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INTRODUCCIÓN 

S 
i en este momento se hiciera un análisis de los tiempos que vive 

la humanidad, es indudable que la constante seria la multitud de 

cambios sociales, políticos, económicos, culturales y educativos. 

Estos cambios, en unos cuantos años, nos presentan un mundo muy 

diferente al que creíamos conocer. 

Por lo pronto, nuestro país recibe el naciente siglo XXI con la 

alternancia en el poder, tras setenta años de gobiernos priistas, algo que 

para muchos era imposible de creer o imaginar. Sin conceder que la 

entrada de Vicente Fax a los pinos sea sinónimo de cambio, si lo es de 

que en nuestro país "algo" está sucediendo y se encuentra en proceso. 

En el contexto mundial, los atentados del 11 de septiembre de 

2001 marcan un nuevo punto en la búsqueda de la hegemonía y del 

equilibrio mundial; se quiera o no, todos los paises se encuentran 

inmersos en la declaración de guerra que han hecho los Estados Unidos 

de Norteamérica al terrorismo; en los próximos meses y años se podrá 
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observar los alcances de dicha estrategia y sus repercusiones en los 

bloques e intercambios económicos, politicos, sociales y culturales. 

La humanidad en su búsqueda y generación del conocimiento, se 

encuentra en el momento clave en donde habrá de decidir el camino a 

seguir; tenemos en frente un serio dilema ético y moral respecto a hasta 

donde llegar y qué hacer con el conocimiento generado; la clonación de 

humanos se ofrece como la punta del iceberg de la prueba que tenemos. 

Sea como sea, las nuevas generaciones nacen en un nuevo 

contexto local y mundial, en donde nunca como antes, el conocimiento es 

tan inacabado, perfectible y dinámico. Cuando se piensa que se conoce 

todo, que se ha llegado a la cúspide del desarrollo de la humanidad, 

surgen nuevos conocimientos, aprendizajes y experiencias. 

Sin embargo, este proceso de cambio no es nuevo en el devenir de 

la humanidad; nos encontramos en un proceso cíclico de búsqueda y de 

generación del conocimiento. Tal como lo consigna Toffler en su obra "La 

tercera Oía", estamos viviendo la revolución tecnológica, misma que ha 

contribuido a modificar la percepción del mundo, toda vez que gracias al 

desarrollo tecnológico las distancias se han acortado, los tiempos y 

formas de trabajo y por lo tanto, de vida misma han cambiado. 

Los medios de comunicación masiva, firmes exponentes y 

beneficiarios de las aplicaciones de las innovaciones tecnológicas, han 

experimentado un proceso de expansión, por lo cual hoy día su 

presencia e influencia se deja sentir en toda actividad del hombre. Baste 

observar el cambio que viene experimentando el medio de comunicación 

más importante a finales de este siglo; la televisión, misma que ha 

pasado de ser un medio limitado en cuanto a opciones y cobertura, a un 

medio en el que convergen una serie de medios dentro de si mismo. 
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Una preocupación recurrente que conduce a una estrategia concreta 

D 
esde el nacimiento de los medios de comunicación masiva, 

como fue el caso del cinematógrafo, han existido diversas 

lecturas y por ende, lecturas en torno a éstos. Pero, no es sino 

hasta el nacimiento y el consumo masivo de la televisión que surgen con 

fuerza voces de preocupación en torno al papel que vienen ocupando los 

medios de comunicación en la vida de los individuos. 

La televisión, para bien o para mal, es el punto de partida en torno 

al análisis y reflexión del papel que juegan los medios de comunicación 

masiva en los intercambios sociales. La televisión se presenta como la 

punta de lanza de un complicado sistema de oferta y consumo de 

mensajes, ya sea a través de ella, o de la publicidad. 

Los nii'los y nii'las urbanas pasan más tiempo en companra de los 

personajes de las caricaturas y telenovelas que con sus padres y 

hermanos. Compensan su soledad con la "compai'lfa amable y familiar" 

de los medios: particularmente la radio y la televisión, y más 

recientemente con los videojuegos, conviviendo y en ocasiones 

apropiándose de los innumerables mensajes que constantemente 

reciben, sin que nadie los oriente y mucho menos cuestione la manera en 

que se re.lacionan con los medios y sus mensajes. Es en este sentido, 

que las voces de alerta de algunos sectores de la sociedad, retoman 

viejas preocupaciones en tomo a la influencia que tienen los 

"massmedia", especialmente en nii'los y jóvenes. 

Desafortunadamente, en este contexto de múltiples y acelerados 

cambios, la educación se ha mantenido estática y alejada de los medios 

y sus mensajes, dejando de lado su capacidad mediadora entre lo que 

ofrecen los medios y la realidad que viven sus públicos. Por ello, y como 
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una preocupación personal y profesional, en la presente tesis se 

encuentra presente la revisión del papel que juegan los diferentes 

actores de la relación familia-escuela-medios de comunicación en el 

México de hoy, pero con la mira puesta en lo que la escuela y la familia 

debe hacer para el siglo XXI, siempre pensando en transformar esa 

compleja relación. 

Es importante que los profesores y las profesoras, los padres y 

madres de familia se den cuenta que más que estar en contra de los 

medios, es necesario utilizarlos en beneficio de la sociedad a partir de la 

realidad que se vive. Entenderlos y aprender de ellos es algo que se ha 

vuelto necesario, sin que esto signifique un acuerdo total e irreflexivo con 

la manera en que se manejan los medios de comunicación. 

Por ello, fue una sorpresa encontrar en mi propio pals y ciudad, 

una propuesta metodológica dirigida a enseñar y promover una nueva 

forma de relación de la escuela hacia los medios de comunicación; 

refiero concretamente el Programa de Educación para los Medios: 

desarrollo de la visión critica (PEM-DVC). 

A manera de introducción, este programa surge en la 

Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal en el ciclo 

escolar 1996-97. En ese ciclo escolar se desarrolló la etapa piloto que 

contempló un proceso de capacitación a 152 profesores de grupo y 

cuerpos técnicos. 

En el siguiente ciclo escolar (1997-98) se desarrolló una segunda 

fase piloto, en la que se incorporaron más de 1,200 cuerpos directivos y 

de supervisión, atendiendo una demanda de los profesores de grupo y 

alcanzando una cifra de más de 4,500 profesores capacitados durante 

ese ciclo escolar. 

12 
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Sin embargo, es durante el ciclo escolar 1998-99 cuando se 

presenta un crecimiento acelerado en el número de profesores que se 

incorporan al esquema de ingreso y permanencia del programa, 

alcanzando una cifra récord de más de 17,000 profesores capacitados 

durante.el ciclo escolar y 6,000 en el periodo de receso de julio y agosto, 

abriéndose en esta etapa de generalización, el acceso a profesores de 

todos los niveles y modalidades de educación básica de la Subsecretaria 

de Servicios Educativos para el Distrito Federal. 

Si bien, hay que reconocer que la puesta en marcha del PEM-DVC 

es tardia en el panorama nacional, que desde mediados de los ochenta 

contaba con propuesta de Educación para los Medios, y mucho más en 

el internacional, que desde inicios del siglo XX en los paises 

desarrollados se presentaron propuestas al respecto, en términos 

objetivos, su crecimiento y expansión parecen haber recuperado el 

tiempo perdido y son evidencias del éxito tenido entre los profesores de 

educación básica del Distrito Federal. 

El panorama muestra cifras alentadoras, que indican que en un 

ciclo escolar de su etapa de generalización llegó a más del 20% de los 

profesores de educación básica, en términos relativos y absolutos, 

ningún otro programa ha logrado una expansión tan amplia ni acelerada, 

ofreciendo hasta el momento tres cursos de capacitación que en total 

suman una oferta de más de 80 horas de capacitación, a las que tienen 

acceso todos los profesores de educación básica de la Ciudad de 

México. 

13 
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Problema de Investigación 

e uando un programa muestra en la mayor parte de sus 

resultados números favorables, que indican que se está 

teniendo éxito, tanto en lo que se refiere al número de 

profesores que participaron durante un periodo determinado, como por 

las ventajas educativas reconocidas por los mismos profesores, entonces 

resulta necesario preguntarse de manera seria respecto a cuáles son los 

factores de éxito de una intervención. 

El estudio de los factores del éxito de un programa en general, y en 

el caso del Programa de Educación para los Medios; Desarrollo de la 

Visión Critica, en particular, debe ser una de las tareas centrales de 

investigación por parte de la institución que permita el crecimiento del 

programa mismo, en términos de mejorar la oferta de servicios como en 

términos de su diversificación. 

Inicialmente se puede pensar que el éxito depende únicamente de 

la novedad de la temática abordada en el PEM-DVC, en términos de que 

los medios de comunicación masiva día a día atraen la atención de más 

personas, sean porque están presentes en toda actividad humana, o 

porque presentan innovaciones asombrosas, sin embargo, considerar 

que el éxito de un programa institucional se debe a su temática, serla 

poseer una mirada reduccionista, de algo, que indudablemente, tiene 

más factores de éxito y no sólo su temática. 

A partir de la experiencia vivida durante el curso de dicho 

programa, al cual accedl al acampanar a mi madre, que es profesora de 

. educación fisica en una escuela de nuestra ciudad, y observar la forma 

en que se comportaron los profesores asistentes, es que nació en mi la 

14 
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curiosidad por investigar más a fondo la propuesta metodológica del 

PEM-DVC. 

La investigación de los factores del éxito del PEM-DVC, 

consignados en esta tesis, solamente considera el ciclo escolar 1999-

2000, periodo durante el cual se presentó el mayor indice de crecimiento 

con relación a la cantidad de profesores incorporados al mismo. 

er problema teórico de la investigación -indagar los factores que 

han permitido el éxito del PEM; DVC- implicó reconstruir, por una parte el 

camino organizacional y académico al interior del programa con la 

finalidad de conocer su estructura, funcionamiento y recursos que utiliza 

para su operación. Así, como la revisión de los documentos publicados 

por el programa desde su puesta en marcha en 1996, entre los que se 

consideraron los documentos publicados a manera de artículos y las 

diferentes versiones de los libros que se han producido. 

Para establecer la semejanza-diferencia del programa con otros 

programas de Educación para los Medios, se recopiló información de los 

programas que se han diseñado y de los cuales se han producido 

materiales impresos en los últimos 20 años en el contexto nacional. 

En términos generales se empleó una metodología inductiva, 

enmarcada en lo que se conoce como Teoria Fundada, que implica el 

empleo de instrumentos y técnicas cualitativas de recolección de datos 

empiricos, sin que ello descarte la posibilidad del empleo de técnicas 

cuantitativas. 

15 
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Objetivos de Investigación 

P 
ara la investigación se plantearon siete objetivos específicos, 

tres particulares y uno general, que permiten analizar la ruta 

metodológica y resultados del PEM-DVC y, así identificar y 

medir el grado de éxito del mismo. 

Objetivo general: 

• Analizar los factores que permitieron al PEM-DVC mostrar un 

alto Indice de crecimiento durante el ciclo escolar 1999-2000, para 

comprender el impacto y aceptación tenido por parte de maestros de 

educación básica en el Distrito Federal a través de: 

a) recuperar opiniones y experiencias de diversos 

profesores incorporados al programa durante las diferentes 

etapas; piloto 1 y 2, expansión y consolidación 

b) comparar sus planteamientos centrales con los de 

otras experiencias mexicanas en educación para los medios. 

Objetivos particulares 

• Identificar los factores que han permitido el éxito del PEM

DVC a partir de la oferta institucional. 

• Establecer la relación que existe entre la oferta institucional 

del PEM-DVC y la opinión de diversos profesores incorporados 

durante el ciclo escolar 1999-2000, con relación a capacitación, 

operació~ y estructura del programa. 

• Comparar los planteamientos centrales de las experiencias 

en Educación para los Medios en México. 
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Objetivos especlficos 

• Identificar los elementos fundamentales del programa de 

capacitación y que permiten el éxito del PEM-DVC 

• Identificar los elementos fundamentales de la estructura del 

programa y que permiten el éxito del PEM-DVC 

• Recuperar la opinión de algunos profesores incorporados al 

PEM-DVC en el ciclo escolar 1999-2000, en términos de capacitación, 

operación y estructura del programa 

• Relacionar la opinión de los profesores en términos de 

capacitación, operación y estructura del programa con los ejes 

fundamentales planteados por la institución. 

• Revisar las experiencias mexicanas en materia de Educación 

para los Medios. 

• Identificar los planteamientos centrales de dichas 

experiencias 

• Comparar los planteamientos centrales de las diferentes 

propuestas revisadas. 

Descripción sintética de la tesis 

E 
1 documento final de tesis está organizado en cuatro capltulos y 

un apartado de conclusiones y recomendaciones al programa. 

El primer capitulo, "Una mirada al pasado para entender el 

presente", tiene como intención principal establecer las condiciones 

contextuales en las que se inserta la Educación para los Medios en el 

ámbito Latinoamericano y en México. Asi, se hace un breve recorrido 

por las experiencias más importantes en la región y en el pals, que 

pueden considerarse como exitosas, sea por los resultados que han 

logrado en términos de investigación o por el diseno de programas de 

intervención y materiales de trabajo. 

17 
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El segundo capitulo "Una mirada al presente para entender el 

futuro" permite ubicar estructural y orgánicamente al PEM-DVC dentro de 

las funciones y pollticas educativas de la Subsecretaria de Servicios 

Educativos para el Distrito Federal. Se hace la reconstrucción y 

seguimiento de la ruta metodológica y de operación que ha seguido el 

programa, lo que permite entre otras cosas, recuperan los principales 

preceptos que dieron origen al programa, analizar la evolución entre 

cada una de las diferentes etapas por las que a pasado, etcétera. 

El capitulo tercero, "El camino de la búsqueda de los factores del 

éxito" constituye el apartado metodológico de la tesis; en él se ubica el 

encuadre y la ruta metodoJógica de la investigación. En la apuesta 

metodológica se vincularon datos cuantitativos y cualitativos para realizar 

una aproximación a los aspectos que den explicación a lo que para 

efectos de la investigación, se definió como éxito. 

El capitulo cuarto. "Los aspectos del éxito" da cuenta del análisis e 

interpretación de resultados de los diferentes instrumentos de 

investigación empleados, mismos que permitieron la identificación de los 

aspectos que distinguen al PEM-DVC de las experiencias anteriores 

tanto en el contexto nacional como Latinoamericano y, que sin lugar a 

dudas, lo colocan como una experiencia exitosa. 

Las conclusiones y recomendaciones son el punto culminante del 

problema de investigación planteado, toda vez que no sólo se logró la 

identificación de los aspectos que han permitido que el PEM-DVC tenga 

éxito, más aún, se identificaron aspectos vulnerables que requieren 

atención inmediata, que de no realizarse, ponen en peligro inminente el 

futuro de esta propuesta de intervención y mediación. 

18 



CAPÍTULO 1 

UNA MIRADA AL PASADO PARA 

ENTENDER EL PRESENTE. 

E 
ducación, comunicación, medios, tecnologlas. Cultura, aprendizajes, 

información, consumo, entretenimiento, hábitos, actitudes y conductas. 

Todos estos elementos forman parte de la realidad mediática que vivimos 

como sociedad dla a dla. 

El telón del Siglo XX ha caldo, dejándonos en la búsqueda constante de quiénes 

somos y hacia dónde vamos en un mundo que no es el mismo, los cambios 

sociales, pollticos, culturales y económicos de los últimos veinte años han borrado 

de golpe la forma en que conceblamos el mundo a partir de lo que nos ensenaron 

en la primaria y en la secundaria; por ejemplo, el fin de la Guerra Fria no sólo 

implicó el termino de la carrera armamentista entre el capitalismo y el socialismo, 

sino la modificación sociocultural del mundo entero. Ahora se configura el nuevo 

orden mundial bajo las reglas del mercado global e interconectado, de tal forma, lo 

l'l 

1 
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EllTENDER EL Pl'IESEllTE 

que sucede en la economia de cualquier pais tiene fuertes repercusiones en todas 

las naciones, especialmente en 10;0 mercados emergentes. 

En los inicios del tercer milenio la guerra o el orden mundial no se establece a 

partir del armamento , sino que éste deja su lugar a las nuevas tecnologias de 

información que son justamente las que posibilitan que las economias, la cultura y 

lo intercambios sociales sean globales. 

Este escenario globalizado de cambios constantes, está modificando radicalmente 

lo que hasta medidados de la década de los noventa se conocfa como 

comunicación masiva y cultura de masas: 

... es necesario entender lo que significa la globalización a la luz 
de la comunicación global y cómo ésta ha transmutado lo que 
hasta hace unos afias se conocia como comunicación masiva y 
cultura de masas ... La comunicación masiva, aün cuando recibe 
su nombre por su capacidad de llegar a un püblico numeroso 
(millones de personas), a diferencia de la comunicación global, 
está limitada en gran medida al poder de alcance que tiene el 
medio de comunicación del que se trate. Poder que no se refiere 
sólo a la capacidad técnica de transmisión y recepción, sino 
además a la posibilidad que le brinda la racionalidad politico
comercial. .. en la comunicación masiva el polo predominante lo 
es, el mismo medio de comunicación ... 

... la comunicación global continüa siendo masiva, pero su 
modelo comunicacional comienza a dejar de ser unidireccional, 
adoptando gracias a la posibilidad de interacción que dan las 
nuevas tecnologias, un carácter de comunicación intermedia y 
en algunos casos, de comunicación inlerperso-medializada 
(Pella Vladimir, 2001)1

, 

De tal forma, todos en mayor o menor medida, vivimos y sentimos la llamada 

revolución informática. 

, Pena Ramos Alexandrov Vladlmlr. NlfUIS, NlfilOS y JOVENES EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN GLOBAL 
y LA CONVERGENCIA TECNOLÓGICA. Editorial Visión Critica Tercer Milenio. México 2001. 
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Es de tal importancia el papel de los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologias de información, que resulta más que acertada el que la doctora e 

investigadora Delia Crovi Drueta califique al Siglo XX como el siglo de la 

comunicación: 

La centuria que termina podemos calificar/a como de la 
comunicación. El Siglo XX se ha caracterizado por el desarrollo 
de tecnologfas que propiciaron nuevas formas de comunicación, 
las que a su vez dieron lugar a importantes cambios sociales ... 

. el Siglo XX se inició cuando la sociedad de masas estaba en 
gestación ... cada uno (medios), en su momento fue un desa"ollo 
técnico que al insertarse socialmente tuvo repercusiones que 
están más allá de toda duda... estos cambios, sin embargo, no 
deben ser interpretados dentro de los parámetros del 
determinismo tecnológico, sino como consecuencia de las 
producciones y prácticas culturales de esas dos épocas2

• 

De tal forma, los medios de comunicación global como el Internet y las nuevas 

tecnologias tienen su valla en las repercusiones sociales, esto es, en la forma en 

. que el hombre hace suyos dichos dispositivos tecnológicos y éstos a su vez 

modifican costumbres y actitudes del hombre. Los medios ocupan nuevos 

espacios dentro de la vida cotidiana de los sujetos sociales; se adaptan y 

transmutan acorde a los tiempos sociopoliticos que vive la humanidad. 

Porque nunca antes los medios de comunicación hablan tenido tal importancia en 

el devenir de la humanidad, es que se hace necesario e imprescindible para todo 

estudiante de las Ciencias de la Comunicación analizar las múltiples formas en 

que las sociedades se relacionan con ellos y por ende, los usos que les dan. No 

es posible dejarse llevar por la inercia de los vientos de cambio, ni por el 

determinismo tecnológico -en donde la tecnologia tiene valla por si misma- sin 

analizar el aquf y el ahora para la construcción de un mañana. 

2 Crovi Drueta Delia. "El siglo de la comunicación". En REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN. 
Fundación Manuel Buendla. Núm. 63. México, 2000. 
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Al analizar la forma en que los medios 'y las tecnologías han ido cambiando, no 

puede dejarse de analizar y comparar a dos de las instituciones depositarias de la 

educación en la sociedad: la familia y la escuela. 

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías marcan su propio ritmo. La 

pregunta es ¿hasta cuándo la escuela y la familia se darán cuenta que su 

dinámica está desfasada de los intereses de los nii'ios, niñas y jóvenes. 

La vinculación educación-medios es, en este contexto, de fundamental 

importancia. Guillermo Orozco en diversas ocasiones ha señalado que el gran 

poder de los medios consiste en "certificar" la realidad a través de su potencial 

para la representación3
• Justamente por esta certificación de la realidad, es que el 

sistema educativo y por ende la escuela, debe proponer esquemas que permitan a 

profesores, alumnos y padres de familia el análisis sistemático de esa 

representación de la realidad. 

Es importante tomar en cuenta que desde hace un lustro se ha acelerado la 

tendencia de las empresas de medios de comunicación masiva en convertirse en 

empresas o conglomerados multimedios. Estas empresas diversifican sus campos 

de acción, integrando nuevas aplicaciones tecnológicas y comunicacionales. Las 

televisaras TELEVISA y AZTECA son ejemplos de ello, ya que no se dedican 

solamente a la comunicación via la televisión abierta, sino que incursionan en la 

radiolocalización, en la telefonía celular y sobre todo en Internet, ampliando con 

ello su presencia y servicios. 

Justamente porque en este nuevo orden económico y politice mundial se está 

dando la formación de grandes corporativos multimedios . en unas pocas 

empresas, se plantea la necesidad urgente de buscar nuevas propuestas para 

3 Ejemplo perfecto respecto al papel certificador de la televisión es el caso de la Guerra del Golfo 
Pérsico. Aqui la televisión (CNN) sirvió para la construcción y difusión mundial de una sola 
realidad. 
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analizar y ver crlticamente la realidad y las construcciones que los medios hacen 

de esa realidad. 

El maestro Peña Vladimir en su libro "NIÑAS, NIÑOS y JÓVENES EN LA ERA DE LA 

COMUNICACIÓN GLOBAL y LA CONVERGENCIA TECNOLÓGICA", menciona que este 

escenario mediatizado nos pone ante las siguientes problemáticas: 

1. Exceso de información; la televisión, la radio, el Internet, las nuevas 
tecnologfas de información en suma, permiten el acceso de fa 
sociedad a grandes volúmenes informativos. Las preguntas aquf van 
encaminadas a cómo evitar el perderse entre tal torrente informativo, 
bajo qué mecanismos y parámetros se distinguirá entre lo que es 
pertinente y adecuado y, qué ocunirá con fas posibilidades de 
apropiación critica de la información. 

2. El tipo de consumo que hacemos de los medios (hábitos y 
costumbres); con qué tecnologías interactuamos, a qué medios nos 
acercamos más y por qué. 

3. La postura (lectura) individual-familiar-social hacia los medios de 
comunicación; qué tipo de audiencia soy, qué opino de los medios 
de comunicación. 

Por ello, es necesario considerar y reflexionar en torno a la forma en que el 

contexto internacional y el nacional condicionará la forma de enseñar, los 

contenidos, los objetivos, etcétera. A partir de esta necesidad, cabe destacar la 

importancia que adquiere la educación para los medios, un enfoque fundamental 

en la relación educación-medios, toda vez que las nuevas tecnologlas de 

información entrañan cargas simbólicas diversas que demandan intervenciones 

que permitan a la sociedad un pensamiento critico y autónomo. 
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A) REFLEXIONES EN TORNO Al PAPEL DE_ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

E 
s innegable que los medios de comunicación masiva juegan un papel 

importante en la socialización del sujeto a lo largo de su vida, 

especialmente en polos urbanos como la Ciudad de México, donde la 

organización familiar se ha visto alterada por la crisis económica, provocando con 

ello que los infantes permanezcan y crezcan solos, o mejor dicho, con la compañia 

de los medios de comunicación, especialmente la televisión y más recientemente 

los videojuegos y el Internet. 

De tal forma, los medios entregan cada dla un paquete simbólico donde 

está lo negativo (violencia, individualismo, falta de atención, consumismo) pero 

también está lo positivo; facilitan el desarrollo del lenguaje, despiertan interés por 

investigar o leer para profundizar sobre un tema; brindan información no sólo 

sobre temas especificas sino sobre normas de convivencia, comportamientos 

sociales, es decir, contribuye a la socialización (Crovi, 1996)4
• 

En contrapartida, es evidente que la escuela y la familia en su papel de 

instituciones socializadoras han perdido terreno. Aqul es necesario apuntar y 

subrayar que la pérdida de relevancia de la educación y particularmente de la 

escuela en la formación de las nuevas generaciones es el signo caracterlstico no 

sólo en México, sino en muchos paises. 

Se puede percibir un clima de creciente deslegitimación social de las 

instituciones educativas y en particular de la escuela como la institución educativa 

4 CROVI, DELIA. 'De la televisión al ciberespacio" en Revista TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN 
EDUCATIVAS, 1er. semestre. ILCE, México 1996. 
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por excelencia que se asumió alguna vez (Orozco, 1995)5
• En contrapartida, los 

medios de comunicación van ganando dia a dia mayor penetración e importancia 

en la vida de los individuos. 

Tal vez esto explique que la corriente o lectura predominante en la sociedad 

respecto a la relación medios-sociedad sea la de los efectos. Corriente que no 

resulta nueva, ya que desde principios de siglo surge el interés respecto a la 

influencia que podla ejercer el cine sobre las conductas y las mentes de los 

receptores. En los años sesentas, ante el protagonismo que habla alcanzado la 

televisión, se multiplican estudios tendientes a la determinación de los efectos que 

ésta produce en los niños. 

Ante la falta de pertinencia de la información que provee la escuela y de las 

formas e intercambios familiares, los medios de comunicación y en especial la 

televisión, se han visto en ocasiones como una "escuela paralela", como 

instituciones que educan, pero que no tienen "licencia para enseñar" por lo que 

aún circulan posiciones radicales que consideran que los medios son enemigos de 

la educación y por tanto deben mantenerse alejados de la escuela; "lo que en la 

mañana la escuela construye, en la tarde la televisión lo destruye". 

Bajo esta discusión se pueden distinguir dos posiciones: 

• De condenación6
: postura radical, de descalificación de los medios. El. 

remedio es "huir de los medios"; por ejemplo, apagando el televisor (Martln 

Barbero, 1996)7
• 

5 OROZCO, Guillermo. "Televisión, Televidentes y Televidencia: de la Impunidad televisiva hacia 
una cultura critica de la recepción". Ponencia presentada en el VIII Encuentro Nacional CONEICC. 
23 y 24 de Marzo de 1995. San Luis Potosi, México. . 
6 Respecto a la primera postura, la radical, la posición ha ido cambiando poco a poco, siguiendo de 
alguna manera lo que John Dewey sostenla, en el sentido de que si aquello que el alumno aprende 
fuera del aula incide en su educación, la escuela tiene que dar cuenta de esa influencia para ser 
relevante en el desarrollo de sus alumnos. El Gobierno mexicano tardó por lo menos treinta anos 
en reconocer que los medios de comunicación juegan un papel importante en la formación y 
educación formal e informal de la sociedad esto es, hasta antes del Programa de Desarrollo 
Educativo 1995-2000, la polltica educativa oficial de nuestro pals, no reconocía a ros medios como 
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• De exaltación: la solución de todos los problemas educativos pasa por 

la modernización del proceso enseñanza-aprendizaje; inserción de televisión, 

video y más recientemente de computadoras en el aula; cayendo en la 

tecnomanfa o determinismo tecnológico. 

Cada una de las posturas han dado para polemizar por mucho tiempo, sin 

que se pueda dictaminar como discusión terminada. Lo que si se puede afirmar 

es que mientras los sistemas educativos, la sociedad civil y el gobierno continúan 

la discusión en torno a la forma de incorporar a los medios al servicio de la 

educación y del bien social, los medios de comunicación son parte fundamental de 

la realidad del tercer milenio, ganando kilómetros de ventaja a la escuela y la 

familia. 

B) EOUCAClON PARA LOS MEDIOS. UN ENFOQUE NECESARIO EN LA RELAClON ESCUELA

MEOlOS-FAMlLIA 

B 
ajo la preocupación de la influencia que tienen los medios de 

comunicación masiva especialmente en las niñas, niños y jóvenes, han 

surgido una serie de corrientes teóricas que van desde las más sencillas 

como las de los efectos, hasta los estudios culturales, de recepción critica o la 

educación para los medios. 

agentes fundamentales en la formación y educación de la sociedad. Se les concebla regularmente 
como instrumentos de divertimento, difusores de una subcultura que no era digna de ser tomada 
en cuenta. 

7 MARTIN-BARBERO, Jesús y MUlilOZ, Sonia (Coords.) 'La Televisión o <el mal de ojo> de los 
Intelectuales" en Revista NUMERO, 2" semestre, Bogotá, 1996. 
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Para efectos del objeto de estudio de esta tesis, se toma la educación para 

los medios como la corriente a analizar. 

De manera contraria a lo que se piensa, la Educación para los Medios tiene 

una historia relativamente larga en el mundo, de acuerdo a un estudio realizado 

por el doctor Martlnez de Toda en 1997, los primeros programas datan de los años 

30 en el mundo desarrollado. 

De acuerdo a Martlnez de Toda, se advierte que el enfoque y orientación de 

los programas de educación para los medios (EPM) guardan una estrecha relación 

con el avance tecnológico, surgiendo dichas propuestas de EPM como una forma 

de contrarrestar sus efectos en diferentes segmentos de la sociedad. 

Esto explica de alguna manera que sean las naciones más desarrolladas 

las primeras en operar estrategias de educación para los medios, toda vez que las 

tecnologlas y los medios entraron social y económicamente primero en ellas, cosa 

contraria en los paises subdesarrollados. Baste observar que en el área 

latinoamericana, la EPM entra hasta la década de los años sesenta, esto es, con 

30 años de diferencia con el primer mundo. 

Al analizar el desarrollo de la EPM en el mapa mundial, se advierte una 

diferencia estratégica y conceptual que resulta fundamental entre la forma en que 

opera en los paises desarrollados y los de América Latina. 

PAISES DESARROLLADOS AME RICA LATINA 

Las estrategias y programas de EPM Casi todos los programas parten de la 
parten del propio sistema educativo rn1c1at111a de la sociedad. ya sea a partir 
of1c1al. formando parte incluso de la de lo que hoy es conocido como 
currlcula escolar organizaciones no gubernamentales 

(ONG s) u organizaciones religiosas 
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Esta diferencia aunque pueda considerarse pequeña no lo es, toda vez que 

marcó el rumbo en el que se ha desenvuelto la EPM. 

La ventaja que representa que los programas de EPM sean impulsados 

desde el sistema educativo permitió que en paises como Estados Unidos, 

Australia, Canadá, Inglaterra e incluso España, la curricula escolar contemplara 

como materia de estudio en los diversos grados, a los medios de comunicación. 

Por ello, no es de extrañarse que en muchos colegios de estos paises se enseñe 

todavía a los alumnos del equivalente a primaria y secundaria, la producción de 

videos, cine o radio, contando incluso en muchas ocasiones con pequenos 

estudios que lo mismo sirven para producción de trabajos finales que para la 

operación regular de estaciones manejadas por los propios alumnos. 

Aqui hay que apuntar que si bien es cierto que en estos paises los 

programas de EPM buscaban, entre otras cosas, la formación de receptores 

criticas, no fue esto lo que los caracterizó, ya que se puso más énfasis en la 

apropiación de los lenguajes y especialmente en el manejo técnico-instrumental de 

los medios. Se daba por sentado que el alumno al aprender a "hacer" programas, 

desarrollaba de manera paralela una postura analltica. 

Este enfoque hoy en dla ha quedado comprobado que no es el más 

adecuado, por lo que en dichos paises se ha ido retirando de la curricula, al darse 

cuenta que más que una materia lo que se necesita es un enfoque pedagógico 

que contemple a los medios como parte del accionar educativo total y no como un 

complemento o añadido a él. 

Por su parte, en el área Latinoamericana; 

Los diferentes programas de EPM se caracterizan por ser una respuesta a 

la influencia de los medios de comunicación en la sociedad y tratan de inicidir en la 

relación que establecen las audiencias con los medios de comunicación. En 
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términos generales se puede considerar que parten del modelo de efectos, pero 

en diferentes grados se separan de este modelo y logran construir propuestas 

basadas en la investigación de audiencias. De acuerdo a la época en que cada 

programa de EPM se diseña, es el tipo de teoria que se utiliza para sustentarlo. 

Como se mencionó anteriormente, en América Latina los programas de 

EPM son impulsados principalmente por organizaciones civiles y religiosasª. Esto, 

entre otras cosas más, es lo que ha impedido que las estrategias que buscan la 

formación de audiencias criticas continuen en nuestros dias, como una asignatura 

pendiente. El impacto de dichos programas, no obstante que algunos de ellos 

cuentan con una metodologfa valiosa, ha sido casi imperceptible. 

Los sistemas educativos al considerar a los medios de comunicación como 

instrumentos de diversión y entretenimiento, no se preocuparon por su 

incorporación como elementos sujetos al análisis9
• En consecuencia no abrieron 

los espacios educativos a las iniciativas que provenfan de las organizaciones 

civiles y religiosas. 

Por tanto, las experiencias de EPM en el área latinoamericana tienen sus 

bases en pequeños cfrculos de estudio en bibliotecas, parques públicos, casas 

particulares, pequeñas oficinas o locales en donde se daban cita aquellos 

• Curiosamente los programas más importantes y fuertes, surgen a principios de la década de los 
anos setenta, en paises que se encuentran bajo régimen militar como son los casos de Chile y 
Brasil, paises de la región con los mayores antecedentes en EPM. Bajo estas circunstancias no 
resulta sorpresivo que inicialmente los programas de EPM tuvieran especial énfasis en la denuncia 
del entramado ideológico de los medios. Destaca también el papel que ha tenido la iglesia católica 
en la instrumentación de estrategias de educación para los medios, muestra de ello son las 
recomendaciones del Episcopado Latinoamericano de Puebla en 1979, en Medellfn en 1989 y 
1999, asl como el Concilio Vaticano 11. 

También organismos . educativos Internacionales han desplegado acciones en materia de 
educación para los medios, como son la UNESCO en 1979 y el ILCE en la década de los anos 
ochenta. 
9 Ello explica porque los sistemas educativos de la reglón se han caracterizado, con sus valiosas 
excepciones, por incorporar a los medios de comunicación como meros instrumentos de apoyo 
didáctico y no como agentes que coadyuvan a la educación de los Individuos. 
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preocupados por la influencia de los medios de comunicación. En resumen, 

experiencias valiosas por si mismas, pero con un impacto muy reducido. 

No obstante estas limitaciones, las experiencias latinoamericanas en EPM 

se distinguen de las de los paises desarrollados, especialmente de los 

anglosajones, por su enfoque humanlstico y por la búsqueda de cambios en la 

dinámica comunicacional y pedagógica de la escuela. Esto último es lo que ha 

caracterizado a los programas de EPM en los últimos años. 

