones de los con

ccplos que se vierten en clase 

Mejorar las condrciones do ense

t"lanza del maeslro, reduciendo el 

tiempo de preparación y aseguran 

do el resuttado. 

Fac11ilar con un aprendizaje semJ.. 

directo estas demostraciones, así 

como la preparación de pr4cticas 

de laboratorio, qulrUrgicas, etc. 

Reducir el Uempo de preparación 

y exposición de dases de los ma

estros, para que éste sea emplea

do en dar más atención personal 

a los alumnos. 

Grabar en •v1deolape• o filmar las situa 

cienes en los s1hos angina/es, reprodu 

ciéndolas en las leleaulas 

Grabar las demoslractones reproducié 

dalas en aulas o laboratonos. 

Ampliando y acercando a los alumnos 

las demostraciones a través de monito

res, usando circuito cerrado de lelevl-

sión dentro de teleaulas y laboratorios, 

o grabándolas en videotape y reprodu

ciéndolas en el aula o laboratorto. 

Grabar sones de programas que cubra 

aspectos básicos de todo el curso. 

El maestro es el que está en contacto directo con los problemas, las 

limitaciones y avances del aprendizaje de los alumnos y es quien va a utilizar el 

w •.• Axotla Mu1lóz Vk1or y Nnvarro García José Luis. Taller de Televisión 1 y 2-' E.N.E.P. Aragón. 

"~·- --..... 
¡ 
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material de televisión, funcionando como enlace entre el rnedio y los participantes. 

De su intervención depende el efecto deÍ 'prim'ero sobr~ el aprendizaje de los 

segundos 147
• 

Por todo lo expuesto, la participación de los maestros en la planificación, 

elaboración y utilización del material educativo de televisión resulta Insustituible, 

pudiendo participar en la elaboración de guiones, como asesores o como 

presentadores y, desde luego, en la evaluación . 

3.2.2. Ventafas y Desventalas de la Televisión Educativa 

Entre las ventajas de la Televisión Educativa se encuentran: 

1.- El uso de la televisión implica una selección necesaria de lo que el 

auditorio va a ver y a oir. En términos educativos esto permite dar al alumno 

sólo la Información que es esencial para un objeto en particular de 

aprendizaje, eliminando todo aquello que sea secundarlo y que pueda 

confundirlo y distraerlo. Asi, dado que el teleauditoria de la telesecundaria 

presenta similares condiciones tanto físicas como psicológicas, la 

estructuración de los programas está enfocado precisamente a cubrir tanto 

las necesidades intelectuales, edu cativas y de t rabajo ( por m edlo de 1 as 

actividades tecnoiógicas) de los alumnos. 

2.- Un proceso que toma dias, semanas o años puede ser experimentado 

por el al umno en s egundos o m inutos des tacando s ólo los momentos o 

aspectos más importantes para la comprensión del fenómeno; por ejemplo, el 

proceso de germinación de una planta que puede tardar dias, se reduce a 

unos cuantos minutos. 

3.- Los programas cortos (de un máximo de quince diecisiete minutos de 

duración) pueden funcionar como materiales activadores, diseñados para 

involucrar al estudiante en una experiencia tanto intelectual como emocional 

U.N.A.M., México. 1985, 287 p.p., p. 178. 
147

.- lbldem. p. J 79. 



CAPÍTULO 1 1 1 125 

que desencadene entre los alumnos una discusión de un problema 

profesional especifico. Asimismo, se evita la distracción de los alumnos por 

fatiga y ayuda al maestro para complementar, junto con los materiales 

Impresos, la clase. 

4.- Por otra parte, la videograbación de cintas educativas permite la 

posibilidad de repetición múltiple el mismo dfa o semana, año tras año y en 

otros sitios. Esto justifica el tiempo y el costo de preparación y producción del 

material. En la teiesecundaria, los programas pregrabados son utilizados 

repetitivamente y con el mismo horario ya que están diseñados para cubrir los 

200 dlas obligatorios de clase establecidos por la Ley General de Educación. 

5.- Las características técnicas de la transmisión de la señal de la 

televisión a través del sistema sateiital, permite llevar la educación a los 

sectores más apartados del pals y, por lo tanto, a un mayor número de 

alumnos. De hecho este fue el objetivo original por el cual se instituyó a la 

telesecundaria como sistema educativo, aunque ya fue rebasado ya que en la 

actualidad ya se cuentan con programas para teleprimaria, telepreparatoria, 

diplomados y licenciaturas por televisión, entre otros. 

6.- Los avances técnicos de la producción del programa de televisión, y la 

pianeación establecida con anterioridad, permiten que las videograbaciones 

tengan un minlmo de error tanto en forma como en contenido. Lo cual es un 

aspecto fundamental que se refleja en el mejor aprovechamiento de los 

temas educativos, ya que permite a los profesores preparar más fácilmente 

sus clases, mientras que a los alumnos les facilita también la comprensión de 

los temas ya que los lenguajes utilizados están pensados en función a su 

edad. 

7.-Los contenidos educativos de los programas televisivos son mejor 

comprendidos por los alumnos dado a que utilizan a la imagen, y sus distintos 

componentes (personajes, colores, diálogos, Iluminación, gesticulaciones, 

gráficas, etc.), como apoyo didáctico hacia los profesores. 
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Entre las limitaciones de la Televisión Educativa se encuentran las 

siguientes: 

1.- Una de las mayores desventajas que se han atribuido a la televisión en 

educación es que constituye un canal de comunicación de una sola dirección, es 

decir, que no permite la interacción de los alumnos. Sin embargo, esta limitación 

casi se anula cuando no se concibe a la televisión como un sustituto en 

funciones y tiempo del maestro, sino como un Instrumento en manos de éste 

para facilitar su labor. Los programas deben tener una duración promedio de 15 

minutos (máximo 30). Al maestro corresponde aclarar las dudas, profundizar y 

ampliar el tema expuesto en televisión, determinar el tiempo de actividades que 

complementarán o se verán complementadas con el uso de la televisión, 

asesorar en forma Individual a los alumnos, etc. En caso de transmitir en "vivo" 

desde el estudio de televisión a las aulas, el problema también se reduce con un 

sistema sencillo de intercomunicación por medio del cual los alumnos plantean 

sus dudas que son aclaradas por el maestro a través de los mon.ltores en el 

aula. Esto es especialmente representativo en el sistema de ~~l:~~c:'U~~~rlas, 
, ., •_¡- ·.._ .,···, 

como se asentó en el capitulo anterior, la retroallmentaclóns~ da a través de la 

labor del maestro ya que éste se apoya tanto en la televlslóll co"1ci ~11. ia~ gulas 

de estudio y en su propio conocimiento. 

2.- El tiempo de preparación de un programa de televisión es mUcho mayor 

que el que requiere una clase tradicional. La respuesta a este argumento es 

evidente, ya que el tiempo que se Invierte se verá ampliamente justificado por el 

número de veces que puede ser utilizado el programa por distintos maestros y 

las ventajas que puede ofrecer en términos de aprendizaje. 

Actualmente, la Unidad de Televisión Educativa no es únicamente la 

encargada de realizar los programas educativos ya que también el ILCE . 

(Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa) está produciendo 

material el cual también transmitido a través de EDUSAT. 
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3.- El costo por programa resulta muy elevado. Esto es cierto y por lo 

mismo sólo debe utilizarse la televisión cuando ningún otro medio audiovisual 

(diapositivas, cintas, gráficas, impresos) puedan satisfacer las necesidades de 

aprendizaje. Pero cuando la televisión no pueda ser sustituida eficazmente, sus 

resultados justifican el costo y éste se ve amortizado conforme el programa se 

utilice un mayor número de veces. 

Sin embargo, el Gobierno Federal está actualmente subsidiando la 

producción de los programas educativos ya que se está observando que los 

avances en la tecnología, y los cambios soclopolftfcos a nivel mundial, hacen 

necesario actualizar a la educación no solo desde el punto de vista pedagógico 

sino, además, desde el punto de vista técnico. 

4.- Uno de los problemas más importantes que presenta la televisión 

educativa, y en especial la telesecundaria, no tiene que ver con la producción de 

los programas sino con la poca difusión que esta tiene en los sectores de los 

sociedad; es decir, existe un desconocimiento por parte de la mayoría de las 

personas en cuento al funcionamiento de las telesecundarlas a las que 

consideran de "segunda", o que piensan que en ellas el alumno únicamente va a 

observar la televisión por lo que los estudios no son tan eficientes como lo 

pudieran ser en una secundaria normal. 

En este sentido, la Dirección de Educación Secundaria, a través de la 

Subdirección de Telesecundarias en el D.F., así como la Unidad de 

Telesecundaria, que norma a esta modalidad a nivel nacional, están poniendo 

especial interés en dos aspectos Importantes; en la difusión de la modalidad y 

en la construcción de escuelas telesecundarias. 

La falta de Información del sistema de telesecundarias aún persiste, pero día 

a día se está abatiendo este problema por m edlo de p látlcas dlr actas a 1 as 

comunidades; vía utilización de la Red EDUSAT en las escuelas secundarlas 

generales, a la dotación de vldeotecas escolares y, también, por medio de la 

conclentlzaclón de los Inspectores escolares de zona en cuanto a las bondades 

de la utilización de la tecnología educativa en las escuelas del pals. 
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En el caso concreto del subsistema de telesecundarlas, la televisión 

educativa tiene características muy bien definidas así como una Infraestructura 

tecnológica y administrativa creciente que han permitido una evolución cada vez 

más notable en Ja producción de los programas televisivos, no solo para este 

subsistema sino, como ya se señaló, para otros niveles educativos de nuestro 

país. 

Ante esta situación, se hace necesario exponer cómo participan Jos medios 

de comunicación masiva dentro del proceso pedagógico. 

3.2.3. Medios Electrónicos: 

Los medios electrónicos tienen una importancia más que relevante en el 

sistema de telesecundarlas ya que es a través de ellos que la Información 

programática se hace llegar a los alumnos y al maestro hasta las teleaulas. Sin 

embargo {y como se verá más adelante) no sólo ellos participan dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que también se cuenta con materiales 

Impresos elaborados en las áreas centrales y cuya función es la de reforzar los 

conocimientos adquiridos por medio de los programas televisivos. 

Por otra parte, los medios masivos de comunicación han presentados 

avances tecnológicos importantes y su utilización con fines educativos ha 

demostrado que son excelentes apoyos didácticos para los profesores no solo de 

telesecundarias sino que, por el contrario, en cualquier nivel escolar. 

Y es precisamente por esta característica que dentro del modelo de 

telesecundaria {y aún más, en la enseñanza directa) "no se excluye ningún 

recurso que permita enriquecer la forma y el contenido de la Información, ya se 

trate de aparatos electrónicos de avanzada tecnología o de recursos 

audiovisuales tradicionales. Únicamente será conveniente reafirmar que cualquier 

recursos audiovisual considerado debe ser plenamente Integrado al proceso 

didáctico, y manejarse adecuada y oportunamente. La urgencia de liberar de la 

marginación a las comunidades rurales requiere operar de inmediato el servicio 
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educativo con los recursos mínimos existentes; televlsíón y materlales 

impresos"148
• 

3.2.4. Programas de Televisión educativa: 

La televisión, como alternativa real para la enseñanza, Implica estar Inserta 

en un modelo educativo que plantea una relación distinta con el medio e Incluya 

nuevas formas de lectura del mensaje que permitan una utilización más creativa 

de los recursos y la tecnología de parte de quienes elaboran los mensajes, así 

como una interrelación más comprometida, crítica, dinámica entre quienes 

participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
,', 

SI se acepta como base la idea de que los fines de la educación deben ,surgir 

en el seno mismo de la acción pedagógica, se puede afirmar que no ,es posible· 

educar en el monólogo para el diálogo; ni educar para la acción en la pasividad y 

tampoco para la crítica en la recepción pasiva. · 

La televisión educativa debe establecer una ruptura con las formas de 

producción y recepción del espectáculo televisivo, de tal manera que recupere e 
integre los elementos y recursos del lenguaje audiovisual de los que puede 

servirse, pero que genere asimismo una estructura del discurso televisivo distinto 

que promueva la participación activa del alumno. 

Modificar el papel de espectador, que ha sido largamente entrenado por la 

programación comercial, exige: 

1. - Q ue I os recursos p ara I a enseñanza se aprovechen a partir de una 

estrategia de medios cuidadosamente planeada, que permita la utilización de la 

televisión en aquellas funciones para los que el medio es óptimo. 

2.- Que la codificación grupal esté coordinada por un profesor experimentado 

y con capacidad para establecer el diálogo pedagógico. 

'".- S.E.P. El Modelo Pedagógico de la Educación Básica, Unidad de Telcsecundarias, México, 1990, 133 
p.p. p.113. 
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La decodificación grupal Implica una relación distinta con el mensaje y con el 

emisor, pues se genera un diálogo en el que el primer mensaje (el del programa 

televisivo) va a ser comprendido, criticado y confrontado con otros mensajes en 

una comunicación que permite elaborar el primer discurso y confrontarlo con la 

práctica del grupo. 

De los objetivos del sistema educativo y de la forma que en él se articulan los 

medios de enseñanza, se debe derivar una estrategia de medios muy bien 

diseñada para aprovechar de manera óptima las cualldades inherentes a cada 

medio. Se debe hacer de tal manera que su conjunción no sea una mera 

superposición de mensajes con Intención didáctica, sino un proceso estructurado 

que permita al estudiante extraer la Información necesaria, desarrollar las 

destrezas y habilidades que esto implica y participar de una experiencia educativa 

rica y sistemática. 

En la telesecundarla, la televisión edu cativa e onstituye bá sicamente u na 

fuente de comunicación de alta calidad en la que el lenguaje de la imagen se 

combina con el lenguaje verbal, para integrar un mensaje organizado de modo 

que forme una unidad bien estructurada. 

"La función correcta de este poderoso recurso didáctico proporcionará 

una información programática cuya duración deberá oscilar entre 15 y 20 

minutos. El mensaje captará la atención del alumno y lo Impulsará a 

aprender y a aplicar lo aprendido, con carácter de lntencionalldad educativa. 

De Igual manera, su desarrollo Inducirá procesos de análisis y de síntesis en 

la mente del alumno que propicien la formación de e structuras qu e I e 

permitan formular hipótesis, y comprender y aplicar sus teorías"149
• 

El programa de televisión educativa tiene además, en el modelo de 

telesecundarias, la función de crear conciencia social en el educando 

presentándole reportajes y documentales de las acciones derivadas de la 

vinculación entre escuela y la comunidad en telesecundarias de diversas 

entidades de la República. 

'"·· Ibídem, p. 114. 
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Con relación al avance curricular, éste se logra mediante la inclusión de 

"programas básicos" que contengan y desarrollen en forma motivante todos los 

contenidos que se consideren fundamentales en el nivel de secundaria. Estos 

programas de t elevlsión 1 ograrán el bas amento formativo, filosófico, científico, 

tecnológico y cultural que requiere el educando. 

Los programas de televisión educativa clasificados como optativos, 

contribuirán a lograr que el alumno asimile, afirme, profundice, analice y sintetice 

los contenidos programáticos, y deben despertar en él actitudes de solidaridad y 

compromiso. El uso adecuado de la televisión con fines educativos debe inquietar 

al alumno y provocar en él serias reflexiones que lo induzcan a realizar acciones 

responsables, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

de nuestro país. 

3.2.5. Materiales Impresos de Apoyo Didáctico: 

Como se señaló anteriormente, dentro del subsistema de telesecundarias el 

mensaje televisivo es reforz~JdO por el lenguaje escrito a través de la elaboración 

de tres tipos de materiales impresos: un libro de información programática, una 

guia para el alumno y otra para el maestro. Al primero se le denominará 

CONCEPTOS BÁSICOS, al segundo GUIA DE APRENDIZAJE y GUÍA 

DIDÁCTICA al tercero. 

3.3. PRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN PARA 

TELESECUNDARIA. 

Al conocer el devenir histórico de la Unidad de Televisión Educativa y las 

caracteristicas de lo que es en si la televisión educativa como un sistema para 

utilizar a este medio de información con fines pedagógicos, ahora es necesario 

explicar cuáles son los pasos por los que atraviesa un programa televisivo para 

telesecundaria antes de llegar a la teleaula. 
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El primer paso en el proceso seguido por la U.T.E. consiste en la traducción 

de los textos elaborados por la Unidad de Telesecundarias, de las distintas 

materias señaladas en los planes de estudio, a guiones televisivos. Los guiones 

se elaboran tomando en cuenta las características tanto del público al que va 

dirigido su mensaje (en este caso a los alumnos adolescentes entre los 12 a 15 

años que asisten a las telesecundarias), como las del medio televisivo en si. Es 

decir, se pretende abordar a un auditorio cautivo con un perfil especificado de 

antemano a través de un canal de comunicación particularmente rico y flexible. Se 

busca, por lo tanto, que el contenido de los guiones tenga una presentación 

didáctica óptima. 

Con respecto a la información, ésta se dosifica en función de un patrón que 

racionaliza el ritmo de las lecciones (en el caso de la Educación Básica este 

patrón lo establece el calendario escolar que marca 200 días efectivos de clases 

para cada ciclo escolar), categorizando la Importancia de cada uno de los 

aspectos del tema a tratar para facilitar al máximo su asimilación por parte del 

estudiante. 

Una vez concluida la redacción de los guiones, se lleva a cabo una junta de 

preproducción en la que se discute principalmente la selección de los recursos 

audiovisuales más adecuados para la ilustración del programa en cuestión y los 

problemas impilcitos en su realización. 

La siguiente etapa la constituye la producción o montaje de los guiones para 

lo cual se utilizan los servicios de un grupo de productores profesionales de 

televisión. Considerando que las posibilidades de expresión audiovisual son 

prácticamente ilimitadas, los productores tratan de optimizar los recursos con los 

que cuenta U.T.E., la cual dispone, entre otras cosas, de un departamento de 

disef'ío de material gráfico, y de un archivo de imágenes fotográficas y fílmicas. 

Se cuenta además con unidades móviles de grabación q ue p ermlten 1 a 

captación de exteriores y de imágenes en su ambiente natural. Dependiendo de la 

indole de las lecciones, se recurre también a las dramatizaciones interpretadas 

por actores profesionales y de teatro guif'íol. 
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.- . - ~ - . 

Después de h abar s elecclonado 1 os recursos a utilizar, se procede a la 

grabación misma. de Jos programas. En ella Intervienen el personal técnico 

(director de cámaras, productor, floor manager, camarógrafos, escenógrafos, 

etc.), Jos actores, si es el caso, y el presentador de Ja lección. Éste es 

generalmente un maestro de secundarla que, además de su dominio académico 

de Ja materia, tiene también capacidad escénica. 

En seguida viene el trabajo de edición que organiza Ja secuencia de las 

Imágenes grabadas de acuerdo al guión y, finalmente, se procede a Ja 

transmisión del programa. 

3.3.1. Las Tres Etapas de ta Producción: Preproducclón, Producción, 

Postproducclón: 

Como pudimos observar en Jos párrafos anteriores, existen tres etapas 

básicas durante Ja elaboración de un programa de televisión, como es el caso de 

la telesecundaria, y que son: 

3.3.1.1. Preproducclón: 

Al igual que en Ja televisión comercial, en Ja televisión educativa Ja 

preproducción es "la etapa previa a la realización del programa; es Ja etapa de Ja 

planeaclón, es Ja parte de la producción más Importante( ... ) La televisión se hace 
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sobre el escritorio, se preparan presupuestos, se ven cotizaciones, se realizan 

contactos tanto técnicos como de talentos, se estudian tiempos y movimientos. Es 

mejor Improvisar en el papel que durante la grabación. Así, una buena 

preproducclón asegura el 50 por ciento del éxito del programa"150
• 

En el caso concreto de Ja Unidad de Televisión Educativa Ja preproducclón, 

según nos comenta la productora Edna Gutlérrez Rodas, inicia una vez que el 

guión literario es revisado y autorizado tanto por la Unidad de Telesecundárlas 

como Ja Subdirección de guionismo de la UTE, los cuales verifican tanto los 

contenidos como el formato del guión. 

El guión que actualmente se está utilizando en la UTE; continúa, es el de tipo 

de cine (de una columna figura 2), aunque anteriormente se utilizaba el de dos 

columnas (figura 1 ). 

Al tener el guión oficial, éste se entrega al productor quien efectúa una 

reunión con su realizador a fin de leer detenidamente el contenido del guión. Esta 

primera lectura, continúa la productora de UTE, es determinante para Iniciar los 

siguientes pasos de la planeaclón para la producción del programa televisivo ya 

que nos permite, por una parte, "visualizar" las escenas, Jos personajes, los 

diálogos, las tomas, los efectos especiales de la post-producción, la viabilidad del 

proyecto o, en caso contrario, las modificaciones necesarias para adaptarlas a Jos 

recursos con los que cuenta UTE; y, por otro lado, hacer un cálculo inicial del 

presupuesto. En otras palabras, nos permite saber qué es exactamente lo que 

queremos hacer, cómo lo vamos a realizar y qué recursos tanto humanos como 

materiales son Indispensables para la producción del video. 

Después de conocer el proyecto y hacer el cálculo presupuestal, 

procedemos a elaborar nuestro BREAK DOWN, EL GUIÓN TÉCNICO Y LA RUTA 

CRITICA p ara p osteriormente inlc lar 1 os t rámltes adm lnlstrativos requeridos al 

Interior de UTE, con objeto de justificar gastos y solicitar los materiales 

Indispensables para la realización del programa (trámites que se describirán más 

adelante). 

llO .- Tostado Span, Verónica,~ Producción de Vjdeo, Alhambra Mexicana, México, la. 
reimpresión, 1996, 288 p.p., p.86. 
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El BREAK DOWN o BREAK GENERAL en un formato que nos permite 

describir de manera general la escena, la locación, la escenografla, la utilerla, los 

actores o locutores, el vestuario y las observaciones pertinentes de cada una de 

las escenas del programa de televlslón; dicho en otras palabras, el -BREAK 

DOWN es el plan general de cómo, cuándo, quiénes y con qué vamos a producir · 

el programa televisivo, aunque no de forma muy precisa ya que es la RUTA 

CRITICA o CRONOGRAMA en donde se hace. 

La RUTA CRITICA, señala Edna Gutiérrez, es también un formato que viene 

dividido por cada dla de la semana y es aqul en donde se especifican las 

actividades a reallzar por dla; por ejemplo: suponiendo que en un programa se 

requiere de grabar en locación o exteriores lunes, martes y miércoles, pero 

además se deben presentar actores, camarógrafos, maqullllstas, Iluminadores, 

contlnulstas, apuntadores, etc. y además se requiere de equipo técnico como 

planta de luz, cámaras, rieles, escenografla, etc., todo se debe marcar en la ruta 

critica a fin de evitar pérdidas de tiempo y respetar tanto los plazos como 

presupuestos que son sumamente cuidados en la UTE. 

También dentro de ia preproducción se elabora el GUIÓN TÉCNICO el cual 

se maneja de manera interna entre el equipo de producción, ya que es en éste en 

el que se describen cada una de las secuencias referidas en el guión pero con 

indicaciones en cuanto a tipo de tomas, movimientos de cámaras, Indicaciones 

para post-producción referentes a cómo grabar los diálogos, etc. Aunque el guión 

técnico está más apegado a la producción, también se diseña dentro de la 

preproducclón. 

Uno de los puntos más Importantes de la preproducclón, señala la 

productora, es el referente a la planeaclón del presupuesto ya que es 

precisamente en este moment_o administrativo en donde se tienen que especificar 

cada uno de los elementos que se necesitan para la producción, y que están 

contemplados en cada urio de los documentos y formatos antes descritos. 

Asimismo, es sumamente conveniente el protegerte de los gastos Imprevistos 

aumentando un 10 por Ciento más a tu presupuesto final. 
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En cuanto a los costos, en UTE se manejan tabuladores que permiten definir 

los más posible los presupuestos además de que existen elementos como los 

equipos técnicos como transportes con los que cuenta la UTE, los cuales permiten 

eliminar algunos gastos en la producción. En promedio, un programa de 30 

minutos tiene un costo aproximado a los 40 mil pesos. 

Resumiendo, dentro de los aspectos que se contemplan en la preproducción, 

en la Unidad de Televisión Educativa se encuentran los siguientes: 

1.- El Productor y el Realizador 
revisan preliminarmente el guión 
autorizado. 

2.- Elaboración del BREAK 
GENERAL. 

3.- Planeación de la RUTA 
CRITICA O TIME TABLE. 

4. Elaboración del GUIÓN 
TÉCNICO. 

5.- Elaboración y entrega del 
formato del PRESUPUESTO a la 
Dirección de Producción. 

6.-Contratación del personal de la 
producción (camarógrafos, guionistas, 
iluminador, etc.). 

7 .- -Contratación de servicios de 
comida. 

8.- Solicitud a la Subdirección de 
Realización de la UTE de los viáticos. 

9.- Solicitud al Departamento de 
Videoteca de material virgen. 

10.- Solicitud al Departamento de 
Servicios a la Producción de 
escenografías y estudios de televisión. 

11.- Solicitud a la Dirección de 
Ingeniería de unidades móviles, sistemas 
portátiles, vehículos, cámaras, etc. 
También de salas de e·dición y post
producción. 

12. - Solicitud de permisos a 
delegaciones, parques o instalaciones 
privadas. 

13.-Casting o audición de locutores 
y I o actores. 

14.-Scouting o búsqueda de 
locaciones. 

15.-Renta de cualquier ulilerfa 
necesaria. 

16.-Llevar a cabo todas las juntas 
y reuniones antes de la producción. 

17.-Estar prevenido en caso de 
lluvia. 

18.-Conseguir algún sistema de 
comunicación. 

19.-Realizar lecturas de los 
guiones por parte de los actores. 

20.-Realizar y entregar mapas de 
la localización del lugar de grabación.-

La preproducción es el momento de verificar que nada, 

ABSOLUTAMENTE NADA, falte en la producción151
• 

151 
.- lufdem. 
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3.3.1.2 El Guión: 

Uno de los documentos más Importantes durante la fase de ¡)reproducción 

es la elaboración del guión para el programa de te,levlslón, ya que es 

precisamente en éste en donde se marcan todos los. aspectos que se deben 

tomar en cuenta para la fase de producción. 

De esta forma, el guión tiene como función principal la 'de ser\lk' COrrlO, una 

gula de acción para la realización del programa de televl~iÓn (e_i~cl~~~ de 61~~). y 

su principal característica es que debe ser claro en sus lndlcaclon~s p~rqúe, de lo 
',":/' :·!-~}. . . 

contrario, el producto final puede salir mal o retrasado. ,. . . , · , 

En la actualidad existen dos formatos para elabor¡;r ~; ~l.JfÓ~; esto es, el 

formato a una columna y el formato de dos columnas._ . ~.·t ' ',, :;e, 

El formato de dos columnas se utlllza principalmente en·· comerciales, 

documentales, audiovisuales, videos musicales, progr~rha~edJc~tl~~s', reportajes 

y, en general, en todo producto en el que la slmult~neJda°d e~tr~ imagen y audio 

tengan una gran Importancia. 

Este formato es un derivado de un formato utilizado· en la radio, en el cual 

una columna se destina para música, efectos especiales e Indicaciones técnicas, 

mientras que la otra para las voces (diálogo y/o narración.) (figura 1 ). 

Este formato divide la página en dos columnas, la Izquierda para las 

Indicaciones de video y la derecha para las Indicaciones de audio. Cada página y 

media en este formato equivale aproximadamente a un minuto de tiempo real.152 

En cuanto al guión de una columna éste es en el que las especificaciones 

técnicas y de diálogos se colocan en una columna y de manera continúa; es muy 

similar al formato utilizado en los guiones cinematográficos. En este guión se 

describen la escena, la secuencia, los efectos de transición, el escenario y los 

diálogos. (figura 2) 

Cabe señalar que actualmente en la Unidad de Televisión Educativa el guión 

de una columna, o de cine, es el que se está utllizando aunque anteriormente se 

trabajaba con el de dos columnas. 

'"··Tostado Span, Verónica. op. cit. p. 94. 
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3.3.2. Producción: 

La producción es la realización del programa en si; es la grabación ya sea en 

estudio o en Interiores, lo cual implica haber llevado a cabo toda la preproducción. 

Es el momento en que el equipo se reúne para llevar a cabo la grabación de 

todo lo planeado en la preproducción. Aqul simplemente es seguir al ple de la 

letra el breakdown153 y si éste no tiene ningún problema, la producción tampoco 

la tendrá (claro que puede haber imprevistos, sin embargo, una buena 

preproducclón garantiza el éxito de una producción). En esta etapa, un punto 

importante es realizar la calificación del material, qué cosa nos ayudará en la 

postproducción. 