Por las condiciones especificas en las que se ha desarrollado la EPM en 

nuestra región, es importante recuperar las ideas, planteamientos y aportaciones 

más importantes de los programas más relevantes, como lo es el Programa de 

Educación para los Medios: desarrollo de la visión critica, que constituye el objeto 

de estudio de esta tesis. 

Para ello primero se analizarán los principales programas latinoamericanos, 

a fin de que en un segundo momento, se analice el contexto mexicano. Aqul cabe 

señalar que las experiencias que a continuación se comentarán no son ni mucho 

menos la totalidad. Existe una gran desarticulación regional, lo que provoca 

desconocimiento de las experiencias que se han realizado o que se están 

realizando. 

El asunto en este caso es doble; por una parte, falta indagación por parte 

de aquellos que proponen acciones de educación para los medios, .respecto a lo 

que se hace y se ha hecho, pero también falta difusión de las experiencias. Sólo 

aquellos programas de gran alcance, de gran tradición son conocidos, pero hay 

mucho esfuerzos que todavia no se difunden. En este contexto se mencionarán 

las experiencias más conocidas. 

30 



ExPERIENCIAS EN AMéRICA LATINA 

UNA MIRADA AL PASADO PARA 
ENTENDER EL PRESENTE 

Programa: PLAN DE N1NOS (Plan Deni) 
SURGE F111ales dP los a11ns sesenti'l en Uru111«y R'ª"'" P;o1r,-1quriy y Rept1blica 
Dominicana 
PROPOSITO (ln1cit..llr11ent~1 f CHffldl <.l los 111r'loc; {'r1 1u1.1 e ultur<l c1111.-~rnMt11qr.;1f1cr1 que 

les peT1n1tn conocf.•r la n1dnt.~ret en que SP pi,hhi·, l' 1 1·.111•"' parc1 1t .. 1li1ar llna 
recepción rnás elaborClda y fundada en el conoc 11111ento r1P su lengua¡<" 
Actualrnente pi otJ¡el1;0 prrnupal del Plim [l'-""' "" ul,rca c11 confrontar l;i 1nfluencra 
ue la telev1s1on con lm. 1111>1is caracterizrin(fo "" "f,•rt;:i como noc1v¡i cilrgadil de 
altos conterndos violentos y c>n donde lo sexu<1I '.>" translurflla en e¡e drscursrvo 
En su origen se sustento en los desarrollos ele> lil Cornu111cilcrón Alter natrva de 
Francisco Gul1érreL y [lo11111•l Prieto Castillo 'l"'' propo11,•n lél noción •lel 1 Pngua¡e 
Total Posterrorrnente recuperan las aportacll 111es <1e Bruno Battlelt1e1m Roland 
Barthes y Habermas curnu opc1one'> par¡:¡ ent.,rrder <:I <111<1lrs1s de mensélJPS y l;;i 
accrón cornunicatrva 
METODOLOGIA (·I ti abn¡O propuesto por l'I f 'l,1n Den• "" RESULTADOS nn se 
orienta a considerar la ¡_¡r¿1r1 11npor1anc1a del nil,"~"I" de ;-it11 conocen con <Jr..in 
que se propone corno necesidad prncrpal el .ir1,1lisis rJe los precrsrori Inda vez 
mensa¡es transrnrt1dos por las crntas c1nernatrograf1cas en que no se realizo 
sus origenes y posterrorrnente por Ja telev1s1on todo con un una evaluacron 
gran énfasrs en la rmagen constan!P y 
En el esquema de traba10 se recurre a la invPst1c¡auón corno srstem<~t1ca 

una estrategra para que los nrr'los busquen 111formdcrón Se 
utiliza como un medio paril documentar las prorlucr rrH1es dr~ 
los ninos 
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e abe mencionar que en 1998 el Plan Deni realizó una recuperación de 

experiencias de los casi treinta años que tiene de vida en América Latina, 

revisando los principales aciertos y limitaciones a las que se ha 

enfrentado. En el documento se desataca la necesidad de pasar de la 

preocupación por el lenguaje cinematográfico al de la televisión, sin perder su 

esencia en términos de fomentar una cultura que permita la apreciación 

cinematográfica. 

De ello deriva que actualmente el Plan Deni tenga un marcado interés en el 

papel que juega el emisor de mensajes, mismo que se manifiesta constantemente 

con la necesidad de poder formar audiencias criticas con la capacidad de poder 

asumir el papel de emisores de mensajes que expresen su sentir social, pero 

también el dominio del lenguaje audiovisual. 

Para lograr el análisis del mensaje se requiere un dominio del lenguaje 

propio del medio; en primera instancia los niños realizan análisis de mensajes, 

para que en un segundo momento, produzcan sus propios mensajes. 

Plan Deni cuenta con diferentes materiales producidos en portugués y un 

video con información introductoria en términos del lenguaje cinematográfico. 

El Plan Deni ha vivido experiencias en México y Brasil, en este último pals 

desde hace más de diez anos se realizan diferentes procesos de capacitación a 

alumnos de escuelas católicas en el estado de Rlo de Janeiro en donde los 

alumnos, a través del conocimiento del lenguaje de la televisión, han logrado 

producir "anticomerciales" y mensajes propagandlsticos de corte social. 
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En las diferentes experiencias del Plan Deni se puede observar que la 

mayor parte del éxito de las actividades y de la supervivencia del programa radica 

en la gran motivación de sus coordinadores, pues si bien cuenta con 

financiamiento internacional, constantemente se enfrenta a problemas económicos 

dado que su trabajo se ha realizado fuera de las instituciones educativas 

gubernamentales de los paises en los que se ha desarrollado. 

E 
1 movimiento iniciado por el Centro de Indagación y Expresión Cultural y 

Artlstica (CENECA) se ha distinguido desde su surgimiento por la 

incorporación de la investigación diagnóstica y básica. A través de ella y a 

partir de ella, se deciden las intervenciones, sean de producción de materiales y/o 

de capacitación. Producto de esa labor investigativa ha logrado una de las 

mayores aproximaciones a lo que significa la recepción critica. 

Es justamente a través de las diferentes indagaciones que el CENECA ha 

logrado idientificar muchas de las interpretaciones que se hace de la recepción 

critica, entre las que destacan: 
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../ Formar receptores más selectivos ante la programación televisiva, 

../ "alfabetizar" para familiarizarse con el lenguaje televisivo, 

../ para la producción y manejo de los aparatos (medíos) para la 

desmitificación de la tecnologia 

../ para reforzar ciertos valores considerados positivos y reconocer 

conscientemente contenidos televisivos indeseables o alíenadores social y 

culturalmente. 

Aunque en los primeros ai'los CENECA se dejó llevar por las concepciones 

anteriores, en 1982 inicia un proceso de definición de la relación con las 

audiencias con la televisión. 

En este sentido, CENECA considera que la recepción critica de la televsíón 

debe partir de las interacciones de las audiencias con ese medio desde un 

contexto sociocultural, en terminas de que la televisión es una agencia 

socializadora que permít intercambios comunicativos. Por ello, parte del trabajo de 

intervención debe estar orientado a que los participantes se apropien del lenguaje 

audiovisual. 

Se reconoce la importancia de la familia co~o instancia mediadora 

estratégica, toda vez que la familia moldea los hábitos y preferencias televisivas 

de sus miembros, especialmente de los hijos. Establece que la mediación puede 

atenuar, reorientar o amplificar el sentido propuesto por los mensajes televisivos. 

Desde esta perspectiva se reconoce que el receptor no establece una 

relación univoca con la televisión y al mismo tiempo se abren posibilidades para 

mejorar la recepción. A partir de esta serie de elementos CENECA construye su 

propuesta de Recepción Activa de la Televisión, misma que ha venido operando 

desde hace más de diez anos, tanto en Chile como en algunos otros paises 

latinoamericanos. 
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La experiencia de CENECA partió desde el ámbito de la sociedad civil y al 

margen de las instituciones oficiales. Actualmente se han enfrentado a nuevas 

formas de establecer una relación con las instituciones educativas chilenas, 

puesto que tienen gran interés en que su propuesta de Recepción Activa de la 

Televisión sea reconocida en el ámbito educativo institucional y ampliar de esa 

manera su radio de acción para trabajar desde las propias escuelas. 

Programa: ASOCIACION DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (ADIRA) 

SURGE princ1p10 de la década de los noventa 
PROPOSITO promover la lectura cr1t1ca de los d1ar1os 011entada a desarrollar 
en los alumnos la capacidad de selecc1onJ1 1nformac1on relevante 
ADIRA considera que la presencia de los medios de comun1cac16n en la 
vida cot1d1ana de los alumnos mod1f1ca la forma de captar la realidad y. 
ciertamente. su relac1on frente al conoc1m1.::nto. lo cual 1mpl1ca que desde la 
escuela se deba 011entar a los alumnos para que establezcan que los 
medios de comunicac16n hacen una construcción social de la realidad y que 
por tanto mod1f1can la forma de captar dicha realidad 

METODOLOGÍA Se desconoce al no ex1st11 referencias RESULTADOS se 
esenias desconocen 

A
DIRA ubica la capacidad creativa y critica de los alumnos como 

receptores activos que pueden ampliar sus horizontes informativos a 

través de los medios de comunicación, acción o actividad que depende 

de la formación social en la que encuentran insertos los receptores. Por tanto, la 

incorporación y el uso pedagógico de los medios en el ámbtio escolar depende de 

la formación social de los alumnos. 
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Su propuesta enfatiza que la EPM debe fortalecer las competencias de los 

alumnos como receptores de mensajes de los medios de comunicación, para que 

a partir de ello, aprendan a comprender e interpretar mejor la información que 

vehiculan y de esa manera estar en mejores condiciones para construir su propia 

opinión de la información que circulan en los medios. 

La vinculación de este programa con los diarios del interior de la República 

Argentina ha sido objeto de innumerables custionamientos en torno a si lo que se 

pretende es formar lectores cautivos de periódicos. Sin embargo, este vinculo ha 

permitido crecer y sostenerse por un largo periodo de tiempo además de que el 

esquema bajo el que opera ha permitido tener una fuente permanente de recursos 

económicos y posibilidades de negociar con los gobiernos de las diferentes 

municipalidades para que brinden facilidades a los profesores para que asistan a 

los periodos de capacitación. 

En los años que ha operado ADIRA se han producido una serie de 

materiales en los que se proponen actividades prácticas para que los profesores 

den diferentes utilidades a la lectura del periódico. 
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Programa: UNION CRISTIANA BRASILENA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (UCBC) 
SURGE Princ1p10 de los años setenta 
PROPÓSITO Desarrollar una la lectura eritrea hacra la telev1s1on 
El trabajo de la UCBC busca que el receptor de mensajes pueda asumir una 
distancia eritrea y reílexrva ante la multitud de informaciones a las que esta 
expuesto todos los días Desde 1982 su traba¡o está orientado 
prrncrpalmente a grupos populares 
METODOLOGIA El proceso se puede caracterizar como RESULTADOS Se 
inductivo desconocen 
1 Expl1c1tac16n de los valores del grupo 
2 Expl1c1tac1ón de los valores de los medos 
3 Expl1c1tac16n de valores a partrr de un problema 
4 Análrsrs de la producción (organrzacrón del 

programa lenguaie. mensaie expl1c1to e 11npl1c1tol 
5 Análisis del sistema de comunrcación (drscusrón de 

textos sobre comunrcacrón y cultura) 

E 
1 trabajo que desarrollan una serie de profesionistas cristianos del área de 

la comunicación ha pasado por tres momentos importantes: 

1. En un primer momento se tenla una visión moralista, donde lo importante 

era analizar y contrarrestar los contenidos cargados de violencia, sexo e 

ideologla. 

2. Después el análisis se centró en los medios de comunicación, entendidos 

como industrias culturales encargadas de manipular a los sujetos. 

3. En el tercer momento, se inicia el trabajo con los sectores populares para 

proveerlos de las herramientas que les permitan hacer una lectura critica de los 

medios y de sus mensajes. 
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El trabajo con los grupos populares se basa en reconocer la manera en que 

éstos realizan los juicios y v.aloraciones en torno a los medios de comunicación y 

sus programas para desde ahi avanzar a una toma de conciencia de la 

contradicción entre los valores grupales y los transmitidos por los medios. El 

análisis de los mensajes fue utilizado como una herramienta para hacer evidente 

la propuesta ideológica de los mensajes de los medios de comunicación. 

Los trabajos de educación para los medios de la UCBC en los úttimos anos 

se han enfocado al sector educativo, tratando de que el análisis de los medios sea 

parte de la curricula oficial de los programas de estudio tanto de los niveles 

básicos como superiores. 

.··;. 
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Programa: CENTRO DE INVESTIGACION EN COMUNICACION SOCIAL (CICOSUL) 
SURGE 1983 en Peru 
PROPÓSITO. lnvesllgac1on en el área de la Comunicación y Educación para 
el desarrollo de estrategias de intervención 
Se basa en estudios de recepción 

METODOLOGÍA lncorpo1a la 1nvest1gac1óri como 
articulador de las estra1eg1as de intervenc1on 

~e RESULTADOS su 
1nc1denc1a ha sido 
muy reducida. toda 
vez que no es un 
programa que se 
haya extendido 
mayormente. 

E 
ste programa surge en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Lima, concentrando sus esfuerzos en: 

./ Educación escolar y disponibilidad, acceso y consumo de medios 

masivos en la población escolar de Lima Metropolitana. 

t• Esta investigación se realizó entre los meses de julio de 1983 y diciembre 

de 1984 y consistió en el disei\o, aplicación y procesamiento de una 

encuesta representativa a 1,600 escolares de 40 colegios de la ciudad de 

Lima, de cuatro estratos socio-económicos (alto, medio, bajo y muy bajo) de 

planteles privados y estatales. 

~ Siete ai\os después de aplicarse esta encuesta. ha sido repetida con 

variaciones e innovaciones 

./ Evaluación de los programas presentados en los festivales 

latinoamericanos de tele-educación universitaria. 
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~ Entre febrero y junio de 1984 se realizó una investigación por encargo de la 

Asociación Latinoamericana de Tele-educación Universitaria (ALATUD). 

Consistió en evaluar una muestra de video en un público escolar entre 12 y 

14 años, de seis centros educativos de la comunidad de Lima, dos de clase 

alta, media y baja, respectivamente y con un grupo de estudiantes 

universitarios. 

~ Los videos contenlan cuentos latinoamericanos adaptados para la 

televisión. El objetivo de la investigación fue reconocer el grado de 

aceptación o rechazo por parte de los grupos investigados y evaluar la 

posibilidad de difundirlos en un circuito comercial. 

./ Talleres de Comunicación dirigidos a escolares. 

~ A partir de 1985 se empezó a trabajar en un proyecto de recepción activa 

de la televisión con escolares, cuya metodologla apunta a educar 

criticamente a los receptores en el conocimiento de la televisión, más allá 

de lo que significa como simple instrumento técnico, indagando en la 

relación especifica del sujeto con el medio. 

~ La primera experiencia se desarrolló en el ano escolar 1986 en cuatro 

centros escolares de distinta condición socio-económica de Lima 

Metropolitana, dirigida a ninos entre diez y doce anos . 

./ Talleres de recepción activa dirigidos a maestros 

~ Una vez terminada la experiencia con los escolares y como producto de la 

evaluación de ésta, se propuso poner en práctica un taller dirigido a 

maestros. 

~ Él objetivo de este taller era que los docentes atravesaran por un proceso 

semejante al de los escolares con el fin de que ellos mismos descubriesen 

el lugar que ocupa la televisión y pudiera sensibilizarse frente al tema, para 

más adelante reproducir experiencias parecidas en sus centros educativos, 

logrando un efecto multiplicador. 
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./ Preparación de materiales de Recepción Activa de Televisión 

~ Durante el año de 1990 revisaron toda la experiencia de educación para la 

recepción televisiva, elaborado a partir de esto todos los materiales de 

trabajo. 
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Programa:CALANDRIA 
SURGE· 1990 
PROPÓSITO: Desarrollar la capacidad de análisis y el cuest1onamiento 
permanente ante los mensa¡es de los medios de comunicación 

Se basa en estudios de recepción y culturales. 
METODOLOGIA la investigación es parte fundamental en RESULTADOS no se 
las estrategias a desarrollar. encentro mayor 

informac1on que de 
cuenta de los 
resultados 
obtenidos 

e ALANDRIA es una organización de profesores universitarios 

preocupados por la manera en que los medios de comunicación logran 

penetrar en la opinión de los diferentes grupos sociales, especialmente 

en los considerados como menos favorecidos. 

El trabajo de esta organización se ha realizado principalmente en los 

sectores populares y especialmente con mujeres. Durante la década de los 

noventa ha realizado una serie de investigaciones muy interesantes en las que 

rompe con el modelo de efectos. Ejemplo de ello es el texto "SEDUCIDOS POR 

LA TELE", en donde analizan la influencia de la televisión en los ninos, pero 

establecen distancia respecto a sus efectos mecánicos y reconocen el papel de la 

cultura y de la educación. mismas que permiten múltiples influencias y por tanto 

efectos. El desarrollo de diversas investigaciones ha llevado a CALANDRIA a 

comprobar que la televisión puede ser un aliado de la educación y no solamente el 

enemigo al qe hay que combatir con restricciones y/o prohibición. 

La investigación es parte central en el el trabajo de CALANDRIA pues en 

ella se sostiene cualquier tipo de intervención que se realiza. Se pueden 

identificar tres tipos de investigación que ha desarrol)ado esta organización: 
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1. Sobre temas relacionados a la educación popular y con los medios 

de comunicación, que permiten el diseño de estrategias de intervención por 

una parte y, conocimiento básico para definir con mayor precisión la relación 

de las personas con los medias· de comunicación y con sus mensajes. 

2. Evaluar los resultados obtenidos a través del trabajo directo con los 

diferentes sectores sociales. En este caso la investigación permite realizar los 

ajustes necesarios a las estrategias y métodos utilizados en las experiencias 

concretas. 

3. De opinión pública en torno a situaciones coyunturales, tales como 

procesos electorales o decisiones de gobierno. Este tipo de ivestigación se 

acerca a lo que tradicionalmente se conoce como medición de la opinión 

pública o sondeos de preferencias, sin embargo lo interesante de la 

experiencia radica en que se utilizan técnicas cualitativas para el conocimiento 

de la opinión pública y que han sido probadas para investigar las audiencias y 

diseñar acciones orientadas a la educación para los medios. 

Indudablemente, a las seis experiencias latinoamericanas mencionadas son 

sólo indicativos y a ellas habrán de sumárseles otras experiencias que se han 

realizado en la región y que pretenden formar a distintos sectores de la sociedad 

como receptores criticas y anal[ticos de los mensajes que transmiten los medios 

de comunicación. Entre ellos, no se puede dejar de mencionar el esfuerzo del 

Mario Kaplún en torno a la Lectura Critica, a la Conferencia Episcopal de 

Latinoamerica (CELAM) con su constante tarea por llevar la educación para los 

medios a la pastoral católica, asl como en la promoción de la organización y 

articulación de los diferentes esfuerzos realizados de forma aislada. 

En estos esfuerzos también debe contarse el realizado en Colombia por la 

Secretarla de Comunicaciones y de Transportes, desde dónde se ha trabajado la 

43 



UNA MIRADA AL PASADO PARA 
ENTENDER EL PRESENTE 

educación para la comunicación a través del Programa de Comunicación e 

Información para la Infancia y la Mujer. 

Otra de las propuestas importantes que cabe mencionar es la "Pedagogia 

del Lenguaje Total", 1º desarrollada por Francisco Gutiérrez en diversos paises 

latinoamericanos como: Colombia, Panamá, Perú, Venezuela y Costa Rica; este 

último es el pais en el que se concretan experiencias apoyadas institucionalmente 

desde el propio gobierno. 

La finalidad principal de la Pedagogia del Lenguaje Total es que los 

educadores echen mano de todos los recursos que estén a su alcance para 

transformar los medios de información en medios de comunicación, asi como 

estimular y promover la receptividad, criticidad y creatividad a través de los 

mismos medios. 

En términos generales y a manera de resumen, se pude observar que 

desde hace tres décadas en América Latina hay una constante preocupación por 

desarrollar acciones que tiendan al diseno de estrategias y politicas en torno al 

fomento de la Educación para los Medios. 

Se advierte que en la región, estas acciones provienen principalmente de 

ONG's; organizaciones religiosas o universidades. Ello explica en gran medida 

que la cobertura de los programas y las estrategias de intervención que se 

desprenden de ellos sea limitada. Por ello, la tendencia actual es la búsqueda de 

la vinculación con el sistema educativo gubernamental. 

El panorama en la región se observa con grandes desigualdades tanto en la 

manera en que se propone el trabajo, como en los resultados obtenidos. Los 

mejores resultados corresponden a aquellos programas que contemplan a la 

'º Francisco Gutiérrez, El lenguaje total. Pedagogía de los me~ios de comunicación Buenos Aires, 
Humanltas, 1976,p.32. 
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investigación como eje rector de las estrategias de intervención, como son los 

casos del CENECA y CALANDRIA. 

~ERIENCIA.S EN MÉXICO 

A
partir de la breve revisión de los programas de Educación para los Medios 

en América Latina, se puede advertir que este tipo de programas logran 

mayores resultados cuando contemplan una estrategia integral de 

intervención que incluya diferentes momentos, procesos y niveles de intervención, 

en ellos, la investigación y producción de materiales se ubican como actividades 

estratégicas que permiten difundir la propuesta, pero también apoyar a los 

beneficiarios de la misma. 

La investigación provee de información importante a los planeadores, 

diseñadores y realizadores de materiales educativos respecto a la manera en que 

han de abordarse ciertas temáticas, a las temáticas mismas y de los soportes 

teóricos metodológicos que deben contener. 

Pero además, la investigación debe contemplar una revisión de los 

diferentes esfuerzos realizados en donde se ha llegado a producir materiales. 

Conocerlos, analizarlos y reconocer sus limites y posibilidades permite no cometer 

los mismos errores y aprender de ellos. 

Si bien, la producción en ocasiones resulta una tarea que duplica materiales 

ya existentes, debe ser considerada como una tarea sustantiva y acorde con las 

características del programa que se proyecta desarrollar, pues los materiales 

deben estar muy relacionados con las características especificas del programa. 
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Por tanto, el análisis de los materiales producidos en México fue una de las 

tareas obligadas durante el proceso de diseño de programas de Educación para 

los Medios. Identificar los aciertos y problemas de los materiales ya existentes, 

permitió entre otras cosas tomar como referencia las experiencias ya vividas. En 

pocas palabras, antes de iniciar el diseño de cualquier intervención de educación 

para los medios, se requiere realizar una mirada al pasado para entender el 

presente. 

Para la identificación y evaluación de los aspectos que han hecho del 

Programa de Educación para los Medios; Desarrollo de la Visión Critica, una 

experiencia distinta y exitosa no sólo en este pafs, sino en Latinoamérica, resultó 

indispensable revisar todos los materiales producidos formalmente en torno 

a la educación para los medios en México. Para ello, se diseñaron una serie de 

variables y un modelo de análisis que permitieron conocer hasta qué punto los 

materiales ya producidos posibilitaban un proceso pedagógico en el trabajo con 

medios en niños de primaria. 

Resultó también necesario, recuperar las diferentes experiencias de 

Educación para los Medios en México para contextualizar, en principio, sus 

producciones, y después, analizarlas. 

Los datos obtenidos en este diagnóstico sirvieron como una referencia que 

permitió entender el valor pedagógico de los materiales que deben producirse en 

un programa que pretenda ser exitoso. 

Finalmente hay que decir que la difusión de los materiales que se producen 

dentro de un programa de educación para los medios es una tarea que implica un 

esfuerzo mayor en términos estratégicos. No basta con lograr un bonito libro, 

un video excelente, un programa multimedia altamente interactivo, siempre 

es necesario contar con mecanismos efectivos que permitan el acceso al 

programa al mayor número posible de personas. 
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De esta manera la difusión de los materiales de trabajo e Intervención 

en cualquier programa de educación para los medios debe Ir acompañada de 

procesos de capacitación. 

EL RECUENTO DE LA HISTORIA 

La historia de la Educación para los Medios en México es relativamente 

corta, sin embargo se han producido múltiples esfuerzos desde los al'ios setenta, 

algunos de ellos con experiencias prácticas en la aplicación de programas 

especificas y con producción de materiales, otros de ellos sólo han quedado en la 

preocupación por los efectos de los medios de comunicación masiva. 

Diversos documentos señalan que la Educación para los Medios (EPM) 

en México Inicia a mediados de los años 70 con el esfuerzo de la sociedad 

civil en el que participaron mujeres profesionistas en 19761
\ quienes 

pretendían una "Mejor TV para niños". 

Esta manifestación de mujeres profesionistas, fue en su momento, la 

primera preocupación por atender los efectos de la televisión en la población 

infantil. 

La segunda iniciativa de la sociedad civil se dio una década después con la 

Asociación Televidentes Alerta, misma que buscaba incidir en los criterios de 

programación televisiva. 

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) realizó 

en 1985 una serie de Talleres de Lectura Crítica, abandonando la experiencia y 

" En aquella época hay que recordar que el modelo de efectos estaba muy de moda entre los 
círculos académicos y de profesionistas. Obras como "Para leer al Pato Donald" son 
representativas de aquella época. 
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retomándola en 1997, con la realización de un nuevo taller que motivó a diferentes 

académicos para buscar los caminos en universidades privadas e incluir cursos de 

EPM en las currlculas de las carreras de comunicación. 

En los al\os 90, en diferentes ciudades de México se realizaron cursos 

del Plan Denl con un alcance de 150 nll\os. Esta experiencia terminó en 1995 

ano en el que se aplicó por última vez el curso. 

Desde 1996, una serie de organizaciones civiles han promovido una 

campal\a denominada: "En los Medios: A favor de lo mejor" que recolectó 

varios cientos de miles de firmas de ciudadanos de todo el pals. La Asociación A 

Favor de lo Mejor ha continuado un trabajo orientado al desarrollo de la Recepción 

Critica, recuperando de diversos enfoques, elementos teóricos y metodológicos, 

manifestando su preocupación por reducir el consumo televisivo al tiempo que 

mejorar la calidad de lo que se ofrece en los medios. 

Algunas otras experiencias se han desarrollado desde el ámbito de las 

universidades privadas, entre ellos destacan las experiencias realizadas por la 

Universidad Popular Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de 

Durango, en las que se imparten cursos de Educación para los Medios a los 

universitarios. 

Si bien la Educación para los Medios tuvo su origen en organizaciones 

civiles, es en las instituciones gubemamentales en donde se ha tenido una 

producción mucho más amplia y consistente de materiales. En 1980 el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), publicó el libro titulado "La Tv y 

los Niños", considerado en México como uno de los esfuerzos institucionales 

más serios y que iniciaron la historia de publicaciones en el tema. 

A mediados de los años ochenta el Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa (ILCE) inició el programa DEMAFOCEEF, del cual se 
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derivaron algunos articulas publicados en la revista de Tecnologia Educativa de la 

misma institución. 

El trabajo del ILCE en torno a la EPM durante la década de los 80 se 

multiplicó y se realizaron una serie de publicaciones que serán materia de análisis 

en el siguiente apartado. 

El trabajo del ILCE implica una gran labor editorial en la producción de 

materiales impresos. Las publicaciones son: un texto analitico histórico de 

Educación para los Medios (Educación para la recepción: hacia una lectura critica 

de los medios), dos guias para maestros (Talleres para ninos de escuela primaria 

3º y 4º grado y Talleres para ninos de escuela primaria 5º y 6ºgrado) que sugieren 

una serie de actividades para ser trabajadas en el ámbito escolar. Dos guias para 

padres (Gula del televidente para padres de familia) y el Taller de análisis de 

mensajes. 

Además de la tarea editorial, el ILCE ha realizado cursos presenciales y a 

distancia en temas tales como el uso del video en el aula, análisis de mensajes y 

ha piloteado los materiales producidos en talleres con profesores. 

La Secretaria de Educación Pública (SEP), a través de sus diferentes 

instancias también ha producido materiales, entre ellos se pueden enlistar los 

siguientes: 

a) el Paquete Multimedia inicialmente producido por la Universidad 

Pedagógica Nacional y actualmente re-editado con el ILCE, 

b) materiales para los Cursos Nacionales de Actualización 

Magisterial (antologias, folletos y guias) en la Subsecretaria de Educación 

Básica, 
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c) libros, gulas y videos por parte de la Subsecretaria de Servicios 

Educativos para el Distrito Federal (SSEDF), 

d) el Colegio de Bachilleres tiene dos series de fasclculos para la 

materia de Taller de Análisis de la Comunicación, con enfoque de EPM, 

e) en el Estado de Durango, el Sistema Estatal de Telesecundaria 

ha producido una antologla de lecturas para un curso registrado en carrera 

magisterial. 

De manera simultánea, la extinta Fundación SNTE durante 1998 editó dos 

manuales "Mirando la Tv desde la Escuela: el maestro frente a la influencia 

televisiva en la escuela" y "Mirando la Tv desde la Escuela: la televisión entra al 

aula". 

El contexto histórico antes citado permite observar que las diferentes 

iniciativas de la sociedad civil, en términos generales, no logran producir 

materiales escritos, videograbados o soportados en otras tecnologlas, mientras 

que las iniciativas institucionales de diferentes dependencias de gobierno, por el 

contrario, han producido una variedad muy amplia de publicaciones que desde 

diferentes enfoques abordan expllcitamente la Educación para los medios. 

La gran variedad de materiales publicados presenta un panorama complejo 

y amplio que será analizado brevemente a continuación. 

LA TELEVISION Y LOS NIÑOS (CONAPO) 
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E
n 1980, el Consejo Nacional de Población y la Secretarla de Gobernación 

publican el libro La televisión y los ninos, dirigido fundamentalmente a 

maestros y padres de familia. Este primer esfuerzo por difundir una 

investigación parte de la influencia de los medios de comunicación en los ninos y 

se inscribe en la corriente comunicativa de "efectos". En el texto se previene del 

"poder de los medios" en términos negativos y plantea que maestros y padres de 

familia deben actuar para educar a los niños. 

El texto, sin que lo haga explicito, tiene una concepción sobre la 

educación para los medios que Implica sustituir la televisión _por otro tipo de 

actividades comunicativas. 

Por ejemplo, enfatiza la importancia de la comunicación al interior de la 

familia pero no logra hacer una propuesta estructurada en torno a cómo intervenir. 

Si bien, el texto no sólo se caracteriza por ser una denuncia del peligro que 

representa la Tv para los niños, tampoco ofrece opciones integrales, sustentadas 

en una metodologla sólida para intervenir. 

Se puede decir que el texto es una primera aproximación a la presencia 

de la Tv en la vida de niños y jóvenes, calificando como "nociva" la 

Influencia que tiene. 

En consecuencia el documento no contiene una propuesta 

metodológica explícita, sino una serle de reflexiones en torno • la forma en 

que se relaciona cada uno de los integrantes de la familia con la televisión y 

los efectos que provoca en ellos, aunadas para trabajar la televisión en la 

familia. 

Bajo una mirada constructivista, las actividades propuestas por el texto· 

estarlan jugando constantemente con dos elementos. Primero, una frecuente 

problematización en torno a la influencia de la televisión en la comunicación 
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familiar y después, la aplicación de una serie de ejercicios para contrarrestar dicha 

influencia a través del análisis de los efectos de los mensajes en donde destaca la 

preocupación por la intencionalidad comercial-publicitaria de los mensajes 

televisivos. 

El principal problema de esta iniciativa es la falta de una estrategia general 

de intervención en la que se contemple, tanto la capacitación de los sujetos a los 

que se dirige, como los mecanismos de seguimiento y evaluación del avance de la 

intervención. 

Si sus principales destinatarios eran los maestros, el texto presenta un 

problema central: no hay coherencia ni vinculación de los contenidos sugeridos 

para ser trabajados con los nit'los con los contenidos curriculares planteados por la 

SEP. Este problema representa una primer barrera entre el texto y los profesores 

puesto que exige que el maestro realice un análisis exhaustivo tanto del texto 

como de sus programas curriculares para poder establecer puentes entre lo que 

oficialmente debe enseñar y lo que le proponen que trabaje para contrarrestar los 

efectos de los medios. 

Dicha tarea resulta muy compleja para que la realicen profesores que recién 

se están sensibilizando en torno a los efectos de los medios, además que 

representa una carga más de tipo "administrativo/académico". 

Hasta el momento, no se conocen los resultados obtenidos12
, ni tampoco se 

cuenta con información respecto a cómo se trabajó directamente con maestros y 

padres de familia. 

TALLER DE ANÁLISIS DE MENSAJES (ILCE) . ~ ...... ~ ' 

12 NI el mismo CONAPO cuenta con Información al respecto. 
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e orno punto de llegada de un programa muy ambicioso, iniciado a 

mediados de los años so·s, el ILCE produce en 1988 un Taller de 

Análisis de Mensajes destinado principalmente a profesores de 

educación primaria, que pretende, desde una perspectiva de estudios 

culturales con ciertas reminiscencias de efectos, formar perceptores 

reflexivos, criticos y activos. 

Los materiales proponen partir de los mensa)es de los medios para realizar 

un análisis discursivo de corte semiótico. La propuesta parte de los mensajes de 

los medios y enfatiza el análisis como camino para entender mejor las intenciones 

de quien los elabora. Principalmente se emplea el análisis de mensajes 

publicitarios impresos. 

La metodologia propuesta contempla el trabajo en doce sesiones de cinco 

horas cada uno bajo la modalidad de taller con dinámicas de trabajo en equipo 

para el análisis de mensajes y resemanlización de mensajes. Propone establecer 

el análisis a partir de los mensajes. Considera que el sentido critico y activo del 

receptor se establece cuando tiene que hacer una nueva interpretación de los 

mensajes de carteles, anuncios, comerciales, etc, a partir de la realidad del 

perceptor o receptor. 

El taller incluye una gula teórico-metodológica, una antologla de lecturas 

teóricas y un cuaderno de ejercicios. La información de los diferentes medios -

historieta, revistas, periódicos y televisión- es basta y en algunos temas, también 

profunda. 

Los talleres, que se inscriben en el Programa de Educación para los Medios 

del ILCE, no proponen una perspectiva educativa específica, sin embargo, se 

pueden identificar tres momentos del proceso enseñanza y aprendizaje a lo largo 

del taller: 
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a) se proporciona una gran cantidad de información 

b) se sugiere un método de análisis 

c) se aplica el método de análisis 

La problematización en los materiales puede ser considerada como 

presupuesta o sobreentendida, en términos de que es la que motiva y guia el 

análisis para descubrir el mensaje explicito o implfcito de los anuncios que circulan 

en los medios. 