3.3.2.1. El Estudio de Televisión: 

Una vez que se Inicia la producción del programa de televisión con base en 

lo planeado en la preproducclón y las Instrucciones señaladas en los guiones 

correspondientes, la grabación se puede reallzar ianto en un estudio como en 

exteriores o locaciones. 

m .- El hreaJ.·down es un desglose dernllado de las necesidades de producción y se realiza con el objeto de 
dclcrminar In mejor secuencia para gmbar las tomas, y a,j optimizar coslos y tiempos. EJ breakdown se ulilizu 
como una gula en ta etapa de producción lo que pcnnitc organizar la grabación y agilizar pasos que en otra!I 
circunstancias lomarfa mucho tiempo en dctenninar. Es una ruta critica de Jos diferentes elementos que 
fonnan panc de la producción, generalmente los puntos que incluye son: número de toma, locación, 
inlcrior/cxtcrior, din/hora. descripción de Ja toma. talentos, equipo técnico y utileria. 
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Figura 1: Guión de dos columnas:154 

Programa: _____ _ 

Capflulo: ------Productor: _____ _ 

VIDEO 

FAOEIN 
VLS de pradera. PAN a 
hombre sentado. 
CORTE A: 
MS do hombre. ZJN CUP 
de cara, el hombre tiene la 
mirada perdida. 

p_de_ 

AUDIO 

FADE IN MOSICA A PRIMER 
PLANO. 

FAOE OUT M0SICA. 

Figura2: Guión a una columna 155
: 

Programa: ______ _ p._de_ 
Capitulo:. _______ _ 
Produdor: 

ESC. I 
SEC.I PAISAJE. DÍA.EXTERIOR. 

Panorámica del lugar: se ve una pradera, en medio del cual se puede 
observar a un hombre sentado, con la mirada perdida. 

OISOLVENCIA A: 

sec.11 INTERIOR. RECÁMARA. OfA. 
La recámara es un cuarto infantil, hay munecos y dibujos en las pare· 
des. Un nlf\o duerme mientras una mujer se acerca y lo observa; 
enseguida, poco a poco, se sienta a la orilla de la cama y le acaricia 
el pelo. 

MUJER 
-Nunca sabrás lo duro que ha sido para mf 

tomar una deosión como ésta, querido mio, lamento 
mucho que las cosas hayan salido de esta manera. 

139 

En este sentido, la Unidad de Televisión Educativa {U.T.E.), como ya se 

estableció con anterioridad, cuenta con dos estudios así como con unidades 

"" .- Guliérrcz Gon1.ále7 .. Mónica, et ul. Manual de Producción narn_.LY..r. Ed. Trillas, Mé.'Cico, l u. de., J 997, 
160 p.p .• p.85. 
'".- lbldcm.,p.85 

r-------·----·-·----
TESIS (/.'"/ 

F.'A rLA D .. '/;r ,.,. __ ' ... , .. , .• J 
'.t1.Li .!;, 1 .. ii il u::, t~ 
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móviles que permiten realizar las grabaciones dependiendo de las necesidades 

que se marcaron en la preproducción. 

En cuanto a los estudios de televisión, estos proporcionan el ·espacio 

adecuado para la coordinación de una buena producción ya que albergan las 

cámaras, el audio, la escenografía, la iluminación y el lugar necesario para los 

actores o talentos. 

Con respecto a sus características, ambos estudios de U.T.E. son de forma 

rectangular y sus tamaños están dentro del estándar de 32 metros cuadrados156
• 

Por otra parte, el piso deben estar nivelado para que las cámaras corran con 

libertad y son resistentes en virtud del peso que soporta (iluminación, 

escenografía, equipo electrónico, entre otros), además de que se cubre con un 

material plástico el lugar en donde se va a grabar. para evitar los reflejos. 

La altura de los techos de los estudios es de aproximadamente 7.0 metros y 

en ellos se distribuye la ilumínaclón . La altura es la recomendada debido 

principalmente a que la iluminación genera mucho calor, además de q ue s e 

considera al micrófono boom (que está colocado en un !ripié sobre la cabeza de 

los actores) y que puede meterse a cuadro si el techo es muy bajo. 

3.3.2.2. Cabina de Producción: 

Las cabinas de producción de los estudios de U.T.E. se encuentran arriba y 

a un lado del estudio de televisión; se puede decir que la cabina de producción es 

el cerebro a donde llegan todas las señales que envla el estudio ( cámaras, 

iluminación, audio, etc.), se procesan todas las señales y se envían al aire. 

La cabina de producción consta de: 

• Monitores, uno para cada cámara, que sirven para verificar lo que cada 

una de ellas está registrando. 

•Monitor de prevlew en el que se puede veri~car la toma (si está enfocada, 

si el movimiento que le pedimos al camarógrafo está bien hecho, etc.) antes de 

mandarlo al monitor de aire. 

15
".- Tostado Span1 Verónica, op. cit. p.79. 
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•Monitor de aire en el que vemos lo que se está grabando. 

•Swltcher, que es un equipo al que llegan las señales de las cámaras y de 

la generadora de carcteres o tituladora. Alll se procesan y se combinan en forma 

de cortes, disoivenclas o wipes todas las imágenes recibidas. A través del swltcher 

se puede escoger lo que queremos enviar al aire. 

•Consola de audio, en donde se reciben las señales de los micrófonos 

conectados en el estudio, asi como cualquier señal de audio (tornamesa, compact 

disc, etc.), para integrarlos al video. 

•Generadora de caracteres o tltuladora, la cual es una computadora que 

genera 1 etras y números que pueden ser sobrepuestos al video a través del 

switcher. 

•Grabadora de video-tape con la que se graban todas las señales que 

salen del switcher. 

•Vectorscoplo y monitor fOrma de onda que permiten revisar la calidad 

técnica de la señal de video (croma, saturación y lumlnancia). 

•C.C.U. (Camera Control Unlt) con el cual se controlan las señales de cada 

cámara (iris, balance de blancos y negros, etc.). 

•Sistema de Intercomunicación que nos permite estar en doht~cto con el 

estudio, con cada camarógrafo y con el jefe de piso o !loor manager,,' 

Personal de Producción: 

Productores y Directores: 

=>Productor Ejecutivo: Es el administrador general y cabeza del proyecto; 

controla y coordina el programa Incluyendo su presupuesto. 

=>Productor. Es muy importante su labor ya que se encarga de la 

organización, control y administración de los recursos humanos, técnicos y 

económicos que se han puesto en sus manos. 

=>Director: Tanto en televisión como en el cine es la persona que dirige a 

los talentos y las acciones concretas que cada miembro del equipo debe realizar. 
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Escoge a los talentos (casting) junto con el productor y el productor ejecutivo. 

Tiene un conocimiento técnico general de todo el equipo que se utiliza en la 

producción. 

=> Director General de un Programa: Este puesto es más administrativo 

que ejecutivo. Decide el contenido y la forma en que se estructura el programa; en 

él se refleja su personalidad (Jacobo Zabludovsky, Ricardo Rocha, José Ramón 

Fernández). 

=> Realizador: Cumple con las funciones de productor general y director 

general. Indica el énfasis en la Interpretación de los actores, marca movimientos 

dentro del set (estudio o locación). En ocasiones el director de escena es el 

director del programa. 

Asistentes v Coordinadores: 

=.Coordinador General de Producción: Está al tanto de que todas las 

decisiones se lleven a cabo. Supervisa flsicamente el trabajo cuando no hay 

productor. : ·.,c. ; : • . .. 

= Asistente de Producción: Es el brazo derecho dé1' productor; ayuda a 

conseguir los servicios necesarios para reallzar el program~. Lleva una agenda del 

personal y genera memorandums. 

= Asistente de Dirección: Apoya al director en sus labores administrativas; 

se encarga principalmente de llevar la continuidad visual de las tomas que se 

están grabando; ensaya con los actores cuando estos tienen que repasar sus 

parlamentos. Es el enlace entre el director y los actores. 

3.3.2.3. Personal Técnico: 

=>Operador de Sonido: Es el responsable del audio del programa, parte 

vital en un medio audiovisual como lo es la televisión. Decide qué tipo de 

micrófonos se utilizarán en el programa, verifica los niveles de audio durante la 

grabación. 
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=>Jefe de Piso (Floor Manager): Controla todas las actividades del set. 

Está pendiente de los actores y del orden del estudio. Trabaja en coordinación 

con el director de escena. Con base en la coordinación decide la escenografla da 

entradas y salidas del programa. 

=> Camarógrafo: Se encarga de operar la cámara de video y hace las tomas 

necesarias para la edición final; realiza las tomas del evento de acuerdo a la Idea 

del director así como efectúa el traslado e Instalación del equipo portátil. 

=> Escenógrafo: Diseña y coordina, con su equipo técnico, la construcción 

de los sets. Decide qué exteriores se utilizarán en la grabación asó como la 

decoración y el ambiente del programa. 

=> Iluminador: Se encarga de diseñar, de acuerdo a la Idea del director, la 

iluminación del programa, además de montar y desmontar el equipo de 

iluminación. 

=>Departamento Gráfico: Su labor es realizar los apoyos gráficos para los 

programas (mapas, logotipos, créditos, etc.). Actualmente· se ha extendido el uso 

de la computadora para realizar todos los apoyos gráficos. 

=>Musfcalizador: Selecciona el tipo de música para los programas por lo 

que debe tener un amplio conocimiento de los estilos musicales. Da el ambiente 

adecuado en lo referente al audio del programa. 

=>Editor: Se encarga de dar, con base en el guión, la estructura visual y 

auditiva del programa bajo la supervisión del director. 

=>Swltcher: Operador especialista en generar efectos visuales de acuerdo a 

las indicaciones del director de cámaras para enviarlas al aire. 

=>Generador de caracteres: Se encarga de .. crear los trtulos por medio de 

una computadora o generadora de caracteres. 

=>Maquf//lsta: Realiza la caracterización de lo~· personajes. 

=>Diseñador de vestuario: Diseña y/o selecciona el vestuario de adecuado 

para los actores. 

=>Operador de video: Controla la calidad dÉÍ)a· Imagen durante la grabación. 
'. · .. :.,:::,::< ,.~) ,: :-,<'< .. :~ 

=>Apuntador: Sirve para dictar al old.ó de., los actores sus parlamentos, así 

como los movimientos que deben realizar en la escéna. 
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televisión. 

~Talentos: Son todos aquellos que aparecen frente a fas cámaras (actores, 

locutores, comentaristas, etc.). 

3.3.4. Postproducclón: 

La postproducción es decisiva pues Implica cómo va a quedar conformado 

finalmente el programa. Es la edición, la inclusión de efectos especiales, 

musicalización, titulaje, etc. Depende de esta etapa que el programa sea bueno o 

malo. Podemos tener una excelente preproducclón y una buena producción, pero 

si la postproducción no es bien manejada no tendrá caso haber tenido éxito en las 

etapas anteriores. 

De acuerdo con el guión y utilizando fa calificación del material, llevar a cabo 

la postproducción no tendrá ningún problema si todo se planeó en la 

preproducción. 

En esta etapa se cubren aspectos como: 

;. ~tíuilulr ~,..d1tOs.Y . 
'.; Utul"!_ ·~1~~!~Íct.,,, -'.; :..__ ___ __, 

Et~qúeta,.eivid&ocauetta · ·. 
con tos datos de ta 

. il.MtÍZa'áas cop~ n&ce
, Ñrias· PB""' .. :enlrrlQ•r: JI 

-;:1 ( :. '{f.te. . ~.>~:·¡Y•'· 

...... ,-,- .. 
. i . , J. ~·-· i., ·1.:.' ·. 

FALLA DE OHIG.EN 
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3.3.5. Transmisión: 

Al concluir con cada uno de los pasos señalados anteriormente, y una vez 

que la Unidad de Telesecundarias dio su visto bueno al programa de televlslón, 

ahora es tiempo de transmitirlo hacia las escuelas según lo marque el calendario 

programado. 

Asl, la Unidad de Telesecundarias envía la señal del audlovisual desde sus 

Instalaciones hacia la torre de Teleconunlcaclones (TELECOMM) de la Secretarla 

de Comunicaciones y Transportes de lztapalapa la cual, a su vez, proyecta la 

señal hacia el satélite Solidaridad 1. Posteriormente, el satélite regresa la señal 

hacia la Tierra en donde es captada, a través de un equipo de recepción 

parabólica, por los distintos planteles educativos del pals. 

3.4. EDUSAT: EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN HOY. 

El tratar de concluir el presente capitulo de la televisión educativa sin 

mencionar a la Red Satelital de Televisión Educativa {EDUSAT) no seria posible, 

ni correcto, porque la Telesecundaria no sólo es parte de este nuevo concepto de 

educación a distancia sino, por el contrario, es el origen mismo de este ambicioso 

programa gubernamental. 

Inaugurada el 13 de diciembre de 1995 por el actual Presidente de México, 

Doctor Ernesto Zedilla Ponce de León, la Red Satelital de Televisión Educativa 

busca como objetivo principal el "Incorporar a todos los mexicanos en un proyecto 

de vida nacional, en donde ni la distancia, ni la falta de vlas de comunicación, 

impidan el derecho a la Educación Secundaria"157
• 

Durante una sesión en el salón Adolfo López Mateas de la Residencia Oficial 

de los Pinos, el Dorctor Zedilla, acompañado por los secretarios de Educación 

Pública, licenciado Miguel Limón Rojas, y de Comunicaciones y Transportes, 

licenciado Cartas Ruiz Sacristán, dio inicio a la Red-EDUSA T señalando que "a 

partir de hoy se presentan nuevas oportunidades para los mexicanos que más lo 

151 ... S.E.P. Red Salelita1 de Televisión Educativa, Dirección de Educación Secundaria, México, 1997, 44 p.p .• 
p.I 
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necesitan, si la marginación slgnÍflca e~t~/ aleJSdo de'las poslbllld.ades del 

desarrollo, la comunicación por satélite iíc,'sayÜd~fá ~ rohi~er 1~ ..;,~~9i~~ción y a · 

luchar contra su acompañante la ~obre:Z~. 'la7;[~~pue'sta ~á~ ·,;,,~brta~te dél 

gobierno de México a la marginaciórÍ,se'~nd~entr~.·.~in éi~cia ~lguna, en la 

educación". . , ¡ é.; ": , , . ·. . . 
Por su parte, el Secrétario Liinón Rojas. definió. a EDUSAT como "una 

plataforma tecnológica de gran utilidad para av~~'.i~r er{~l l~gro de los objetivos 

de la Educación Nacional, ésta forma parte d.e ur\ proyecto más amplio en el que 

se requerirá la participación de todos los. mediós de comunicación masiva, 

püblicos y privados ... Aspiramos a construir. y ~o~er en práctica una estrategia 

general que nos permita en los próximos años, contar con una más Intensa y 

continua colaboración de los medlo.s para lograr los fines superiores de la 

Educación como lo prescribe el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley General de 

Educación". 

A su vez, el Secretario de Comunicaciones y Transportes indicó que "la 

comunicación a distancia por medio del satélite se ha convertido en una de las 

soluciones más económicas para afrontar el reto educativo, ello se debe a que 

tanto el costo como el tamaño de los receptores han disminuido sustancialmente, 

ya que los satélites se aprovechan en forma más eficiente mediante el uso de 

tecnologlas digitales"156
• 

En concreto, la RED-EDUSAT busca, al Igual que la telesecundaria, hacer 

llegar la educación a más mexicanos en todo el pals utilizando la tecnología 

educativa más avanzada, pero ahora incluyendo no solo a la educación básica 

sino, además, a la educación media superior y superior, asl como a la educación 

indlgena y para adultos. 

Asimismo, sus objetivos son: 

1. Ofrecer a la población demandante un servicio educativo con el apoyo de 

los medios electrónicos de comunicación, principalmente en zonas rurales 

(telesecundaria). 

2. Favorecer la difusión de la cultura. 

Ull ... Ibídem, p. 3. 
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3. Apoyar a Jos programas de alfabetización para adultos, actualización de 

los docentes, regularización para alumnos y en general en apoyo a las 

instituciones educativas. 

4. Desarrollar y transmitir teleconferencias Interactivas y difundir programas 

de contenido técnico y cultural. 

5. Satisfacer las solicitudes de recepción de la señal EDUSAT por parte de 

los paises de Centroamérica y la población hispanoparlante de Jos Estados 

Unidos de Norteamérica. 

A diferencia de la Telesecundaria en donde Jos programas educativos son 

grabados y transmitidos hacia las teleaulas, la señal de EDUSAT busca apoyar 

también a aquellas instituciones de educación directa (primarias, secundarias 

diurnas, secundarias para trabajadores, educación tecnológica, universidades, 

entre otras), a través de programas educativos, tanto en vivo como grabados, que 

pueden ser utilizados por los profesores como material de apoyo didáctico. 

Dentro de las instituciones participantes, además de la Unidad de 

Telesecundarias, se encuentran otras modalidades educativas como Educación 

Tecnológica Industrial (DEGETI), Ciencia y Tecnología del Mar (DGCYTM), Jos 

Institutos tecnológicos (DGTI), la educación Primaria e Jndlgena, Ja Universidad 

Pedagógica Nacional, Jos Programas de Actualización docente, el Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa (JLCE), y Ja propia comunicación 

institucional y administrativa de la Secretaría de Educación Pública. 

3.4.1. Operación: 

La Red-EDUSAT tiene una capacidad de operación de 24 horas y los 365 

dias del año de seis canales de video y audio, tres operados por Ja Unidad de 

Televisión Educativa (UTE), tres por el Instituto Latinoamericano de Comunicación 

Educativa (ILCE), y existe Ja posibilidad de manejar otros seis canales adicionales 

de audio digital para transmisiones de radio. 

Los canales de televisión son: 
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Canal 11: Telesecundarlas I UTE, con 

un horario de 08 a 14 hrs y de 14 a 20 horas 

de lunes a viernes. 

Canal 11: Videoleca de UTE, con un 

horario de 08 a 20 horas de lunes a viernes. 

Canal 13: ILCE, Culluralm con un 

horario de 14 a 20 horas de lunes a viernes. 

Canal 14: Teleconferenclas /UTE 

(ocasional). 
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Canal 15: Canal de las Artes. ILCE

SEP, con un horario de 07 a 20 hrs de lunes 

a viernes; sábado de 07 a 14 hrs y domingo 

de 07 a 14:30 hrs. 

Canal 16: ILCE/Canal 22, con un 

horario de 07 a 14 hrs de lunes a sábado y de 

07 a 14:30 hrs , los domingos. 

En la actualidad existen telesecundañas en la 32 entidades federativas del 

pals, las cuales cubren en el ciclo escolar 1996-1997 a 767,696 alumnos en 

12,663 escuelas y 33.432 maestros; además, en 1996 se crearon 414 escuelas de 

nueva creación y 3,543 maestros de nuevo ingreso 159
• 

3.4.2. Infraestructura Actual de la Red-EDUSAT: 

En la actualidad la Red EDUSAT para la transmisión de su progralTlación 

diaria utiliza un equipo transmisor llamado UPLINK ENCODING SYSTEM, marca 

General lnstruments modelo Diglclpher 1, compuesto de dos compresores (uno de 

redundancia) de seiial de 6 a 1 y el equipo de procesamiento y transmisión 

necesario para subir al satélite Solidaridad 1. Asimismo, cuenta con úna antena 

parabólica de 10 metros de diámetro ambos ubicados en el Telepuerto Nacional 

de Cantel lztapalapa. 

Como sistema de recepción se cuenta con un total de 13,800 sistemas de 

recepción satelital, de Jos cuales se encuentran instalados hasta el momento 

12,300 distribuidos en toda la República Mexicana; los equipos fueron Instalados 

por Telecomunicaciones de México (Telecomm) y comprenden: 

"
9 

.- lbldem, p.23. 
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3.4.3. Satélites Mexicanos: 

La Red EDUSAT, como ya se vio, es un sistema que utiliza la transmisión vla 

satélite para hacer llegar la educación a los lugares más apartados del territorio 

nacional. Por ello, es conveniente señalar algunos antecedentes de este 

programa educativo. 

México, comprometido históricamente con el desarrollo social del pueblo, a 

través del Gobierno de la República, ha participado activamente en el campo de la 

evolución satelital. Así, en 1957 Ingresa a la carrera de las telecomunicaciones 

con el programa experimenta! de cohetes lanzando en 1959 el cohete SCT1; sin 

embargo, la necesidad de cubrir las comunicaciones regionales primero y las 

internacionales, más tarde, llevan a la administración Federal a la decisión de 

contar con un sistema de satélites nacionales. De esta manera, en 1985 la 

primera generación de satélites mexicanos se compuso por los satélites Morelos 1 

y Morelos 11. 
Al final de la vida útil de estos satélites, además de la aparición de nuevas 

tecnologías satelitales, hicieron Indispensable que México no perdiera su posición 

de vanguardia en América Latina en este campo, por lo que se colocaron en órbita 

a Ja segunda generación de satélites con el Solidaridad 1, lanzado el 20 de 

noviembre de 1993, y el Solidaridad 11, en octubre de 1994. 

Ambos satélites se encuentran ubicados en una órbita geoestacionaria a 

36,000 kilómetros de altura e Incluyen las bandas "C", "Ku" y "L" cubriendo a 

México, su mar patrimonial y gran parte del continente americano. 
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3.4.3.1. Qué es un Satélite: 

Un satélite es un elemento capaz de recibir y transmitir datos, audio y video 

en forma analógica o digital de alta calidad. Está formado por transpondedores, 

los cuales son los encargados de la recepción y transmisión de las señales. El 

satélite toma su energía de la luz del sol. 

Cada satélite tiene un tiempo de vida determinado el cual varia según la 

cantidad de combustible que posee. Dicho combustible sirve para mover al satélite 

cada vez que éste se sale de su órbita. Si el satélite pierde su posición y no tiene 

combustible, no hay manera de regresarlo y es atraldo por las fuerzas espaciales 

perdiéndose. 

Por otra parte, existen tres tipos de satélites: el comercial, el militar y el 

climatológico y de investigación. Los satélites mexicanos son de tipo comercial. 

Dependiendo del tipo de frecuencia que manejan los satélites se clasifican 

también en tres tipos de banda: Banda "C", Banda "Ku" y los llamados hlbridos 

que son capaces de manejar ambas bandas, como es el caso de los satélites 

mexicanos. 

Las principales caracterlsticas de los satélites son: 

•Recibir y transmitir sefiales, 

•Aumentar la potencia de las mismas. Este proceso es.Indispensable ya que 

sin una . potencia suficiente la información llega~ia en forma deficiente, o 

simplemente no llegarla. 

•Disminuir la frecuencia e invertir la polaridád, los cuales son dos maneras 

de evitar que las sefiales, tanto de subida como de bajada, se Interfieran y existan 

pérdidas en la información. 

3.4.3.2. Operador Satelital: 

La dependencia gubernamental encargada del manejo y conceclonamlento 

de los canales satelitales es la Secretaría de e omunlcaclones y T ransportes 
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(Telecomm); asl, toda compañia o institución que desee transmitir Información 

debe pagar una cuota especifica, la cual depende de factores como : la frecuencia 

a utilizar, el tipo de Información que quiera transmitir y la cobertura que requiera .• 

En el caso de la Secretarla de Educación Publica solo cubre el 50 por ciento del 

servicio para transmitir información educativa. 

3.4.3.3. Distribución de la Señal en el país. 

1.- La Unidad de Televisión Educativa y el ILCE generan la señal de seis canales 

de EDUSAT y la mandan en forma analógica a través de microoridas al centro de 

control operativo, ubicado en Cantel lztapalapa. 

2.- La señal en Cantel es comprimida y enviada al satélite en forma'_dlgital. 

3.- El satélite se encarga de distribuirla a todas las. Instituciones é::on receptor 

digital. 

4.- En el caso de la TV abierta, Televisa recibe la señal'~n un receptor dlgital 

para después integrar la programación de telesecundaria al transmi~~rdel canal 

9. 
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3.4.4. Perspectivas de la Televisión Educativa en México. 
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Los avances tecnológicos que día con dia se están desarrollando y 

mejorando en los campos tanto de las telecomunicaciones como. en la educación 

en general, han propiciado que se utilicen en la actualidad como verdaderos 

apoyos didácticos para hacer llegar los conocimientos hacia las comunidades más 

apartadas en el territorio nacional. 

Los objetivos de incrementar el nivel educativo en los diferentes sectores 

sociales de la nación con vlas a mejorar los niveles de vida a través del 

conocimiento, asi como el abatimiento de la ignorancia, se están consiguiendo a 

través no sólo de la Infraestructura y la actualización de los planes y programas de 

estudio en la educación básica sino, además, con el cada vez mayor uso de los 

medios masivos de comunicación dadas sus cualidades técnicas y amplias 

coberturas. 

TESIS C(Y!:J 
FALLA DE ORIGEN 
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La Telesecundaria, en un Inicio, y ahora la Red EDUSAT son claros 

ejemplos de que el futuro de la educación se basa en la utilización de la 

tecnologia educativa con fines pedagógicos, siempre considerando a uno de los 

elementos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir, al 

profesor. 

Teleprimarla, Telesecundarla, Teleconferenclas, Educación a Distancia para 

Adultos, la Red Escolar a través del Internet, las v ideotecas es colares y 1 os 

talleres de cómputo, son sólo algunos proyectos gubernamentales a corto y 

medl&no plazo que buscan la masificación de la educación aprovechando tanto la 

infraestructura satelital con la que actualmente cuenta nuestro pals, asl como el 

elemento humano conformado por los maestros y alumnos de los distintos niveles 

educativos. 

Lo q ue s e c onslderaba t reinta añ os at rás corno un proyecto plloto. para 

permitir que las comunidades alejadas e inaccesibles tuvieran. acceso a la 

educación secundarla a través de las telesecundarias, ahora se. ha convertido en 

un precursor de nuevos programas educativos cuyas infinitas posiblllda.des solo 

están sujetas a los avances tecnológicos y a las necesidades que cotidianamente 

se generen con el crecimiento de la población mexicana. 

El desarrollo social y económico de un país está Indiscutiblemente ligado a 

su desarrollo tecnológico y cientlfico. México ha recorrido 30 años de televisión 

educativa y aunque aún hay mucho por hacer, poco a poco se está vislumbrando 

cómo se conformará la educación nacional utilizando a los medios desde la 

contrapartida del uso comercial; es decir, a través de su uso educativo. 

De esta manera lo que en palabras del Bachiller Alvaro Gálvez y Fuentes 

Inició como un "sueño", es ahora una realidad. 
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ESTADÍSTICA BÁSICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL. 
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Como se marcó al principio de Ja presente tesis, el objetivo de esta 

Investigación es el de establecer las bases teóricas que dan soporte al sistema de 

Telesecundarias, asl como el de realizar un estudio comparativo de esta 

modalidad con las secundarias diurnas en su turno matutino. 

En este sentido, en el presente capitulo se describirá el último punto 

utilizando como parámetros la estadística básica oficial que Ja Dirección de 

Educación Secundaria maneja en cuanto al número de escuelas, alumnos 

aprobados en todas las materias; alumnos reprobados de una a tres 

materias y reprobados en más de tres materias160 tanto para las escuelas 

secundarias generales como para las lelesecundarlas en el Distrito Federal, en los 

períodos escorares 1994 -1995 y 1g95 -1996. 

Cabe destacar que para que et estudio sea Jo más representatrvo posible es 

necesario no sólo tomar en cuenta Jos datos anteriormente descritos ya que tanto 

el alumno con calificación de 6 como qufen llene 10 y, aún más, aquel que debe 

de 1 a 3 materias, se Je consfdera como "aprobado". 

Es decir, que el presente estudio no pretende evaluar la calidad de la 

educación ya que para ello se deben incluir aspectos como promédfos de 

calificacfón por materia educativa, análisis de los planes y programas de estudio 

asl como llevar ef seguimiento de Jos alumnos egresados por modalidad y su 

ingreso al nivel medio superior y superior. 

Sin embargo, con las cifras oficiales manejadas por Ja Dirección de 

Educación Secundaria se podrá dar una Idea clara acerca del comportamiento 

que han presentado tanto las secundarlas diurnas como las teiesecundarias en 

los ciclos escolares 1994-1995 y 1995-1996 Jo que permitirá demostrar, por Jo 

u.o •• La esladística oficial marca los rubros de aprobación y reprobación lomando en cuenta que un alumno se 
considera "regular" aUn reprobando tres materias ya que Ja posibilidad de aprobación de las mismas es alto. 
además de que se autoriza la promoción al siguiente año escolar aunque se deban dos materias. Es por ello que 
a los alumnos que entran dentro de este nivel se toman como alumnos aprobados. 

-------·-------
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menos en una parte, cuál de las dos modalidades tiene mejores resultados af 

concluir cada ciclo escolar. 