Los contenidos del taller tienen bastante articulación, continuidad temática y 

van de lo general a los particular, caracterlsticas que hacen bastante sólida la· 

propuesta en términos de estructura curricular. 

Las actividades están diseñadas para que los participantes constantemente 

contrasten el discurso de los medios y sus mensajes con la realidad. El 

coordinador del taller funge como facilitador y la mayor parte de las tareas recaen 

en la responsabilidad de los participantes. En términos generales, las 

actividades son un conjunto de estrategias para analizar mensajes desde la 

perspectiva semiótica. 

El taller ha sido implementado bajo dos diferentes modalidades: 

a) como curso- taller de acceso libre 

b) como taller obligatorio a los estudiantes de la Maestrla en Tecnologla 

Educativa del CETEC 

Aún cuando el taller tiene un público cautivo, no cuenta con datos respecto 

al seguimiento de la aplicación de los aprendizajes de los estudiantes. Por tanto, 

se desconocen los resultados especlficos de esa modalidad del Programa de 

Educación para los Medios, instrumentada por el ILCE. 
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TALLERES PARA·Nl;;Jos,DE ESCUELA PRIMARIA(llCE) :... ; • 
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E
n 1994 el ILCE publicó una serie de materiales de Educación para los 

Medios que desde diferentes lugares plantearon estrategias para abordar 

la relación medios/audiencias. "El taller para Nir'los" está dirigido a 

profesores de escuela primaria de tercero y cuarto grado y de quinto y sexto 

grado. Ambos talleres comparten en términos generales la misma propuesta en 

cuanto a la Educación para los Medios que enfatiza la formación del pensamiento 

critico de los alumnos. 

Los manuales editados tienen como intención dotar al profesor de 

estrategias y actividades para tratar en el salón de clase los mensajes de 

diferentes medios de comunicación. 

La propuesta pretende tomar los mensajes de los medios de comunicación 

como fuentes de análisis para generar en los nir'los nuevas formas de ver, 

escuchar y apropiarse los mensajes de los medios. 

Los talleres proponen el amilisis de mensajes, sin embargo en la 

mayor parte de las actividades se trabaja con los medios y no con los 

mensajes de éstos. Se observa que se realiza el acercamiento a los medios 

sin trabajar con y desde ellos. 

En términos generales se puede considerar que los materiales se 

inscriben en el enfoque comunicativo de efectos, en el que la intervención 

debe permitir disminuir los efectos negativos de los mensajes. 
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Considerando que los talleres están dirigidos a maestros de educación 

primaria, los materiales tienen una limitación: no hacen referencia explícita a los 

contenidos programáticos, situación, que al igual que en el resto de los programas 

de EPM, dificulta el trabajo a los docentes, pues queda en manos del profesor 

toda la responsabilidad de establecer relaciones entre las actividades sugeridas 

para la intervención en la relación mensajes-alumnos con los contenidos 

propuestos por la SEP. 

El conjunto de actividades y temáticas presentan cierta continuidad que va 

de lo más general a lo particular y cierta articulación horizontal a nivel de 

temáticas, sin embargo, las actividades se encuentran aisladas, hasta cierto punto 

tienen alta fragmentación, lo que impide el desarrollo de un proceso completo de 

formación del pensamiento critico. Es decir, las actividades son insuficientes para 

lograr un proceso de apropiación de los mensajes de los medios y a través del 

pensamiento critico lograr su reinterpretación. 

La metodologia se sustenta en el trabajo por equipos y el taller está dividido 

en diez sesiones de análisis y readecuación de mensajes comerciales a través de 

diferentes actividades "prácticas". 

Las dinámicas de trabajo al interior de los grupos de trabajo se establecen a 

partir de algunos formatos de los medios, incorporando técnicas como el reportaje 

o géneros televisivos como la telenovela para realizar representaciones escénicas, 

juegos y otras actividades lúdicas. 

Al interior de las actividades programadas en los talleres se puede observar 

que fundamentalmente se proporcionan una serie de sugerencias que implican la 

aplicación de los métodos. 

Las actividades no tienen un modelo pedagógico explícito, pero se puede 

observar que en términos generales tratan de problematizar los mensajes de los 
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medios y sugieren actividades en las que el profesor se transforme en coordinador 

del trabajo grupal. Las actividades tienen un problema central, la mayor parte de 

ellas están fragmentadas, que sin dañar la continuidad temática, si le restan 

coherencia pues no hay hilos conductores entre actividades. La fragmentación 

ocasiona que dificilmente se pueda concluir un proceso de desarrollo del 

pensamiento critico. 

El problema también se observa al Interior de cada actividad, que no logra 

plantear y concluir un proceso que tienda a la formación del pensamiento critico. 

En algunas actividades se sugiere la realización de una evaluación al final del 

ejercicio y en otras solamente se propone terminar con algunas reflexiones. Esta 

situación denota la falta de una estructura metodológica que lleve al análisis, se 

pretende llegar a él, pero no se logra diseñar un proceso metodológico para ello. 

Resulta importante destacar que en ambos manuales no se explicita el 

proceso pedagógico que permitirá "ver", de forma diferente, a los medios 

desde las actividades escolares, sobre todo si se considera que en los 

manuales principalmente se trabaja con los medios y no con los mensajes de los 

medios. 

La estrategia de capacitación consistió en la realización de dos talleres 

durante los cuales se aplicó la metodologla con profesores de educación primaria. 

En un segundo momento se contempló la distribución masiva del 

cuadernillo, que como se ha dicho anteriormente, esta conformado por una serie 

de sugerencias de actividades para el profesor y algunos elementos de 

información. Desafortunadamente no se conocen los resultados de la aplicación 

de las actividades sugeridas en los talleres. 
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Las gufas para padres de familia, editadas por el ILCE son parte del 

esfuerzo realizado en 1994 para tratar la temática de la Educación para los 

Medios. Las guias están divididas en dos volúmenes que pretenden la 

formación de perceptores reflexivos, crftfcos y creativos ante los mensajes 

de los medios de comunicación, en donde se puedan anteponer procesos de 

reflexión cuando los receptores se exponen a los mensajes de los medios. 

En términos generales, las dos guias proponen una serie de alternativas para que 

las familias se relacionen de forma diferente con los mensajes de los medios y 

disminuir o contrarrestar los efectos negativos de los medios. 

Si bien las guias recuperan el enfoque de las mediaciones para 

plantear opciones de intervención, en donde los padres de familia. la familia 

misma y la televisión se conciben como instituciones e instancias de mediación, 

en el fondo existe una preocupación latente por disminuir los efectos de los 

mensajes de los medios de comunicación a través de mediaciones 

reorientadoras o resignificantes al seno de la familia. Con todo esto, las guias 

hacen una propuesta sustentada en un enfoque teórico latinoamericano de las 

mediaciones, pero conservan preocupaciones de la teorfa de efectos. 

En ambos volúm,enes se puede observar una consistencia teórica muy 

fuerte, sin que lleguen a ser teóricas, por el contrario, parte de situaciones 

concretas para proporcionar algunos elementos teóricos para el análisis. 

No obstante, que son volúmenes de una misma serie orientados a la 

televidencia, entre el volumen 1 y el 11 hay una diferencia muy Importante. La 

diferencia central está en que mientras que el volumen 1 establece la relación 

mensaje-audiencia y centra su atención en el mensaje, en el volumen 11 la relación 
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es más compleja y se establece de la siguiente manera: audiencia-medio

mensaje-audiencia. 

Como puede observarse ambas gulas tienen concepciones diferentes y 

diferenciadas de la relación medios/audiencia. En la primera se conservan 

muchos elementos de la forma tradicional de ver los efectos a partir de los 

mensajes y en la segunda se enfatiza el papel de la audiencia en la relación 

con los medios y sus mensajes. En el segundo volumen la relación con los 

medios inicia y termina en la audiencia, lo cual indica una concepción más actual, 

desde el punto de vista comunicativo. 

Bajo las observaciones antes citadas, la concepción de Educación para 

los Medios de las Guias del Televidente, enfatiza el papel mediador de la 

familia y de otras instituciones- en la relación audiencia-mensajes, en donde 

destaca la capacidad de resignlftcación de la familia para aprovechar los 

mensajes de los medios. Además incorpora las diferentes prácticas televisivas 

de los miembros de la familia como estrategia para promover la autorreflexión. 

La presencia de las prácticas sociales como puerta de entrada a las 

prácticas comunicativas, establecen una diferencia central de estos materiales con 

respecto a otros, pues recuperan las experiencias concretas y especificas de los 

miembros de la familia para buscar la formación de los perceptores criticos. Esta 

manera de enfocar la intervención se constituye en la principal estrategia 

metodológica que pretende promover nuevas prácticas al ver la televisión, 

permeadas por un sentido critico. 

Ambos volúmenes presentan información básica relacionada con el 

lenguaje audiovisual de la televisión y abordan algunos elementos relacionados 

con los géneros televisivos para trabajar de manera "familiar" los contenidos a 

través de actividades de análisis de mensajes y prácticas televisivas. 
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La perspectiva pedagógica de las gulas es fundamentalmente 

constructivista, se promueve la autorreflexión a partir de problematizar las 

prácticas televisivas, se ofrecen métodos para cambiar esas prácticas y se sugiere 

constantemente la aplicación de dichos métodos. 

Las actividades fundamentalmente están orientadas a que los 

miembros de la familia, independientemente del lugar que ocupan en ella, se 

ubiquen como televidentes y tratan de motivar el reconocimiento de los 

diferentes hábitos televisivos familiares. 

Todas las actividades enfatizan la Importancia de la familia como 

conjunto que permite prácticas sociales colectivas. En todo momento se 

observa alta coherencia entre los objetivos del programa, los contenidos, las 

actividades y la forma de concebir la relación medios-audiencias. Estos últimQs 

elementos le imprimen gran continuidad temática y articulación a los contenidos 

programados. 

El principal problem~ de las gulas, es que no se inscriben en una 

estrategia general de difusión ni de capacitación, las gulas están dlsponlbles 

para quien acceda a ellas, pero no se tiene contemplado un programa que 

permita la intervención directa en la población a la que se dirigen. 

Consecuentemente, no hay resultados emplricos de la efectividad de los 

materiales al interior de las familias. 

PAQUETE MULTIMEDIA (UPN/ILCE) 

L 
a Universidad Pedagógica Nacional en el ano de 1994 editó en forma 

limitada un paquete multimedia de Educación para los Medios dirigido 

principalmente a profesores de educación básica. En 1997, en 
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coordinación con el ILCE se realizó una reimpresión del paquete con 5000 

ejemplares. Hay que destacar la alta calidad de los materiales empleados para su 

reproducción. 

El paquete está formado por una antologia con lecturas de reconocidos 

autores en el ámbito internacional en la temática de la Educación para los Medios, 

nueve fasclculos con temas diversos, principalmente relacionados con el lenguaje 

de los medios, escritos por autores nacionales, un video cassette con tres 

programas cortos, un audiocassette y una gula de estudio. El paquete pretende 

ser autoinstruccional y conjuga diferentes medios para el aprendizaje. 

El objetivo principal del programa gira en torno a que los profesores 

que siguen el curso multimedia logren alfabetizarse en el lenguaje 

audiovisual de los medios de comunicación para que de forma critica 

reconozcan la influencia de los medios en la cultura y puedan aprovechar 

sus posibiHdades educativas. 

Bajo este objetivo, se puede considerar que el Paquete Multimedia se · 

Inscribe dentro de la corriente de Educación para los Medios que enfatiza la 

alfabetización audiovisual como estrategia para hacer consciente el uso de 

los códigos de los lenguajes audiovisuales. Dicho enfoque, establece que 

mientras no se dominen los códigos, las posibilidades de entender crlticamente los 

contenidos de los mensajes serán muy limitados. 

Desafortunadamente la mayor parte de experiencias que se desarrollan 

bajo el enfoque de la alfabetización audiovisual centran demasiado su atención en 

el dominio del código, perdiéndose de vista los factores socio-culturales y las 

prácticas mismas como elementos de la relación de las audiencias con los medios 

y todo parece reducirse a un problema de lenguaje. 
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Dentro de la propuesta especifica del Paquete Multimedia se observa una 

gran cantidad de información tanto teórica, como técnica en torno a los medios de 

comunicación y sus lenguajes. 

El paquete en su conjunto, requiere un largo proceso de estudio por 

parte de los profesores para lograr su alfabetización y una vez cubierta esta, 

traslada toda la responsabilidad del diseño de actividades y procesos de 

trabajo con los medios en aula al profesor mismo. Es decir, no Incluye 

ejercicios prácticos que los profesores puedan aplicar con sus alumnos para 

formar alumnos/alfabetizados audiovisualmente que tiendan a ser anaHticos, ésta 

es la principal limitación del paquete si se piensa en términos de los profesores de 

educación básica en el contexto de sus aulas de clase. 

La metodologfa se sustenta en una estrategia multimedia para alfabetizar a 

través de videos, textos escritos y audioprogramas que parten de los mensajes de 

los medios, van a los medios y llegan al receptor, para conocer y analizar los 

fundamentos del lenguaje audiovisual. 

Como se ha mencionado anteriormente, las actividades están planeadas 

como actividades de aprendizaje de los profesores que se encuentran en 

proceso de alfabetización audiovisual, sin embargo, esas actividades, en la 

mayor parte de los casos no son aplicables a los alumnos de dichos 

profesores. Por ejemplo, los alumnos de educación básica no podrán leer los 

fascfculos que desarrollan la recepción, es el profesor quien tiene que hacer toda 

una traducción para que sus alumnos entiendan o aprendan el lenguaje 

audiovisual, pero tampoco hay ideas de cómo hacerlo. 

A nivel pedagógico no se define una perspectiva, pero se puede intuir la 

existencia de dos operaciones. Principalmente hay una problematización 

constante y a través de información se sugiere la aplicación de métodos de 

análisis del lenguaje audiovisual. 
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Cuando se editó el paquete la estrategia de capacitación fue a partir de su 

distribución en las Unidades de la UPN en el pais, a las cuales se les 

proporcionaron los ejemplares, sin embargo, no está muy definida la forma en que 

se dio seguimiento a tal acción. 

Paralelamente a la reedición del paquete multimedia se planteó el 

desarrollo de un diplomado de forma piloto- con profesores de Telesecundaria y se 

tiene programada la generalización a distancia de dicho diplomado. Hasta el 

momento no se han hecho públicos los resultados del seguimiento del diplomado 

piloto. 

MIRANDO LA TV DESDE LA ESCUELA: EL MAESTRO FRENTE A LA 

INFLUENCIA TELEVISIVA EN LA ESCUELA, MIRANDO LA TV DESDE LA 

ESCUELA: LA TELE VISIÓN ENTRA AL AULA(FUNDACIÓN SNTE) 

E
n 1997 la Fundación SNTE para la cultura del maestro mexicano inició la 

publicación de dos gulas de televisión en el aula, dirigidas principalmente 

a profesores de educación básica, publicadas y presentadas en el verano 

de 1998. 

En la guía "Mirando la Tv desde la Escuela: el maestro frente a la 

influencia televisiva en la escuela" se enfatiza la racionalidad televisiva en la 

que se analiza el potencial de la televisión, replanteando el uso educativo de 

la televisión desde los maestros por medio del análisis de los efectos, 

mientras que la gula "Mirando la Tv desde la Escuela: La televisión entra al 

aula", enfatiza la racionalidad pedagógica y la televisiva para intervenir en la 

televidencia de los alumnos. La distinción está en que la primera se dirige de 

forma especifica a los profesores para que se reconozcan como televidentes, 
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mientras que el segundo enfatiza su papel de mediadores en el aprendizaje de los 

alumnos. 

La concepción de Educación para los Medios que permea los 

materiales se centra en destacar el papel del profesor como mediador en el 

uso pedagógico de la televisión y en el reconocimiento de las diferentes 

prictlcas de televidencia de profesores y alumnos, con el reconocimiento de 

escenarios, mediaciones y comunidades de apropiación. 

La relación Tv-audiencias se establece en la gula 1 a partir de la mediación 

orientadora del profesor para establecer su relación con los mensajes; en la gula 

11, se parte de que el profesor ha asumido su papel de audiencia para llegar a su 

función mediadora entre la televisión y los niños y conciben a la escuela y a la 

televisión como instituciones de mediación y, al aula escolar como comunidad de 

apropiación. 

Las guias, si bien presentan una forma atractiva para llegar a los 

profesores y sensibilizarlos en su papel de mediadores, no tienen una 

articulación temática con los contenidos curriculares de los programas 

oficiales de SEP y, corno se ha mencionado antes, dejan en el profesor la tarea 

de extrapolación de los contenidos televisivos que se pueden tratar 

pedagógicamente en el imbito escolar. 

La metodologia se basa en la recuperación de experiencias y prácticas 

televisivas de los docentes en donde puedan reflexionar los diferentes momentos 

de la relación Tv-audiencias destacando el papel mediador de los profesores. 

Las guias contienen material estructurado en diez actividades-secciones 

altamente equilibradas en cuanto a lo teórico y lo práctico, con énfasis en el 

sentido lúdico de las mismas y que rescatan de la televisión comercial los 

contenidos educativos que pudieran enfocarse en el contexto educativo escolar. 
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La gula 1 principalmente, plantea una problematización constante al papel 

que tradicionalmente juega el profesor en materia de televisión, mientras que la 

gula 11 además de problematizar, propone algunos métodos para llegar al uso 

pedagógico de los mensajes de televisión asl como su aplicación. 

Resulta interesante, en el planteamiento de las gulas, la forma en que se 

propone aprovechar pedagógicamente el lenguaje televisivo y algunas estrategias 

de construcción de la realidad a través de la televisión estableciendo una relación 

afectiva. A esta operación el mismo autor, Guillermo Orozco lo ha denominado 

"pedagogla de la representación". 

En el ámbito de capacitación, las gulas no han llegado a los profesores, ni 

tampoco se ha resuelto la forma en que se harán llegar a los profesores. 

INTERPRETACION PECAGQGICA OE LAS PROPUESTAS 

L
as diferentes propuestas de Educación para los Medios, sean 

expresadas en un libro, en una serie de manuales o como en el caso del 

paquete multimedia como una estrategia integral de medios, en términos 

generales carecen de una propuesta metodológica dirigida especialmente a 

los profesores de grupo que les facilite el trabajo dentro del aula y que a su 

vez explicite una ruta crítica que promueva el análisis de los medios, de sus 

mensajes y de los sujetos que se relacionan con los medios. Es decir, contemplan 

una serie de actividades generalmente lúdicas- que pretenden formar receptores 

crlticos, sin embargo no han logrado definir el camino en términos de un proceso 

de cómo llegar a formar receptores, perceptores, audiencias, televidentes, etc., 

crlticos, con capacidad analítica y propositiva. 
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La falta de una o varias propuestas metodológicas adecuadas a las 

necesidades de los profesores, que no son otra cosa que el proceso didáctico 

de ensenanza y aprendizaje de los medios, las mediaciones y las prácticas 

comunicativas, limitan las posibilidades de obtención de resultados concretos 

en tomo a la intervención. 

Considerando que los materiales de los diferentes programas de Educación 

para los Medios carecen de una propuesta metodológica clara, su aplicación será 

muy difícil en términos de que los profesores generalmente dominan procesos de 

ensei'lanza y aprendizaje ensayados por mucho tiempo y que les han dado buenos 

resultados en términos tradicionales. 

Por tal motivo, es fundamental que las personas que elaboran 

materiales de apoyo a los profesores o que diseñan programas de 

Intervención posean experiencia en el trabajo docente, pero además ae 

requiere que tengan la capacidad para sintetizar los procesos metodológicos 

en actividades concretas que fortalezcan el aprendizaje. De esta manera los 

profesores reconocerán el proceso pedagógico que está permeado a toda 

actividad y encontrarán un apoyo útil a su tarea educativa. 

Por otra parte, · se hace evidente en todos los materiales, la 

preocupación porque la escuela sea la puerta de entrada a la discusión 

"sobre" los medios, sin embargo, no se logra la vinculación real, concreta, 

profunda de la escuela con los medios en términos de conectar los 

contenidos curriculares con los contenidos de los mensajes de los medios. 

La vinculación que se requiere para que programas de Educación para los 

Medios logren resultados positivos, no necesariamente implica que ae empaten 

contenidos curriculares con contenidos mediáticos, sino que ae utilicen 

ambos contenidos de forma integrada para desde los contenidos de loa 

66 



UNA MIRADA AL PASADO PARA 
ENTENDER EL PRESENTE 

medios llegar a los contenidos de las materias oficiales y hacer un tanto más 

significativo el aprendizaje. 

Por tanto, no es indispensable el cambio estructural en planes y programas 

para logra la vinculación de los contenidos programáticos con los ofrecidos por los 

medios, ni tampoco que la vinculación sea tarea del profesor desde un principio, 

sino que requiere que poco a poco aprenda a realizar sus propias vinculaciones 

conforme avance en el desarrollo del programa. 

Si bien en los materiales analizados se reconoce la necesidad de 

transformar el espacio educativo en un espacio de discusión y análisis de los 

mensajes de los medios, no se logran recuperar las estrategias formales de los 

medios y aprovecharlas pedagógicamente para penetrar la rigidez de las formas 

de los contenidos escolares. 

Se observa que las operaciones básicas de Educación para los Medios 

dirigidas a los profesores se encuentran dispersas, fragmentadas y poco 

relacionadas, lo cual Implica que no se ha logrado conceptuallzar un 

proceso de lnt1t!'.Vención de forma Integral en el que predomine más que el 

uso del medio, el proceso pedagógico que permita el logro de objetivos 

educativos. 

Las operaciones básicas que se encuentran dispersas en los diferentes 

materiales pueden ser agrupadas en tres grandes rubros: 

a) reconocimiento de los profesores como audiendas de diferentes 

medios 

b) vinculación de contenidos de medios con los contenidos curriculares 

(esta operación queda generalmente como responsabilidad de los profesores) 
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Dichas operaciones deben estar integradas y dosificadas de manera 

gradual para que los profesores puedan sensibilizarse en un primer 

momento de la importancia que tienen hoy día los medios de comunicación 

en la vida cotidiana de todas las personas, para en un segundo momento 

poder apropiarse y utilizar los medios y sus mensajes como dispositivos 

pedagógicos en el ámbito educativo. 

El dominio del lenguaje de los medios no debe ser visto como el 

manejo de las reglas que permiten articular una serie de signos, simbolos, 

imágenes, sonidos, etc., sino como el reconocimiento de una serie de 

prácticas que normalmente utilizamos para leer y entender los diferentes 

mensajes transmitidos por los medíos de comunicación, para utilizarlos de 

forma consciente tanto en la decodificación de mensajes. 

La fragmentación del proceso ocasiona que algunos programas enfaticen la 

alfabetización audiovisual, otros la realización de actividades lúdicas y ninguno 

planta la vinculación explfcita de los contenidos curriculares con los contenidos de 

los medios. 

Esta serie de limitaciones formales y de contenido entre la escuela y 

los medios, puede acentuar el distanciamiento entre las formas y los contenidos 

de ambos espacios de socialización (escuela y medios), puede finalmente, hacer 

profesores conocedores del lenguaje de los medios muy creativos para jugar con 

los medios, pero no profesores que incorporen, modifiquen o trasciendan su 

práctica educativa cotidiana y que acerquen medios y escuela de forma 

pedagógica. 

En estos términos, la escuela no rebasarla su papel de espacio para 

problematizar la relación medios-audiencias, cuando también es importante que 

68 



UNA MIRADA AL PASADO PARA 
ENTENDER EL PRESENTE 

los medios sean motivo para problematizar a la escuela misma. Si los medios 

fuera de la escuela constantemente ponen en tela de juicio los aprendizajes 

escolares, ¿por qué no llevar al mismo seno escolar la problematización de la 

escuela a partir de los medios y tener, en la escuela un espacio abierto a la 

búsqueda de soluciones creativas en torno a las limitaciones de las 

prácticas pedagógicas rutinarias y repetitivas? 

Más que miedo a abrir la escuela y sus prácticas a los medios y sus 

mensajes, lo que se observa es una falta de opciones creativas, que permitan 

espacios de reflexión y de creación pedagógica, en donde los profesores, asl 

como lo manifiestan la mayor parte de las iniciativas, juegan un papel muy 

importante. 

Desgraciadamente la mayor parte de las iniciativas trasladan la 

responsabilidad del diseño metodológico a los propios profesores, cuando 

debieran proponerle una serie de apoyos que les faciliten su transformación en 

educomunicadores y no sólo en coordinadores de discusiones en torno a los 

medios. 

La dificultad de la definición del papel del profesor como 

educomunicador va más allá de la ·sola vinculación de lo educativo con lo 

comunicativo en términos de que se conjugue la experiencia educativa del 

profesor con los conocimientos comunicativos, sino por el contrario, Implica la 

formación de un profesional con capacidad de intervenir bajo una 

perspectiva crítica en sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje para 

a su vez transformar su propia práctica pedagógica en donde la sola 

infonnación o el conocimiento de los medios no basta. 
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CAPÍTUL02 

UNA MIRADA AL PRESENTE PARA 

ENTENDER EL FUTURO. 

e orno se ha observado en el capítulo anterior, las propuestas y estrategias 

de Educación para los Medios en América Latina se han desarrollado 

primordialmente fuera de los sistemas educativos oficiales, bajo 

iniciativas que provienen de la sociedad civil o de organizaciones no 

gubernamentales (ONG's). 

Esto sin duda, es algo que se debe tomar en cuenta en el análisis y evaluación de 

los resultados del Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión 

critica (PEM-DVC). 

Toda vez que este programa es el primero en América Latina y por supuesto en 

México, que se aplica en la educación básica desde el sistema educativo oficial, 

es oportuno describir el contexto en el que surge, a efecto de ubicar en su justa 
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dimensión los alcances de este programa, asl como la ruta metodológica que hizo 

posible su operación. 

Comencemos por decir que este programa es instrumentado por la Subsecretaria 

de Servicios Educativos para el Distrito Federal (SSEDF) área dependiente de la 

Secretarla de Educación Pública. Aqul es importante mencionar que esta 

instancia operativa es la única en todo el pals que continúa bajo control Federal, 

esto es, los servicios educativos aún no han sido transferidos al Gobierno de la 

Ciudad de México13
• Hay que recordar que en el resto del pals, son los propios 

gobiernos estatales los encargados de la operación de sus servicios educativos, 

aunque siempre sujetos a la linea normativa de los planes y programas de estudio 

que emite la SEP a través de la Subsecretaria de Educación Básica y Normal. 

De tal forma, la SSEDF es el área de la SEP encargada de: 

../ Asegurar la operación de los servicios educativos de inicial, preescolar, 

primaria y secundaria, asl como las modalidades de educación especial, fisica, 

" Lo anterior como resullado del Cuano Transitorio de la Ley General de Educación, promulgada en julio de 
1993, el cual dice a la lelra asl: 

El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de 
los servicios de educación inicial, básica ·incluyendo la indlgena· y especial en el 
propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la 
organización sindical. A panir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta la 
conclusión del proceso anles citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, 
básica ·incluyendo la lndlgena· y especial que los anlculos 11, 13, 14 y demás 
senalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias 
corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretarla. A la conclusión del proceso 
citado entrará en vigor el primer párrafo del anleulo 16 de la presente Ley. 

Como se puede apreciar, la transferencia de los servicios educativos del Distrito Federal tiene un alto 
contenido polltico, toda vez que la negociación debe realizarse entre el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, 
la SEP y el GDF, situación que no han aceptado las secciones disidentes IX y X de la Coordinadora. Otro 
aspecto imponante que frena la transferencia, es el aspecto presupuesta!, toda vez que el GDF se niega a 
inyectar de su presupuesto recursos económicos. 

De igual forma, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en mayo de 
1992, y en observancia del anfculo 30 de la Ley Federal de Educación, se decreta que la Secretarla de 
Educación Pública continuará a cargo de la dirección y operación de los planteles de educación básica y de 
formación de maestro en el Distrito Federal. Corresponde, por tanto, a dicha Secretarla ejecutar en el Distrito 
Federal las acciones convenidas en este Acuerdo. 
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de adultos y las escuelas Normal de Educadoras, Benemérita Nacional de 

Maestros, Superior de Educación Flsica, Educación Especial y Normal 

Superior. 

En atención a los indicadores educativos de la SEP, se puede apreciar que el 

Distrito Federal presenta los mejores porcentajes de atención en la demanda de 

educación básica; es la entidad con el mayor número de escuelas por unidad de 

superficie y detenta el promedio de escolaridad más elevado en el ámbito 

nacional. 

La SSEDF coordina 8 mil 400 planteles, organiza a 90,000 maestros que 

componen y trabajan para atender a una matricula global de un millón 925 mil 

alumnos14
• 

La SSEDF para fines operativos cuenta con la Dirección General de Operación de 

Servicios Educativos (DGOSE), unidad administrativa que aglutina a las diferentes 

coordinaciones sectoriales y direcciones de nivel, encargadas de brindar los 

servicios educativos en todas las delegaciones políticas del Distrito Federal, con 

excepción de lztapalapa, que es atendida por la Dirección General de Servicios 

Educativos lztapalapa (DGSEI), perteneciente a esta misma Subsecretaria. 

Subtlecmarta de S..Vlclos 

1 
___ - _ _ _ _ Educativo:.::,•' Dlatrtto ______ .,. 

1 
1 
1 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
I DE SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCATIVOS IZTAPALAPA 1 

1 1 
- - - - - - - COORDINACIÓN OPERATIVA • - - - - -

14 Prontuario Eslad[stico Ciclo Escolar 2000-200 l. Dirección General de Planeación y Programación de la 
Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal. 
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Las áreas que coordina la Dirección General de Operación son: 

Dirección de educación Inicia! 

Coordina los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en donde. se atiende a la 

población que se encuentra el rango de edad que va de los 3 meses a los cinco 

anos; en consecuencia se encarga de ofrecer un programa de estimulación 

temprana, hasta el primer ano de preescolar. 

DIRECCIÓN DE EDUCACION INICIAL 

ZONA DE SUPERVISIÓN 

CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL 

Los CENDIS cuentan con una plantilla de especialistas en las més diversas áreas; 

educadoras, dietistas, doctores, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Cada 

CENDI es dirigido por una directora. Los CENDIS a su vez, son aglutinados en un 

número que va de cinco a diez, en zonas. Estas zonas son dirigidas por 

supervisores. 
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Como su nombre lo indica, es el área encargada de operar los Jardines de Nil'ios. 

En ellos, se atiende a la población en edad de los cuatro a seis años. Cada 

plantel de preescolar cuenta con una planta de educadoras y son dirigidos por una 

directora. En este nivel educativo, es casi inexistente la presencia de educadores 

varones. 

Operativamente la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar divide en siete 

regiones al Distrito Federal (con excepción de lztapalapa, como se apunto 

anteriormente). Cada región esta compuesta por zonas de supervisión, que a su 

vez coordinan a un grupo de escuelas. 

COORDINACION SECTORIAL DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 

REGIONES SECTORIALES (SIETE) 

ZONAS DE SUPERVISIÓN 

JARDIN DE Nll'ilOS 

Coordinación Sectorial de Educación Primaria 

Este servicio se encarga de atender y dar educación en seis grados, a niñas y 

nh'los cuyas edades pueden fluctuar entre los 6 anos cumplidos y los 13. Cada 

plantel cuenta con maestras y maestros de grupo, una secretaria, un adjunto y un 

director. 
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Esta coordinación se encarga de operar los planteles de educación primaria 

regular (nil'las y nil'los de 6 a 11 años) y nocturna (para adultos; mayores de 15 

anos), asl como de cinco escuelas de participación social, antes identificados 

como internados. 

De todos los niveles educativos, este es el que cuenta con el mayor número de 

planteles, poco más de 3,500 edificios. 

COORDINACIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DIRECCIONES OPERATIVAS (CINCO EN TOTAL) 

JEFATURAS DE SECTOR 

ESCUELAS 
PRIMARIAS 

Para el servicio de educación primaria regular, la Coordinación Sectorial de 

Educación Primaria se encuentra dividida en cinco Direcciones Operativas. Cada 

Dirección cuenta con Jefaturas de Sector que coordinan a las zonas escolares, 

éstas últimas supervisan directamente a los planteles. 

Por lo que respecta a las primarias nocturnas, éstas funcionan de las 19:00 a las 

21 :OO horas de lunes a viernes, atendiendo a personas mayores de 15 anos 
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analfabetas y/o que no hayan concluido su educación primaria. Estas escuelas 

son coordinadas por el Departamento de Primarias Nocturnas, área dependiente 

directa de la Coordinación Sectorial de Educación Primaria. 

Los cinco internados o escuelas de participación social, dependen directamente de 

la Unidad de Internados de la Coordinación Sectorial de Educación Primaria. 

Como se pude apreciar, tanto en las Primarias Nocturnas como en las Escuelas 

de Participación Social, la cadena operativa y de supervisión intermedia que 

caracteriza a las primarias regulares, aquí no existe. 

Aqui es oportuno mencionar que en el Distrito Federal desde hace cinco anos se 

ha presentado un fenómeno interesante, toda vez que como resultado de las 

políticas de control demográfico, la matricula de educación primaria se ha detenido 

e incluso en algunas delegaciones politicas ha disminuido. Esto úHimo ha 

provocado el cierre de los turnos vespertinos en muchos planteles de educación 

primaria, dando origen a un nuevo proyecto de Escuelas de Tiempo Completo, en 

donde los alumnos toman sus clases en su horario normal de las B a las 12:30 

horas. A las 13:00 horas ingieren sus alimentos en la misma escuela y a partir de 

las 14:00 horas y hasta las 18:00, se dedican a la resolución de tareas, talleres y 

actividades de educación física, todo bajo el apoyo de profesoras y profesores de 

grupo. 

También es importante mencionar que a raiz de los sismos de 1985, se dio un 

fenómeno de emigración poblacional hacia las zonas periféricas del Distrito 

Federal; primordia.lmente Magdalena Contreras, Milpa AHa y Alvaro Obregón. En 

estas zonas, si existe población suficiente para mantener el sistema de dos turnos 

de educación primaria. 
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Esta coordinación se encarga de asegurar el servicio de educación secundaria 

regular, telesecundaria y secundaria para trabajadores. En la secundaria regular 

se atiende a la población que se encuentra entre los 12 y 15 años. 

Recientemente, en el ciclo escolar 1998-1999 esta Coordinación dividió su 

estructura de supervisión en siete regiones que a su vez aglutinan los sectores, 

áreas encargadas de la coordinación de los planteles. 

COORDINACIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

SECUNDARIAS 

El accionar de esta Coordinación Sectorial se distingue de los demás niveles 

educativos, por dos razones: 

./ Existe una estructura operativa independiente de la secundaria regular para la 

operación de la telesecundaria y las escuelas para trabajadores; por tanto, 

cada una de estas instancias tiene sus propios mecanismos de control y 

supervisión . 

./ la mayoría de los profesores de grupo no cuentan con una formación docente, 

esto es, provienen de diferentes áreas y licenciaturas. Esto es un aspecto 
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importante a considerar toda vez que cuentan con los conocimientos de la 

materia, pero en muchas ocasiones, no saben como enseñar y transmitir dicho 

conocimiento. 

La matricula de educación secundaria regular es, hoy por hoy, el reto a atender en 

el Distrito Federal, ya que ésta es la que más a crecido en los últimos anos, por 

ello, el grueso de apoyos y programas complementarios se concentran en este 

nivel educativo. 

Las Telesecundarias mantienen una estructura operativa y de supervisión 

independiente a las regiones de supervisión de la secundaria regular. Estas son 

coordinadas directamente por la Subdirección de Telesecundarias, órgano 

dependiente directo de la Coordinación Sectorial. Este subsistema se caracteriza 

por la utilización de la señal de televisión educativa para su operación. Aqul cabe 

precisar que desde 1995 con el nacimiento de la Red EDUSAT la programación de 

telesecundaria dejó de transmitirse por señal abierta, concretamente por el canal 9 

de televisa, lo que restringe el acceso a la programación sólo a aquellos que 

cuentan con el equipo EOUSAT. Por ello, las telesecundarias cuentan con el 

sistema de recepción de televisión satelital EDUSAT. 

Este cambio de lndole tecnológico ha representado todo un reto al subsistema de 

telesecundarias, ya que la operación del decodificador EOUSAT cambia la vieja 

rutina de la televisión abierta, donde sólo basta sintonizar el canal adecuado para 

poder ver el programa. Con el sistema EOUSAT esto no es tan directo, ya que el 

simple hecho de desconectar el decodificador de la corriente eléctrica puede 

desconfigurar dicho decodificador y dejar de ser reconocido por el satélite y, por 

tanto, no recibir senal alguna. 

Estos problemas técnicos que presupone el acceso a nuevas tecnologias 

representan todo un cambio cultural para el servicio de la telesecundaria, si falla la 

señal, simplemente el servicio educativo se interrumpe. 
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Las secundarias para trabajadores también mantienen una estructura 

independiente a las regiones de supervisión. Este subsistema maneja el mismo 

plari y programa de estudio de la secundaria regular, no importando que las y los 

alumnos sean adultos. 

Dirección de Educación Especial 

Los servicios para alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales se 

brindan a través de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de las Unidades de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

En el CAM se atiende a nit'las, nit'los y jóvenes cuyas necesidades no pueden ser 

atendidas en los servicios regulares; problemas severos de audición, lenguaje, 

neuromotores, etcétera. 

Bajo los preceptos de la integración escolar, desde hace cinco anos y pese a una 

gran resistencia de parte de las profesoras y profesores de grupo regular, nit'las y 

ninos que presentan necesidades educativas especiales no severas y que antes 

se velan excluidos de las escuelas regulares, son ahora alumnas y alumnos con 

todo el derecho a ser atendidos e integrarse con sus pares, en las escuelas 

regulares. 

Para apoyar este ejercicio de justicia e igualdad, se crearon los equipos USAER, 

que se encargan de acudir y apoyar a escuelas regulares, previamente 

seleccionadas. 

Ahi, imparten terapia a aquellos alumnos y alumnas con necesidades especiales 

no severas, además de proporcionar apoyo a profesoras y profesores en técnicas 

y manejo de conflictos dentro del aula escolar. 
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La Dirección de Educación Especial se encuentra organizada en 5 Coordinaciones 

que son las encargadas de supervisar el trabajo de las USAER y de los Centros 

de Atención Múltiple. 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

COORDINACIONES (CINCO) 

USAER 

Unidad de Educación Básica para Adultos (UCEBA) 

Ofrece el servicio de alfabetización y educación básica (primaria y secundaria) a 

población mayor de quince anos, a través de los 43 Centros de Educación 

Extraescolar (CEDEX}. Cabe mencionar que diez planteles ofrecen además el 

servicio de preparatoria abierta. 

Los Cedex ofrecen su servicio de las 19:00 a las 21:00 horas. Son coordinados 

por supervisiones de zona. 

UNIDAD DE EDUCACIÓN BASICA PARA ADULTOS 

ZONA DE SUPERVISIÓN (13) 

CEDEX 

Como se pude apreciar, este subsistema mantiene una estructura operativa muy 

extensa para el número de planteles con los que cuenta. El caso de la UCEBA es 
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la manifestación más clara del descuido que han experimentado los servicios de 

educación para adultos en todo el pais. En el discurso oficial, la educación para 

adultos figura siempre como linea principal de los Programas de Desarrollo 

Educativo, pero en la realidad y especialmente en los últimos 12 al\os, los 

recursos que se canalizan son cada vez menores. Sólo baste observar que lo 

que hoy se conoce como la UCEBA, hace sólo diez anos era una Dirección 

General con alcance nacional y con un presupuesto considerable para atender el 

rezago educativo, ahora tan sólo se encarga de 43 escuelas con una matricula 

total no mayor a 1,500 personas. 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZTAPALAPA. 

Como se mencionó anteriormente, la SSEDF cuenta además con la Dirección 

General de Servicios Educativos lztapalapa (DGSEI). 

El modelo de lztapalapa nace en el ciclo escolar 1994-1995 como una prueba que 

permita evaluar la factibilidad de una división de los servicios educativos por 

delegación polltica15
• Iniciar por lztapalapa, no fue fortuito, toda vez que en esta 

delegación se concentra más de la cuarta parte de la demanda educativa básica 

del Distrito Federal. Obviamente, este ejercicio operativo también obedece a la 

transferencia de los servicios educativos al Gobierno del Distrito Federal. 

De tal forma, en aquel ciclo escolar nace la Unidad de Servicios Educativos 

lztapalapa (USEI) nombre que mantuvo hasta el ciclo escolar 1999-2000, cuando 

es reconocida como Dirección General. En esta unidad administrativa se coordina 

la operación de todos los niveles y modalidades educativas en la delegación 

politica de lztapalapa. 

15 Documento Base de la Unidad de Servicios Educativos lz1apalapa. Dirección General de Planeación y 
Programación de la Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal. México, 1995. 
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Para efectos operativos, la DGSEI se divide en Direcciones Regionales; Centro, 

San Lorenzo, San Miguel Teotongo y Juárez. Cada dirección regional cuenta y 

coordina a todos los niveles y modalidades educativas, aquf a diferencia del resto 

de los servicios educativos del Distrito Federal, no existen áreas separadas por 

nivel educativo. 

Las regiones a su vez se encuentran conformadas por Jefaturas de Sector y 

Zonas de Supervisión, hasta llegar a cada uno de los planteles educativos. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZTAPALAPA 

REGIÓN 
CENTRO 

ZONAS DE 
SUPERVISIÓN 

• PLANTELES 

ZONAS DE 
SUPERVISIÓN 

PLANTELES 

REGIÓN SAN 
MIGUEL TEOTONGO 

ZONAS DE 
SUPERVISIÓN 

PLANTELES 

ZONAS DE 
SUPERVISIÓN 

PLANTELES 

Cabe mencionar que hasta el momento no existe una evaluación formal y oficial 

de los resultados del modelo lztapalapa, por lo que no se puede afirmar a favor o 

en contra de dicho modelo. 

En términos generales se puede apreciar que el universo de atención del Distrito 

Federal es el más grande en el pafs, tanto por el número de planteles, profesores 

y alumnos que comprende. 
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Es advertible que la cadena operativa de la Subsecretaria de Servicios Educativos 

es compleja y muy extensa. El aparato burocrático en que descansa el 

seguimiento y supervisión de la labor educativa, es en muchas ocasiones una 

traba, más que una ayuda. Incluso, las posiciones técnico-administrativas se 

convierten en posiciones de poder que lo mismo posibilitan cambios y ayudas 

hacia las escuelas, que los bloquean. 

Aqui es necesario y vital distinguir la mecánica que se sigue para el acceso y 

desempeño de una posición directivas y/o de supervisión: Director de Escuela, 

Supervisor de Zona o Jefe de Sector y, porque se afirma que estas posiciones se 

convierten en posiciones de poder. 

Estas posiciones se otorgan bajo el mecanismo de escalafón vertical, esto es, 

cada nivel educativo cuenta con una lista de orden descendente, en donde los 

profesores y las profesoras van ocupando un lugar en atención a: 

O Antigüedad de años se servicio 

O Puntaje escalafonario; cada ciclo escolar los profesores y las profesoras son 

evaluadas en atención a su desempeño, otorgándoles en su ficha 

escalafonaria un número de puntos. También suman puntos, aquellos cursos 

que son reconocidos por la Comisión Mixta de Escalafón, de tal forma, los 

profesores que toman cursos a lo largo del ciclo escolar, acumulan puntos que 

a fin de ciclo ingresan en su cuenta personal. 

Por tanto, cuando existe una plaza de director, ya sea por que es una escuela de 

nueva creación (cosa que ya es muy rara en el Distrito Federal) o por que un 

director se jubila, fallece o se promueve a supervisor, se recurre al escalafón y se 

ofrece el puesto al profesor o profesora con mayor puntuación. Bueno, eso 

sucede en la teorla, ya que además del escalafón, para. la designación de un 
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director es pieza clave el apoyo y opinión de cada uno de los componentes de la 

cadena operativa e incluso sindical. 

Esto es, no basta con ubicarse al frente de la lista del escalafón, si el supervisor, el 

jefe de sector, el director operativo, el coordinador sectorial o el mismo 

subsecretario, no avalan dicha promoción, esto no se da. 

Como se puede apreciar, este esquema de evaluación y promoción es muy 

subjetivo, ya que lo mismo puede servir eficientemente para que verdaderos 

educadores ocupen espacios directivos, que permitir ascensos que provienen 

desde "arriba", desde la superioridad y que en muchas ocasiones no responden a 

intereses educativos, sino polltico, sindicales y personales. 

Suponiendo que el mecanismo escalafonario funcione eficazmente. ¿Qué pasa 

toda vez que se obtiene la promoción? Que el nuevo director, supervisor o jefe de 

sector recibe StJ notificación como tal. Esta dictaminación tiene una trascendencia 

polltico-laboral tal, que a partir de que un educador es ascendido bajo el 

nombramiento de director, supervisor o jefe de sector, no puede ser removido de 

dicho cargo bajo ninguna circunstancia. 

Esto que puede ser un sintoma de estabilidad laboral, en la realidad esta muy 

lejos. de serlo, ya que bajo este mecanismo de nombramientos, el director, el 

supervisor o jefe de sector pueden hacer lo que quieran en su émbito de . 

competencia sin .que esto les traiga mayores consecuencias. Con aprender a 

manejar la normatividad16 , estas posiciones son intocables; esto se complementa 

con un sindicalismo magisterial corrupto que persiste aún hasta nuestros dias; 

bajo la premisa de defender los derechos laborales de un maestro, no importa que 

el directivo no cumpla con el trabajo que se le encomendó, incluso en casos tan 

16 En entrevistas con directores, supervisores y jefes de sector, queda claro que la norrnatividad puede ser tan 
flexible o tan rfgida como éstos lo deseen. El marco normativo da pie a la interpretación personal de las 
personas que la aplican. 
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aberrantes donde pueden abusar sexualmente de un menor, tanto autoridad como 

sindicato lo cubren e incluso lo defienden. 

En los casos de los supervisores y jefes de sector, la situación se agudiza todavia 

más, ya que el número de estos es menor a la de los directores; por cada veinte 

directores existe en promedio un supervisor, por cada cuarenta supervisores 

existe un jefe de sector. Por tanto la movilidad en estos cargos es casi nula. Por 

ejemplo, el puesto que sigue de Jefe de Sector en el caso de primarias, es el de 

Director Operativo, cargo de confianza que recae bajo la decisión única del 

Coordinador Sectorial o del Subsecretario. 

La consecuencia de este sistema vertical-autoritario esta a la vista de todos; el 

promedio de edad de los supervisores supera los sesenta anos, el de los jefes de 

sector ronda los setenta anos. No es excesivo afirmar que aqui prácticamente se 

mueren en el puesto. Por supuesto esta reflexión no va encaminada al despido de 

las personas de edad avanzada, no se deja de reconocer que existen educadoras 

y educadores que pueden contar con más de setenta anos y trabajar con más 

entusiasmo que una persona de veinte. 

La reflexión va más encaminada a que se advierta que la creación de posiciones 

de poder de las caracteristicas aqui descritas, derivan irremediablemente en una 

inmovilidad del sistema educativo que en muchas ocasiones provocan focos de 

corrupción 17
. 

Por todo lo anterior, no es exagerado afirmar que para efectos prácticos existen 

dos Secretarias de Educación, una, la institucional-gubernamental que en teoria 

dirige los caminos de la educación a nivel nacional. Otra, la real, la de los 

directivos, supervisores y jefes de sector, piezas que manejan y deciden qué, 

cómo y cuando el accionar educativo habrá de tener alguna modificación. 

17 Esta comprobado que cuando una persona detenta una posición de poder en el mismo lugar por más cinco 
aftas, ésta tiende a convertirse en una posición perniciosa, toda vez que este carácter de inmovilidad fomenta 
u11oesp!ritu de invulnerabilidad que puede incluso derivar en impunidad. 
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Aqul no hay que confundirse con el control burocrático-administrativo que ejerce la 

SEP sobre la cadena de supervisión, en donde éstos se subordinan al mundo de 

papel, sino al poder que tienen los directores, supervisores y jefes de sector para 

permitir o frenar cualquier iniciativa nueva que emane aún de la misma Secretarla. 

Si esta cadena operativa de supervisión y directiva no apoya la iniciativa, esta 

fracasa irremediablemente. 

Es a esto a lo que se debe enfrentar cualquier programa o iniciativa que pretenda 

involucrar el quehacer docente, tiene que recorrer muchas instancias antes de 

llegar a los planteles, a los maestros y maestras de grupo. 

Desgraciadamente este aspecto en muchas ocasiones es el menos abordado por 

investigadores y creadores de proyectos, cuando se habla del cambio de dinámica 

en el aula de clases, se da toda la responsabilidad de cambio a los profesores y 

profesoras de grupo, sin tomar en cuenta la organización operativa y de 

supervisión. 
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O tro elemento indispensable en esta breve contextualización se refiere a la 

situación polltico sindical que priva en el Distrito Federal. 

Desde siempre, el espectro polltico sindical en el Distrito Federal a través del 

activismo de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 

(CNTE), fracción disidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 

Educación (SNTE) ha sido un elemento importante a considerar. 

Justamente en 1989 el movimiento magisterial de la CNTE logra su máxima 

victoria hasta el momento, en la busqueda de un punto de quiebre y de cambio del 

sindicalismo magisterial; se busca pasar de un sindicalismo corporativo (adherido 

al PRI) a un sindicalismo plural y democrático. Cabe mencionar que el sindicato 

magisterial es el uHimo resabio del sistema corporativista del PRI y que bajo las 

actuales circunstancias del pals, habrá de sufrir serias transformaciones. 

Como resultado del paro nacional de 1989, se logra la dimisión de la corriente 

oficial denominada "Vanguardia Revolucionaria" del grupo encabezado por el lider 

moral y vitalicio del SNTE, Profr., Carlos Jongitud. Desde aquel ano subsisten al 

interior del SNTE dos corrientes: 

../ Corriente institucional o sindicalista; corriente hegemónica y cuyos intereses se 

encuentran en la persona de la Profra. Elba Esther Gordillo, quien tras la calda 

de Jongitud ocupó la SP.cretarla General del SNTE. 

../ Corriente democrática; fundamentalmente conform~da por la CNTE. 
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La CNTE controla desde 1989 hasta nuestros dias las siguientes secciones 

sindicales: Sección 9: Distrito Federal, Sección 18: Michoacán, Sección 22: 

Oaxaca y Sección 7: Chiapas. 

También tiene considerable presencia en las secciones de Guerrero, Tlaxcala, 

Morelos y la Sección 10 del Distrito Federal. 

En el Distrito Federal existen tres secciones sindicales: 

Seccion Grupo hegemónico Niveles educativos que comprende 

9 CNTE (democráticos y: Preescolar, primaria y niveles especiales; : 

reformas) j educación de adultos, física y educación ! 
tespecial. l 

- 1nstitucioil-aies.- ---¡;¡-ur;qüe-¡ ElfücaC:ióñ secundada·--·---------- ··----1 
con una fuerte presencia : 

10 

de laCNTE ! 
1-----f-~--··-·- ---- ·-----· _ _¡__ --- --------··----·-·------·----

Institucionales J Trabajadores y administrativos de los 11 

diversos niveles educativos (este personal 

1 
l 

no es docente en su mayorla). 
·-····-----··---···--· --- ----·---- ····-·J 

Como parte de la negociación politico-sindical que priva desde el arribo de la 

CNTE a la Sección IX, se han abierto espacios en la estructura directiva y de 

supervisión para profesoras y profesores que son apoyados por la sección 

sindical. De hecho, se ha hecho costumbre que salvo contadas excepciones, las 

maestras y maestros que ocupan cargo en la sección IX, se hagan de un 

nombramiento como director. 

Estos directores o supervisores que se autodenominan "democráticos", 

regularmente se oponen a las disposiciones que provienen de la cadena operativa 

de supervisión a la que identifican como "institucional". Por tanto, para conciliar 

los intereses de ambas posturas, las instancias de'la SSEDF se han visto en la 
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necesidad de buscar nuevos mecanismos y formas de relacionarse con las 

escuelas; los programas complementarios y el programa de fortalecimiento que 

más adelante se explican, son ejemplo de ello. 

Como se puede apreciar, el panorama polftico-sindical del magisterio del Distrito 

Federal es complejo y se convierte en un factor a considerar en el diseno de todo 

proyecto. 

ASPECTO TéCNICO-PEDAGóGICO DE LA 0PERACl0N DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 

EL DISTRITO FEDERAL 

e iertamente, en la Ciudad de México el acceso a la escuela, ha dejado de 

ser la máxima preocupación para las autoridades educativas, ya que 

existe la infraestructura necesaria para atender al cien por ciento a las 

nit'las, nil'los y jóvenes que asl lo requieran. 

El reto educativo actual se encamina a la prestación de un servicio de calidad, que 

sea pertinente y mantenga un alto sentido de equidad. Un servicio donde 

maestros, padres de familia y la sociedad en general se unan y ofrezcan a las 

nuevas generaciones una escuela que le sea atractiva a /os alumnos, una escuela 

que sepa dar respuesta a las múltiples interrogantes que se hacen hoy en dfa 

nuestros jóvenes ante un mundo que cada vez es más competitivo, complejo y en 

ocasiones hosti/18
• 

Con el ánimo de que los servicios educativos del.Distrito Federal alcancen la 

calidad, pertinencia y equidad, la Subsecretaria inicia en 1995 el Programa de 

11 Nueva Escuela Urbana. Documento. Coordinación de Asesores. Subsccrciarla de Servicios Educativos para 
el Dislrilo Federal. México, 1997. 
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Fortalecimiento Escolar, como la linea directriz bajo la cual cada escuela deberla 

regir su accionar. 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCOLAR 

Si bien es cierto que los planteles mantienen una dinámica de operación propia y 

que en mucho responde a la estructura operativa y de supervisión ya descrita con 

anterioridad, también lo es que las escuelas sufren de la permanente intromisión 

de áreas centrales de la SEP. asi como de diversas instituciones 

gubernamentales; lo mismo de la Secretaria de Gobernación que de la Delegación 

Polltica a la que pertenece el plantel. De tal forma, los planteles se encuentran en 

medio de una serie de peticiones y disposiciones que en mucho complican el 

quehacer docente. 

Por ello, la SSEDF viene trabajando en una politica que permita la autogestión 

escolar, esto es, dotar a las escuelas de cierta autonomia en la gestión escolar, de 

tal forma que cada plantel pueda decidir colegiadamente en qué quiere participar 

como escuela, qué aspectos especificas deben fortalecerse al interior de la misma 

y por supuesto, sus necesidades. 

Para ello, en cada escuela se impulsa el "Proyecto Escolar", que no es otra cosa, 

más que la puesta de acuerdo entre todo el personal docente, directivo y padres 

de familia sobre las lineas generales a seguir por ciclo escolar. 

Asi, una escuela puede definir de manera autónoma a que aspecto técnico

pedagógico pondrá mayor énfasis; por ejemplo, una escuela puede decidir que 

ese ciclo escolar se dedicará a desarrollar una cultura de apreciación artistica o 

del fortalecimiento de las matemáticas. 

Pero la autogestión no sólo se da en el aspecto pedagógico, también lo es en el 

aspecto administrativo. Por ejemplo, las escuelas manejan directamente el 
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ejercicio presupuesta! para la adquisición de material didáctico, vidrios, marcolitas 

y reparaciones menores, que antes eran atendidas desde áreas centrales. 

Sin lugar a dudas, el aspecto que más importancia ha tenido para el 

fortalecimiento de las escuelas, es la autonomla para decidir en que proyectos y 

requerimientos especiales participan o atienden. Esto es, las escuelas pueden 

negarse a proporcionar alumnos para eventos que nada tienen que ver con lo 

educativo, negarse a participar en concursos que en nada contribuyen a la 

formación del alumnado. 

Para ello, se creo el "Catálogo de Proyectos, Programas y Servicios", como el 

elemento que permita ofertar a las escuelas una serie de apoyos de calidad y que 

en ningún caso tienen obligación de optar por alguno de ellos. 

Con esto se bloqueó el paso en gran medida a una serie de instancias y personas 

que lucraban con las escuelas19
• Ahora, si alguien quiere ofertar un proyecto, 

programa o servicio a las escuelas, debe pasar por el filtro de revisión y 

autorización que la Subsecretaria ha definido. Asl pues, lo que no esta en 

catálogo, no puede ser ofertado a las escuelas. 

Es importante mencionar que esta polltica de fortalecimiento escolar cumple de 

alguna medida con su cometido. Sin embargo, una vez más el sistema y 

estructura vertical-autoritaria se sirve del mismo. Por ello, no resulta extrano ver 

que los supervisores o los directores cierren el paso a aquellos proyectos que a su 

juicio no son convenientes para las escuelas, aluden la autogestión como un 

elemento que exime a las escuelas de su participación. 

19 No obstante, una vez más se hace presente la fuerza que tienen los directores y supervisores para manejar 
las escuelas conforme a sus intereses. Cómo explicarse que algunas escuelas continúen pagando para acudir a 
funciones de teatro escolar de dudosa calidad, en recintos que no guardan un mfnimo de medidas de seguridad 
para los escolares, en lugar de aceptar las opciones gratuitas de teatro escolar contenidas en el Catálogo de 
Proyectos, Programas y Servicios. 
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Asi, las escuelas han ganado un poco de terreno. Pero sólo un poco, ya que aún 

persisten viejas inercias y vicios, en donde se continúa haciendo en automático las 

mismas cosas, los mismos concursos de hace treinta años, el mismo periódico 

mural de los años cuarenta, lo importante es que el statu quo no se altere. 

PROGRAMAS COMPENSATORIOS Y COMPLEMENTARIOS 

Paralelo al Programa de Fortalecimiento Escolar, la SSEDF ha desarrollado desde 

1994 una serie de programas que apoyen la labor escolar. En términos generales 

se pueden agrupar de la siguiente manera: Programas Compensatorios y 

Programas Complementarios. 

Dentro de los Programas Compensatorios, como su nombre lo indica, se 

encuentran aquellos que buscan resarcir y contrarrestar las condiciones de 

desv~ntaja social y educativa de sectores perfectamente detenninados20
• Bajo 

este objetivo, se instrumentan acciones que apoyen a niñas, niños y jóvenes con 

problemas de aprendizaje o en situaciones personales o familiares dificiles. 

Para efectos del objeto de estudio de la presente tesis, revisten especial interés 

los. Programas Complementarios. Estos, buscan apoyar y enriquecer los planes y 

programas de estudio de los diversos niveles educativos, bajo acciones directas 

que provean a los docentes de herramientas valiosas y les permita alcanzar en 

especial la calidad y pertinencia educativa. Justamente el Programa de Educación 

para los Medios: desarrollo de la visión critica se circunscribe bajo el rubro de los 

Programas Complementarios. 

Es importante tomar en cuenta que los programas complementarios tienen un 

carácter optativo, razón por la cual no se puede obligar a los maestros y a las 

escuelas a ingresar a este tipo de programas. 

20 Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. Poder Ejecutivo Federal. México, 1995. 
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Este es el contexto institucional, estructural, operativo, educativo, laboral, politice y 

sindical en el que nació y se desarrolla el Programa de Educación para los 

Medios: desarrollo de la visión critica. Sirva este ejercicio contextual para ubicar y 

evaluar en su justa dimensión los alcances de dicho programa y especialmente, 

advertir el gran reto que presupone introducir innovaciones a las escuelas. 

Sin lugar a dudas ello explica porque de la inmovilidad de la educación, en 

comparación a la dinámica de cambios rápidos y constantes de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologfas de información, referidas en el capitulo 

anterior. 

A continuación se procederá a hacer una breve descripción de los preceptos 

originales que dieron origen al Programa de Educación para los Medios: desarrollo 

de la visión critica, con el ánimo de identificar la evolución en su difusión, 

operación y participación de docentes. 

Como se recordará el objeto de estudio de la presente tesis es la evaluación e 

identificación de los aspectos de éxito del PEM-DVC, para ello, es importante 

saber qué motivo el surgimiento del mismo y la metodologla utilizada. Determinar 

para futuros programas, si efectivamente el éxito radicó en dicha metodologla o en 

otros aspectos. 

Para ello, se recurre a una serie de documentos escritos y testimoniales del autor 

del Programa. 
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RADIOGRAFIA DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA LOS MEDIOS: DESARROLLO DE LA 

VISION CRITICA. 

SURGIMIENTO Y ESTRUCTURA ACADÉMICA. 

E
n 1996 la Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal 

se dio a la tarea de diseñar un programa que "aprovechara la capacidad 

narrativa y el poder de seducción propios de los mensajes de los medios 

de comunicación, a través de una metodologla creativa que provea a los alumnos 

de elementos de análisis y les capacite para confrontar, aceptar, criticar, analizar e 

incluso reelaborar los mensajes de los medios y as/ adecuarle a su propia 

realidad, a sus intereses y a sus necesidades';i1• 

En este programa se tomó como referente inmediato la experiencia del maestro 

Vladimir Peña, autor también del PEM-DVC, en la instrumentación de talleres de 

radio y televisión en alumnos de 60. grado realizada 1987 en la escuela primaria 

Simitrio Ramlrez Hernández (Radio San Bernabé y Canal Uno), asl como el 

conocimiento documental de nuevas experiencias en la materia en el extranjero. 

La experiencia de Radio San Bernabé y Canal Uno reafirmaron la convicción y la 

necesidacJ. de concebir a la educación para los medios más que como una materia 

curricular, como un enfoque pedagógico22
• 

Con el PEM-DVC se buscó que la escuela se constituyera en un espacio de 

comunicación, donde los alumnos pusieran significados en común, en donde se 

21 Fundamento;·del Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión critica. Subsecretaria de 
Servicios Educativos para el Distrito Federal. México, 1997. 

22 Pena Ramos Alexandrov Vladimir. "Programa de Educación para los Medios. En la búsqueda del desarrollo 
de fa visión critica". En Revista EDUCACIÓN. No. SO. CONALTE-SEP, México, 1997. 
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vincularan entre ellos y con los adultos; discutieran y respetaran las diferencias y 

formaran su criterio propio. 

El maestro Peila refiere: 

... los niños y jóvenes gustan, gozan y se emocionan al entrar en 
contacto con los medios de comunicación; televisión, radio, comics, 
videojuegos, etcétera. Forman parte de su vida cotidiana y en muchas 
ocasiones pueden "prestar" mayor atención a éstos, que a la escuela, 
a los padres de familia, a la iglesia ... 

. .. hay que reconocer que los medios y en especial la televisión, se 
hacen presentes en el salón de clases todos los dfas y no es el 
profesor el que los trae para utilizarlos como recursos didácticos, sino 
los mismos niños que se han apropiado de ellos y buscan formas de 
poder "estar" con ellos y con la "maestra" al mismo tiempo. Por 
ejemplo, para hablar de los programas de la televisión los niños 
diseñan redes y estrategias de comunicación que les permiten 
intercambiar mensajes simples y/o elaborados; una mirada, un 
pequeño gesto, un movimiento de cabeza, son esenciales para lograr 
comunicarse al interior del aula. Entre el espacio que ocupa el 
maestro y las bancas de los niños hay un muro "simbólico" que los 
niños aprovechan para hacer lo que les interesa (Pena Vladimir, 
1998)23

• 

Bajo esta óptica, la visión critica presupone un nuevo planteamiento sobre la 

relación escuela-medios, ~si como la creación de un proyecto pedagógico que 

incorpora a éstos en su propuesta educativa para propiciar en los alumnos una 

postura critica y un pensamiento autónomo ante los mensajes que reciben. 

Para ello, el maestro Peila escribe la primera versión de los tres libros que 

componen el programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión 

critica (PEM)24
, el cual originalmente fue diseilado para aplicarse en 5o. y 60. 

grados de educación primaria. 

23 Pena Ramos Alexandrov Vladimir. Alacro provecto de Educación para los Medios. Ponencia presentada en 
el 1 lniemational Congress on Comunication and Education, en Sao Paulo Brasil, Mayo de 1998. ' 

24 El maestro Pefta refiere que originalmente contemplaba siete ejes temáticos, divididos en cuatro libros. Sin 
embargo, por razones de tiempo y falta de recursos económicos, se vio en la necesidad de prescindir del 
cuano libro y sus correspondientes ejes temáticos, estos fueron; la publicidad y el análisis de los medios. Por 
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A lo largo de los tres volúmenes del PEM-DVC se desarrollan cinco ejes 

temáticos, vinculados en forma estratégica para rescatar y readecuar los mensajes 

de los medios: 

~
Vamos a conocer a nuestros alumnos 

Lo medios de comunicación masiva 
-··------·· ··--·-·- ··----- ·-···· ·-·----· .... 

A través del desarrollo de los cinco ejes temáticos, se busca generar en los 

alumnos procesos reflexivos y crlticos para revisar y poner en la agenda de la 

discusión grupal su relación con los medios, los contenidos, los lenguajes, los 

géneros, etcétera. 

Al analizar estos primeros materiales, es advertible que los libros cuentan con 

equilibrio entre los aspectos teóricos y prácticos. El lenguaje en que están escritos 

es claro y sencillo, lo que facilita su lectura y comprensión aún por aquellos que no 

se encuentran inmersos en el medio educativo o de las ciencias de la 

comunicación. 

Cada eje temático cuenta con ejercicios que permiten la práctica de las teorlas. De 

tal forma, en la mayoria de los ejercicios se proporciona la correlación exacta con 

los contenidos programáticos de las áreas de 5° y 6° grados de educación 

primaria. 

Por ejemplo, retomemos el ejercicio 1 del tercer libro de la colección original, 

ubicado en la página 27 del mismo: 

ello, incorporó n lo largo de los tres libros, unn mctodologia qué pcmlitla anali1,llr los medios en todo 
momcnlo. 
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Espat'lol 5°. Grado. Bloque 4, lección 27 "La televisión"~ 
pág. 166. 
Geograffa 5°. Grado. Bloque 6, lección 26 "Vfas y 
medios de transporte y comunicación". "Medios de 
comunicación social", pág. 154. 
e.Naturales 5°. Grado, lección 16 "los colores", pág 124. 
Lección 18, "nuestro cuerpo". Investigación 5 , pp. 144-
145 
Geografía 6°. Grado, lección 30 "Comunicaciones, 
medios de comunicación", oo. 149-150 

Como se puede apreciar, aquf no se dejó al profesor o profesora la correlación de 

los ejercicios hacia el programa de estudios. Al indagar con el autor las razones a 

las que obedeció lo anterior, este menciona que: 

"Si bien es cierto que lo recomendable en todo proyecto es no caer en 
las recetas, también lo es que en un principio se tiene que recurrir a 
esquemas que de ·entrada no representen un trabajo extra para los 
destinatarios. Mira, en la mayor/a de los programas de educación 
para los medios, en sus materiales, se da por cierto que basta con 
que a los maestros se les dé información y algunos ejercicios para 
que éstos por si solos hagan la correlación hacia el plan y programa 
de estudios, esto no es as/. 

Hay que partir de la realidad de nuestras maestras y maestros, la 
mayoría no cuentan con tiempo para familiarizarse con nuevos 
materiales, si bien por que tienen dos o hasta tres plazas que cubrir o, 
porque tienen que hacerse cargo de sus propios hijos, sobre todo en 
el caso de las maestras. No, si nuestra misión es acercarles 
materiales y proyectos nuevos, éstos en un inicio deben ser 
sumamente sencillos, de otra manera están condenados al fracaso. 

Además es una falsedad o una postura hasta cierto punto hipócrita, el 
decir que las recetas son malas. Claro para los académicos duros una 
receta es impensable, aunque ellos en muchas ocasiones recurran a 
ellas, pero la realidad nos demuestra lo contrario. Solo habría que 
preguntarte a las editoriales de libros de tareas, que ofrecen 
justamente una serie de ejercicios prácticos con estrecha con-elación 
a los planes y programas de estudio, la cantidad impresionante de 
ventas. Estos materiales enriquecen de alguna manera a los libros de 
texto gratuitos. As/ que el que afirme que las recetas no son del 
agrado de los maestros, evidencia su ignorancia respecto a éstos. 
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Se inicia con pequeñas recetas y conforme tus destinatarios se van 
familiarizando con las temáticas, se promueve que ellos formulen sus 
propias recetas, es entonces y no antes, que uno como director del 
proyecto, deja de darles recetas. 25

. 

La colección del PEM-DVC contempla un total de 31 ejercicios distribuidos de la 

siguiente manera: 

fl La Comunicación ! ~ 1 Detectives 
J 1 1 Un idioma propio 

1
1 ! Teléfono descompuesto , 

¡ 
__ L .... sie11t(), pie_ns(),_gl,!ie_!!>~.-"-·. -···--···-· ·-. ·-·· _____ ¡ 

O Vamos a conocer a -· Viaje a las estrellas 
nuestros alumnos ¿Cuánto conozco a mi familia y cuánto me conocen 

a mi? 
U Mis artistas favoritos 

·------ ·----------------·-· 
U Los medios de r1 ¿Quién soy? 

comunicación masiva 1 · Las historietas que me gustan son ... 
¡: ¿Qué es una historieta? 