4.1.· EL CASO ESPECIAL DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. 

En los cuadros estadisticos subsecuentes se verá que no se Incluyó a la 

delegación lztapalapa porque en 1995 los servicios educativos básicos de dicha 

demarcación (preescolar, primaria, secundaria, C.E.N.D.l.S. y escuelas 

particulares incorporadas) se concentraron en la denominada Unidad de Servicios 

Educativos en lztapalapa (U.S.E.1.) que desde esa fecha es el organismo rector de 

los problemas administrativos, pedagógicos y materiales que presenta cada uno 

de los niveles antes mencionados. 

Como resultado de la polltica de descentralización federal trazada por el 

Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000, así como por el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995 - 2000, la U.S.E.I inicia sus funciones como un pian piloto en el 

Distrito Federal a fin de registrar su acontecer diario para, de esta manera, planear 

la Inminente descentralización de cada una de las direcciones que Intervienen en 

la Educación Básica; es decir, las Direcciones de Preescolar, Primaria y 

Secundaria. 

Así, esta misma determinación se aplicará en cada una de las delegaciones 

políticas del Distrito Federal dado que tanto los recursos materiales y humanos de 

la Educación en México pasarán a ser parte de los Gobiernos Estatales y los 

municipios libres; situación que en breve se vivirá en la capital mexicana ya que 

en este año pasado se eligió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y ya no al 

Regente capitalino, además de que existe la posibilidad de que las demarcaciones 

pasen a conformarse como municipios. 

Sin embargo, a pesar de que en el caso de las secundarias generales la 

Dirección de Educación Secundaria no tiene jurisdicción en los planteles de 

lztapaiapa, en las Telesecundarias no sucede lo mismo. 

Lo anterior es debido a que en julio de 1995 la subdirección de 

Telesecundarias en el Distrito Federal que venia funcionando en la Unidad de 
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Telesecundarlas a nivel naclonal, se anexó a la Dirección de - Educación 

Secundaria (D.E.S.), sin que se pierda el control en las escuelas que laboran en 

lztapalapa por lo que todos los aspectos relacionados con esta modalidad, aún 

son solucionados en la Subdirección de Telesecundarias de la D.E.S. 

4.2.· LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL DISTRITO FEDERAL: 

SECUNDARIAS GENERALES Y SECUNDARIAS TÉCNICAS 

Como se señaló en los capítulos anteriores, la educación media es un 

importante eslabón en el desarrollo del individuo ya que, por una parte, le permite 

obtener los conocimientos básicos para continuar con su vida como estudiante 

hacia el nivel medio-superior y superior y, por otra, también le ofrece las 

herramientas mínimas Indispensables para integrarse a la sociedad a través de 

alguna de las actividades tecnológicas incluidas en los pianes y programas de 

estudio a nivel secundarla. 

Por ello, a fin de poder iniciar con las estadísticas es necesario conocer cuál 

es la situación de la educación secundaria en el Distrito Federal ya que existen 

dos grandes sistemas de enseñanza a este nivel con sus subsistemas 

correspondientes; es decir, Las Secundarlas Generales y las Secundarlas 

Técnicas 

Dentro de las Secundarias Generales encontramos como subsistemas de 

educación a: 

a) Secundarias Diurnas. 

b) Secundarias para Trabajadores. 

c) Secundarias Particulares Incorporadas y 

d) Telesecundarias. 

Tvc1r.1 t1 ;~\~l C!lJ lr \_¡ ·. ;' '. J 

FALLA DE OfUGEN 
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Por su parte, las Secundarias Técnicas están conformadas por: 

a) Secundarias Técnicas Industriales. 

b) Secundarias Técnicas Agropecuarias y 

c) Secundarlas Técnicas Incorporadas. 

4.2.1.- Alumnos Atendidos a Nivel Secundaria. 

Ciclo Escolar 1995 - 1996 
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En virtud de que el presente trabajo únicamente abarcará a las Secundarlas 

Generales en sus subsistemas de Diurnas y Telesecundarlas, no se hará una 

descripción de cada uno de los subsistemas enumerados; sin embargo, y como 

una forma de establecer el porcentaje de participación de estos últimos 

subsistemas en su contexto general, se anexan en el cuadro no. 1 tanto el número 

de alumnos que cada modalidad atendió en el Ciclo Escolar 1995 - 1996 como el 

total de escuelas que cada uno de ellos tiene, de acuerdo a los datos 

proporcionados por la Subdirección de Integración Programática de la Dirección 

de Educación Secundarla. 

Cabe señalar que en las cifras que se conocerán a c ontinuaclón es lán 

incluidos todos los turnos que existen en la educación media-básica y que van 

desde los tumos matutinos y vespertinos hasta los nocturnos. 

Es por esta razón que cuando se analicen los cuadros estadlsticos 

referentes a los puros turnos matutinos de las secundarlas diurnas y de 1 as 

telesecundarias, es tas c ifras no c oincidlrán p reclsamente p orque no se están 

incluyendo a Jos demás turnos. 

Asimismo, estas cifras también Incluyen a alumnos desde los 11 años hasta 

mayores de edad (en el caso de las secundarlas para trabajadores), por lo que el 

estudio únicamente se centrará, como ya se anotó, en alumnos adolescentes 

entre los 11 a 15 años de edad y que cursan su Instrucción en secundarias 

diurnas o en lelesecundarlas. 



CAPITULO! V 158 

4.2.2.· Resultados de los Cuadros No. 1 y 2. 

Porcenta!e de Alumnos Atendidos a Nivel Secundarla en el Distrito Federal. 

Como resultado del análisis de los cuadros correspondientes al Porcentaje 

de Alumnos Atendidos, Ciclo Escolar 1995 • 1996 podemos determinar que: 

A) En el Distrito Federal se registró una población de 503, 149 alumnos que 

cursaron fa Educación Secundaria en el ciclo escolar mencionado, y los cuales 

están repartidos de la siguiente manera: 

1.· 291,311 alumnos en Secundarlas Diurnas; (57.90 % del total del 

servicio). 

2.· 128,389 alumnos en Secundarias Técnicas Industriales; (25.52 % del 

total del Servicio). 

3.· 53,208 alumnos en Secundarias Particulares lncorporadas;(10.57 % 

del total del servicio). 

4.· 13,669 alumnos en Secundarias Para Trabajadores; (2.72 % del total 

del servicio). 

5.· 7,972 alumnos en Telesecundarias ; ( 1.58% del total del servicio. 

6.· 6,531 alumnos en Secundarias Técnicas Particulares; (1.30 % del total 

del servicio). 

7.· 2,069 alumnos en Secundarlas Técnicas Agropecuarias ;(0.41 % del 

total del servicio). 

B) La modalidad de Secundarlas Diurnas Ocupa el primer lugar en atención 

de alumnos con el 57.90 % del total del servicio, mientras que fas 

Telesecundarias se ubican en el quinto sitio con el 1.58% de población atendida. 

C) La Secundarlas Generales representan el 72. 77 % del total de alumnos 

atendidos mientras que fas Secundarias Técnicas representan el 27.23 % de 

atención de estudiantes en el Distrito Federal. 
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4.2.3.· Número de Escuelas por Subsistema Educativo. 
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Para conocer la importancia que cada subsistema educativo tiene en 

relación a las escuelas 161 que albergan, el cuadro no. 3 nos permite observar la 

situación que a este respecto se refiere. 

Resultados del cuadro No. 3. 

Número de Escuelas por Subsistema: 

A) En cuanto al número de escuelas que laboran en el Distrito Federal a 

nivel secundaria, éstas son 1,251 y están repartidas de la siguiente manera: 

1.- 557 escuelas en Secundarias Diurnas (44.52 % del total del servicio). 

2.· 298 escuelas en Secundarlas Particulares Incorporadas ; (23.82 % del 

total del servicio). 

3.- 198 escuelas en Secundarlas Técnicas Industriales; (15.83 % del total 

del servicio). 

4.· !!§. escuelas en Secundarlas para Trabajadores; (7.59 % del total del 

servicio). 

5.- 53 escuelas en Secundarias Técnicas Particulares; (4.24 % del total 

del servicio). 

6.- 47 escuelas en Telesecundarlas ;(3.76 % del total del servicio). 

7.- ª escuelas en Secundarias Técnicas Agropecuarias; (0.24 % del total 

del servicio). 

B) Son las Secundarias Diurnas las que tiene un mayor número de 

escuelas (557) y representa el 44.52% del total del servicio 

C) Existen 47 Telesecundarias y representan en 3.76 % del total del 

servicio. 

'"'
1
.- Se debe entender como L>scuela a cndn uno de los tumos que laboran en un inmueble educativo y no al 

edificio en si. 

rf!fC'TC' r1:·)1"•J ~i.:H).!t: '. ·t ' 
FALLA DE ORIGEN 
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O) Las Secundarlas Generales e!'tán conformadas por 997 escuelas y 

representan el 79.69 % del total del servicio. 

E) Las Secundarias Técnicas albergan a 254 escuelas y conforman el 

20.31 % del total del servicio. 

4.3.- ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS ENTRE SECUNDARIAS 

GENERALES Y TELESECUNDARIAS 

4.3.1.- Consideraciones preliminares: 

Una vez que se definieron las proporciones en el servicio que cada uno de 

los subsistemas manifiesta según su capacidad de atención de alumnos y 

escuelas en el Distrito Federal, en este apartado se describirá la situación que 

presentan las secundarias diurnas y las telesecundarias de esta zona geográfica. 

Recordemos que el estudio se realizará en el turno matutino tanto de 

secundarlas generales como de las telesecundarias, y contemplando a los 

alumnos entre los 11 a 15 años tanto de primero, segundo como tercer grado. 

Aunque la evaluación de los subsistemas educativos antes mencionados 

pudiera realizarse con las cifras totales, el desglosamiento de la información por 

delegación polltica hará más explicito el comportamiento de las escuelas 

albergadas en cada demarcación. 

Sin embargo, dado que la delegación lztapalapa es un caso especial por lo 

que se anotó al inicio del presente capítulo, únicamente se conocerán de ella los 

totales de inscripción al Inicio de Curso de los ciclos escolares 1994 - 1995, 1995 -

1996 y 1996 - 1997 y no asilos datos correspondientes a los alumnos inscritos 

por delegación y por turno laboral, a excepción de las 7 Telesecundarias que se 

encuentran en esa demarcación polltica. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ALUMNOS ATENDIDOS EN EL CICLO ESCOLAR 1995-1996 

CUADRO No.1. 

SECUNDARIA GENERAL 

No. SUBSISTEMA No. DE %DE 

ESCUELAS SERVICIO 

1 Secundarias Diurnas 291311 57.90% 60.00% 
2 Secundarias cara Trabaiadores 13889 2.72% 
3 Secundarias Particulares lncorooradas 53203 10.57% 
4 T•iesecundarias 7972 1.58% 50.00% 

Subtotal 366155 72.77% 

o 
ü 40.00%-
¡: 

SECUNDARIA TÉCNICA 
1 
" 

No. SUBSISTEMA No. DE %DE 

ESCUELAS 
SERVICIO 

5 Secundarlas Técnicas Aarooecuarias 2069 4100% 

,, 30.00% .. 
j 
e 
~ 20.00%-o 

6 Secundarias Técnicas Industriales 128389 2552% Q. 

7 Secundarias Técnicas Particulares 6531 1.30% 
Subtotal 136989 27.23% 10.00% 

!TOTAL: j 5031441 100.00%! 

·¡ 

Alumnos Atendidos en el 
Ciclo Escolar 1995-1996 

.• 

~~~TEMA i 57.90 [2.72%110.57 (1.58%141.00 ( 25.52 '.1.30%j 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ALUMNOS A!ENDIDOS EN EL CICLO ESCOLAR 1995-1996 
JERARQUIZACIÓN POR IMPORTANCIA DE SERYICIO 

CUADRO No. 2. 

SECUNDARIA GENERAL 

No. SUBSISTEMA No. DE %DE 

ESCUELAS SERVICIO 

1 Secundarias Diurnas 291311 57.90% 
2 Secundarias Técnicas Industriales 128389 41.00% 
3 Secundarias Particulares Incorporadas 53203 25.52% 
4 Secundarias para Trabaiadores 13569 10.57% 
5 Telesecundarias 7972 2.72% 
6 Secundarias Técnicas Particulares 6531 1.58% 
7 Secundarias Técnicas Agropecuarias 2069 1.30% 

!TOTAL: j 5031491 100.00%1 ! 

o 
ü 
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" ~ 
" .., 
" i 
e 
!l o 
Q. 
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Alumnos Atendidos en el 
Ciclo Escolar 1995-1996 

O.OO% ' 1 . '! 2 3 ·1 4 1 • 1 6 1 7 
i . . : "'-~ 

!SUBSISTEMA/ 57.90: 41.00 ! 25.52 110.57 !2.72%'1.58%:1.30%i 
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Para efectos de lo anterior, se Iniciará el análisis estadístico conociendo Jos 

datos registrados en Jos cuadros básicos 162 que de Jos ciclos escolares 1994 -

1995 y 1995 - 1996 se tienen en la Dirección de Educación Secundaria, y los 

cuales están conformados por los siguientes puntos: 

.. ?.•.t.,ri .. 1': .. _:.·l:_;·· ... >~-;:" a) oetéeaclón ~olltica~ 
'. " b) Existencia ~tal. 
J.;/· c) Aprobaclón;~n'todas ias materias. 
·~·; ·. ' .. ~ < ;:/.·., ;,. d) Porcentaje de.aprobación. 

·:·N~) Reprobación de ~na,ll tres materias. 

·-::~;~ .:~. F) Po~entaje ~e' ,:.probación : . 

·'..·· g) Reprobación en ma~ de tres matlirlaa'. 

1·. " .. ' ·. _'1) Porcentaje etª reprobación m. 

4.3.2.· Aprobación y Reprobación en Secundarlas Diurnas, Turno Matutino, 

Ciclos Escolares 1994-1995 y 1995-1996. 

En el cuadro no. 4 podremos observar cuál fue el comportamiento de las 

secundarias diurnas del Distrito Federal en los ciclos escolares 1994-1995 y 1995· 

1996, así como el promedio general de aprobación y reprobación en cada uno de 

ellos en su turno matutino. 

También se establecen la cantidad de alumnos atendidos por delegación 

política (a excepción de lztapalapa) y sus porcentajes de aprobación y 

reprobación correspondientes. 

1111
.- Cabe hacer mención que la (..-Stadlstica básica señalada en los cuadros siguientes están estructuradas en 

dos fa~cs. L'l primera es la Estadistica de Inicio de Curso la cual se oblienc durante fa inscripción al primer 
grado !>C secundaria. cnrre los mcsc:t de febrero y marzo. La segunda, es la Estadística di: Fin de Cursos la cual 
se realiza entre los meses de junio y julio, una vez que fueron e ntrcgadus 1 as e aliOcacioncs y 1 os du los 
requeridos por la Subdirección de Integración Programática de Ja Dirección de Educación Secundaria. 
1
"·
1 Tanto el porcentaje de aprobación como el de reprobación incluyen a los tres grados escolares que 

conforman tanto a las secundarias gcncrJlcs, como a las tclesccundarias. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ESCUE'='S POR SUBSISTEMA EN EL CICLO ESCOLAR 1995-1996 

CUADRO No. 3. 

SECUNDARIA GENERAL 

No. SUBSISTEMA 

1 Secundarias Diurnas 
2 Secundarias para Trabajadores 
3 Secundarias Particulares lncornoradas 
4 T elesecundartas 

Subtotal 

SECUNDARIA TÉCNICA 

No. SUBSISTEMA 

5 Secundarias Técnicas Aorooec<Jarias 
6 Secundarias Técnicas Industriales 
7 Secundarias Técnicas Particulares 

Subtotal 

!TOTAL: 1 

-··"! 

No. DE %DE 

ESCUELAS SERVICIO 

557 44.52% 
95 7.59% 

298 23.82% 
47 3.76% 

997 79.89% 

No. DE %DE 

ESCUELAS 
SERVICIO 

3 0.24% 
198 15.83% 
53 4.24% 

254 20.31% 

12511 100.00%1 

,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.5! 
u 
e: ., ., ., .., ., 
E 
e 
B o 

11. 

Número de Escuelas por Subsistema. -
Ciclo Escolar 1995-1996 

4500% . , -~ 

40.00% 

35.00% 

30.00% 

25.00% 

20.00% 

1500% 

10.00% 

5.00% 

'··. 

isuBSISTEMA l 44.52 !7.S9%! 23.82l3.7a%!0.24%l15.83 /4.24% 
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Cabe hacer mención que no hay que perder de vista que el análisis comparativo 

entre secundarias diurnas y telesecundarias únicamente se realizará en el tumo 

matutino por dos razones: la primera es que la telesecundaria solo labora por Ja 

mafiana ya que las transmisiones de las teleciases son precisamente en este 

horario y, Ja segunda, porque los alumnos de ambas modalidades presentan las 

mismas caracteristicas y cualidades tanto flsicas, (promedio de edad entre Jos 11 

a 15 afias). económicas (por ser las dos clases de escuela oficiales), y sociales 

(ambas modalidades se Imparten en todo el Distrito Federal salvo en Ja delegación 

Tláhuac en donde no existen telesecundarlas). 

De esta forma, podemos afirmar que ,en términos generales, en promedio en 

Jos ciclos escolares 1994-1995 y 1995-1996, el porcentafe de aprobación en 

todas tas materias fue del 67.1% mientras que el porcentafe de reprobación 

de 1 a 3 materias se ubicó en el 21.95%; esto es, en todas las escuelas del 

Distrito Federal; por su parte, el porcentaje de reprobación en más de 3 

materias fue del 10.89%. 

Asimismo, también podemos decir que en los ciclos escolares 1994-1995 y 

1995-1996, el porcentaje de aprobación 164 fue del 88.05% mientras que el 

porcentaje de reprobación se ubicó en el 11.95% esto es, también en todas las 

escuelas del Distrito Federal. 

También se observa que el promedio de alumnos atendidos en los ciclos 

escolares antes señalados fue de 152,578, incluyendo primeros, segundos y 

terceros grados; también en todas las escuelas del Distrito Federal. 

Aunque Jos promedios tanto de aprobación como de reprobación no sefialan 

las calificaciones de todas las materias que se cursan a nivel secundarla, ya que 

tanto un alumno con promedio de seis hasta uno con promedio de diez se 

considera aprobado, incluso hasta los que deben de una a tres materias y a Jos 

cuales se les denomina "regulares", si nos permite medir cuantitativamente el 

nivel de aprovechamiento de esta modalidad educativa 

IMRccurdcmos que de ncucrdo a la nonnatividad vigente se consid~m aprobado :i un alumno que debe de l a 
3 materias, por lo que puede acceder al grado superior, a excepción de los alumnos de tercer grado que 
ingresan al nivel medio·superior y que están obligados o no tener ninguna materia reprobada. 
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De lo anterior podemos señalar que en las escuelas secundarias diurnas en 

cada e lelo es colar q ue transcurre, u n p remedio del 88. 05% de /os alumnos 

atendidos por esta modalidad concluyen satisfactoriamente su Instrucción 

secundaria, ya sea para su promoción hacia el grado Inmediato o para su Ingreso 

para el nivel medio-superior. 

Esto se traduce en el hecho de que, de acuerdo a la estadística, el modelo 

pedagógico tradicional que maneja la secundarla diurna está cumpllendo é::on su 

objetivo de proporcionar al alumno el conocimiento básico para continuar con su 

educación a niv el m edio-superlor y s uperior, as i e amo el dar le las destrezas 

mínimas Indispensables para integrarse al mercado de trabajo (a través· de tos 

talleres) en caso de no poder continuar con sus estudios. 

Sin embargo, lo que es hasta cierto punto preocupante· es el.porcentáje de 

alumnos que aprueban todas las materias ya que solamente ~I 67.1o%del total 

de los estudiantes cubren este requisito. 

Y es preocupante porque, como se verá en los cuadros de las 

telesecundarías , en esta última modalldad el promedio de aprobación de todas 

las materias es del 90.5%, lo cual habla de que existen deficiencias en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en las secundarias generales. Deficiencias que ya 

fueron señaladas en los capítulos anteriores y que van desde la falta de 

planeacíón de las clases por parte de los maestros, la carencia de materiales de 

apoyo didáctico, edificios con problemas tanto materiales como de mobíliario, 

hasta jornadas de trabajo sumamente pesadas al estar todo el día dando clases 

frente a grupo, entre otras. 

4.3.3. Aprobación y Reprobación en Telesecundarias, 

Ciclos Escolares 1994-1995 y 1995-1996. 

En el cuadro no. 5 podremos observar cuál fue el comportamiento de las 

telesecundarias del Distrito Federal en los clclos escolares 1994-1995 y 1995-

1996, así como el promedio general de aprobación y reprobación en cada uno de 

ellos en su turno matutino. 
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Al Igual que en las secundarlas diurnas, se establecen la cantidad de 

alumnos atendidos por delegación politica {a excepción de 1 ztapalapa) y s us 

porcentajes de aprobación y reprobación correspondientes. 

De esta forma, podemos indicar que ,en términos generales, en promedio en 

los ciclos escolares 1994-1995 y 1995-1996, el porcenta/e de aprobación en 

todas las materias fue del 90.55% mientras que el porcentaje de reprobación 

de 1 a 3 materias se ubicó en el 6.85%; esto es, en todas las escuelas del 

Distrito Federal; por su parte, el porcentaie de reprobación en más de 3 

materias fue del 2.58%. 

Asimismo, también podemos decir que en los ciclos escolares 1994-1995 y 

1995-1996, el porcentaje de aprobación fue del 97.39% mientras que el 

porcentaje de reprobación se ubicó en el 2.6% esto es, también en todas las 

escuelas del Distrito Federal. 

También se observa que el promedio de alumnos atendidos en los ciclos 

escolares antes señalados fue de 7,384, incluyendo primeros, segundos y 

terceros grados; también en todas las escuelas del Distrito Federal. 

De lo anterior podemos señalar que en las Telesecundarias en cada ciclo 

escolar que transcurre, un promedio del 97.39% de los alumnos atendidos por 

esta modalidad concluyen satisfactoriamente su instrucción secundaria, ya 

sea para su promoción hacia el grado Inmediato o para su ingreso para el nivel 

medio-superior. 

Esto se traduce en el hecho de que, de acuerdo a la estadística, el nuevo 

modelo pedagógico implementado en la telesecundarla (del cual se abundó en el 

capítulo segundo) también está cumpliendo con su objetivo de proporcionar al 

alumno el conocimiento básico para continuar con su educación a nivel medio

superior y superior, así como el darle las destrezas mínimas Indispensables para 

Integrarse al mercado de trabajo {a través de los talleres) en caso de no poder 

continuar con sus estudios. 

Sin embargo, a diferencia de la secundarla diurna en la que se manifiestan 

deficiencias en este último rubro, la telesecundarla a demostrado haber rebasado 
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al modelo pedagógico tradicional, lo cual se ha reflejado (como se Indicó en el 

capitulo tres) en fa aplicación de 1 a deno minada t ecnologia edu catlva en 1 as 

secundarias diurnas con fines pedagógicos. 

Recordemos también que la situación del profesor es distinta ya que 

mientras en las secundarias diurnas los profesores están especializados en una o 

varias asignaturas, los teiemaestros deben manejar los contenidos de todas ellas, 

y no porque sean mejores que los docentes tradicionalistas, sino por que están 

inmersos en un sistemas educativo en donde la utilización de la televisión sirve 

como material de apoyo didáctico. 

4.4.· GRÁFICAS Y ESTADÍSTICAS COMPLEMENTARIAS POR DELEGACIÓN 

POLITICA: 

En los cuadros generales anteriores pudimos observar los comportamientos 

tanto de las secundarias diurnas como de las telesecundarias en los ciclos 

escolares 1994-1995 y 1995-1996, y se destacó que en promedio para las diurnas 

el porcentaje de aprobados en todas las materias fue del 67. 1% mientras que 

en telesecundarias fue del ~ 

En los cuadros subsecuentes podremos observar más detalladamente los 

datos y las gráficas que demuestran el comportamiento tanto de las secundarias 

diurnas como de las telesecundarias, en los ciclos escolares 1994-1995 y 1995-

1996, en los rubros de aprobados en todas las materias, reprobados de 1 a 3 

materias y reprobados en más de 3 materias, y por delegación política. 

4.4.1.· Gráficas de Aprobados en Todas las Materias. 

Resultados de los cuadros 6 v 7. 

_En los cuadros 6 y 7 visualizaremos el comportamiento por delegación 

polltica tanto de secundarias diurnas como de telesecundarias en el rubro de 
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aprobados en. toda~ las ·.,,,~;¡,;,;s, en· los clclos escolares 1994-1995 ·y 1995-

1996. 

Del .análisls de los cuadros en mención podemos deducir que: 

A) Existe una constante en ambos clclos escolares 'Y en todas las 

delegaciones, en la cual el Indice de aprobación en tod.as'las materias de las 

telesecundarias es mayor que el de las secundarlas diurnas. 

B) En el ciclo escolar 1994-1995 la delegaclón Milpa Alta registro en las 

telesecundarias el 100 por ciento de aprobados en todas las materias; mientras 

que en las secundarias diurnas el porcentaje más alto lo tiene la delegación 

Xochlmilco con un 70.90 por ciento. 

C) En el ciclo escolar 1995-1996 la delegación Tlalpan registró en las 

telesecundarias el 98.34% de aprobados en todas las materias, mientras que la 

delegación Tiáhuac marcó el porcentaje más alto en las secundarias diurnas con 

el 71.71 por ciento. 

D) En la delegación Magdalena Centraras se registró el porcentaje más bajo 

de aprobación en todas las materias en las telesecundarlas con el 80.57 por 

ciento, mientras que en las secundarias diurnas es la delegación Alvaro Obregón 

la que lo registra con el 62.27 por ciento. 

4.4.2. Gráficas de Reprobados de 1 a 3 Materias. 

Resultados de los cuadros 8 y 9. 

En los cuadros 8 y 9 visualizaremos el comportamiento por delegación 

política tanto de secundarias diurnas como de telesecundarlas en el· rubro de 

reprobados de 1 a 3 materias, en los ciclos escolares 1994-1995 y 1995-1996. 

Del análisis de los cuadros en mención podemos deducir que: 
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A) Existe una constante en ambos ciclos escolares y en todas las 

delegaciones; en Ja cual el Indice de reprobación de 1 a 3 materias en las 

secundarlas diurnas es mayor que el de las Telesecundarlas en un 150 por ciento. 

B) En el ciclo escolar 1994-1995 Ja delegación Milpa Alta registro en las 

telesecundarias el 0.0% de reprobados en 1 a 3 materias; mientras que en las 

secundarlas diurnas el porcentaje más bajo Jo tiene la delegación Xochlmllco con 

un 20.15 por ciento. 

C) En el ciclo escolar 1995-1996 las delegaciones Alvaro Obregón y 

Cuajimalpa, registraron en las telesecundarias el 0.0% de reprobados de 1. a 3 

materias, mientras que Ja delegación Tlálpan marcó el porcentaje más bajo en las 

secundarlas diurnas con el 20.70 por ciento. 

O) En Ja delegación Miguel Hidalgo se registró_ el porcentaje más alto de 

reprobación de 1 a 3 materias en las telesecundarias con el 19.20 por ciento, 

mientras que en las secundarias diurnas es Ja delegación Alvaro Obregón Ja que 

Jo registra con el 24.43 por ciento. 

4.4.3. Gráficas de Reprobados en Más de 3 Materias. 

Resultados de los cuadros 10y11. 

En los cuadros 1 O y 11 visualizaremos el comportamiento por delegación 

polltlca tanto de secundarlas diurnas como de telesecundarias en el rubro de 