1 l
' : , ¿Cómo hacer una historieta? 

::i Construyamos una historieta 

------·------ ·-·----- -------·--··- -----
______ __J 

D La Radio ! 1] La voz 
! · Radio Escolar Local: funcionamiento del equipo 
i -· básico 

L"I Guión radiofónico 
U Contaminación auditiva 1 

!, rJ Viajemos al mundo de las imágenes auditivas 
!J Un d!a en mi vida i 
IJ ¿Qué son los efectos especiales? j' 

L-----------'-'C~-...:~!.n_!!J? d~_e!an~~adi2_ ____________ _ 

21 Fragmento textual de la entrevista con el maestro V/;odimir reno. realizada el 18 de mayo del 2000, en la 
Ciudad de México. • 
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fJ Géneros radiofónicos y fuentes de información 
n Hagamos programas de radio 
C Apoyemos el trabajo de la escuela 

.. 1 

1---------------·---------·--·- ------------ ·---- ------·------ ·-··-------· 
O La Televisión O ¿Cómo ve el ser humano? 

lJ ¿La imagen lo es todo en la televisión? 
U Fijemos la atención en ... 
'...J A la caza de imágenes 
iJ Televisión escolar local: funcionamiento del equipo 

básico 
11 La idea de partida y el guión televisivo 
1 . Géneros televisivos 

ramas de televisión 

Es advertible que la estructura del PEM-DVC, es lúdica y gira fundamentalmente 

en la recuperación de la creatividad de los alumnos. A lo largo de los ejercicios se 

promueve la resignificación colectiva de mensajes, la argumentación y la contra

argumentación26. 

De acuerdo con los objetivos del PEM-DVC27
, el alumno vive un proceso por el 

cual: 

1. Conoce, vive y se apropia del proceso de comunicación; pasa de la 

comunicación vertical a la horizontal (práctica democrática). 

2. Aprende la particularidad (especificidad) de cada uno de los medios; su 

lenguaje especifico y cuestiones técnicas (proceso de alfabetización 

audiovisual). 

3. Participa en una dinámica continua de creatividad y comunicación a través 

de la construcción y deconstrucción de mensajes, lo que favorece la 

práctica de la expresión escrita, oral, mlmica, gráfica, etc., y que contribuye 

>• Sin lugar a dudas y sin que eslo signifique un juicio de evaluación hacia el PEM-DVC, de entrada su 
enfoque práctico lo distingue de las experiencias en América Latina y por supuesto de México. Como se 
apuntó en el capitulo anterior, una de las problemáticas más recurrentes en las exp<riencias en Educación para 
los Medios, lo constituye la riA:;idez académica, cayendo dichas experiencias en un exceso infonnativo y t:n 
muchas ocasiones en la ausencia 101al de ejercicios que den pie u la apropiación de dicha infonnación. 

100 



UNA MIRADA AL PRESENTE, 
PARA ENTENDER EL FUTURO 

al proceso de socialización entre pares y con adultos; equipo, grupo, 

escuela, familia .... 

4. Aplica los principios de cada medio en su realidad escolar, incluso sin la 

necesidad de los medios (visión tecnológica) en la construcción, 

planteamiento de ideas y certificación de su realidad (empowerment). 

5. Analiza y reflexiona sobre los medios de· comunicación diferenciando la 

realidad y la ficción; toman distancia reconocen lo propio y diferencian lo 

ajeno e impuesto (visión crítica). 

La propuesta del PEM-DVC, no se reduce al dominio de los lenguajes propios de 

los medios, ni a sus mensajes, es una actitud ante la vida y ante las diferentes 

relaciones comunicativas que cotidianamente se establecen con los medios y sin 

ellos. Desde la perspectiva de la visión critica es más que utilizar los medios de 

comunicación masiva en los procesos educativos escolarizados, es por asl decirlo, 

abrir una opción que permite repensar la cotidiana relación con otras personas y 

con el ambiente mismo, sea mediada o no por algún aparato tecnológico. 

En la propuesta de este programa, se parte de considerar que todos 
tenemos un papel activo cuando nos relacionamos con los medios, 
sin embargo, el nivel de actividad varia de acuerdo a factores 
sociales, económicos, culturales, polfticos, individua/es y 
profesionales, siendo algunas personas más activas que otras al 
relacionarse con los mensajes. El ser más o menos activo ante los 
medios en parte también se relaciona con la capacidad de asumir una 
posición critica. 

Los profesores tienen un doble papel, por un lado asisten a una 
escuela y protagonizan procesos de enseñanza y aprendizaje, por 
otro lado son en muchas ocasiones padres y madres de familia que 
deben responsabilizarse de la educación de sus hijos, por ello, este 
programa enfatiza el papel de la comunicación como eje central del 
desarrollo de la visión crftica de los niños. 

Por ello el programa está estructurado a partir de una serie de 
actividades factibles de realizar con niños en donde el papel 
protagónico de alumnos y profesores esté orientado a mejorar su 

27 ldem 18. 
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creatividad al realizar las actividades sugeridas y crear críticamente 
muchas otras. 

En este contexto, el papel del profesor de educación primaria se 
transforma en central, en el sentido de ser, por una parte, el promotor 
de actividades que vinculen contenidos curriculares con las 
preocupaciones básicas de los alumnos y los medios de 
comunicación masiva, y por otra, el responsable directo en la 
generación de espacios de libertad, creatividad y comunicación al 
interior y exterior del aula, sin que eso implique una carga 
administrativa a su función docente, por el contrario, significa una 
posibilidad de crecimiento personal y gru¡at que alcanzar 
aprendizajes significativos (Peña Vladimir, 1997)2. 

MODELO OPERATIVO. 

El Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión critica mantiene 

a la investigación como el eje rector de la operación del mismo. Esto da como 

resultado que el PEM-DVC se oriente bajo tres actividades integrales: 

1. Investigación 

2. Capacitación 

3. Producción 

La investigación ha jugado un papel preponderante desde el diseno mismo del 

programa, toda vez que es gracias a esta acción que se identificaron los puntos 

fuertes y vulnerables de experiencias similares en México y el resto de América 

Latina. 

En atención a esto, el maestro Peña refiere: 

Primero, al analizar las principales experiencias de intervención hacia 
/os medios de comunicación, pude darme cuenta que 
fundamentalmente se orientaban bajo el esquema de efectos, por lo 

21 Pena Ramos Alexandrov Vladimir. "'Apropiación v uso de los medios de comunicación en el aula· El 
pro(i?sor como educomunicador ". Ponencia presenlada en el IV IBERCOM, en Sao Paulo Brasil, Octubre de 
1997. 
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que estaban encaminados a que los profesores y padres pe familia 
alejaran a los niños de la televisión. Estas posturas por supuesto, 
están más que rebasadas. 

Segundo, salvo la experiencia en Colombia del Ministe.rio de 
Comunicaciones y los trabajos de Valerio Fuenzalida en Chile, el resto 
de los investigadores y sus experiencias, se han centrado en la 
televisión, olvidando a los demás medios e incluso, no previendo el 
papel que tienen los nuevos medios, as/ como el momento de 
transición que viven éstos hacia la era digital. 

Tercero, pude identificar que las diferentes propuestas de Educación 
para los Medios, sean expresadas en un libro, en una serle de 
manuales o como en caso del paquete multimedia como una 
estrategia integral de medios, en términos generales carecen de una 
propuesta metodológica dirigida especialmente a los . profesores de 
grupo que les facilite el trabajo dentro del aula y que a su vez explicite 
una ruta critica que promueva el análisis de los medios, de sus 
mensajes y de los sujetos que se relacionan con los medios. 

Cuarto, salvo el programa multimedia de la Universidad Pedagógica 
Nacional, el resto de las experiencias no contemplan un proceso de 
capacitación y mucho menos de seguimiento de resultados de la 
operación del mismo. Incluso, el mismo programa multimedia carece 
de una estructura de capacitación pertinente a la realidad de nuestros 
maestros y maestras, de ah/ el raquítico resultado e incidencia que 
han tenido, de nada les sirve contar con un material 
impresionantemente lujoso que contó con la participación de 
reconocidos especialistas nacionales y extranjeros, si no existe 
claridad respecto al tipo de maestro al que está dirigÍdo y, por tanto su 
estrategia de capacitación esta condenada al fracaso29

• 

Pero la labor de investigación no sólo se ha realizado desde el punto de vista 

documental, también ha aplicado para el diseno del modelo de capacitación, para 

los materiales impresos y apoyos audiovisuales y especialmente en el seguimiento 

de la operación del PEM-DVC en las aulas escolares. 

Justamente la capacitación, es otro de los aspectos distintivos del PEM-DVC, toda 

vez que se fundamenta en actividades prácticas y vivenciales, con el manejo de 

materiales audiovisuales y bajo una técnica multimedios. Asl, las profesoras y 

29 ldem 24. 
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profesores que asisten al curso introductorio se encuentran con un curso que lo 

mismo echa mano de recursos teatrales que musicales. 

Asl como se tiene claridad en el proceso que debe vivir una persona para 

desarrollar una visión crítica, se tiene claridad en el proceso que debe seguirse en 

la formación de profesores y profesoras en educación para los medios. 

Por ello, el PEM-DVC contempla dos tipos de cursos de capacitación. El primero 

es de corte introductorio y los subsecuentes, de formación -no secuenciales-, lo 

que permite al profesor y profesora optar por el que se responda de mejor manera 

a sus necesidades. 

Hasta la fecha se tiene los siguientes cursos: 

D Introducción a la percepción, apropiación y uso de los medios en el aula; el 

profesor como educomunicador. 

D Historieta y video como dispositivos pedagógicos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

D Guionlsmo 

Para que los profesores puedan acceder al PEM-DVC basta con que asistan al 

curso introductorio. Al término de éste, se les entregan los libros de la colección de 

educación para los medios del programa. 

Finalmente, la labor de seguimiento ofrece datos importantes para los ajustes y en 

su caso, reorientación del PEM-DVC en atención a las necesidades especificas de 

las profesoras y profesores. Ha servido además para las versiones subsecuentes 

de los libros de la colección del PEM. Asl como para el diseño de nuevos 

materiales. 
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En el ciclo escolar 1997-1998 se realizaron los cambios al programa a 
partir de considerar la posibilidad de conocer con mayor profundidad 
los diferentes procesos comunicativos en los que nos vemos inmersos 
todos los dlas, al mismo tiempo, supera el sólo considerar mejorar 
nuestra relación con los medios de comunicación masiva como meta 
educativa, rescatando el papel que jueqan los profesores como 
mediadores en diferentes ámbitos sociales. 0

• 

Para ese ciclo escolar se edita la versión final de la colección de educación para 

los medios: desarrollo de la visión critica, quedando de la siguiente forma: 

Libro EDUCAR CON LOS MEDIOS 

E' es temáticos 
1. "VAMOS A CONOCERNOS" 

Ejercicios 
(J Conociéndonos 
[! ¿Cuánto conozco a mi familia y 

cuánto me conocen a mi? 
D Imitando a mis artistas 

_ ----·· l~i vida ______________ .. 
2. "LA COMUNICACION" 

L_ 
-º Detectives 
:J Un Idioma propio 
fJ Teléfono descompuesto 
1.:: Siento, pienso, quiero ... 

. =.:~ Viaj~_!as ~!~~1-~~-- ... -----.. 

3. "LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA" [j ¿Quién es quién en los medios? 
i] ¿El medio de los medios? 
fJ Las historias que me gustan son ... 
!..: Hablemos de telenovelas 
!J ¿Qué radio escuchamos? 
[J De cine a video 

1-4..,._"""'l_M_P_R_E_SO_S __ ;_P_E_R_IÓ...,....D-IC_O_S_Y_R_EV_l_ST_A_S ____ e ¿Q~é leém¿;;;:; casa?-·---·-··-·-

iJ ¿Qué tipo de periódico leémos? 
11 ¿Qué es una noticia? 
IJ Clasificando el periódico !---...,-------------·-- ·--··~------ .. 

5. IMPRESOS: EL COMIC e ¿Qué es una historieta? 

:-1 ¿Cómo hacer una historieta? 

~----·-·--------
Q_...QQ.nstru_~amos !,'na historieta 

l-Ojdcm27. 
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6. VIDEOJUEGOS Y VIDEOJUGADORES : ¡·_ Videojuguemos 
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1 -J Reglas del buen jugador 

1 

:1 Demostrando mis habilidades 

>------------·-·- .......... ·----- _11 Anali~l!nd_o un videC?j!J_~g~. 
7. PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS [J ¿Qué es la publicidad? 

, r:: Las mujeres y los hombres son ... 

.._ ____________ ., ·------ ...... ¡ :- ~~~;~;_ua.ció~, un_ a~~~:io_ comercial 

Como se puede apreciar, la versión final del primer libro, presenta cambios 

importantes, toda vez que se contempla a todos los medios de comunicación, 

poniendo especial énfasis en la historieta y en los videojuegos. 

El número de ejercicios se incrementa pasando de los 12 de la versión preliminar, 

a 29 en la presente versión. Esto indudablemente habla de la configuración de un 

proceso más fino y acabado por el que habrán de pasar los alumnos y las 

alumnas. 

Por lo que respecta al segundo libro, éste sufre también una modificación total. Se 

observa que aqul se rompe la estructura que intercala teorla con práctica, toda vez 

que este libro se divide en dos secciones; la primera de corte teórica y, la segunda 

práctica 

Libro: LA RADIO EN LA ESCUELA 

TEMAS: 
1. LARADIO 
2. LA RADIO MEXICANA 
3. LA PUBLICIDAD EN LA RADIO 
4. PÚBLICO POTENCIAL DE LA RADIO Y SUS CARACTERISTICAS 
5. CARACTERISTICAS SONORAS DE LA RADIO 
6. ¿QUIO SON LOS EFECTOS ESPECIALES? 
7. GIONEROS RADIOFÓNICOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
8. GUIÓN RADIOFÓNICO . 
!!:_~_!?!Q. .. ~~(;_9_1,AR..!:_Q~)\L;.fU_~!,9NAMIENTO _DEL E9_1,!!PO BÁSICO PARA L_A PRODUCCIÓN 
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. - ·-··--------------·--·--------RADIOFÓNICA 
10. PRODLJf.<:!lc:'J.!'.l_~!J~O.!'_º-NICA__@!?OUE~~----------------· 
Ejercicios 
CJ La voz 
1 ·; Formando la radio escolar local 
1.; Guión radiofónico 
I _'. Contaminación auditiva 
U Viajemos al mundo de las imágenes auditivas 
D Las canciones que más me gustan 
O Un dla en mi vida 
O Produciendo efectos especiales 
O Manejo de planos en radio 
O Géneros radiofónicos y fuentes de información 
O Hagamos programas de radio 
O Apo~~~~!_!raba~de~~ela ____________________________ _J 

Como se puede apreciar, la parte práctica correspondiente a los ejercicios es la 

misma que la de la versión preliminar, los cambios se dieron en el apartado teórico 

incorporando el papel que tiene la publicidad como fuente de financiamiento de la 

radio. 

El tercer libro, "TV y Escuela ¿Amigos y/o enemigos?" experimenta cambios 

radicales en comparación con la versión preliminar. 

Libro: Tv y ESCUELA ¿AMIGOS vio ENEMIGOS? 

E"es temáticos 
HABLEMOS DETELEVISIÓN D ¿Buscadores de ofertas? 

n Televidenciando lo aprendido 

E"ercicios 1 
¿QUIÉN TRAE LA TEtevlSlóN A CLASES? -- t}·-tn~:~i~-~~;'~~:J~~~tlgai- ...... -... . 

O Hablemos de los gustos televisivos 1 

de los ninos de la escuela ; 
~J Entrevista con el director de la ¡ 

--------=-escuela, 19..~_!:J¡¡_bl~~-e_I:~!_ _______ ¡ 
COMO UTILIZAR _MATERIALt:> 1 ;:: ¿Cómo ve el ser humano? ! 
AUDIOVISUALES EN EL AULA 1 u Clasificando videos, haciendo unaj 

videoteca escolar 
i__ ______________ __,_Q_¿La illlagen lo es todo en la 
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TELEVISIÓN Y VIDA COTIDIANA 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

PUBLICIDAD EN T.V 

TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN 
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Fijemos la aten ción en ... 
Videodebate ----------
Prácticas televi sivas 

ivos Géneros televis 
- -····· ···········-···---·-

Relaciones aud iovisuales en tv 
ágenes La caza de im 

Televisión 
funcionamiento 
La idea de 
televisivo 
Hagamos progr 

escolar local: 
del equipo básico 
partida y el guión 

IJ Cambiando la h '-'----·-· 

amas de televisión 
is to ria 

o 
L 

.J 

LI 
[J 

Buscando pista s de la publicidad 
ción de los mensajes 
laT.V 

De la programa 
publicitarios en 
Qué dicen dir 
los anuncios co 

ecta o indirectamente 
marciales 
comerciales de T.V A continuación 

Preparemos una programación 
divertida 

_ J]--~~l~_1~ar~j..Q~ ntes -----·--··-··----·-

En este libro se parte de la posición de las audiencias, para promover el 

autoanálisis individual, grupal y familiar sobre el tipo de audiencia que se es, asl 

como del tipo de consumo televisivo que se realiza. Destaca además el 

considerable incremento de ejercicios, pasando de 8 de la versión preliminar, a 25 

en esta versión. 

Para este ciclo escolar (1997-98), la colección del PEM-DVC se ve incrementada 

con la edición del libro "Educación para la Comunicación: Desarrollo de la visión 

critica en adultos", material cuyos destinatarios iniciales son los profesores y 

profesoras de educación básica para adultos, más concretamente para trabajarse 

en los Centros de Educación Extraescolar. Posteriormente, este material es 

usado además por docentes de educación secundaria; primordialmente de 

Espai'lol y de la nueva materia de formación clvica y .ética. 
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... el surgimiento de este libro fue circunstancial. Debo decirte que no 
obstante que en el Programa hemos pretendido que todo lo que se 
haga tenga un porque y no como mera moda o capricho, también es 
cierto que la coyuntura juega un papel muy importante. Justamente 
coincide con mi nombramiento como responsable del subsistema do 
educación básica para adultos de la Subsecretaria. Al trabajar con 
mis escuelas, me di cuenta que el enfoque de la educación para los 
medios también deberla de entrar ahí. Simplemente aproveché el 
espacio y, ahí esta el material, un material que se trabaja 
regularmente con alumnos y alumnas adultas31

• . 

Como se puede apreciar, mantener un esquema de seguimiento y evaluación, 

asegura en gran medida que el programa resulte pertinente a las necesidades de 

los maestros y alumnos. Por ello, en el ciclo escolar 1998-1999 se dan nuevos 

cambios y aportaciones en los materiales impresos, asl como en la incursión en 

producción audiovisual. 

En este ciclo escolar los libros "Educar con los medios", "La radio en la escuela" y 

"Tv y Escuela ¿Amigos y/o enemigos?", son actualizados en su contenido 

informativo y diseno editorial. Los ejercicios no sufren cambios. 

La innovación para este ciclo escolar lo constituyen las cinco Gulas para Padres, 

para trabajarse en el nivel de educación preescolar y escuela para padres "SI, 

para nuestros hijos" (programa que más adelante se explicará). 

Asl, las Guías para Padres quedan de la siguiente forma: 

1. Comunicación familiar y medios 

2. El cómic: héroes o villanos 

3. Del bolero al hip hop ... la radio que nos tocó vivir 

4. Antes, durante y después de ver televisión 
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5. Mitos y ritos de los videojuegos 

En las gulas se sigue la misma lógica lúdica-práctica de la colección de Educación 

para los Medios, dirigida a educación primaria. 

Por lo que respecta a los audiovisuales, se aprovecha el nacimiento de la escuela 

para padres "SI, para nuestros hijo", programa que utiliza la señal de televisión 

educativa para el desarrollo de módulos temáticos. 

Asl, por dos ai'los consecutivos se incluyó un módulo de educación para los 

medios, diez programas en total, en donde padres y madres de familia 

reflexionaron en función del tipo de consumo mediático familiar. 

ETAPAS DE OPERACIÓN Y CRECIMIENTO DEL PROGRAMA. 

Como se puede apreciar hasta el momento, el crecimiento del Programa de 

Educación para los Medios ha sido muy fuerte y hasta se podrla afirmar, ha sido 

sorprendente. 

Indudablemente el incorporar a la investigación como eje rector de la operación, la 

capacitación, producción, seguimiento y evaluación del programa, hace que el 

PEM-DVC se distinga en el contexto latinoamericano. 

El PEM-DVC ha pasado hasta el momento por las siguientes etapas: 

Etapa Ciclo escolar Profesores capacitados Escuelas 

Piloto 1 1996-1997 180 61 

Piloto 2 1997 -1998 4 340 802 

Expansión 1998-1999 17 800 1 500 

" idcrn 24. 
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Consohdac16n 1999-2000 12 500 2.000 

Total 34 820 

Como se puede apreciar, el PEM-DVC paso por una etapa de experimentación, en 

este sentido el maestro Pei'\a nos dice: 

. .. El crecimiento del programa ha sido a pasos agigantados, 
sorprendiendo a todos, creo que primordialmente a la Subsecretaria ... 
la primera etapa piloto se hizo más bien por razones presupuesta/es y 
no porque estuviera en mi ánimo hacerlo. Cuando propongo hacer un 
programa de medios al subsecretario, éste da su autorización, pero 
nada más, no se me otorgaron los dineros. Incluso debo decirte que 
la versión preliminar de los libros de la colección por poco y salen en 
fotocopia. No querla gastar, invertir. Tuve que recunir a la empresa 
Procter & Gamble, con quien tenla en aquél tiempo algunos 
programas en común, para que apoyaran la impresión, as/ fue como 
salieron. 

Cuando comunico al subsecretario que el programa se encontraba 
listo, éste me envla con el titular en ese tiempo de educación primaria. 
Ah/ comenzó el penar. ya que yo no tenla dinero para hacer un curso 
como yo lo querla. Primarias se negaba a invertir de su presupuesto. 
As/ me vi en la necesidad de hacer una primera etapa que 
contemplaba la participación de 500 docentes. 

Aqul fue la primera lección del sistema vertical de primarias e 
lztapalapa, sólo llegaron al curso 180 profesores. Incluso, llegó este 
número porque de alguna fonna prevl que el canal operativo no iba 
resultar y, me di a la tarea de invitar a personas claves como fueron 
maestras y maestros de las oficinas de proyectos académicos de las 
Direcciones Operativas de Primarias, mejor conocidos como OPAS en 
el medio, y coordinadores de proyectos en el caso de lztapalapa. 

Asl, impartl el primer curso consiguiendo los apoyos tecnológicos en 
préstamo de diferentes partes. Sin embargo, debo reconocer que esa 
experiencia fue la que marcó de manera total al PEM-DVC, ya que ahf 
me pude dar cuenta de la problemática a vencer. Por ejemplo, a 
pesar de que la invitación al curso fue eso justamente, invitación y, 
que se realizó a través del nivel con un mes de anticipación, el día 
que se inició el tumo matutino un gran número de profesores y 
profesoras lo primero que hicieron fue quejarse por haberlos obligado 
a asistir e incluso, por avisarles apenas esa mañana que tenían curso. 
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Esto me dio la claridad respecto a la forma en que en un futuro se 
debla de invitar a /os maestros. 

Como veras se tuvieron que remontar un condiciones adversas como 
es la molestia de los maestros, el que se imparliera a contratumo, 
etcétera. No obstante, el trabajo novedoso, cien por ciento /udico, 
abierlo y reflexivo permitió conquistar la voluntad de los asistentes. 

Te repito, resultó clave invitar a los OPAS y coordinadores de 
proyectos de lztapalapa, ya que de ellos depende la difusión de todos 
los proyectos, programas y cursos especiales para la educación 
primaria. 

Asf, con la colaboración de éstos se realizó el seguimiento y 
evaluación de esta etapa piloto. Esto fue también algo que ayudo 
mucho al crecimiento del programa, ya que en lugar de hacer un 
seguimiento en donde los maestros parlicipantes se sintieran 
obligados a aplicar el programa, se hizo énfasis en su carácter 
optativo, libre. As/, cuando se asistió a las escuelas o durante fas 
reuniones, més que sentirse observados, se sentían parlfcipes de un 
cambio educativo. No se sintieron usado o abandonados, ya que en 
muchos programas no vuelven a ver a /os que lo promueven a no ser 
para la realización de una muestra, no hay involucramiento personal y 
profesional con /os maestros32

• . 

Cuando realicé la entrevista al maestro Peña, me llamó la atención que él no 

pensara en una etapa piloto, sus razones según mencionó, se encuentran en la 

necesidad de ser mucho más "aventados", toda vez que la escuela lleva mucho 

detenida en el siglo XIX. Para él, una prueba piloto en consideración al tamano de 

los servicios educativos del Distrito Federal, deberla al menos contemplar la 

participación de 4,500 maestros, lo que representa el cinco por ciento del total de 

maestros en el D.F. 

Para el ciclo escolar 1997-1998 el PEM-DVC inicia su segunda etapa piloto. El 

crecimiento en función de la primera es de 24 veces en maestros y 13 veces más 

en escuelas participantes. El maestro Peña a este respecto dice: 

" lbfdcm 24. 
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Existió una segunda etapa piloto también muy a pesar mio. Aunque 
ésta se dio bajo circunstancias muy diferentes. Aquí la coyuntura fue 
lo que ayudó. Primero, los pocos maestros de la etapa uno 
comenzaron a generar comentarios muy favorables en sus escuelas 
respecto al proyecto y esto fue del conocimiento de las autoridades de 
primarias e lztapalapa. Segundo, de algunas instancias nacionales y 
del extranjero interesadas en experiencias de intervención hacia los 
medios, solicitaron información al Subsecretario sobre el PEM-DVC. 

Esto fue un golpe de suerte, aunque debo confesarle que nosotros 
enviamos materiales e información a dichas instancias con la 
esperanza de despertar su interés y por tanto, que se acercaran a la 
Subsecretaria, cosa que afortunadamente sucedió. Así, se autorizó 
la publicación formal de la colección de educación para los medios a 
través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG). Como te mencioné hace un rato, en ese año me 
encontraba al frente de fa educación básica para adultos y aproveché 
para hacer una versión para ese subsistema. 

Con presupuesto de la unidad a mi cargo y de la Dirección General de 
Operación, se aprobó el curso introductorio con la metodología 
multimedios que habla diseñado y de alguna manera probado en el 
curso de la etapa anterior. Sin embargo, todavía no se reconocía al 
PEM-DVC como un proyecto oficial, mantuvo su carácter de prueba 
piloto. 

Sabia que el camino para obtener el salto definitivo lo constituía el 
impacto que tuviera en las escuelas, por eso, en ese ciclo escolar, se 
abrió el programa a todos los grados de educación primaria, 
educación para adultos, educación especial y cuerpo técnico de la 
Dirección General de Educación Normal y Actualización del 
Magisterio, esto último con miras al invofucramiento de los alumnos 
normalistas. 

Así, es escogida como sede por su alto sentido simbólico la 
Benemérita Escuela Nacional de Maestros. El curso estaba 
preparado para impartirse en dos ocasiones de tres días cada uno, en 
jornadas sabatinas de cinco horas cada una. Proyectamos una 
participación máxima de cuatrocientas personas por tumo, para hacer 
un total de 800 por dfa. 

Para ello, conociendo fa dinámica que sigue la cadena operativa para 
la difusión, se tocó extraoficialmente a las escuelas a través de visitas 
directas y con el apoyo de los OPAS y coordinadores de proyecto de 
lztapalapa a efecto de asegurar la asistencia. 
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Aqul cambiamos por completo, viejos vicios de cursos de la SEP. Por 
principio de cuentas enviamos un mensaje muy claro a los maestros 
trabajando la invitación con seis meses de anticipación, con la 
consolidación de listas previas que pennitieron la elaboración de 
sobres personalizados para los profesores. 

Asl, el maestro quedaba gratamente sorprendido al recibir en su 
escuela un sobre dirigido a él, con una invitación personalizada con la 
fecha de realización, ubicación de grupo y tumo; el horario de las 
temáticas del curso y hasta con quién lo iban a tomar, un croquis de 
ubicación de espacios, un gafete personalizado y hasta un block y 
lápiz. 

Estoy convencido que esta primera impresión fue decisiva para que 
los maestros sintieran curiosidad respecto al curso. Pensé, por un 
mlnimo de reciprocidad a la atención demostrada, deberlan de ir. 

Un dla antes del curso, durante la instalación del equipo tecnológico y 
en el ensayo, los temores eran muchos, ya que nunca se habla 
intentado convocar a tal número de maestros en sábado sin que 
existiera algún tipo de incentivo u obligatoriedad. Afortunadamente, el 
curso inicio con la asistencia de 800 maestros en el tumo matutino y 
650 más en el vespertino. Toda una sorpresa que en ese dla rebaso 
la capacidad instalada. 

El éxito de la metodologla del curso fue tal, que estos 1,450 maestros 
se convirtieron en los principales promotores del programa y del 
mismo curso. Esto provocó que se ampliara el periodo del curso de 
dos a cuatro periodos continuos (octubre-diciembre 1997), llegando 
finalmente a la cifra 3040 profesoras y profesores. 

Justamente en el último periodo se da la primera de las múltiples e 
invaluables anécdotas que vivimos en los cursos. Recuerdo que la 
clausura de este periodo estaba programada para el 12 de diciembre, 
tú sabes lo que es esa fecha para el pueblo mexicano, ya sea por 
convicción religiosa o no. Bueno, ahl nos jugamos el todo por el todo, 
ya que no sólo clausuramos con los maestros que correspondlan a 
ese periodo, sino que además se realizó una teleconferencla vla 
Edusat a la que se invitó a los maestros de los periodos anteriores. 
Recuerdo que tanto el Subsecretario como todos los directores de 
niveles educativos auguraban un fracaso total, apostaban a que los 
maestros no asistirlan. Se equivocaron, ese dla reunimos a poco más 
de 3,000 maestras y maestros en la Nonnal. Ese golpe espectacular 
fue decisivo para la asignación de recursos. 

Sin embargo, no nos confiamos ante la asistencia multitudinaria, esos 
tres mil maestros apenas y representaban el 3 por ciento del total de 
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los maestros. Se tenla que asegurar la penetración. Por ello, en mayo 
de 1998 impartimos el curso a 1,300 directores, supervisores de zona 
y jefes de sector de educación primaria. Conquistar la voluntad y el 
apoyo de éstos ha sido clave, ya que desde entonces han servido 
como los principales promotores del programa y del curso33

• 

Para el ciclo escolar 1998-1999 el Programa de Educación para los Medios: 

desarrollo de la visión critica se extiende a todos los niveles de educación básica 

en el Distrito Federal, esto es, educación preescolar, primaria y secundaria, asf 

como a maestros de educación fisica, especial, adultos y alumnos normalistas de 

educación primaria. 

Como ya se refirió anteriormente, en este ciclo escolar se publican las cinco 

GUIAS PARA PADRES. En el caso de educación secundaria, el PEM-DVC se 

inserta en la materia de educación clvica primero, y formación cfvica y ética 

después. 

También se aprecia que la polftica de Educación para los Medios de la 

Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal permea la 

utilización y explotación que hace ésta de la Red Edusat. 

El equipo que dirige el PEM-DVC se encarga de las dos series semanales de 

televisión que tiene la Subsecretaria, estos son; "Diálogos Te Ve"; dirigido a 

maestros y autoridades educativas de todos los niveles y servicios educativos del 

D.F. y, "SI, para nuestros hijos; dirigido a padres de familia y sociedad en general. 

En ambos programas, se observa que se tiene una política de trabajo de 

audiencias bien definida, que permite ir construyendo nuevas formas de ver la 

televisión educativa, bajo el entendido que as/ como es necesario ensenar y 

" lbldem 24. 
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educar a la sociedad para ver la televisión comercial, la televisión educativa 

también requiere de una preparación y aprendizaje por parte de la audiencia34
. 

El PEM-DVC confluye de manera directa y natural con el programa "SI, para 

nuestros hijos", ya que la metodologla de producción, operación y difusión que 

sigue éste último, se fundamenta en la estrategia seguida con el PEM-DVC. 

Respecto a esta etapa el maestro Peña menciona: 

Por fin en 1998 el PEM-DVC es reconocido como programa 
complementario y es incluido en el Catálogo de Proyectos, Programas 
y Servicio de la Subsecretaria. Ese afio incorporamos a todos los 
niveles y modalidades educativas de la Subsecretaria. Gracias a la 
política de atención, el curso y el programa se difundfa a través los 
propios maestros, no dependfamos de los niveles educativos. 

Los maestros estaban atentos a las fechas en que se imparlla el 
curso. El recibir a profesores que no estuvieran apuntados 
previamente, sin mayor trámite burocrático provocó que éstos 
consideraran el curso como un espacio propio, un espacio donde la 
palabra respeto y reconocimiento encontraban significado. Ese afio 
crecimos bastante, 41 veces en tamaflo con relación al ciclo escolar 
anterior. 

Durante ese ciclo escolar, los profesores que ya hablan sido 
capacitados en ciclos escolares anteriores, comenzaron a demandar 
nuevos curso de educación para los medios. Fue asf como se inició el 
diseflo del primer curso de formación, el cual fue impartido por 
primera vez en junio de 1999. 35 

En el ciclo escolar 1999-2000 el curso de formación "Historieta y video como 

dispositivos pedagógicos en los procesos de ensel'lanza y aprendizaje" obtiene su 

reconocimiento y valor en el esquema de Carrera Magisterial para todas las 

vertientes y niveles educativos. 

34 González Roaro, Benjarn!n. Polllica mediática en los servicios educ~tivos del Distrito Federal. Ponencia 
presentada en el ler. Congreso Internacional "A favor de lo Mejor". México, 1999. 

" lb!dem 24. 
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Se busco acceder al esquema de Carrera Magisterial como un 
reconocimiento al esfuerzo de los miles de profesores y profesoras 
que hasta ese año hablan participado desinteresadamente. Nuestro 
caso no era como el de otros cursos o programas que acceden a 
Carrera Magisterial para as/ tener participantes. No. Nosotros no 
ten/amos ese problema. Obedeció más a nuestra estrategia de 
formación de docentes en la educación para los medios. 

Ese año fue muy agotador. ya que impartimos el tradicional curso 
introductorio y el de formación. Por eso bajamos un poco en el 
número de maestros incorporados al PEM-DVC con relación al ciclo 
anterior, atendimos ese ciclo a 12, 500 profesores en el curso 
introductorio y 9,000 más en el curso de formación. Si te das cuenta, 
ese año involucramos en capacitación a 21,500 profesores, algo que 
ningún otro Programa Complementario ha logrado. 