reprobados en más de 3 materias, en Jos ciclos escolares 1994-1995 y 1995-

1996. 

Del análisis de Jos cuadros en mención podemos deducir que: 

A) Existe una constante en ambos ciclos escolares y en todas las 

delegaciones, en Ja cual el Indice de reprobación en más de 3 materias en las 

secundarias diurnas es mayor que el de las_ Teiesecundarias . 

B) En el ciclo escolar 1994-1995 las delegaciones Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 

Tlálpan y Xochlmilco registraron en las telesecundarlas el 0.0% de reprobados en 



CAPITULO IV 168 

más de 3 materias; mientras que en las secundarias diurnas el porcentaje más 

bajo lo tiene la delegación Tláhuac con un 8. 72 por ciento. 

C) En el ciclo escolar 1995-1996 las delegaciones Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 

Tlálpan y Xochlmilco registraron en las telesecundarias el 0.0% de reprobados de 

más de 3 materias, mientras que la delegación Tláhuac marcó el porcentaje más 

bajo en las secundarias diurnas con el 8. 72 por ciento. 

D) En la delegación Cuajimalpa se registró el porcentaje más alto de 

reprobación en más de 3 materias en las telesecundarlas con el 11.27 p.or ciento, 

mientras que en las secundarias diurnas es la delegación lztacalco la que lo 

registra con el 14.00 por ciento. 

4.4.4. Consideraciones a las Gráficas: 

Luego del análisis de las gráficas anteriores, es conveniente hacer notar que 

en el cuadro referente a los alumnos aprobados en todas las materias, existe una 

telesecundaria que tiene el 100% de aprobados; asimismo, en, el cuadro referente 

a reprobados en todas las materias existen delegaciones en:,1as'c¡ue el Indice es 

0.0%. 

Otro factor que no puede dejarse de lado es la proporción que guarda el 

subsistema de secundarias diurnas con relación a las telesecundarias en cuanto a 

la cantidad de alumnos atendidos por subsistema; es decir, mientras que el 

promedio de alumnos en las secundarlas diurnas es de 150 mil estudiantes, en las 

telesecundarlas el promedio es de 7,000, lo cual se traduce en una proporción de 

20 alumnos de secundaria general por cada alumno de telesecundaria. 

Esto es especialmente representativo porque demuestra la capacidad 

Instalada que cada uno de los subsistema tiene en la actualidad la cual depende, 

como se vio en el capitulo uno, a factores históricos (recuérdese que la 

secundaria general tiene 70 años de labor mientras que la telesecundarla apenas 

cumplió en 1996 30 años de trabajo); a factores de planeación (ya que la 

telesecundaria estaba enfocada en un principio a zonas rurales de difícil acceso, 

por lo que únicamente se requeria de un local, una televisión y al maestro para 
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fundar una escuela) y a elementos materiales (en el caso de las secundarias 

diurnas la planeación permitió construir desde un inicio a las escuelas con la 

infraestructura necesaria, mientras que las telesecundarias llenen un 50 por ciento 

de escuelas en locales prestados y el otro 50 en edificios propios). 

No obstante estas marcadas diferencias, son variables y situaciones 

completamente ajenas al modelo pedagógico de la secundarla en México lo que 

ha determinado esta desproporción, y no el desarrollo evolutivo que cada 

modalidad ha vivido en el transcurso del tiempo lo que ha definido el que 

actualmente existen más secundarlas diurnas que telesecundarias. 

Es también de recalcarse que los Indices de reprobación de las 

telesecundarias han abatido en notable cantidad a los registrados por las 

secundarias diurnas, de lo cual podemos Inferir que es la planeación del modelo 

pedagógico de las telesecundarias Ja que ha demostrados mejores ventajas que el 

sistema de enseñanza tradicional. 

Y se afirma que es el modelo pedagógico el que está funcionando porque, 

como ya se señaló en el capitulo segundo, las caracterislicas físicas, sociales y 

culturales de los estudiantes de secundarla en ambas modalidades son iguales, 

además de que los dos sistemas son oficiales. 

4.4.5.- Resultados del Cuadro 12: 

Alumnos Atendidos por Modalidad. 

A pesar de que, como se dijo en párrafos atrás, la estadísticas que señala, el 

rubro de alumnos atendidos por modalidad indica la marcada diferencia entre las 

secundarias diurnas, tumo matutino, y las teiesecundarias, el cuadro no 12 indica 

cuál ha sido la tendencia del servicio en ambas modalidades pero ahora 

incluyendo a los tumos vespertinos de los ciclos escolares 1994-1995, 1995-1996 

y 1997-1998. 
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De ta observacló~-de edté cuadro podem~~ decir que: 

A) La tendencia de la demanda y del ~ervlclo de las secundarlas diurnas 

permanece constante en un promedio de 220 m 11 alumnos, s In que de e lelo 

escolar a ciclo escolar se noten cambios significativos ya sea hacia la baja· o hacia 

ta alta lo cual Indica que la demanda de este se;lclo' es regu/ar165 y constánte. 

B) En el caso de las telesecundarlas se. nota un franco Incremento en la 

población atendida, lo que hace suponer que ha aumentado la demanda por parte · 

de la sociedad. 

C) En este caso hay que destacar que, como se vio en et primer capitulo, de 

las 48 escuelas telesecundarlas que existen en el Distrito Federal sólo el 50 por 

ciento cuenta con edificios construidos exprofeso, mismos que tiene un máximo 

de 9 aulas para albergar a tres primeros, tres segundos y tres terceros. En cuanto 

al otro 50 por ciento, éste se encuentra laborando en locales adaptados en 

edificios prestados por distintas dependencias como el D.1.F., el P.R.t .. Casas de 

Cultura e incluso iglesias, por lo que en promedio únicamente tienen tres aulas; 

una por cada grado escolar. 

Esto es especialmente representativo porque quiere decir que en la 

actualidad el sistema de telesecundarias en el Distrito Federal se encuentra 

laborando (en cuanto a edificios se refiere) a la mitad de su capacidad, lo cual 

definitivamente influye en la oferta del seNicio; es decir, que si todas las escuelas 

tuvieran un edificio propio con nueve aulas, entonces ta capacidad de atención se 

triplicarla. 

También hay que destacar que, por normatividad, la construcción de una 

telesecundaria únicamente puede ser con nueve aulas ya que esta modalidad 

está pensada, en et caso concreto del Distrito Federal, como una buena opción 

para satisfacer la necesidad de escuelas en comunidades en donde los alumnos 

que egresan de tas primarias cercanas no rebasan los 120 educandos. 

165Cuando scllalamo1 que la demonda del fOCC'\'iCio es ~guiar nos referimos o que no cxi11m cambios signilic.ativos en cuun10 al número 
de solicitudes de In~ h11cia las secundaria• diurnas. Cuando se l/cp a n:gixrr.ir una •lt.a en la demanda, cn1oncn se proccJc a rtali7ar 
un e.tudin de tac1ibilidad en el cuat se dctcnnlna si es necesaria la construcción de otro escuela (diuma. para trabojMdo~ o 
1clcsecunduria), o se determina tfur.: con las escuelas c:XÍ'iftnlcs es suficicnlc par.a cubrir lo nueva h\."Cesidad. 
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CAPITULO( V 

4.5.- BALANCE COMPARATIVO ENTRE SECUNDARIAS DIURNAS Y 

TELESECUNDARIAS. 

171 

El análisis de todos Jos cuadros estadísticos en donde se describen Jos datos 

generales tanto de las secundarias diurnas y las telesecundarias en Jos ciclos 

escolares 1994-1995 y 1995-1996, nos permite ahora realizar el balance entre las 

modalidades estudiadas de donde desprendemos la siguiente reflexión. ¿Existt:_ 

Mejor Aprovechamiento en las Telesecundarlas que en las secundarlas 

diurnas? 

La respuesta es ... sí. 

Aunque a primera vista pareciera que esta afirmación pudiera ser temeraria, 

debemos recordar que en Jos capltulos anteriores se expusieron aquellos 

elementos tanto pedagógicos, sistemáticos, psicológicos, comunicativos y, aun 

más, se explicaron las caracterlstlcas propias del alumno asl como Jos principales 

aspectos sociales que Influyen en el proceso de enseflánza-aprendizaje a nivel 

secundaria. 

Si bien es cierto que para que el estudio sea lo más objetivo y completo 

posible se debieran considerar aspectos como el promedio general por materia, 

asl como el llevar un seguimiento de las calificaciones obtenidas por los 

egresados de secundarla para Ingresar a Ja educación media superior. 

Sin embargo, Ja primera actividad en este momento no es posible realizar 

debido a que en la actualidad se está formando Ja base de datos por parte del 

Centro de Procesamiento Arturo Rosem~Jeuth166 (C.E.P.A.R), dependiente de Ja 

S.E.P., asf como en Ja Dirección de Educación Secundaria, por medio del 

denominado Sistema Integral de Información Escolar para Secundaria (S.1.1.E.S.) 

En dicho sistema las escuelas registran en una computadora toda la 

Información respectiva a cada plantel educativo abarcando datos desde personal 

administrativos y docente hasta estadlsticos como nombres de alumnos, grados 

1"''EI C.E.P.A.R. es un organismo dependiente de Ja Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito 
Federal, eJ cual da servicio a todas las Unidades Administrativas de la S.E.P. en rubros como nóminas y 
registro de personal adscrito a la Secretaria, enlre otras, y apoya especialmente a la Educación Básicas 
(prccsl!olar, primaria y secundaria) en Ja generación de boletas, cardcx, calificaciones y, 50brc todo, en la base 
de datos de nivel secundaria que conforma la información esencial para el CENEV AL (Centro Nacional de 
E\'aluación) en el proceso de selección de los alumnos que ingresarán al nivel medio-superior. 
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que cursan, resultados de exámenes~· promedios por materia, sexo, nacionalidad, 

entre 'otros. 

En cuanto al seguimiento de los egresados a través del CENEVAL, esto es 

complicado ya que dicha lnfonnaclón no se puede obtener tan fácilmente. 

No obstante estos dos inconvenientes, la presente investigación nos da las 

herramientas básicas para obtener una visión general y objetiva del 

aprovechamiento en las telesecundarias porque, como ya se mencionó, intercala y 

analiza tres aspectos determinantes en la función de ambas modalidades: 

.'\:'•·'·· z•eyaus ._,. 
· B) El nuevo modelo pedi.gófiico.de l.'e'cluca~ión •"f:ilnd~rla;-y · · 

c;:J ti; ~e~~otogfa Éducatlv~ (~~ ;~P~~íé11ií tetevi~i~~J ; su. u_tillzaci~n 
"'" ., -,,_ ~~69_1~~: ... >.-._ ' ,:: .,.,,., ,. '· ": ·.:'. " -.. di' 

Ante esta situación, la carencia de estos datos los podemos sustituir con las 

estadlsticas oficiales las cuales nos demuestran, de una u otra fonna, los 

comportamientos tanto de las secundarias diurnas como de las telesecundarias 

en el Distrito Federal, y las cuales serán el reflejo de las bases teórico-prácticas 

descritas en los capítulos anteriores. 

En otras palabras, el haber explicado fas diferencias y semejanzas entre los 

dos sistemas de enseñanza desde el punto de vista teórico, brinda las bases para 

poder interpretar con mayor fundamento los datos estadísticos plasmados en los 

ciclos escolares estudiados y, de esta forma, darle al presente trabajo la validez 

necesaria para justificar su realización. 

Ante este panorama, podemos también inferir que los resultados obtenidos 

en el análisis de las estadísticas básicas de Educación Secundarla en er Distrito 

Federal, no son más que el reflejo del acontecer diario de las escuelas con sus 

carencias, virtudes, desaciertos, cualidades y desventajas. 

Si bien es cierto que los números y las estadísticas no son fieles exponentes 

de una realidad individual que cada escuela vive en particular, si nos permiten el 
', .... --, 

" -- _,,' . ' ! 
'ft'';-:r: ~ · · l 1 
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establecer parámetros que faciliten la cuantificación para evaluar.el desarrollo de 

las secundarlas del Distrito Federal. 

Si nos apegamos estrictamente a los números , esta~ísti<::os;. entonces 

podemos soportar la afirmación de que el nuevo modelo pedagógico de la 

telesecundaria está demostrando mayores ventajas con r~lácló~ a la~ se~undarias 
diurnas. 

Ventajas que se manifiestan en un mayor número de Jóvenes que concluyen 

satisfactoriamente su instrucción secundarla ya que 9 de cada 1 O alumnos 

terminan su Instrucción media-básica, en relación a los 6 de cada 10 de las 

secundarias diurnas. 

NOTA ACLARATORIA 

En Virtud de que la presente Investigación se efectuó durante lo.s ciclos 

escolares 1994-1995 y 1995-1996, en el documento anexo a la tesis.se muestran 

los datos estadísticos actualizados desde las fechas antes señaladas' hasta el 

ciclo escolar 1999-2001. 

En este documento se rene¡a el acontecer histórico tanto de.·.las.escuelas 

secundarias diurnas como las telesecundarias en el Dlstritó Federal,· lo cual nos 

permite observar las tendencias que cada una de ellas ha rno~tr~do en estos 

lapsos de tiempo. 

Con respecto a las interpretaciones de cada uno de los cuadros contenidos 

en el anexo, pueden ser aplicados los mismos criterios tomados en 

consideración para la interpretación de los cuadros estadísticos explicados en 

este capítulo. 

De esta forma, los lectores de la presente investigación podrán tomar en 

consideración la información plasmada en los cuadros para posteriores trabajos. 
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De lo descrito en cada uno de los capítulos que conforman a la presente 

Tesis, podemos concluir que: 

1. - Los orígenes de la telesecundarla como sistema formal de educéción media

básica respondieron a varios factores fundamentales: 

a) A la necesidad, en los años sesenta, de hacer llegar a la educación 

secundarla a todos aquellos poblados en los que las condiciones 

geográficas y sociales no permlUan la construcción de escuelas, por 

lo que el retraso en estos lugares era significativo. 

b) Al creciente aumento en la población egresada de las primarias al 

nivel nacional rebasaba la infraestructura con la cual contaba en ese 

entonces la educación secundarla, lo que trajo como consecuencia 

que el Ejecutivo buscara opciones educativas que permitieran abatir 

el rezago en este rubro. 

c) La cada vez mayor globallzación de las naciones así como los 

tratados comerciales y el desarrollo tecnológico, planteaban la 

necesidad de aumentar el grado escolar de los mexicanos a fin de 

tratar de 'disminuir problemas serios como el analfabetismo, que 

lmpedlan a México su Integración plena a esta nueva estructura 

Internacional. 

2. -Los costos excesivos que representaba la construcción de escuelas 

secundarlas, con la Infraestructura que conllevan, hacia necesario buscar 

opciones más económicas y efectivas para la lmparticlón de la educación 

media-básica. 
' ' 

3. -La Telesecundarla, basada en la Tele-scuoia ltaUaría, se, conformó cómo la 

principal opción para cubrir todos los requisitos 'establecidos, por lo que en 

1966 Inició el plan plloto, bajo la dirección del Bachiller Alvaro Gálvez y 

Fuentes. 

4. -De esta forma la telesecundarla proporciona educación secundarla 

principalmente a los hijos de los campesinos que viven en localidades, en su 

mayoría marginadas, de menos de 2,500 habitantes, con egr11slón mínima de 
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15 alumnos de primaria (en el caso del servicio estatal) y de 20 ·en .el Federal, y 