El PEM-DVC esta entrando a una etapa de consolidación en donde 
vamos a tener que dar prioridad a los cursos de formación, de no 
hacerlo la pertinencia y efectividad del programa estará en riesgo. 
Creo que por cada cinco periodos de cursos, cuatro serán de 
formación y sólo uno introductorio. Tenemos que asegurar la 
permanencia de los ya iniciados36

• 

METODOLOGIA DE LA CAPACITACIÓN 

El Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión critica 

contempla un esquema de capacitación como la forma en que los profesores se 

incorporan al programa. En este sentido, los profesores se incorporan a través de 

un curso de corte introductorio y permanecen en el programa a través de una serie 

de cursos de formación 

Los cursos se desarrollan en sesiones sabatinas de trabajo intensivo durante las 

cuales se tratan tema teóricos y prácticos relacionados con la comunicación y la 

educación. 

36 lbldem 24. 
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En las sesiones grupales se ha incorporado el uso de proyectores de video y 

de datos con la intención de que las sesiones se encuentren apoyadas por 

presentaciones por computadora, preparadas ex profeso y de algunos videos 

para sensibilizar e informar a los profesores. 

B) Sesiones colectivas en auditorio 

En estas sesiones se trabajan temáticas que implican discusiones centrales en 

torno a los medios de comunicación y contenidos especifico de carácter 

informativo respecto a la intención, encuadre y caracterfsticas del PEM-DVC. 

En estas sesiones se reproduce el esquema de la comunicación masiva, 

poniendo de manifiesto la percepción y postura de cada uno de los docentes, 

para llevarlos a la construcción libre y colectiva (proceso constructivista) de una 

nueva forma de entender y concebir a los medios. 

Las temáticas de las sesiones de auditorio, son expuestas mediante una 

técnica multimedios en donde el expositor principal hace uso de recursos 

histriónicos, conjuntando: 

./ El uso de los medios y dispositivos tecnológicos más actuales en el pals, 

como son pantallas gigantes, proyectores de video de alta resolución, disco 

versátil digital, luces estroboscópicas, hologramas, cámara de humo, 

pantallas de plasma, etcétera. 
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•ncergan 
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Do• t6c:nlco• 

Un dlrwctor de 
c6ma,..·vtr • 

./ y,.. 
camarógrafos 

./ Un operador 

,/ La producción de apoyos visuales, sonoros y audiovisuales; lo mismo se 

utilizan fragmentos de la telenovela de moda, que producciones televisivas; 

efectos especiales sonoros que canciones de grupos de rock. 

,/ La música y canciones en vivo; toda la sesión académica es acampanada 

por un músico con el que se puede crear y dar la fuerza dramática en los 

momentos claves de la exposición. Este apoyo resulta estratégico en los 

ejercicios vivenciales colectivos, toda vez que se maneja la introspección 

para provocar estados de ánimo y manifestaciones emocionales en los y las 

profesoras asistentes. 

De esta forma. se introduce a los adultos al mundo que viven las ninas. ninos y 

jóvenes. 

C) Telesesiones en auditorio 
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Los cursos incorporan la preparación, transmisión y recepción de 

teleconferencias producidas por la Dirección General de Televisión Educativa 

de la Secretaria de Educación Pública, en las que expertos en diferentes 

materias se ponen en contacto con los profesores que se están capacitando. 

La intención de esta modalidad es brindar a los profesores la oportunidad de 

estar en una teleconferencia, pues la gran mayoria nunca han estado en una. 

La capacitación en un principio pretende sensibilizar a los profesores para que 

reflexionen en torno a la importancia sociocultural de los medios de comunicación 

y nuevas tecnologlas y, motivarlos a que cotidianamente los incorporen a su 

trabajo docente. 

Por lo anterior, se tienen dos tipos de cursos: 

../ Introductorio: "Introducción a la percepción, apropiación y uso de los medios en 

el aula; el profesor como educomunicador" 

../ Formación; : "Historieta y video como dispositivos pedagógicos en los procesos 

de ensenanza y aprendizaje de la educación básica" y "Guionlsmo". 

CURSO , 
INTRODUCTORIO 

i 
/l .. ~i 
ACCESO 

CURSOS DE 
FORMACIÓN 

PERMANENCIA 
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"Introducción a la percepción, apropiación y uso de los medios en el aula; el 

profesor como educomunicador". 

Durante este curso los profesores participantes, viven un proceso de 

sensibilización a lo que significan los medios de comunicación en la sociedad 

actual a partir de problematizar 1 presencia de los medios y las nuevas tecnologlas 

en la vida cotidiana de sus alumnos. 

De esta manera, la capacitación pone especial énfasis en reconocer y transformar 

las percepciones actuales de los profesores en materia de medios y mensajes de 

comunicación masiva. 

El curso de capacitación es complementado con el paquete de libros elaborados 

por la Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal. Estos libros 

contienen ejercicios programados y relacionados con los contenidos 

programáticos oficiales de la SEP. Los ejercicios cumplen el papel de ser un 

paquete de métodos que le permiten a los profesores mejores acercami.entos al 

uso de los medios y sus mensajes en el ámbito escolar. 

Con esto, el proceso de capacitación cubre lo relacionado con las percepciones, 

mientras que la lectura de los materiales y una primera aplicación, implicaría la 

apropiación y uso de los medios en la escuela. 

La importancia de un curso de estas caracteristicas, estriba en el ser el detonador 

de la preocupación de los profesores por los medios de comunicación y sus 

mensajes. Se espera que concluida la capacitación y en un lapso no mayor a los 

tres meses, los profesores inicien la aplicación del programa. 
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Las temáticas programadas se trabajan de forma rotativa y modular, los 

profesores de esta manera tienen contacto con diferentes ponentes y 

capacitadores especialistas en los contenidos . 

. . . . 
"; LO VISIBLE, LO INVISIBLE; 
" LO CONSCIENTE Y LO 

INCONSCIENTE; EFECTOS DE 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN LOS 
NlfilOS. 

SESIÓN DE AUDITORIO 
HISTORIETA 

TALLER EN SALÓN; GRUPOS 
DE 50 PERSONAS 

El curso contempla un sistema de evaluación permanente organizado de la 

siguiente manera: 

1. Evaluación de cada módulo 

./ En cada una de las temáticas se aplica un instrumento de evaluación al 

concluir la misma, con la intención de mejorar la calidad de los materiales 

empleados, las estrategias de trabajo en el aula, asl como la preparación 

del personal docente a cargo del curso. 

2. Evaluación de los asistentes 
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.,/ Al iniciar el curso se aplica un cuestionario de entrada (instrumento 3) con 

el cual se busca conocer la percepción y postura de los profesores frente a 

los medios de comunicación. Al terminar el curso se aplica un cuestionario 

de salida (instrumento 4) para evaluar si se provocó un cambio de postura y 

percepción. 

Requisitos de ingreso: 

Basta con ser profesor de educación inicial, preescolar o educación básica en sus 

diferentes modalidades, apuntarse en la Dirección Operativa, Oficina de Proyectos 

Académicos o Coordinación Sectorial correspondiente. 

Los profesores no necesitan presentar ningún tipo de papeles como puede ser 

fotocopia de talón de cheques o credencial. Basta con dar su nombre y datos de 

la escuela para quedar apuntados. Incluso, pueden presentarse directamente en 

el curso sin inscripción previa. Es atendido todo o toda aquella que llegue al 

curso, este pre-inscrito o no. 

La duración total del curso es de 20 horas, distribuidas en tres jornadas sabatinas. 

Cursos de formación 

"Historieta y video como dispositivos pedagógicos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la educación básica" 

"Guionismo". 

Este curso tiene como objetivo general: 

Proporcionar a los profesores participantes las herramientas básicas 
para diseñar, aplicar y evaluar las actividades del Programa de 
Educación para los Medios: desarrollo de Ja visión critica, a través 
del análisis del lenguaje de la historieta y el video y de la aplicación 
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de algunos métodos específicos de trabajo en el aula con los 
mismos, para formar educomunicadores capaces de diseñar 
dispositivos pedagógicos con historietas y video que permitan 
abordar las temáticas correspondientes e/anteadas por el programa 
oficial, a fin de ampliar sus posibilidades 7

• 

Objetivos particulares: 

../ Revisar crlticamente los elementos básicos del lenguaje de la historieta y el 

video 

../ Proporcionar métodos de trabajo con la historieta y el video en el aula 

../ Fomentar la optimización de los contenidos curriculares usando como 

herramientas la historieta y el video 

../ Producir una historieta y video donde se identifique el uso correcto del 

lenguaje de cada uno de estos medios 

La apropiación y uso de los medios de comunicación en el aula es una tarea que 

implica no solamente disponer de información relevante y actualizada respecto a 

los medio y sus efectos, sino que también, es necesario vivir el trabajo pedagógico 

con los medios para poder construir de forma dinámica relaciones diferentes, en 

las que se enfatice el papel del profesor como motor de cambio. 

El curso plantea abordar la historieta y el video como ejes temáticos, que serán 

tratados a partir de problematizar la práctica cotidiana del profesor que participa en 

el programa, sea como profesor de grupo, como directivo, supervisor o cuerpo 

técnico. 

Propone llegar al análisis de los lenguajes de ambos medios, a través del 

conocimiento de diferentes métodos de trabajo práctico. 

37 "Catalogo de Programas y Proyectos". Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal. 
México 1999. 

124 



UNA MIRADA AL PRESENTE, 
PARA ENTENDER EL FUTURO 

El curso esta programado en cinco sábados y una duración total de 30 horas, toda 

vez que el profesor deberá aplicar los conocimientos adquiridos a su práctica 

docente, con ello, se logra poner en práctica los conocimientos y la metodologia 

del curso. 

La consolidación del trabajo práctico en el aula, se realiza al momento en que los 

profesores socializan con sus compañeros su experiencia en la aplicación y, 

logren modificaciones a los métodos sugeridos, que permita hacer más efectiva su 

aplicación en el contexto escolar especifico que viven. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje que sustenta al curso de formación se 

puede sintetizar en los siguientes momentos: 

a) Problematización de la práctica pedagógica cotidiana del profesor a partir de la 

búsqueda de las formas y contenidos de los medios de comunicación masiva. 

b) Búsqueda y apropiación de información respecto a los lenguajes de los medios 

e) Conocimiento de diferentes métodos de trabajo pedagógico con historieta y 

video 

d) Aplicación de los métodos en el contexto educativo, tanto en la réplica de los 

existentes como en el diseño de nuevos métodos y estrategias. 

e) Consolidación de las experiencias de aplicación de métodos y estrategias de 

trabajo con los medios. 

Cada sesión se programa a partir de un objetivo especifico que desarrolla en 

diferentes niveles de complejidad los cuatro objetivos especificos del curso y, al 

mismo tiempo contempla por lo menos una forma de evaluación. 

El curso contempla tres tipos de evaluación; el primer dia, una evaluación 

diagnóstica que permita recuperar las experiencias en el trabajo con los medios en 

el aula, en cada sesión una evaluación formativa que permita conocer el avance 
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propio de cada sesión, asr como del avance logrado durante la semana, al trabajar 

con los alumnos y una evaluación sumativa al final de los cinco sábados. 

Al finalizar el curso, las y los profesores deben presentar para la evaluación final 

los siguientes productos: 

../ Historieta y video individual 

../ Historieta y video por equipo 

Cabe precisar que la producción de video se da a partir de la utilización de 

aparatos domésticos; edición en cámara o video a video (corte directo). 

De los productos arriba mencionados se evalúa la capacidad del manejo del 

lenguaje de la historieta y del audiovisual para la comunicación de ideas o 

mensajes, esto es, se pone mayor énfasis en los procesos de producción que en 

la forma del producto final. 

Requisitos de ingreso: 

Tomar el curso "Introducción a la percepción, apropiación y .... " . Esto da derecho 

al tomar los cursos de formación. 

En este curso basta con que los profesores entreguen copia fotostálica del CIP de 

Carrera Magisterial. Al igual que en el curso introductorio, pueden presentarse 

directamente en el curso sin inscripción previa. Es atendido todo o toda aquella 

que llegue al curso, este pre-inscrito o no. 

La duración total del curso es de 30 horas,, distribuidas en cinco jornadas 

sabatinas. 
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H 
asta el momento, se pueden apreciar aspectos relevantes y distintivos 

del Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión 

critica que opera la Subsecretaria de Servicios Educativos para el 

Distrito Federal, en función de las experiencias que lo antecedieron en el pals y en 

América Latina, de las cuales se dio cuenta en el primer capitulo de esta tesis. 

Indudablemente la metodologla académica y operativa es novedosa y arroja 

indicadores de éxito. Partiendo de la realidad burocrática-administrativa que priva 

en el sistema educativo, el número de profesores y profesoras capacitadas hablan 

no sólo del éxito desde el punto de vista cuantitativo, sino de aspectos cualitativos 

de la propuesta del PEM-DVC, toda vez que éstos han hecho suyo el programa. 

¿Por qué lo hicieron suyo? Esto, entre otras cosas es lo que se investigó. 

La importancia de la búsqueda de los aspectos del éxito radica en la posibilidad de 

su aplicación a otras experiencias educativas y comunicacionales. El aporte del 

PEM-DVC no debe quedarse solamente en nuestra ciudad, ni en el pals, sino que 

debe difundirse y exportarse a otras naciones con similitudes socioculturales. 

L~s documentos oficiales y testimoniales del autor, apuntan a que el éxito del 

PEM-DVC se debe a sus materiales, a lo novedoso del curso y la forma en que se 

ha difundido entre los profesores y profesoras. ¿Esto será asl? O simplemente son 

una serie de supuestos desde la óptica del autor y de la autoridad. ¿Las y los 

profesores que opinan? 
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En los capltulos subsecuentes, se da cuenta de los resultados del análisis, 

evaluación y búsqueda de los aspectos del éxito. 

Por último, es evidente que este proyecto contempla diferentes ópticas y formas 

de abordar la relación de las audiencias con los medios de comunicación, esto es, 

ofrece metodologlas para: 

• Educar a través de los medios. Empleo y uso de los medios de 

comunicación masiva; producción propia y aprovechamiento de 

producciones provenientes de los medios comerciales y educativos; 

programas de televisión, programas de radio, comic, software y paqueterla 

de cómputo, etcétera. 

• Educar para los medios. Ense"'ar las caracterlsticas técnicas y lingülsticas 

de cada uno de los medios de comunicación, para devenir en un uso más 

conciente y critico de los mensajes que provienen de éstos. 
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CAPÍTULO 3 

EL CAMINO DE LA BÚSQUEDA DE LOS 

FACTORES DEL ÉXITO. 

e amo se puede apreciar, el Programa de Educación para los Medios: 

desarrollo de la Visión Critica es una experiencia que invita a su estudio 

a todo interesado en la educación y la comunicación, toda vez que ofrece 

una serie de elementos que pueden analizarse desde diferentes posturas o 

enfoques. 

Sin lugar a dudas, los aportes de este programa van más allá de lo que este 

trabajo muestra. Toda vez que por razones metodológicas se tuvo que delimitar lo 

que se investigó y analizó en torno al PEM-DVC. 

La investigación desarrollada como trabajo previo a la elaboración de la 

tesis, se centró fundamentalmente en el estudio de los factores que influyeron en 

el crecimiento durante el ciclo escolar 1999-2000 del PEM-DVC. 
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Indudablemente la primera problemática metodológica lo representó definir 

para efectos de la investigación, lo que se entendla como éxito. Aqul debo hacer 

mención que en un inicio y como resultado de la experiencia que vivl durante el 

curso introductorio del PEM-DVC, al observar la cantidad de profesoras y 

profesores asistentes, me impacto y decidl investigar cómo se habla conseguido 

tal poder de convocatoria. Asl, inicialmente calificaba el éxito como sinónimo de 

poder de convocatoria. 

Al comenzar la investigación documental de experiencias de Educación 

para los Medios (EPM) en América Latina y México, me di cuenta que reducir el 

éxito del PEM-DVC en función de su cobertura, era injusto y simplista. 

Por ello, el éxito del PEM-DVC debe ser visto desde dos esferas: 

~ Institucional 

~ Docente/individuo 

Por supuesto, ambas esferas se encuentran unidas y forman parte del todo 

en el que el PEM-DVC se ha desarrollado, pero es imprescindible hacer su 

distinción para futuros programas de intervención en EPM. 

En lo institucional se evaluó la estrategia y habilidad en la conquista de 

espacios dentro de la polftica educativa de los Servicios Educativos para el Distrito 

Federal; se identifican los aspectos más importantes que dieron pie a que el PEM

DVC se convirtiera en la politica mediática de la Subsecretaria, asl como la forma 

en que fue venciendo la cadena operativa de supervisión de cada uno de los 

niveles educativos. 

En la esfera docente/individual se buscó identificar los aspectos que 

provocaron el grado de identificación de las profesoras y profesores con el PEM

DVC, evaluando hasta que punto se habla alcanzado la apropiación profesional y 
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personal del programa. Esto último es un aspecto importante, ya que desde un 

inicio se puede apreciar que los docentes no sólo se relacionan con el PEM-DVC 

desde su posición como educadores, además es evidente que encuentran 

aspectos de utilidad para su vida personal. 

En el presente trabajo no se consideró evaluar la efectividad del desarrollo 

de la visión critica en los destinatarios finales, esto es, las alumnas y los alumnos, 

toda vez que esto por sf sólo constituye un objeto de estudio muy amplio. Lo 

importante ha evaluar es la efectividad en el diseño, operación y aplicación de un 

programa de educación para los medios. 

ENCUACRE METOOOLOGICO 

E 
1 encuadre metodológico partió de considerar que los datos que se 

producen durante el proceso de investigación permiten generar una serie 

de categorías que permiten realizar nuevas interpretaciones de la 

realidad. 

En este sentido, se toma como referente metodológico a la Teoria Fundada, 

empleada por Jensen38
• Se eligió esta opción porque: 

"Jensen, catedrático de Ja Universidad de Columbia, es uno de Jos principales promotores de investigaciones 
bajo Jos parámetros de Ja teorfa fundada, ni respecto en un artfculo publicado en el "Joumal of Media 
Research", 14, 252-256, mayo de 1997, mencionó: 

Un reciente desarrollo en Ja teorfa del sistema social ha sido el movimiento fuera del agregado, Jos modelos 
de gran potencia bajo Ja Teorfa Fundada. Nuevos modelos inspirados por el sistema complejo construyen el 
sistema social de abajo a arriba; Ja conducta es simulada para Jos ngenles individuales, entonces, tomado al 
nivel agregado a través de Jos mélodos anallticos o a través de las simulaciones de computación explfcitas. 
Esto replanteó el acercamiento a un cuadro menos mecánico que el propuesto por Ja primera ola de teorfa, y 
usa las asunciones más simples, bueno, definidas, sobre la conducta en pequefta esenia {en Jugar de esperar Ja 
convergencia de la dinámica del macro a una cartogralla caótica relativamente simple). Esta área prometedora 
de investigación sólo está en sus foses tempranas, pero irá tomando mayor empuje e importancia en el futuro. 
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• Permite ir construyendo categorias analiticas conforme se obtienen 

datos emplricos. 

• La teorla se basa en los datos emplricos. 

• Evita que la realidad se tenga que cel'lir a categorlas teóricas 

• Da márgenes de libertad para interpretar los hechos. 

• Se puede imprimir un sentido humano a una tarea humanlstica, como lo 

es la educación. 

En esos términos, la metodologla empleada se puede caracterizar como 

inductiva, dado que la información documental y los testimonios de los profesores 

participantes en el PEM-DVC, permitieron construir una serie de categorlas 

analiticas para futuros procesos de evaluación de estrategias de intervención. 

La elección de un encuadre metodológico inductivo respondió principalmente a 

la falta de estudios emplricos previos, en los cuales se diera cuenta de la 

evaluación sistemática de programas de educación para los medios. 

Otro investigador que aplica la teorla fundada en el sistema económico es Blalce LeBaron de la Universidad 
de Wisconsin, Madison. En mayo de 1999, escribió las siguientes lineas para la gaceta de la universidad en 
donde realiza su labor de investigación: 

La apreciación global ha estado más de 10 allos desde las Ideas del caos y del determinismo, apareciendo en 
la literatura de la sociologla. Este cobertor interdisciplinario de ideas se acompaftó por las expectativas de que 
los problemas mayores en las sociologlas podrlan ser fácilmente resueltos bajo la perspectiva de la teorla 
fundada. 

Una de las ideas importantes en la teorla fundada es que los modelos simples pueden generar una dinámica 
muy rica y variada. lmplfcito en algún trabajo temprano en las sociologlas una esperanza que podrlan 
emparejarse modelos caóticos simples con fenómenos sociales más complejos. 

La teorla fundada es utilizada en especial por investigadores emplricos de los más diversos campos: 
sociologla, economfa y especialmente finanzas-campos en que investigadores tienen los conjuntos de dato 
relativamente largos, limpios para trabajar. 

Mucho interés despertó el papel de la teorfa fundada en las finanzas, debido a la abundancia de datos y el 
interés obvio en los modelos desconocidos, predecibles y detectores (sic). Una vez más, las pruebas han 
indicado la presencia de una esttuctura no lineal para alimentar los debates sobre la previsibilidad de precios 
accionarios y los tipos de cambio extranjeros, pero las declaraciones definitivas sobre ta aplicación de la 
!corla fundada queda bien más allá de lo que los datos pueden decimos. 
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Diferentes autores hacen recomendaciones generales respecto a la 

evaluación, entre ellas, se puede mencionar las siguientes: 

• James A. Anderson (1980) considera que se debe evaluar los 

conocimientos en cuanto a la eficacia de la enseñanza a partir de los 

resultados conceptuales, las actitudes en donde se pretende medir la 

eficacia comparativa de la intervención en su papel de televidente critico y 

las conductas transformadas después de la enseñanza. 

• Por su parte Masterman (1985) replantea una vez más que la evaluación de 

los programas de educación para los medios debe partir de procesos 

autoevaluativos, tanto formativos como sumativos, por parte de los 

alumnos. 

• Hallaran y Jones (1987) recomiendan que la evaluación debe ser de forma 

diferente a la realizada por otras materias, además considera que la 

evaluación de la efectividad del programa debe entenderse de manera 

disciplinada, sistemática, holistica y cientifica. 

• Fuenzalida y Hermosilla (1991) consideran que la evaluación debe ser 

desde una perspectiva naturistica, de carácter cualitativo más que 

estadistico. El proceso planteado para evaluar es inductivo que pretende 

observar las formas en que se experimentan y perciben los temas por parte 

de los participantes. 

Las principales técnicas que utilizan son los grupos de enfoque, los 

cuestionarios con preguntas abiertas, la observación directa y las entrevistas semi

estructuradas. Principalmente ponen atención en evaluar el material educativo, 

los talleres y el seguimiento del programa. 

También es importante recordar que como se mencionó en el capitulo uno de 

esta tesis, durante el proceso de recolección de información documental, se 

encontró como constante que en los casos de programas de educación para los 

medios en el ámbito latinoamericano e incluso en el resto del mundo, no hay 
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metodologlas para la evaluación de los programas, incluso la acción misma de 

evaluación de los programas no se ha constituido en una práctica sistemática. 

En Europa, existe el caso reciente de evaluación de las experiencias italianas 

de Educación para los Medios que realizó el doctor Martlnez de Toda en 1997 a 

partir de una metodologla que contempla múltiples dimensiones para clasificar los 

diferentes programas. Incluso, en este estudio Martlnez de Toda reconoce la falta 

de metodologlas y de evaluaciones en torno a esta área de la comunicación y la 

educación, tan extendida desde mediados del siglo XX. 

Las recomendaciones de los autores citados anteriormente, especialmente de 

Fuenzalida y Hermosilla, sirvieron para orientar de forma muy general el modelo 

metodológico diseñado para evaluar el PEM-DVC. 

Aunque se hace la distinción entre las dos esferas (institucional y 

docente/individuo) en que se ha dividido el análisis y evaluación del PEM-DVC, no 

se pierde el carácter de evaluación integral. 

La ruta metodológica principalmente combinó instrumentos cuantitativos39 

(reportes de los niveles educativos, cuestionarios de entrada y salida a la 

capacitación, entrevista a maestros durante la capacitación, encuesta de 

39 Resulta peninente mencionar que para cfeclos de In investigación la Dirección de Sopone Educativo apoyó 
la misma. permitiendo el uso de datos oficiales provenientes de los niveles educativos y de In aplicación de 
algunos instrumentos a través de los mecanismos y personal de dicha dirección. Ello pcrmilió que la 
investigación contemplara mayores aspcc1os y con mayor profundidad. Muchos de los dalos que aqul se 
consignarán forman pone de la operación propia del PEM-DVC. El apone de la presente tesis se encuentra 
en el ejercicio de correlación e interpretación, con lo que se espera enriquecer al programa. 
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seguimiento) y cualitativos (narración de experiencias, encuentro con profesores y 

visita a escuelas). La investigación consideró dos niveles: 

En la esfera institucional: 

a) Penetración del PEM-DVC en los niveles educativos 

b) Configuración del PEM-DVC como politica mediática de la 

Subsecretaria 

En la esfera docente/individuo 

c) Desarrollo de la capacitación 

d) Seguimiento y aplicación del programa 

EN LO INSTITUCIONAL 

a) Penetración del PEM-DVC en los niveles educativos 

Se aprovechó el instrumento: "Diagnóstico de necesidades en formación y 

actualización docente" (ver anexo 1) que en cada inició de ciclo escolar se aplica 

en todos los niveles y modalidades educativas de la Subsecretaria. 

Este instrumento se aplica bajo dos estrategias y tiempos: 

1. En reuniones colegiadas por nivel educativo. Para efectos de lo 

anterior, se realizan sesiones de trabajo con la participación de directores, 

supervisores y en su caso de jefes de sector con el Subsecretario y directores 

generales. En estas reuniones los cuerpos directivos y de supervisión 

consignan de manera anónima sus observaciones, sugerencias y necesidades. 

2. El mismo instrumento es aplicado por los directores de escuela en 

sus planteles. Bajo la misma mecánica anónima, las profesoras y profesores 

contestan el instrumento. 
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Este instrumento permitió dar cuenta qué tanto los niveles educativos 

identifican el PEM-DVC, asl como los cursos que se ofertan dentro de él. El 

análisis de la información obtenida a través del cuestionario se realizó agrupando 

las respuestas de los profesores. Asl, se pudieron identificar diferencias y 

semejanzas en las percepciones del PEM-DVC entre docentes y 

directivos/supervisores. 

Se realizó una sesión de trabajo con los encargados del PEM-DVC en los 

niveles educativos. Cabe mencionar que el diseno, coordinación académica, 

seguimiento y evaluación del PEM-DVC recae en la Dirección de Soporte 

Educativo. La difusión y operación del programa corre a cargo de cada uno de los 

niveles y modalidades educativas. 

Asl, cada nivel y modalidad cuenta con responsables, repartidos de la 

siguiente manera: 

Estos responsables de proyecto son los encargados de difundir y trabajar 

con la cadena operativa de supervisión. En pocas palabras, son el canal oficial por 

el cual el PEM-DVC es difundido hacia las escuelas. 

Por ello, resultó importante platicar con ellos y aplicar un cuestionarlo de 

evaluación (anexo 2). Este instrumento lo realice yo y la Dirección de Soporte 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Educativo apoyo con la elaboración de oficios para que asistieran los 17 

coordinadores. 

Tanto la sesión de trabajo como el instrumento permitieron la obtención de 

indicadores que apuntan hacia la forma en que el PEM-DVC ha logrado penetrar 

en el sistema vertical-autoritario de supervisión. Se obtuvieron pistas que apuntan 

hacia los puntos que posibilitaron el lnvolucramiento institucional, profesional y 

personal de los responsables del proyecto con el programa. 

b) Configuración del PEM-DVC como política mediática de la 

Subsecretaria 

Tomando en cuenta que la Subsecretaria de Servicios Educativos para el 

Distrito Federal ha tenido al mismo titular desde 1994, se revisó documentalmente 

el uso de medios que ha hecho la misma hasta la fecha, identificando si existe 

correlación en el nacimiento del PEM-DVC con el incremento de uso mediático y si 

éste incluso ha configurado la politica de la Subsecretaria. 

EN LO PROFESIONAL (DOCENTE) E INDIVIDUAL 

c) Desarrollo de la capacitación 

Se aplicaron aleatoriamente 1,250 cuestionarios de entrada (anexo 3) y 

salida (anexo 4) durante los periodos de capacitación de Octubre a Diciembre de 

1999 (625 cuestionarios) y Enero a Marzo de 2000.(625 cuestionarios) Esta 

muestra equivale al 10 por ciento de la asistencia. (estos 2 instrumentos los disene 

yo y la Dirección de Soporte Educativo colaboró para su aplicación). 

c.1) Cuestionario de Entrada: 

El cuestionario de entrada se planteó como un instrumento para: 

• Conocer las expectativas de los profesores. 
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• Identificar la forma en que se enteraron del programa y del curso. 

• Determinar sus referentes con relación a la educación para los 

medios 

• Identificar la postura que mantienen frente a los medios de 

comunicación en su dimensión docente e individuo. 

Este instrumento contiene siete preguntas abiertas, planeadas para 

construir, a partir de las respuestas, categorlas anallticas para ser contrastadas 

con los resultados del instrumento de seguimiento y evaluación que más adelante 

se detalla. 

c.2) Cuestionario de salida: 

Este cuestionario se aplicó una vez concluido el proceso de capacitación en 

cada una de las etapas. Contempla seis preguntas abiertas para: 

• Conocer la opinión y evaluación del curso 

• Identificar si éste cumplió con sus expectativas 

• Identificar los aspectos que más llamaron la atención del curso a 

los docentes. 

• Identificar hasta donde el curso cambió la percepción que tenlan 

hacia los medios en sus dimensiones docente e individuo 

Considerando que el curso de capacitación era sensibilizar a los profesores 

asistentes, con el cuestionario de salida se pretendió observar la efectividad y el 

grado de sensibilización alcanzado en el curso a partir del cambio de postura ante 

los medios. 

Las categorlas anallticas construidas a partir del cuestionario de entrada se 

conservaron como referencia para observar cuantitativamente los cambios 

logrados a través de la capacitación. 
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c.3) Con el ánimo de identificar de manera precisa cuáles son los canales 

más efectivos en la difusión del PEM-DVC hacia los maestros, se aplicó un 

cuestionario (anexo 5) a una muestra de profesoras y profesores de todas las 

etapas del programa, distribuidas de la siguiente forma: 

100 doc:ente• 
250 doc:entn 
400 docentes 

Este instrumento lo realice yo, pero la selección de los profesores y 

profesoras que conforman la muestra fue totalmente aleatoria, toda vez que los 

niveles educativos proporcionaron la lista, como único requisito, sólo se pidió a los 

niveles educativos que distribuyeran el universo de la muestra de tal forma que se 

tuviera representación de todas las delegaciones pollticas del Distrito Federal. 

C.4) Se realizó la observación directa de la actitud de los profesores 

durante el curso. Con base a esta observación disené una entrevista (anexo 6) 

que permitiera identificar los aspectos del curso que impactan a los docentes y 

que den explicación a la relación afectiva que se manifiesta durante el mismo. 

Aqui se preguntó directamente que motivaba el entusiasmo e interés de ellos, que 

motivaba que muchas y muchos de ellos llevaran a sus familiares al curso; 

esposa-esposo, hijas-hijos. 

d) Seguimiento y aplicación del programa 

Para el seguimiento y aplicación del programa se disenó un instrumento 

orientado a observar las formas y avances logrados por los profesores al operar: 

tanto los libros producidos para el programa, como los cambios observables en la 

actitud del profesor y alumnos al aplicar los ejercicios y actividades planteadas en 

los materiales. 
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Durante la capacitación se encontraron algunos indicadores que apuntan a 

la existencia de ciertos factores que hacen que los profesores y profesoras se 

involucren tanto profesional como personalmente con el programa. Aqul se busca 

identificar si en el momento de la aplicación existe continuidad en dichos 

indicadores. Determinar lo anterior, servirá entre otras cosas, para saber si la 

capacitación responde a las necesidades y situaciones educativas especificas de 

los docentes. 

Para ello se aplicó el cuestionario "Seg_inv_ 1" (anexo 7). Este instrumento, 

es un cuestionario disenado y aplicado por la Dirección de Soporte Educativo, con 

orientación cuantitativa para la búsqueda de variables a evaluar. La aplicación se 

desarrolló durante el mes de mayo del 2000 con los profesores que se 

incorporaron al programa en el ciclo escolar 1999-2000, esto es, se aplicaron a 

12,500 docentes. De este número, se escogieron aleatoriamente para su análisis, 

1250 cuestionarios, lo que representa el 10 por ciento. 

Para la aplicación se utilizó a la estructura administrativa de la 

Subsecretaria. Los cuestionarios se distribuyeron a los niveles y direcciones 

operativas y ellas a través de la cadena de supervisión, hicieron llegar los 

cuestionarios a los maestros. 

El cuestionario se encuentra estructurado por cuatro secciones con 

preguntas que deben ser contestadas con las opciones (si/no). Para ambos casos 

se solicita que argumenten su elección. 

• Sección A: 

Integrada por siete preguntas que exploran en términos generales el 

sentir del profesor respecto al PEM-DVC. En esta sección se toman en cuenta 

la dimensión docente e individuo. El objetivo de esta sección es conocer la 

valoración que realizaron los profesores de la capacitación respecto a la 
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operación del programa, así como los problemas que han enfrentado y los 

cambios observados en sus alumnos. 

• Sección B: 

Compuesta por cinco reactivos dirigidos a obtener la opinión de los 

profesores respecto a los libros del PEM-DVC; contenido, relación que guarda 

con la currlcula, la suficiencia/insuficiencia de los contenidos informativos, 

accesibilidad de los ejercicios, tiempos que demanda y el número de ejercicios 

desarrollados hasta el momento de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación. 

• Sección C: 

Dirigida exclusivamente a lo docentes que no hubieran iniciado el trabajo 

con el PEM-DVC. Para esta investigación es de suma importancia conocer las 

razones por las cuales los profesores aún después de recibir la capacitación y 

los materiales, no inician el trabajo con ellos. 

A través de cinco preguntas que van de conocer cuáles son los 

problemas organizacionales a nivel escuela que le impiden la operación, hasta 

las carencias informativas. 

• Sección D: 

Sección valoratíva general del PEM-DVC con relación a la expectativa 

del profesor respecto a sí aplicará el próximo ciclo escolar el programa. 

Comentarios generales, una evaluación de programa y finalmente un sondeo 

que permite conocer hasta donde los profesores aplican en otros espacios 

educativos, laborales o personales el programa. 