que cuenta con señal de televisión. 

5. -La Televisión, como medio de comunicación masiva, fue adoptada como un 

elemento principal del nuevo sistema educativo sin ser ésta.un süstituto del 

maestro sino, por el contrario, se tomó como un material de apoyo didáctico en 

favor del trabajo del profesor. 

6. -Implementada en un principio en el Distrito· Federal, la Telesecundaria se 

generalizó, en una primera etapa, a los estados de México, Puebla, Hidalgo, 

Veracruz, Moreios, Oaxaca y Tlaxcala. 

7. -También se pudo comprobar que, a diferencia de la educación secundaria 

directa, la teiesecundaria es un 40 por ciento más económica por distintas 

razones. 

a) La primera era que para su labor sólo se requerla de un espacio que 

funcionara como aula, de una televisión y un maestro por lo que los 

costos de construcción eran mlnimos. 

b) La segunda es que desde ese entonces hasta la actualidad, las 

gulas de estudio tienen un costo mínimo (tres pesos actualmente), a 

diferencia de los libros de texto que llevan en la secundaria general. 

8. - Desde sus inicios, la telesecundaria demostró tener los mismos resultados 

que la enseñanza directa, aunque con las ventajas de su bajo costo y gran 

alcance. 

9. -Como parte de la Educación básica, la telesecundaria cumple también con el 

objetivo fundamental de impartir educación secundar/a fortaleciendo en los 

estudiantes el desarrollo armónico e Integral de su personalidad en 

beneficio de él y de s u c omunidad, y p ropiciando qu e adquieran la 

formación que fe permita continuar sus estudios en el nivel inmediato 

superior o para Ingresar al trabajo. 

10.-Tanto la secundaria general corno la telesecundaria son sistemas formales de 

educación oficial cuyos fundamentos pedagógicos y legales son iguales, ya 

que tanto una como otra manejan los mismos planes y programas de estudio 
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además de que ambas están enfocadas en br lndar edu caclón a al umnos 

adolescentes de entre los 11a14 años de edad. 

11.-EI maestro de ambas modalidades, por lo menos en el Distrito Federal, se 

enfrenta a diario a un grupo aproximado de 30 a 40 alumnos~ cuyas 

caracterlstlcas flsicas, psicológicas y sociales son similares· 

Independientemente de que estén en una secundaria general o una 

telesecundaria. 

12.- Existen marcadas diferencias entre ambos subsistemas educativos que son 

determinantes en el funcionamiento de cada una de ellas, y que se ven 

reflejadas en situaciones como Indices de aprobación y reprobación; 

relaciones personales entre maestros y alumnos; Indices de aprovechamiento 

por escuela; disciplina en los alumnos; destrucción de mobiliario y de 

instalaciones, entre otros. 

13. - La principal diferencia entre el modelo pedagógico de la secundaria diurna y 

la telesecundaria está basada en la utilización de la Tecnologla Educativa (en 

concreto la televisión) que hace cada una de ellas de este medio de 

comunicación masiva, ya que mientras que la primera la usa de vez en 

cuando, la segunda basa en buena parte su enseñanza en este aparato 

electrónico. 

14.- No obstante de que la televisión educativa manejada en la telesecundaria es 

parte importante de su modelo pedagógico, de ninguna manera sustituye al 

profesor sino que, por el contrario, es un material de apoyo didáctico cuyas 

especiales caracterlsticas (imagen y video) son explotadas de una forma 

racional y sistemática. 

15.- La telesecundaria al incluir a la tecnologla educativa en su modelo 

pedagógico, lo que está haciendo es influenciar a los dos sentidos más 

importantes con los que cuenta el ser humano, el ojo y el oldo, ya que, según 

se ha demostrado, actualmente el hombre aprende de su realidad por medio 

de estos órganos en un promedio del 85 por ciento. 

16.- Sin embargo, a fin de que lo aprendido no se diluya, la telesecundaria utiliza 

a la palabra escrita, a través de las gulas de estudio, a fin de racionalizar las 
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sensaciones y estímulos que la televisión produjo en los sentidos, cerrándose 

de esta manera el proceso de asimilación de la realidad (proceso de 

enseñanza-aprendizaje). 

17.-En el caso de la secundarla diurna este proceso (enseñanza-aprendizaje) 

también ha demostrado ser afectivo aunque con mayores. dlfi~uil~·des para 

llevarse a efecto. Dificultades que se manifiestan en los resultados estadlsticos 

finales (que se describirán más adelante). 

18.- En las secundarias generales el modelo pedagógico, aunque busca los 

mismos objetivos que en las telesecundarias, está basado en la transferencia 

de la Información del maestro hacia los alumnos por vla oral lo que conlleva 

mayores riesgos de que dichos conocimientos se pierdan; Situación que 

obedece a que existen muchos factores que están fuera de control como son: 

falla de atención de los muchachos, pobre planeación de las clases, escasos 

mecanismos para reafirmar conocimientos, fallas en los experimentos, poca 

utilización de recursos audiovisuales o materiales didácticos, entre otros. 

19.-En este sentido, otro factor determinante en el comportamiento tanto de las 

secundarias generales y las telesecundarias es el relacionado a las 

caracterlsticas del profesor; es decir, en la secundaria diurna existe un maestro 

por cada asignatura (15 maestros en promedio) mientras que en la 

telesecundaria solamente un profesor (coordinador) dirige la teleclase de todas 

las asignaturas. 

20.-Dentro de las ventajas que esta caracterlstlca tiene se destacan: 

a) Al haber demasiados maestros no se crean lazos afectivos entre 

profesores y alumnos, por lo que los factores respeto y confianza 

no se pueden establecer en las secundarlas generales. 

b) En las telesecundarlas este fenómeno es al contrario ya que, al no 

romper con la enseñanza a la que está acostumbrado el alumno en 

la primaria, el telemaestro crea un ambiente propicio de confianza 

lo que se traduce en un mejor control de los estudiantes. 

c) Al no ser el telemaestro un especialista en todas 1 as m atarlas 

(aunque sus conocimientos y experiencias le permiten manejar 
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todos los temas}, éste se Integra al grupo como un alumno más, 

pero con la ventaja de que con anterioridad ya conoce el programa 

televisivo que va a observar gracias a la gula de Conceptos 

Básicos. 

d} Esto es especialmente Importante porque el conocer con 

antelación los programas pennite al profesor preparar mejor sus 

clases. 

21.- Un elemento que es también muy importante dentro del modelo pedagógico 

de la telesecundaria es la sistematización del proceso de enseñanza

aprendizaje, porque permite al profesor de esta modalidad: 

a} Contar con instrumentos valiosos y organizados (el caso del 

programa de televisión y de las gulas didácticas} que le permiten 

tener una guia estructurada paso a paso con contenidos 

programáticos, técnicas de aprendizaje, y métodos de evaluación 

que están pensados y sistematizados de acuerdo a cada uno de los 

temas a desarrollar. 

b} Asimismo, le evita pérdidas Innecesarias de tiempo ya que 

experimentos, fenómenos naturales o sociales, o procesos que 

tardan dlas, meses o años son resumidos en pocos minutos y con el 

éxito asegurado. 

22.- Otra caracterlstica importante del sistema de telesecundarlas es que en él si 

se cumplen íntegramente los 200 dlas de clases rigurosos, sefü1léld()~ enla 

Ley General de Educación 1995-2000. 
;·:-

23.- Dentro de las desventajas que existen en el sistema de telesec~ncfari~s en el 

Distrito Federal están: 

a) La idea equivocada por parte de la sociedad en general de que esta 

modalidad no es oficial. 

b} El p rejulclo de q ue el alumno ú nlcamente va a 1 a es cuela a ver 

televisión sin ningún provecho. 

c} El desconocimiento generallzado del sistema. 
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d) La improcedencia de talleres como apicultura, cunicultura, agricultura, 

y piscicultura en zonas netamente urbanas. 

e) Falta de una infraestructura eficiente en cuanto al número de edificios 

construidos exprofeso para telesecundarlas (recordemos que el 50 

por ciento de las telesecundarias se encuentran en locales adaptados 

en diversas instituciones tanto oficiales como particulares. 

24.La Televisión Educativa en México inició junto con la Telesecundarla en 1966, 

por lo que apenas tiene 30 años de funcionamiento en nuestro pals. 

25. Tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como el comunicativo tienen 

fuertes similitudes ya que tanto uno como otro están conformados por tres 

elementos básicos: el Emires, el Medio y el Receptor. 

26. Como parte importante de la tecnología educativa, la comunicación 

fundamenta el proceso por medio del cual el alumno (receptor) recibe, 

interioriza, aslmlla y discute (retroalimentación), todos los conocimientos 

(mensajes) que re están siendo enviados tanto en el programa televisivo y las 

gulas Impresas, como en la clase del telemaestro (medios). 

27.En la época contemporánea todos los sujetos están siendo constantemente 

bombardeados por mensajes de todos tipos y por diversos medios ya sean 

electrónicos o escritor como la radio, la televisión o la prensa escrita. 

28. La Influencia que cada uno de ellos tiene en el comportamiento del sujeto es 

más que evidente debido a que, como lo señala McLuhan, cuando cualquiera 

de los sentidos presenta un aumento o disminución en su estimulación, todo el 

conjunto sesoriomotriz sufre cambios en el equilibrio entre ellos mismos. 

29.Actualmente los mensajes transmitidos por los medios electrónicos están 

diseñados para Influir a los dos sentidos más Importantes con los cuales el 

sujeto aprende de su entorno en un 80 por ciento; es decir, la vista y el oldo. 

30. En este sentido, McLuhan señala que el ojo impone un punto de vista al 

campo perceptivo en que todo objeto ocupa un lugar designado, como en una 

cuadrícula tridimensional; en cambio, agrega, el oldo percibe todos los 

sentidos ambientales simultáneamente sin que Importe el lugar de origen. 
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31. El sistema pedagógico de la telesecundarla está basado en dos puntos 

fundamentales; es decir, en la presentación de un programa televisivo y en la 

lectura del material Impreso en el cual se marcan las actividades y 

evaluaciones a realizar. 

32. De esta manera, con la observación del programa se están estimulando los 

sentidos de la vista y el oído directamente, por lo que las respuestas de los 

mismos (atención, sorpresa, Intriga, emoción, alegria, tristeza, etc.) son 

inmediatos y provocan que lo visto y escuchado se plasme en la memoria del 

alumno. 

33. Dado que l~s émoclones pueden quedarse en el olvido (aunque es más fácil 

récordar un mensaje televisivo que uno Impreso), estas emociones son 

reforzadas con las lecturas de las gulas de estudio las cuales, al forzar la vista 

a funcionar con más Intensidad que al oído, permiten "razonar" los conceptos 

vertidos en el programa cerrando, de esta manera, el proceso de 

Interiorización y comprensión de la realidad. 

34. En este sentido, en el proceso comunicativo de la telesecundaria intervienen 

dos tipos de lenguaje; dicho en otra forma, el lenguaje audiovisual y el 

Impreso. El primero permite estructurar, a través de 'proceso de producción de 

un programa de televisión educativa, un mensaje en el cual elementos como 

gulonlsmo, realización, actuación, escenografia, Iluminación, entre otros, 

aporten características peculiares para crear y recrear situaciones que 

Impacten a los alumnos y que; por tanto, influyan las sensaciones de los 

alumnos. 

35. En cuanto al lenguaje escrito, éste está estructurado de una forma sistemática 

y de fácil acceso para los alumnos, además de que en las gulas de estudio se 

marcan todas las actividades a realizar en cada sesión educativa. 

a) pesar de que las secundarlas diurnas tienen una mayor población 

atendida con respecto a las telesecundarlas, son estas últimas las que 

han arrojado mejores resultados de aprovechamiento. 
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b) SI es cierto que las estadlstlcas aqul plasmadas no proporcionan la 

Información con respecto a la calidad de la educación ya que únicamente 

se toman los resultados de manera general, no es menos cierto que si 

demuestran una clara tendencia de que las telesecundarlas funcionan 

mejor que las secundarlas diurnas. 

e) En este sentido, las estadlstlcas no señalan el promedio general por 

materia educativa ni el promedio por alumnos de las mismas materias ya 

que se considera a un alumno aprobado el que tiene una calificación 

desde 6 hasta 10 y, aún más, a aquellos alumnos "regulares" que deben 

de una a tres asignaturas y e uyas p robabilidades de ap robar die has 

materias son muy altas. 

d) Dado que tanto los alumnos como los planes y programas de estudio son 

los mismos tanto en las secundarlas diurnas como en las 

telesecundarias, podemos Inferir, de acuerdo a las estadísticas, que la 

tecnologla aplicada con fines pedagógicos y apoyada por el trabajo del 

profesor generan una Importante opción para el futuro Inmediato del 

servicio educativo no sólo en el Distrito Federal, sino a nivel nacional. 

e) Son factores históricos y el reciente desarrollo tecnológico los que han 

determinado las situación tan desventajosa de las telesecundarias ante 

las secundarlas diurnas, y no los factores pedagógicos ni humanos los 

que lo han propiciado. 

f) De acuerdo al cuadro de ''Tendencia del Servicio" podemos Inferir que las 

secundarlas diurnas, en su turno matutino, atienden a un promedio de 

150,000 alumnos por ciclo escolar, por lo que la variación es mlnlma y 

estable. 

g) Asimismo, en el caso de las Telesecundarias se puede o bservar u n 

Incremento en la demanda del servicio de ciclo escolar a ciclo escolar; 

tendencia que está sujeta a las condiciones materiales y de Instalaciones 

en esta modalidad ya que, como se manejó en el primer capítulo, el 50% • 

de las telesecundarias se encuentran en locales adaptados con un 

promedio de 3 grupos por escuela. 
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h) El caso de las secundarlas diurnas es distinto ya que existe un promedio 

de grupos por escuela de 15 por lo que su Infraestructura es superior y, 

por tanto, su demanda también es mayor. 

1) La falta de una Infraestructura adecuada de la mitad de las escuelas 

telesecundarias en el Distrito Federal se refleja Inmediatamente en el 

número de alumnos atendidos por esta modalidad; es decir, que si las 48 

telesecundarlas estuvieran construidas exprofeso, la demanda educativo 

se triplicaría ya que también se triplicarla el número de aulas por cada 

escuela de 3 a 9 grupos por telesecundarla. 

J) El triplicar la oferta de las telesecundarlas en el Distrito Federal permitirla 

el descargar algunas secundarias diurnas que, por diversos factores, 

están saturadas; asimismo, se asegurarla un mejor aprovechamiento por 

parte de los alumnos al Integrarlos al modelo pedagógico de las 

telesecundarlas. 
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