En esta sección se pretende conocer de puño y letra del profesor todas 

sus observaciones y comentarios con la intención de establecer algunos 

puntos iniciales para el replanteamiento del programa. 
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D
urante todo el proceso de la investigación, los profesores fueron 

considerados como informantes claves, sin los cuales, la evaluación es 

imposible. La participación de ellos, es y debe ser considerada como 

fundamental. 

Articular los diferentes instrumentos de recolección de información durante 

todo el proceso de evaluación fue un reto metodológico, pero también teórico, en 

términos de tener que resolver situaciones de conjugar instrumentos procesados 

de forma cuantitativa pero interpretable a nivel cualitativo. 

El análisis estadlstico, asl como las interpretaciones cualitativas fueron una 

tarea en donde se buscó, por un parte, encontrar los puntos de encuentro y por 

otra, las posibilidades de establecer limites y posibilidades. 

En la investigación que sustenta esta tesis, a partir de preguntas abiertas se 

construyeron categorías que se trataron estadísticamente, pero también, se 

realizaron interpretaciones cualitativas de algunas tendencias con la intención de 

plantear posibles razones que expliquen él porque de esas respuestas, es decir, la 

información cuantitativa se procesó cuantitativamente y luego se interpretó 

cualitativamente. Esta forma de interpretar los datos, si bien no es muy ortodoxa, 

fue muy útil para buscar explicaciones de lo que tradicionalmente se queda en 

tendencias. Por tanto, las categorlas anallticas fueron un punto de llegada a partir 

de los datos obtenidos de la "realidad" y no solamente un punto de partida. 

Las razones por las que se optó por esta metodologla, tiene que ver con la 

falta de modelos de evaluación que permitan la recolección y análisis de 

irúormación. 
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Los ASPECTOS DEL ÉXITO 

S in lugar a dudas, la reconstrucción de la ruta metodológica, académica y 

operativa del Programa de Educación para los medios: desarrollo de la 

visión critica, ofrece puntos interesantes para aquellos dedicados al 

diseno y operación de programas que vinculan a la comunicación y a la educación. 

Justamente, este es el aporte de la presente tesis, identificar los aspectos 

que hacen distinta esta experiencia y as! poder vislumbrar la posibilidad de su 

aplicación a otras experiencias educativas y comunicacionales. 

Queda claro que la experiencia del PEM-OVC es novedosa y arroja por si 

misma, indicadores de éxito. El hecho de haber dado la "vuelta" a la estructura 

burocrática-administrativa del sistema educativo de la Ciudad de México, el 

involucrar profesional y personalmente a miles de profesores y profesoras, habla 

no sólo del éxito desde el punto de vista cuantitativo, sino de aspectos cualitativos. 

Como se ha mencionado en capltulos anteriores, los aportes de este 

programa van más allá de lo que este trabajo muestra. Asl, queda un terreno fértil 
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de investigación para otras y otros compañeros estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación. 

En este capitulo se da cuenta del análisis e interpretación de la información 

recabada durante la investigación desarrollada como trabajo previo a la 

elaboración de la tesis, correspondiente a los meses de Octubre de 1999 a Mayo 

del 2000 del PEM-DVC. 

En ciertos momentos se realizan interpretaciones y observaciones 

relacionadas con datos significativos, mismas que permiten integrar los datos 

numéricos con algunas de las posibles explicaciones e interpretaciones que los 

contextualicen y permitan una mejor comprensión del fenómeno estudiado. 

Los diferentes apartados que se abrieron para el tratamiento de los datos 

obtenidos ya fueren en la esfera institucional; la forma en que se ha ido 

extendiendo el PEM-DVC en los niveles educativos; O en la esfera que va de la 

dimensión docente a individuo; la opinión de la influencia de los medios antes y 

después de la capacitación; en torno al proceso de capacitación; evaluación y 

seguimiento de la aplicación del Programa, son grandes ejes organizadores de la 

información obtenida durante todo el proceso de recolección de información y que 

no necesariamente tiene un orden perfectamente secuenciado con cada una de 

las preguntas y respuestas obtenidas por parte de los profesores participantes en 

el Programa. 

El capitulo por si mismo es amplio y abarca diferentes instrumentos de 

recolección de información, sin embargo, como producto de análisis e 

interpretación de los datos recolectados, se puede observar que los profesores y 

las profesoras manifiestan en términos generales una aceptación casi univoca a 

las actividades sugeridas por el programa, reconociendo que les permite lograr 

objetivos educativos planteados en los programas oficiales, pero de una forma 

lúdica, creativa y significativa. 
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Las diferentes evidencias obtenidas a través de la investigación, apuntan a 

que el Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión critica es 

altamente pertinente y adecuado a las necesidades de transformación de la 

práctica educativa de los profesores. 

Es indudable que mucha de la información proporcionada por los profesores 

permite identificar con claridad no sólo los puntos fuertes, sino también los puntos 

vulnerables que orientan hacia modificaciones en la propuesta en general. 

ESFERA INSTITUCIONAL: LA MANO INVISIBLE QUE CONTROLA A LA ESCUELA 

E 
xpertos en educación y comunicación de todas las nacionalidades y 

latitudes del mundo, coinciden en que la escuela o mejor dicho, la 

práctica educativa de las profesoras y profesores debe sufrir serias 

modificaciones, de tal forma que el salón de clases se convierta en un espacio que 

recoja todos los aspectos que forman parte de la realidad que viven los alumnos 

bajo una dinámica democrática, en donde incluso, lo que se ensene y aprenda no 

esté circunscrito solamente al plan y programa de estudios oficial, sino que se 

complemente con todo aquello que forme parte e influya en la sociedad. 

Martín Barbero, Valerio Fuenzalida, Guillermo Orozco, Mercedes Charles, 

Delia Crovi, son algunos de los expertos que han pugnado en sus estudios y 

publicaciones por la incorporación racional y critica de los medios de 

comunicación y de las nuevas tecnologías por parte de la escuela. 

Como se vio en el primer capitulo, en México diversos programas han 

antecedido al Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión 

crítica. Experiencias valiosas que en mayor o menor medida buscaron justamente 

145 



Los ASPECTOS DEL ÉXITO 

la vinculación del accionar educativo con los medios de comunicación, ya fueran 

para incorporarlos como dispositivos pedagógicos o como elementos de análisis. 

Sin embargo, queda claro que ninguna de estas experiencias tuvo el impacto que 

ha tenido el PEM-DVC. 

Recordemos que la mayorfa de las experiencias nacen fuera del sistema 

educativo oficial e incluso en aquellas como fue el caso del Proyecto Multimedia 

de la UPN-ILCE, la vinculación que establecieron fue cupular, esto es, no se 

acercaron a los profesores de grupo, sino a las altas autoridades de la Secretarla 

de Educación Pública. 

Como sea, es advertible que siempre que se habla de la necesidad de 

modificar la dinámica educativa de fas escuelas, se deposita la mayor parte de la 

responsabilidad de dicho cambio en los profesores y profesoras de grupo o, 

cuando mucho, se responsabiliza también a los directores del plantel. 

Definitivamente la participación de los docentes de grupo y directivos es 

crucial, más no son el único factor para eficientar la educación. Por ello, es 

necesario ver a la educación a través de todo el sistema educativo y esto 

justamente es lo que ha hecho falla en experiencias anteriores. 

Más que precisas resultan las palabras de Martfn Barbero: 

Si el viejo modelo autoritario vertical, de entrega secuencial de 

paquetes de conocimientos por edades, se rodea de aparatitos de 

comunicación, se va a refonar en lo que tiene de autoritario, de 

vertical, aunque disfrace cierta modernización. Lo que necesitamos 

cambiar es el modelo de comunicación que subyace en sus prácticas, 

que subyace en el sistema escolar(Barbero, 1997)4º. 

'° Fragmento de la entrevista realizada a Mart!n Barbero, por parte de los coordinadores del PEM-DVC, en el 
IV !bercom, realizado en Octubre de 1997 en Sao Paulo, Brasil. 
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Justamente uno de los aciertos del PEM-DVC es haber tomado en cuenta la 

realidad (no oficial) de las fuerzas que intervienen en el sistema educativo y que 

en muchas ocasiones son las que condenan al fracaso o impiden la entrada a 

nuevas iniciativas en las escuelas; esta realidad no aceptada, pero del 

conocimiento y permitida por las altas autoridades educativas, "se alza como una 

rfgida y poderosa "mano invisibfe" bajo fa cuaf los planteles escolares habrán de 

moverse; si la mano se abre, entonces hay posibilidades de cambio, por el 

contrario, si aprieta y se cierra, no hay cambio posible" (Peña, 2000)41• 

Ya en el segundo capitulo de este trabajo, se describió a detalle el peso que 

tiene el sistema vertical-autoritario de supervisión escolar y que de facto se 

convierte en la real Secretaría de Educación Pública. 

Sí bien es cierto que el PEM-DVC surge desde una dirección de área de la 

Subsecretaria de Servicios Educativos y con el impulso de la máxima autoridad de 

la misma, es evidente que no se cayó en el error de pensar que con esto bastaba 

para que la propuesta se aplicara en las escuelas de forma inmediata42
• 

Por el contrario, se trabajo atendiendo y cuidando no "chocar" con las 

diferentes instancias que componen el sistema educativo, lo que se convierte en 

un aporte a tomar en cuenta por todo aquel que se dedique al diseno de 

programas. 

" Pena Ramos A lexandrov Vladimir. En búsqueda de la visión critica perdida. Tesis Maestrla. ILCE. México 
2000. 

42 Aqul debo decir que para mi fue una de las primeras enseftanzas de la invesligación, ya que yo pensaba que 
bastaba con que el Subsecretario diera la orden, para que el PEM-DVC se aplicara en todas las escuelas. Al 
investigar la dinámica bajo la cual se mueven las escuelas, mucho me sorprendió darme cuenta del poder que 
detentan los jefes de sector, supervisores y directores, quienes en muchas ocasiones manejan bajo intereses 
personales a las escuelas. 
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Así, el Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión 

critica desde la perspectiva institucional se ha extendido en todos los niveles y 

modalidades educativas con el trabajo directo en dos frentes: 

1. Estructura de supervisión y dirección escolar. 

2. Estructura de áreas centrales. 

En el primer frente, es evidente que el PEM-DVC se ha ganado la 

aprobación de los jefes de sector, supervisores de zona y directores de escuela. 

Esto se hace evidente al observar lo resultados del instrumento "Diagnóstico de 

necesidades en formación y actualización docenten43 (Instrumento 1), que es 

aplicado en el inicio de curso en todos los niveles y modalidades educativas. 

De este instrumento se retomaron aquellos reactivos que tienen relación 

con la Educación para los Medios como temática y con el PEM-DVC como 

programa y acción de capacitación. 

De aqul, se desprende que en el nivel de educación inicial y preescolar 

dentro de las temáticas sugeridas para los talleres ínter-anuales'", el 72.56% de 

los jefes de sector, supervisores y directores propongan como temática a la 

educación para los medios, ocupando la quinta posición de once. 

•> Como se mencionó en el capitulo anterior, se tuvo acceso a los resultados obtenidos por los niveles 
educativos. Cabe mencionar que los diferentes niveles educativos aún cuando aplican al cien por ciento de 
los profesores y profesoras, sólo analizan y procesan una muestra representativa. Por ello, los datos obtenidos 
son justamente una muestra que marca tendencias generales. 

44 Los talleres inter·anuales son ejercicios de actualización técnico-pedgógica, marcados como obligatorios 
para todos los niveles educativos por la Subsecretaria de Educación Básica de la SEP. Ver información a 
detalle en la tabla correspondiente, en el anexo 8. 
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1 ¿Qué temáticas y mecánica de trabajo sugiere para _los talleres ínter-anuales? 1 
% 

Estimulación temprana 789 36.70 
Inteligencia emocional 356 16.56 
SeKualidad 1973 91.77 
Valores 2030 94.42 

-1oe "'9!11oe -_0;:·r; .'i!::~:::';~il<«&:~i¡,¡¡;,i< ... 'll"W"'1~111',r, 1:; 1180 ·12.H 
Prevención de abuso seKual 1238 57.58 
Orientación familiar 1080 50.23 
Seguridad y prevención de accidentes 1978 92.00 
Creatividad 564 26.23 
Administración escolar 2010 93.49 
Otros 354 16.47 
Nota: los porcentaies no suman 100 por ciento, toda vez que se acepto mas de una respuesta por profesor(a) 

En el nivel de educación primaria, nivel donde el PEM-DVC se ha extendido 

en mayor medida, las temáticas referentes a los medios de comunicación y 

educación para los medios, se hacen presentes en los lugares 9, 10 y 12 de 

quince. 

¿Q~é tematicas y mecánica de trabajo sugiere para los talleres lnter-anunles? 1 
o/o 

Administración escolar 4100 95.35 
fomento a la lectura 4050 94.19 
prevención de las adicciones 3980 92.56 
Formación de valores 3890 90.47 
ensellanza de las matematicas 3567 82.95 
Cómo complementar los libros de texto 2980 69.30 
SeKualidad 2876 66.88 
La integración escolar 2456 57 .12 

1
, ,., ..... , ......... ,__,,,., .. ~· ,_,_'¡;.,,~tM~·· ,···•<•. 'n" ._,.,,. ' ' 2080. ·"• •7 

• - .~ ... ,...~:~:~1..,;\.~~-1'r>"l'.t:-.,;~";.-¡;.i.·~.7'.~,~;;;,,,\ ... ¡'i-..,:¡·:\'!'!'.fl.!:',;·i:'": ,_ ·:· ........ 
· ~... . ·:n:t,r.rt:~J.:\~·~1:.;,~~±~;,;~!l~·.r·:.!G~:~·-·.~'f·,.'.:';~·>~··::, .: ~zoa ::·:47.21 

Inteligencia emocional 1980 46. 05 
~~:~f':'!!~~:_\; ·.:\;,:; :.'1 !·:,:; '. ~'._;:,._:,\:~;;:.:~t;. ·:,.':"'~r~~:~.'.j;··,\,.:...-:~;.~.;-c;,~;t;~;'i_.,:,?~:::.~::· •;'11U. ~!·11~70 
Creatividad 1020 23.72 
Asertividad 980 22. 79 
Otros 235 5.47 

El nivel de educación secundaria, es el nivel con la menor penetración del 

PEM-DVC. Esto se explica a la luz de la dinámica bajo la que se maneja dicho 

nivel, toda vez que aqui se rompe la organización dé un profesor por grupo que va 
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de la educación inicial hasta Ja primaria. Las temáticas respecto a Jos medios de 

comunicación y Ja educación para los medios ocupan los últimos Jugares en Ja 

preferencia de directores, supervisores y jefes de sector en Ja educación 

secundaria . 

.;Quc! temáticns y mecánica de trabajo sugiere para los talleres ínter-anuales? 

Administración escolar 2780 95.86 
Sexualidad 2700 93.10 
Prevención de las adieclones 2400 82.76 
Manejo del adolescente 2400 82.76 
Formación de valores 2340 80.69 
Manejo de conflictos 2300 79.31 
Orientación familiar 1900 65.52 
Fomento a la lectura 1890 65.17 
Flsica 1200 41.38 
Matematicas 1030 35.52 
Orientación vocacional 1030 35.52 
Historia 980 33.79 
Técnicas de ensenanza 950 32.76 
-....~~·~1~";!\·~t:''t~:~~~:':.t~i1'":.''·~~..,··~ r~.~ 1')~~~;r'-*°·:¡~~~-::~.«~~~v~:~;~.~~,~~;:.•:.,~:·r.:~~.;J. ·::;·.;:··:IR :::: 11.tt 
u.o -...aoe··,......:911:•.au11·:~;~)~~?r)~~<r~.:tf:~~1 ',,.>·~·,,~·.<.~i.·· 1i .. 1.~~· . .-,:,.,;,\ .; ••. ;-;'.·MO :. 22.01 
Otros 345 11.90 

Si se analiza con detenimiento las temáticas sugeridas por Jos directores, 

supervisores y jefes de sector de todos los niveles educativos, se advierte la 

preocupación generalizada en Ja sexualidad y los valores. 

Más aún, se aprecia la rigidez que guardan los cuerpos directivos y de 

supervisión de educación primaria y secundaria, al colocar como primera temática 

a la administración escolar, contra la flexibilidad que guarda la educación inicial y 

preescolar que Ja ubican en el último lugar. 

No obstante que pudiera pensarse que en educación primaria y secundaria 

Ja educación para los medios como temática se encuentra muy por debajo en su 

interés, esto no es asl, ya que como se verá en los siguientes resultados, una 

cosa es Jo que marcan como temática y otra las temáticas que cursan. Como sea, 

Jos medios de comunicación y la educación para los medios, ya forman parte de la 
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agenda de preocupación de los cuerpos directivos y de supervisión escolar, algo 

que no habla sucedido antes. Pero no sólo en los cuerpos directivos y de 

supervisión se ha visto el impacto de la educación para los medios como temática 

a estudiarse y debatirse. En los docentes se hace presente en mayor medida. 

¿Qué lemáticas )' mecfmica de trabajo sugicrL• para los talleres inter~w1011lcs~! 

Educación inicial/preescolar Educación primaria Educación secundarla 
A % A % A % 

Sexualidad 7398 96.71 Formación 12050 84.86 Internet nao IOAI 
de valores 

Valores 6952 90.88 Sexualidad 11890 83.73 Sexualidad 9800 79.03 
Inteligencia 5440 71.11 Internet 10200 71.81 Preven. de 9098 73.37 
emocional · ... las adic. 

l!-.Cl6n ~ ··IU7 ...... 
llllCI•. ' '::'· 

'*"° NIO 

~;~:: -~., .. 
~·· , .. 

Formación 8900 71.77 
de valores 

prevención 3058 39.97 
de abuso 
sexual 

l!duacl6n' 
Pll'ÍI los ·, 

1J.:-2~ llid10. ,::,. .. ,,';¡ 

Manejo del 6700 54.03 
adolescente 

estlm. 3,050 39.87 Creatividad 7654 53.90 U.O.clelH IOH . 41.10 
temprana niÍldkle •n ....... 
otros 2300 30.07 ensel\an de 7560 53.24 Manejo de 5670 45.73 

lasmatem. con nietos 
Creatividad 2033 26.56 Inteligencia 7530 53.03 Técnicas de 5467 44.09 

emocional ensellanza 

orientación 1098 14.35 Prevención 6780 47.75 Fomento a 5060 40.81 
familiar delas la lectura 

adicciones 

Adminis. 1003 13.11 Integración 4321 30.43 Historia 4560 36.77 
escolar escolar 
Segu. y 985 12.88 fomento a 3456 24.34 Matemát. 3450 27.82 
prev.de la lectura 
accidentes 

Asertivldad 3456 24.34 Orientación 2134 17.21 
vocacional 

Cómo 3050 21.48 Flsica 2090 16.85 
complemen 
los libr. de 
texto 

Otros 1236 8.70 Orientación 1390 11.21 
familiar 

Adminis. 1200 8.45 Adminls. 1237 9.98 
escolar escolar 

¡otros 789 6.36 
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Aunque existe coincidencia entre docentes y directivos/supervisores sobre 

la preocupación de temáticas de sexualidad y valores, difieren considerablemente 

los primeros en cuanto al resto de las temáticas. 

Aqul, se hace evidente que las temáticas que tienen relación con los 

medios de comunicación, como la Internet y la televisión, asl como de educación 

para los medios son del interés general de los profesores y profesoras en todos 

los niveles y modalidades educativas. 

Baste observar que entre los y las docentes las temáticas de medios y de 

educación para los medios ocupan los primeros lugares en preferencia: 

• Inicial/preescolar: 4°. lugar con el 53.57% 

• Primaria: 3er., 4°., y 5° .. lugares con el 71.83%, 69.58% y 67.61% 

respectivamente. 

• Secundaria: 1º., y 6° .. lugares con el 80.48% y 49.10% 

Esto indudablemente habla de la percepción que se ha logrado despertar 

en los docentes sobre los medios de comunicación y en la necesidad de aprender 

a incorporarlos en sus procesos educativos. 

Los resultados de este reactivo del instrumento, invitan a reflexionar sobre 

las diferencias que existen entre los actores del hecho educativo sobre aquellos 

aspectos que deben ser sujetos de análisis. Si bien es cierto que puede 

explicarse la preferencia de los directivos y supervisores sobre temáticas que 

tengan que ver con la organización y administración escolar, también lo es que los 

profesores se encuentran más interesados en temáticas que les ayuden a resolver 

las problemáticas cotidianas del aula de clases, dejando en último lugar los 

aspectos de la administración escolar. Esto justamente demanda a las 
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autoridades educativas el trabajo en dos frentes de interés e, intentar conciliar en 

su caso, ambos frentes, algo que el PEM-DVC ha logrado. 

En la segunda sección de este instrumento se preguntó a los profesores 

sobre los cursos que tomaron en función del esquema escalafonario, de carrera 

magisterial o de superación profesional. 

Aqul, se advierten evidencias claras del avance Institucional que ha tenido 

el PEM-DVC tanto en directivos/supervisores, como en profesores y profesoras, ya 

que no obstante las diferencias en temáticas entre ambos grupos, se observa que 

los cursos que se dan bajo la linea de capacitación y formación de 

educomunicadores en el PEM-DVC aglutinan el grueso de la asistencia de ambos 

grupos. 

Si se analizan con detenimiento los cuadros que a continuación se 

presentarán, se observará que ningún otro curso o temática de reciente 

introducción al sistema educativo del Distrito Federal, aglutina tal número de 

participantes. Incluso, por la dinámica propia de los cuerpos directivos y de 

supervisión, reviste mayor valor que los cursos del PEM-DVC sean del interés de 

éstos. Esto representa un acierto por parte en la estrategia de difusión y 

sensibilización que han seguido los coordinadores del programa. 

Asl, el curso con valor escalafonario "INTRODUCCIÓN A LA PERCEPCIÓN, 

APROPIACIÓN Y USO DE LOS MEDIOS EN EL AULA; EL PROFESOR COMO 

EDUCOMUNICADOR", fue el segundo curso al que asistieron las autoridades de 

supervisión y dirección escolar en los niveles de educación inicial/preescolar 

(36.70%) y secundaria (35.28%). En educación primaria ocupa el primer lugar en 

asistencia con el 47.51%. 
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Jefes de Sector, Supervisores de Zona y Directores de plantel 
¡,Cuántos cursos IOmtl en el presente ciclo escolar? (vulor escolafonario) 

EDUCACION INICIAU EDUCACION EDUCACION 
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

% % % 
Adminisl. 960 45.56 
Escolar l~= li%~ j::~~~~ Administ. 1500 51.72 

Escolar 

I~~ .... , · .. i~, 38.70 
•''16ri" ·>:·.·,,' 

I~ .. 'I'" 

Administ. 1250 29.07 
Escolar 

~~ .. :·~!1~ ,., .... 
Plf"PCl6n :.:,;.<:):.;':. ~~·;;:~: .:;·r· .. : 

Relaciones 345 16.05 Yo quiero, 769 18.35 Gestión 980 33.79 
humanas yo escolar 

Puedo 

Rincones de 235 10.93 Rincones de 670 15.58 Otros 128 4.41 
lectura Lectura 

Elaboración 123 5.72 Relaciones 34 0.79 Fomento a 19 0.66 
de material humanas la lectura 
didáctico 

Artes 34 1.56 Asertividad 12 0.28 Téc.de 12 0.41 
pl<llsticas ensellanza 

Otros 12 0.56 Otros 12 0.28 Artes 2 0.07 
plésticas 

Desarrollo 2 0.09 PRONALES o 0.00 Reciclado o 0.00 
cognosctvo 

Reciclado o 0.00 Alas y o 0.00 
ralees 

Primeros o 0,00 Reciclado o 0.00 
awcilios 

Elaboración o 0.00 
de material 
didáctico 

Primeros o 0.00 
auxilios 

COEEBA/ o 0.00 
SEP 
Guardianes o 0,00 
del Planeta 

Artes o 0,00 
plásticas 

Creatividad o 0.00 

Como se puede apreciar, el posicionamiento del curso introductorio y de 

acceso al PEM-DVC en el grupo directivo y de supervisión de todos los niveles 

educativos es considerable, destacando en educacióf'! primaria donde casi duplica 

el número de asistentes con relación al segundo lugar en preferencia. 
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Por lo que respecta al grado de penetración del PEM-DVC en los intereses 

de las profesoras y profesores de grupo, el curso de "Introducción a la 

percepción ... ",también ocupa el primer lugar en inicial/preescolar y primaria. En 

educación secundaria ocupa el segundo lugar, sólo superado por el curso 

"Técnicas de ensenanza''. 

1 Profesores y profesoras de grupo 
¿Cuántos cursos tomó en el prcsc111c ciclo escolar? (\.'illor cscalafonario) 

1 

Educación iniciaVpreescolar Educación primaria Educación secundaria 
A % A ºk A •¡(, 

lntroduc;a .... ··n.11 lntroduc;a 7800 14.13 Técnicas de 5450 43.95 
laparcep. laparceli.·. Ensenanza 

Relaciones 1235 16.14 Yo quiero, 2345 16.51 lntroduc.a 2300 tl;.11 
humanas yo puedo la pltrcep. 
Rincones 879 11.49 Rincones 1030 7.25 Fomento a 340 2.74 
de lectura de lectura la lectura 
Artes 456 5.96 PRONALES 980 6.90 Reciclado 250 2.02 
plásticas 

Elaboración 345 4.51 Elaboración 178 1.25 Otros 250 2.02 
de material de material 
didéctlco didáctico 

Reciclado 125 1.63 Relaciones 170 1.20 Gestión 215 1.73 
humanas Escolar 

Desarrollo 35 0.46 Asertividad 125 0.88 Admlnis. 125 1.01 
cognosctvo escolar 
Primeros 35 0.46 Artes 115 0.81 Artes 65 0.52 
auxilios plásticas plásticas 
Admlnis. 32 0.42 Reciclado 89 0.63 
escolar 

Otros 32 0.42 Guardianes 75 0.53 
del 
Planeta 

Alas y 34 0.24 
Ralees 

Creatividad 15 0.11 
Adminis. 12 0.08 
Escolar 

COEEBA/ 12 0.08 
SEP 

Primeros 9 0.06 
Auxilios 

Otros 9 0.06 
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La diferencia que existe entre el número de asistentes al curso "Introducción 

a la percepción", con relación al resto de los cursos es considerable, en todos los 

casos es poco más de tres veces la cantidad del curso que le sigue en asistencia. 

Incluso, al investigar con la Coordinación Sectorial de Educación 

Secundaria las razones que explican que el curso de "Técnicas de enseñanza" 

ocupe el primer lugar en asistencia en dicho nivel educativo, mucho me sorprendió 

saber que este curso es de carácter obligatorio para aquellas y aquellos 

profesionistas que no cuentan con formación normalista y que se desemper'ian 

como profesores. Esto es, estos profesores tienen que acreditar el curso de 

técnicas de enseñanza para que puedan renovar su contrato. Bajo lo anterior, 

pudiera considerarse que el curso "Introducción a la percepción" ocupa también el 

primer lugar en este nivel, por lo menos en cuanto a asistencia voluntaria. 

Analizando cada uno de los cursos que se ofertan en el esquema de valor 

escalafonario, llama la atención que sólo en el nivel de educación primaria los 

cursos correspondientes a "Yo quiero, yo puedo", "Alas y rafees" y "Guardianes del 

Planeta" sean parte de un programa complementario, el resto de los cursos en 

este y en los demás niveles educativos, corresponden a temáticas sueltas que no 

tienen mayor continuidad a lo largo del ciclo escolar. Esto hace evidente una gran 

falla en la polltica de formación y actualización del magisterio en los Servicios 

Educativos del Distrito Federal. 

Asl, un acierto más del Programa de Educación para los Medios: desarrollo 

de la visión critica" es ser el único Programa Complementario de la SSEDF que 

cuenta con una estrategia de capacitación y formación para todos los niveles y 

modalidades educativas, su curso "Introducción a la percepción" tiene continuidad 

temática en los cursos de formación que se rigen bajo el esquema de Carrera 

Magisterial. 
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Lo anterior permite entre otras cosas, la continuidad formativa de los 

profesores y las profesoras y, la permanencia de éstos en el Programa. 

Asi, la penetración institucional del PEM-DVC en el interés de los jefes de 

sector, supervisores y directores se ve claramente en los cursos del esquema de 

Carrera Magisterial, donde el curso de "HISTORIETA y VIDEO COMO DISPOSITIVOS 

PEDAGÓGICOS EN LOS PROCESOS DE ENSElilANZA y APRENDIZAJE", ocupó el primer 

lugar en todos los niveles y modalidades educativas. 

Jetes de Seclor, Supervisores de Zonn y Diroc1orcs de planlel l ¿Cuánlos cursos lomó en el prescnlc ciclo escolar? (CARRERA MAGISTERIAL) 

EDUCACIÓN INICIAU EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

ºk % ºk 
Hlatodela 1020 47.4' HletorlelAly 1HO 41.0S Hlatorteta 110 33.71 ,video: video y video 
COlllO ... " .. . .... cOmo ... como.;. 
Desarrollo 630 29.30 Carácter. 500 11.63 como 600 20.69 
cognosctvo Pslcoeduc.d fomentar la 

e los inveslig. en 
alumnos de el aula 
educ.prim. escolar 

Neces. 400 18.60 Formación 345 8.02 Psicologla 600 20.69 
Educa. del en valores del adolesc. 
preesc. 

Sexualidad 100 4.65 Ensen. de 235 5.47 Didáct. de 214 7.38 
infantil las matem. las matem. 

Fomento 123 2.86 Comput.1 150 5.17 
de la lect. 

Sexualidad 80 1.86 Computa. U 150 5.17 
Historia de 12 0.28 Técn. y hab 150 5.17 
México de estudio 

Ensenanza o 0.00 Ensen. de 15 0.52 
delas la Fls. y la 
C.Natur. Qulm.enel 

lab. Ese. 

Apreciación o 0.00 Ensenanza o C.00 
artlstica delas 

artes 
plásticas 

Por lo que respecta a los profesores y profesoras de grupo, este curso se 

ubicó en el primer lugar en los niveles de educación inicial/preescolar y primaria. 
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En la educación secundaria se ubica en el segundo lugar, con una diferencia de 

40 profesores menos con relación al curso que ocupa el primer lugar y cuya 

temática tiene que ver con los problemas a los que se enfrentan los profesores 

con sus alumnos adolescentes. 

Educación inicial/preescolar Educación primaria Educación secundaria 
A % A % A % 

H19torteta HOO '7.0I Historieta 5371 37~85 Psicologla 2600 20.97 
y.video y video Del adolesc. 

Desarrollo 1770 23.14 Formación 2030 14.30 Hlstortel8 :ZHO :Z0.15 
cognosctvo en valores Y video 
Necesid. 1680 21.96 Carácter. 1980 13.94 Cómo 2097 16.91 
Educat. del Psicoeduc.d fomentar la 
preesc. e los lnvest.el ' 

alum.de ~ aulaesc. 
Educ. ' Prim.a 

.. 
Sexualidad 600 7.84 Sexualidad 1300 9.15 Técnicas y 1450 11.69 
infantil Hábitos de 

estudio 

Fomento de 1200 8.45 Didact.de 750 6.05 
la lectura Lasmatem . . 
Apreciación 800 5.63 Comput. I 750 6.05 
artlstica 
Ensena.de 780 5.49 Comput.11 750 6.05 
lasmatem. 
Ensenan. de 230 1.62 Ensenan. de 350 2.82 
las las artes 
e.Naturales plásticas 

Historia de 125 0.88 Ensenan. de 315 2.54 
México la Fis. y la 

Qulm. enel 
lab. Ese. 

Para dimensionar en su justo valor los datos anteriores, hay que tomar en 

cuenta que el PEM-DVC sólo tiene dos anos de haber incursionado en el esquema 

de Carrera Magisterial con el curso "Historieta y video", toda vez que fue en el 

ciclo escolar 1999-2000 cuando accedió a dicho esquema. El hecho de ocupar el 
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primer lugar en la preferencia de los directores, supervisores, jefes de sector y 

docentes de grupo, es algo que habla de la pertinencia educativa que guarda la 

propuesta del programa. 

En esta misma sección (dos) del instrumento, se pregunta a los profesores 

y profesoras por el curso que más les gustó, los resultados del grupo compuesto 

por el cuerpo directivo y de supervisión son los siguientes: 

Educación Inicial/preescolar Educación primaria Educación secundarla 

·~ % % 
1020 47.44 lntrod .... 1nr: ~ ... 

peft:epCl6n ".,. 
1ntroc1.e1e. 1020 ~.72 
percepclóri" .. ',. 

l70 31.11 Hllltolleta ., , ... ·::~ .. 
~·.· .... Vldtió. 

., '!• ·:~·17 . .. _, ... 
Relaciones 315 14.65 Ninguno 1023 23.79 Psicologla 550 12.79 
humana del 

adolescente 

Ninguno 145 6.74 Yo quiero, 678 15.77 
yo 
puedo 

FonmaciOn 200 4.65 
en valores 

Por lo que respecta al grupo compuesto por docentes: 

Educación inlclal/preescolar 

·~ 

~:;~i~:~ii . '"::·:: . . . 
Ninguno 2015 26.34 

Relaciones 125 1.63 
humana 

Educación primaria 
% 

Ninguno 3567 25.12 

Yo quiero, 1999 14.08 
yo 
puedo 

Fonmaclón 1700 11.97 
en valores 
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% 

lntrad.· • 11:: 3Cl1• . 24.U 
peraepc~ .. ... ' 

" 

H~y . 2440 .:'.11 ... 
vlcl.M. ·. 
Psicologla 2345 18.91 
del 
adolescente 

Técnicas de 2250 18.15 
ensellanza 
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Como se puede apreciar, en ambos grupos y en todos los niveles, se 

ubican los cursos del PEM-DVC como los cursos que más han gustado a los 

profesores y profesoras. Esto definitivamente habla de que la estrategia de 

capacitación esta siendo exitosa. ¿Por qué? 

Justamente los datos de todos los instrumentos aplicados, revelan los 

aspectos que hacen diferente y efectiva la estrategia de capacitación. Esto se verá 

más adelante cuando se aborde la esfera que va de la dimensión docente a 

individuo. 

Como se puede apreciar el PEM-DVC ha logrado impactar favorablemente 

a todos los· que intervienen en la cadena operativa de supervisión y dirección 

escolar, asf como a la base magisterial, esto es, a las y los profesores de grupo. 

El ir conociendo los resultados de este programa y la dinámica real que se 

vive en el sistema educativo de la Ciudad de México, me invitó a definir con una 

palabra el accionar que han seguido los coordinadores del programa, esta es, 

penetración. 

Y hablo de penetración porque es la palabra que más se ajusta, toda vez 

que es evidente que el involucrar a los cuerpos directivos y de supervisión tenla 

como objetivo que la "mano invisible" que controla a las escuelas se sumara al 

proyecto y lo-apoyara incluso sin que repararan en ello. 

Pero la acción de penetración no sólo se ha dado con ese grupo, además 

se han penetrado las instancias oficiales encargadas de la difusión y seguimiento 

de los proyectos educativos al interior de cada nivel y modalidad educativa. 

El maestro Peña menciona al respecto: 

Hay que tener plena conciencia de que esto· es una lucha. En mi 
posición como funcionario, tengo que tener mucho cuidado de que 
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esto no petjudique el programa. Es un hecho que a ningún 
Coordinador de Nivel le provoca gracia ver que el PEM-DVC sea un 
programa exitoso y que este conquistando a los profesores, aún a sus 
directivos y supervisores. Esto lo toman como un riesgo, como un 
ejercicio de lucimiento personal o de aspiración a ocupar su puesto. 
Desde mi punto de vista esto es estúpido, porque en vez de verlo 
como una competencia entre funcionarios, deberfan de verlo como 
una oportunidad de provocar un cambio real. 

Por eso, tuve el cuidado de convencer, a las personas que manejan 
los proyectos académicos en los niveles.. Nos reunfamos una vez al 
mes y platicábamos libremente de todo. Nuestras reuniones eran 
sumamente informales y relajadas. Poco a poco los fui involucrando 
en este proyecto, hasta que, sin que sus jefes se dieran cuenta, se 
convirtieron en "aliados" incondicionales y ayudaron mucho en la 
etapa de difusión hacia las escuelas, rompiendo incluso con sus 
métodos tradicionales, arcaicos e inútiles con los que trabajan para 
otros proyectos. 

Por ejemplo, recuerdo el folleto que hicimos para la segunda etapa 
piloto, por primera vez llegó a todas las escuelas, los OPAS visitaron 
como nunca a las escuelas, acudieron con amigos o compañeros de 
generación para invitarlos a sumarse a este movimiento educativo. 
Trabajamos en silencio, sin llamar la atención, hasta que llegó un dla 
en que los coordinadores de nivel se dieron cuenta de la fuerza que 
se tenla en las escuelas y ya no pudieron hacer nada, aunque más de 
un nivel intentó accionar la "mano invisible" para frenar el PEM-DVC, 
se encontraron con que ésta también ya era aliada45

• 

Asi, decidi realizar una sesión de trabajo con los 17 coordinadores del 

PEM-DVC en los niveles y modalidades educativas de la SSEDF y aplicar además 

un instrumento de evaluación (Instrumento Z /anexo 2) con el ánimo de cruzar 

datos respecto a la penetración institucional del programa. 

Se preguntó por los cinco programas complementarlos más solicitados 

por los niveles educativos. Tomando en cuenta que este tipo de programas son 

optativos, conocer la ubicación que guarda el PEM-DVC es importante para validar 

o en su caso, refutar los datos obtenidos por los niveles educativos en el 

instrumento 1: "Diagnóstico de necesidades en formación y actualización". 

4.lfdcm24. 
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Programa % 
PEM-DVC 17 20 
Teatro Escolar 17 20 
Un dla de clases en el Zoológico 13 15.29 
Papalote Museo del Ninos 13 15.29 
Cruzada escolar 11 12.94 
Yo quiero yo puedo 9 10.59 
AVANDEP 1 1.18 
Huertos Escolares 1 1.18 
El tigre rayitas 2 2.35 
Campamentos escolares 1 1.18 

La mfotmaclón a detalle se puede consultar en las tablas del anexo 9 

Como se puede apreciar, el PEM-DVC comparte el primer lugar con el 

programa de Teatro Escolar, como los programas complementarios más 

solicitados por los profesores y profesoras. 

Sin embargo, hay que distinguir que el programa de Teatro Escolar no es 

un programa que implique capacitación docente o su aplicación por parte de los 

profesores. Incluso, salvo el PEM-DVC, "Cruzada Escolar y "Yo quiero, yo puedo", 

todos los. demás programas complementarios mencionados, se circunscriben a 

visitas y paseos culturales, ya sean museos, teatros, recintos o el zoológico. 

Sin lugar a dudas, esto evidencia una grave falla en la polltica de 

instrumentación de Programas Complementarios por parte de la SSEDF, toda vez 

que no se concibe tal cantidad de programas sin mayor sustento académico. 

Se preguntó a los coordinadores de proyecto por los cinco cursos más 

demandados, observándose congruencia con los datos obtenidos con el 

instrumento 1. 
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·· .. · : ---

Cursos % 
Introducción a la percepción '"J ,_ :: ... ··;:.:: 15 17.65 
Historieta y video :· : 15 17.65 
Formación de valores 10 11.76 
Sexualidad ,'_:-·: :i:7::_:::-:" ·.<' .g 10.59 
Yo quiero, yo puedo .. 7 8.24 
Guardianes del Planeta 7 8.24 
Computación .·. ·' 6 7.06 
Rincones de lectura/Pronales 5 5.88 
Relaciones humanas 3 3.53 
Técnicas de ensenanza 2 2.35 
Psicologla del adolescente 2 2.35 
Inteligencia emocional 2 2.35 
Necesidades educativas del preescolar 2 2.35 

Hasta aquf, es evidente que el Programa de Educación para Jos Medios: 

desarrollo de la visión critica ha sabido abrirse campo en el burocrático sistema 

educativo de Ja Ciudad de México. 

De hecho, al realizar Ja reconstrucción de Ja ruta metodológica utilizada por 

el PEM-DVC se advierte lo estratégico que representó el tomar en cuenta 

involucrar a los directores, supervisores y jefes de sector, algo, que al analizar los 

demás programas, se advierte que no sucede. 

Esta acción permitió que personal de Ja Dirección de Soporte Educativo y 

de las Oficinas de Proyectos Académicos, pudieran entrar directamente a las 

escuelas y que personalmente se invitara a los docentes a participar en el 

programa•6
• De hecho, no son pocos los directores o supervisores que se 

"
6 Esto sucedió sin que se enterarán en las Coordinaciones Sectoriales de Jos niveles educativos. De haberse 

seguido el procedimiento nonnativo, se hubiera necesitado acreditar al personal que realizarla la visita, poner 
a consideración del nivel educativo la agenda o infonnación a tratar. Después de esto, el nivel educativo serla 
el encargado de escoger y calendarizar las escuelas que se pueden visitar. Por último, el nivel gira un oficio 
para el personal acreditado y éste pueda entrar a la escuela. Estando ahl (en la escuela), el director llama a 
oficinas centrales del nivel de que se trate para ccnificar si da o no, acceso a la persona acreditada. Por 
supuesto que si el director considera que el tema a tratar no es de la importancia para su planlel, éste puede 
negar el espacio a la persona acreditada. Como se puede apreciar, el sistema burocrático provoca inmovilidad 
en el sistema educativo. De ahf, que se convierta en un factor decisivo el haber conseguido la buena voluntad 
por parte de los supervisores y directores. ya que sin mediar oficio alguno, haciendo uso de la facultad que la 
nonnatividad les confiere, pennitieron el acceso al personal del PEM-DVC. 
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convirtieron también en promotores del programa y de sus cursos de capacitación. 

Esto quedó demostrado con los resultados de la mayorla de los instrumentos. 

Hasta el momento, los datos obtenidos con los instrumentos 1 y 2, 

muestran claramente que el Programa de Educación para los Medios: desarrollo 

de la visión critica es el Programa Complementario que más demanda tiene en la 

SSEDF y que sus cursos han logrado ubicarse en la preferencia de los profesores 

y profesoras. 

Esto, abre una serie de interrogantes: 

·¿Qué canales comunicativos han permitido tal difusión? ¿Qué estrategias 

comunicacionales han sido las empleadas y cuáles han sido las más efectivas? 

¿La participación de la cadena directiva y de supervisión tiene que ver con estos 

resultados? 

Estas interrogantes encuentran respuesta con los siguientes resultados: 

Recordaremos que en la segunda sección del instrumento 1 se preguntó a 

los profesores por el curso que más les habla gustado y, que sus respuestas 

ubicaron en el primer lugar a los cursos del PEM-DVC. En esta misma sección, en 

la pregunta siete, se pidió a las profesoras y profesores que indicaran qué motivo 

su asistencia y cómo se hablan enterado del curso o del programa. Veamos las 

respuestas referentes a la forma en que se enteraron, más adelante se analizarán 

los motivos de asistencia. 

Observamos que en el grupo que componen los directores, supervisores y 

jefes de sector, la mayor parte de ellos se enteró a través de la comunicación 

interpersonal, esto es, se enteraron a través de un compal\ero de la escuela en 

donde se encuentra su oficina o por amigos profesores de otras escuelas e incluso 

de otros niveles educativos. 
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Jefes de Sector, Supervisores de Zona y Directores de plantel ¿Cómo se enteró del curso? 

Educación inicial/preescolar Educación primaria Educación secundarla 

·~ "· "º Por 876 85.88 Por 1670 81.74 Por amigos 1005 98.24 
campan. campaneros de otras 
de la dela escuelas y/o 
escuela escuela y/o nivel 

de la zona educativo 

Amigas 765 75.00 Companer. 1670 81.74 Companer. 1005 98.24 
profras De De 
(otras otras la escuela 
escuelas/ escuelas 
nivel 
educativo) 

Por la 376 36.86 Por la OPA 980 47.97 Por el taller 998 97.56 
revista de la Dir.de de 
VISIÓN Prim. formación 
CRITICA Clvica y 

i:uca 

A través de 123 12.06 Por un 980 47.97 Por la 335 32.75 
laSuperv. 
Ese. 

triplico 
de cursos 

revista 
VISIÓN 
CRITICA 

Por un 12 1.18 Por mi 760 37.20 Por un 125 12.22 
trlptlco director/sup trlptico 
de cursos ervisor de cursos 

Por la 760 37.20 Por mi 12 1.17 
revista director 
VISIÓN 
CRITICA 

Para dimensionar los resultados de la tabla anterior, es necesario distinguir 

entre los mecanismos institucionales de difusión y los mecanismos propios 

generados por el PEM-DVC. 

Dentro de los mecanismos institucionales se encuentran: 

• Trlpticos de cursos elaborados por las Oficinas de Proyectos 

Académicos 

• Comunicados de la jefatura de sector a la supervisión, 

• Comunicados de la supervisión a las direcciones de escuela. 
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Asf, se observa que los mecanismos oficiales son los que tienen menor 

incidencia informativa hacia los mismos cuerpos directivos y de supervisión. Esto 

es increfble, toda vez que son éstos mismos, los encargados de que dichos 

mecanismos institucionales funcionen. Como se puede observar ni entre ellos 

mismos la comunicación es eficiente, lo que explica porque en muchas ocasiones 

las disposiciones que emanan de las áreas centrales de la SEP no llegan a las 

escuelas o, cuando logran este cometido, la información llega distorsionada47
• 

Recordaremos que el PEM-OVC ha trabajado desde un inicio con el nivel 

de educación primaria, razón por la cual es el nivel donde cuenta con mayor 

número de profesores involucrados. Esto se ve reflejado al observar que es el 

único canal cuyos mecanismos institucionales se eficientizan. 

Asf, el 37.2% menciona haberse enterado a través del supervisor y un 

47.97% a través de la OPA y del triplico de proyectos. Sin lugar a dudas, el 

trabajo con los coordinadores del PEM-DVC en las OPAS ya referido en este 

mismo capitulo, se ve reflejado aquf. 

Destaca que la revista VISIÓN CRITICA sea mencionada por un 35% como 

el mecanismo por el que se enteraron, toda vez que esta revista es un mecanismo 

propio del PEM-DVC y sólo circula entre los profesores que han tomado ei curso 

introductorio. Si tomamos en cuenta que hasta el momento se ha cubierto sólo el 

39% del total de profesores que trabajan para la SEP en el Distrito Federal, la 

efectividad de dicho mecanismo es casi del cien por ciento. 

Por lo que respecta a los docentes frente a grupo, estos son los resultados: 

47 Recordemos que en la etapa piloto 1 del PEM-DVC, la invitación a los profesores se hizo con un mes de 
anticipación a través de la cadena operativa de supervisión y dirección escolar, el resultado, los profesores 
fueron obligados a asistir al curso, comunicándoles incluso el mismo dfa. 
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Profesores v profesoras de Rruoo ;,Cómo se enteró? 

Educación Inicial/preescolar Educación primaria Educación secundaria 
% % ºk 

Por la 3450 75.53 
revista 

Companer,-. 7653 98.12 
de la Ese.· 

Por amigos 2360 92.19 
de otras 

VISIÓN 
CRITICA 

y/o zona escuelas y/o 
nivel 
educativo 

Por 2890 63.27 Por 5679 72.81 Por 1980 77.34 
companeras campaneros campaneros 
de la de otras dela 
escuela escuelas y/o escuela 

vecinos que 
son 
profesores 

Amigas 2357 51.60 Por mi 5430 69.62 Por el taller 1870 73.05 
maestras director/sup de 
(otras ervisor formación 
escuelas/ 
nivel) 

Cívica y 
Ética 

La 989 21.65 Por la 5020 64.36 Por mi 1200 46.88 
supervisión 
escolar 

revista 
VISIÓN 

director 

CRITICA 

Por un 430 9.41 Por la OPA 4350 55.77 Por la 750 29.30 
triplico 
de cursos 

de la Dir.de 
Prim. 

revista 
VISIÓN 
CRITICA 

Por el 3870 49.62 Por el 750 29.30 
tríptico tríptico 
de de 
proyectos proyectos 

Indudablemente la comunicación profesor a profesor ha sido la que ha 

permitido la difusión exitosa del PEM~DVC. Observamos también, que en 

educación inicial, preescolar y primaria la revista VISIÓN CRITICA se ha 

convertido en un buen mecanismo de difusión. 
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A partir de los resultados del instrumento 5 "Cuestionario de Seguimiento" 

(anexo 5) aplicado a una muestra de profesores y profesoras de las etapas piloto 1 

y 2, asf como a la etapa de expansión, permiten observar la evolución del impacto 

o penetración institucional del PEM-DVC. 

En este instrumento se indagó también el mecanismo por el cual los 

profesores se enteraron del curso. 

Profesores y profesoras de grupo ¿Por qué medio te enteraste del curso? 

Etapa pllloto 1 (1996-1997) Etapa pilloto 2 (1997-1998) Etapa Expans. (1998-1999) 
Muestra: 50 profesoras(es) Muestra: 100 profesoras(es) Muestra: 250 profesoras(es) 

% % % 
Me escogió 39 78 Por 83 63 Por 146 59.2 
el director companer. companer. 

que hablan que hablan 
asistido asistido 

Llegó de la 11 22 Por un 7 7 Por amigos 122 46.8 
supervisión trlptlco de de otras 
el invitación al escuelas 
aviso del curso que hablan 
curso asistido 

Me escogió 2 2 El director 73 29.2 
el director asistió al 

curso y nos 
lo 
recomendó 

A Invitación 1 1 Por la 21 8.4 
dela OPA revista 
de la Dlr. VISIÓN 
Opera. CRITICA 

Por la OPA 21 8.4 
Por los 12 4.8 
trlptlcos de 
cursos 
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Si se analiza con detenimiento, se puede observar que la primera etapa 

piloto al estar supeditada a la cadena operativa de supervisión, la totalidad de los 

asistentes fueron obligados; el 78% fue designado por el director de la escuela. 

En la segunda etapa piloto se ve claramente como el mejor mecanismo de 

difusión entre los profesores, es la comunicación interpersonal (83%), esto 

provoca que casi desaparezca la designación arbitraria por parte del director, que 

pasa del 100% de la etapa uno, al 2% en esta etapa. Esta confirma los datos 

obtenidos con el instrumento 1. 

Recordemos que en la etapa piloto 2, mayo de 1998 para ser más precisos, 

se da el curso de "Introducción a la percepción" a los directores, supervisores y 

jefes de sector. El impacto se puede apreciar en la tercera tabla y gráfica 

correspondiente a la etapa de expansión, ya que el 29.2% menciona que se enteró 

del curso por recomendación del director. Esto es un cambio sustantivo en muy 

corto plazo; no es lo mismo que el director simpleménte ordene a un profesor que 
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asista a un curso (como sucedió en la etapa piloto 1), a que lo recomiende (etapa 

de expansión). Asl, los directores se convirtieron en parte de la vox populi que ya 

recomendaba el curso. 

Se observa que conforme la estructura institucional se involucra con el 

PEM-DVC, ésta brinda especial atención a todo lo que tiene que ver con este 

programa. Los tiempos en que difunden las fechas de cursos y eventos se ven 

considerablemente eficientados; casi el 80% se entera con seis a ocho meses de 

anticipación. 

L",Con cuánlo licmpo de anlicipación te enteraslc del cu.-o~ 

Etapa pilloto 1 (1996-1997) 
Muestra: 50 profesoras(es) 

Tres dlas 

El mismo 
dla 
Una 
semana 

% 
34 

13 

3 

68 

26 

6 

Etapa pilloto 2 (1997-1998) 
Muestra: 100 profesoras( es) 

ºk 
Un mes 45 45 

15 dlas 30 30 

Tres meses 15 15 

Una 10 10 
semana 

170 

Etapa Expans. (1998-1999) 
Muestra: 250 profesoras(es) 
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Otra prueba más de la colaboración de la cadena operativa de supervisión 

se encuentra en la atención y eficiencia con que entregan la revista VISIÓN 

CRITICA, ya que según los coordinadores del PEM-DVC hasta el momento no se 

tiene mayores reportes de que la revista no este llegando a los profesores. Esto 

demuestra que si se tiene sensibilizados a los jefes de sector supervisores y 

directores, el sistema burocrático puede funcionar. 

Asl, queda claro que el Programa de Educación para los Medios: desarrollo 

de la visión critica ha logrado impactar institucionalmente en todos los niveles y 

modalidades educativas del Distrito Federal, generando una dinámica de difusión 

propia que le permite contar con un crecimiento sostenido e incluso, conquistar la 

voluntad de la "mano invisible" que controla a las escuelas, algo, que sin temor a 

equivocarme, no alcanzaron los programa de educación para los medios que 

antecedieron al PEM-DVC en México. 

ESFERA INSTnUCIONAL: HACIA UNA POLITICA MEDtATICA 

e uando obtuve los presentes resultados del instrumento 1, llamó mi 

atención que en el nivel de educación secundaria, el 97.56% de los 

directores, supervisores y jefes de sector y el 73.05% de los profesores 

de grupo, mencionaron el Taller de Formación Cívica y Ética como el mecanismo 

por el cual se enteraron del PEM-DVC. 

A primera vista no existe ninguna relación entre dicho taller y este 

programa. Esto motivó investigar al respecto, encontrando que en el taller en 
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cuestión se incluyó como temática a la Educación para los Medios (EPM). El 

maestro Peña coordinó con los asistentes48
, dos sesiones vivenciales sobre 

medios de comunicación y valores, bajo la misma metodologla multimedios con la 

que imparte los cursos del PEM-DVC. 

Al término de las sesiones, el maestro aprovechó este foro para sensibilizar 

a los asistentes sobre la pertinencia de conocer y aprender a utilizar los medios de 

comunicación para los fines de la nueva asignatura, despertando asl el interés de 

los profesores. Como se puede observar, el PEM-DVC ha buscado la vinculación 

hacia los diferentes espacios, foros y programas de fa SSEDF, rompiendo con ello 

la linealidad que observan la mayor parte de los proyectos y programas. 

Lo anterior nos lleva a analizar la forma en que el Programa de Educación 

para los Medios: desarrollo de la visión critica se ha vinculado con las diferentes 

instancias y programas de la Subsecretaria, asi como con académicos de 

diferentes instituciones universitarias, organizaciones no gubernamentales y 

civiles, hasta conformar la politica mediática institucional de la Subsecretaria. 

Comencemos por distinguir que en la Subsecretaria se carecla de una 

estrategia de uso de medios hasta antes del ciclo escolar 1997-98. Esta nueva 

forma de ver los medios es impulsada hacia las diferentes instancias de la 

Subsecretaria por el equipo académico del PEM-DVC. 

Asl, en el marco del curso introductorio se diser'la y producen con el apoyo 

del Centro de Estudios en Televisión Educativa (CETE) de la entonces Unidad de 

Televisión Educativa (hoy Dirección General}, las primeras teleconferencias de la 

Subsecretaria. 

•• En este taller participaron como asistentes los profesores y profesoras de la nueva asignatura de Formación 
Clvica y Ética de educación secundaria, as! como la totalidad de los directores, supervisores y jefes de sector. 

172 



Los ASPECTOS DEL i!;XITO 

Cabe hacer mención que la Subsecretaria venia instalando desde 1996 en 

coordinación con la Unidad de Televisión Educativa (UTE), antenas y receptores 

del sistema de televisión educativa via satélite (Edusat) en jefaturas de zona de 

educación primaria y secundaria, asi como en los Centros de Maestros. Pero que 

no es, hasta el inicio de las teleconferencias del PEM-DVC que se usan para fines 

propios de la Subsecretaria, esto es, hasta ese momento la Subsecretaria sólo 

consideraba Edusat como una programación ya dada, en donde no participaba 

con programas. 

Cada periodo de capacitación del curso introductorio del PEM-DVC contó 

con la organización de dos teleconferencias. En estos ejercicios académicos se 

observa una estrategia de vinculación del PEM-DVC con académicos 

universitarios nacionales e incluso del extranjero. Esta acción de vinculación 

distingue en todo su accionar al programa, ya que como se verá más adelante, en 

todas las acciones que tienen que ver con la relación educación-comunicación se 

buscó extender lineas de comunicación que permitieran enriquecer la experiencia. 

Las teleconferencias fueron las siguientes: 

Teleconferencia Impartida por: Institución 

Nuevas Tecnologlas -+ Dra. Delia Crovi Drueta -+ Catedrática e 

investigadora de la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Producción televisiva con -+ Lic. Fernando Ramlrez -+Centro de 
medios caseros Entrenamiento en 

Televisión Educativa 

Guionlsmo -+ Lic. Osear Montero -+Centro de 

Entrenamiento en 

Televisión Educativa 
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La violencia vuelta -+Mira. Mercedes 
espectáculo o el Charles 
espectáculo vuelto -+Miro. José Carreña 
violencia. Carlón. 

-+ Gabriel Castillo 

LOS ASPECTOS DEL txrro 

-+ Investigadora 

independiente 

-+ Coord. De la Carrera 

de Ciencias de 

Comunicación/Univ. 

Iberoamericana 

-+Conductor 

Televisión Azteca 

la 

de 

Educomunicación; retos Y -+ Pedagogo Ornar -+ Director General de la 

perspectivas ante el siglo 

XXI 
Chanona Burguete 

-+ Dr. Gerardo Ojeda 

UTE 

-+ Director del Centro de 

Estudios en 

Tecnologia Educativa 

y Comunicación del 

ILCE 

-+ Dra. Marcela LemberJ -+ Directora de 

de Padua Contenidos de Plaza 

Sésamo!Televisa 

-+ Dr. José Martinez de -+ Investigador de la 

Toda y Terrero Universidad 

Gregoriana de italia 

-+ Dra. Delia Crovi Drueta -+ Catedrática e 

investigadora de la 

UNAM 

-+ Lic. Patricia Fernández -+ Sistema de 
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Los medios de - Adriana de Castro - Conductora Televisión 
comunicación en el Azteca 
mundo simbólico de las - Mtro. Enrique Ginsberg - Catedrático e 
nil'\as y los nii'los investigador de la 

UAM/XOCHIMILCO 

- Lic. Josefina Torres - Psicoterapeuta 

independiente 

-+ Lic. Ornar Torreblanca - Investigador y 

coordinador del 

Departamento de 

Comunicación de la 

Facultad de Psicologla 

de la UNAM 

-+Lic. Rosa Maria - Responsable de 

Aguilar contenidos de la barra 

infantil de Canal Once 

De tal forma, las teleconferencias contaron con la participación de 

académicos de diversas instituciones universitarias, productores de televisión y 

funcionarios de instancias gubernamentales. 

Como se mencionó anteriormente, estas teleconferencias fueron las 

primeras experiencias dentro de la Subsecretaria en el uso de la Red Edusat para 

apoyar un proceso de capacitación. De acuerdo a datos de la Dirección de 

Soporte Educativo, para el 98% de los asistentes fue la primera vez que 

presenciaban una teleconferencia. Tanto para los profesores que recibieron el 

curso, como para las autoridades de la Subsecretaria, resultó una experiencia 

satisfactoria y novedosa, especialmente las últimas tres teleconferencias, las que 

tuvieron como distinción el manejar dos mesas de debate; una presencial y otra a 
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distancia, pero que interactuaron entre si gracias a la señal de televisión via 

satélite. 

El impacto de lo anterior se ve claramente, toda vez que a partir de este 

ciclo escolar 1997-98, la Subsecretaria incorpora el uso de la Red Edusat en sus 

estrategias de comunicación y capacitación al interior de la misma. 

En mayo de 1998, bajo la dirección y conducción del Miro. Peña, nace la 

serie de televisión educativa "Diálogos Te Ve"49 dirigida a todos los que participan 

en las escuelas; directores, profesores, personal de apoyo e incluso padres de 

familia. En esta serie se analizan asuntos técnico-pedagógicos, administrativos e 

incluso, para difundir información y disposiciones normativa y generales hacia la 

comunidad escolar. "Diálogos Te Ve" se transmite todos los miércoles en dos 

horarios: de 8:00 a 8:30 y de 2:30 a 3:00. 

La educación para los medios también ha estado presente en la 

programación de esta serie de televisión educativa; a lo largo de los tres años que 

lleva al aire, se ha llevado a especialistas para el análisis y discusión en torno a 

los medios de comunicación y las nuevas tecnologias de información, llegando 

con ello tanto a profesores y profesoras que participan en el PEM-DVC, como 

aquellas y aquellos que aún no lo hacen. Incluso, el PEM-DVC utilizó a "Diálogos 

Te Ve" para hacer una serie de cápsulas de promoción del programa. Después de 

esto, al ver la SSEDF una posibilidad de uso más para la serie, ~e producen 

cápsulas promocionales de programas, cursos, eventos y servicios de interés para 

la comunidad educativa. 

•
9 Con el nacimiento de esta serie de televisión, las sedes Edusat comenzaron n tener utilidad. Es en este 

preciso momento cuando se evidencia la falta de una cultura de uso mediático tanto por los profesores que 
asisten a ver dicha serie, como por Jos responsables de la operación de las sedes. A panir de Jos problemas 
técnicos que se presentaron, que iban de situaciones sumamente básicas y sencillas como ajustar el volumen 
con el control remoto, hasta situaciones complejas de desconfiguración del equipo, dejaron en claro que hasta 
antes de iniciar "Diálogos Te Ve'', la Red Edusat no era utilizada por los profesores y profesoras. Incluso no 
fueron pocas las sedes que tenlan guardado y bajo llave el equipo. 
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Como se puede apreciar, la estrategia de uso mediático del PEM-DVC fue 

conformando el uso mediático de las diferentes áreas que componen la misma 

Subsecretaría. 

Así, por tres años consecutivos, la primera actividad que se realiza con 

motivo del reinicio de actividades, es una teleconferencia con la participación del 

subsecretario y asesores, dirigida a todos los jefes de sector, supervisores y 

directores, en donde se dan los lineamientos básicos a observar en el ciclo 

escolar. 

También se utilizan las teleconferencias para la realización de los talleres 

interanuaíes, de esta forma es posible contar con la participación de expertos en 

las temáticas marcadas por la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. 

·alcanzando mejores resultados y calidad. 

En Septiembre de 1998, nace la escuela para padres "Sí, para nuestros 

hijos" en un híbrido que conjunta la educación a distancia con el auxilio de la setlal 

de televisión educativa Edusat y, la educación presencial con la impartición de 

talleres. 

Este modelo, obra del maestro Peña, autor del PEM-DVC, se imparte los 

sábados en más de cien sedes distribuidas en el Distrito Federal, con una 

duración de dos horas y media. En la primera hora, los padres y madres de 

familia ven el programa de televisión educativa. Al término de esto, se desarrolla 

un taller que permita reflexionar, socializar y poner en práctica los conocimientos 

abordados en el programa de televisión. 

La escuela para padres se organiza a través de módulo temáticos.. Cada 

módulo aborda la temática en cuestión desde diferentes ángulos, de tal forma que 

los padres y madres puedan encontrar orientación e información valiosa para la 

solución de las diferentes problemáticas a las que se enfrentan. 
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Al igual que en "Diálogos Te Ve", en "Sf, para nuestros hijos" la educación 

para los medios también forma parte de los módulos temáticos. De hecho, el 

módulo con el que fue inaugurada dicha serie fue "Familia y medios de 

comunicación", el cual estuvo conformado por seis programas de televisión y 

apoyado con la edición impresa de una Guía para padres, con información y 

ejercicios para desarrollarse en familia. En fa segunda temporada, ciclo 1999-

2000, nuevamente se contó con un módulo dedicado al análisis de los medios de 

comunicación a través de cinco programas. 

En los programas de ambos módulos, se contó con la participación de 

académicos universitarios, productores de medios, organizaciones no 

gubernamentales y diferentes instituciones preocupadas en la relación educación

comunicación. 

El uso de medios impulsado por el equipo que coordina el PEM-DVC no 

sólo se circunscribe al uso de la red Edusat, también se orientó a la producción de 

videos a trabajarse como dispositivos pedagógicos. Así, se viene trabajando y 

apoyando a las diferentes áreas que conforman los niveles educativos de la 

Subsecretaría en la producción de videos con temáticas que apoyen el accionar 

educativo en las aulas de clase, asl como en los procesos de capacitación y 

formación. 

Destaca aqul, el trabajo que se desarrolla con los niveles educativos en el 

diseno del video mismo, ya que el involucrarlos en el proceso ha permitido una 

revaloración del uso del video mismo. También se observa la existencia de 

criterios para la producción de un video; este debe responder a una necesidad 

clara y precisa, de tal forma se evita caer en el abuso de producción y uso del 

video. Otro de los criterios, es que todo video debe contar con una gula impresa 

que permita orientar en su uso -sin que esto sea limitativo-. 
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El maestro Peña dice al respecto: 

Ha sido muy curiosa la evolución que hemos vivido. En la 
Subsecretaria no se le tenia confianza a los medios de 
comunicación. Por lo tanto no exislla una costumbre en su uso y que 
decir, una cultura mediática que permita hacer un uso adecuado. 

La producción propia era inexistente, la red Edusat no se utilizaba, 
los pocos videos que se utilizaban en la escuela o en los cuerpos de 
capacitación eran adquiridos e incluso, eran materiales ya obsoletos 
y que no coffesponden a las necesidades especificas de nuestras 
escµe/as. 

Cuando sugerfa la primera teleconferencia más de uno me tildó de 
toco e incluso, no faltaron las voces que alertaban sobre la 
generación de un conflicto con los profesores, toda vez que se 
generarla. frustración en éstos al darse cuenta de su realidad escolar 

Sin embargo, logramos avanzar y ahora se quiere utilizar la 
teleconferencia para todo. Ahora soy yo el que se opone a caer en 
tal extremo, ya que hay que saber cuando se debe utilizar las 
caracterlsticas y el potencial que te ofrece la comunicación masiva. 

Algo similar pasó con la producción de videos, al principio muchas 
objeciones. Ahora quieren video para todo .. 50 

El uso de medios en la Subsecretaria impulsado por el PEM-DVC también 

ha rescatado a la radio y el audio. Por ello, se produjo con Radio Educación la 

serie "Tomate tu tiempo" dirigida a alumnas y alumnos de educación secundaria, 

con el propósito de abrir un foro que les permitiera expresar sus dudas e 

inquietudes. 

También se produjo la serie "Pasajes de la historia de la Ciudad de México" 

en disco compacto y audiocasete. Este material contó con la colaboración de uno 

de los decanos de la locucíón en México, Jorge Zúñiga, quién narraba crónicas de 

nuestra ciudad. El material se distribuyó a el quinto y el sexto grados de educación 

'°ldem24. 
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primaria y los tres grados de educación secundaria, con el objeto de fomentar la 

identidad e identificación con nuestra Ciudad de México. 

Por último, la Subsecretaria instala en 1999, la Comisión de Vinculación 

Social "Medios de Comunicación en la Educación", compuesta por reconocidos 

académicos expertos en la materia, productores de medios, organizaciones no 

gubernamentales, representante de la sociedad civil e instancias del mismo 

gobierno federal. 

Como se puede apreciar, es evidente que la Subsecretaria de Servicios 

Educativos para el Distrito Federal, a partir del trabajo del Programa de Educación 

para los Medios: desarrollo de la visión crltica, tiene por primera vez una cultura 

mediática. Es claro que existe un antes y un después del PEM-DVC. 

Hay que reconocer en todo lo que vale, que el PEM-DVC no sólo se 

comporte como el programa complementario que es, sino que además este 

consiguiendo el "empoderamiento" de los mecanismos de comunicación 

institucionales, conformando asf a partir de la educación para los medios, el uso 

mediático de los servicios educativos de la Ciudad de México. Esto, es algo que 

sin lugar a dudas, es la primera vez que ocurre en nuestro pafs. Ninguna de las 

experiencias que antecedieron al PEM-DVC ha logrado tal penetración y 

significación institucional. 

Por supuesto que la conquista del espacio institucional, tiene como soporte 

e incluso como capital político51
, la aceptación y participación de los miles de 

profesores y profesoras que involucra el PEM-DVC. 

" No hay que pasar por alto que para la máxima autoridad de la Subsecretaria, el poder de convocatoria 
alcanzado por el PEM-DVC representó un gran activo polftico, independientemente de que este no fuera el 
objetivo del programa. Ello explica de alguna manera el crecimiento del presupuesto con el que contó el 
programa; inició en 1996 sin recursos y para el ano 2000, contaba con un presupuesto de más de 8 millones de 
pesos. 
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Por ello, resultó imprescindible investigar, identificar y analizar los aspectos 

que han provocado la motivación en los docentes para participar y continuar en el 

esquema de formación como educomunicadores que promueve el PEM-DVC. Sin 

Jugar a dudas, identificar estos puntos, será de gran valla para la instrumentación 

de programas o intervenciones futuras. 

ESFERA DOCENTE A INDIVIDUO 

e orno se mencionó en inicio del primer capitulo de la presente tesis, el 

contexto mediático de inicios del siglo XXI nos pone ante una serie de 

problemáticas. Una de ellas, tiene que ver con la postura o lectura 

individual-familiar-social que se hace de los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologias. En dicha lectura, se pueden apreciar claramente dos posturas 

extremas; condenación y exaltación. 

Incluso, la gran mayoria de las experiencias que antecedieron al PEM-DVC 

en México e incluso, en el área Latinoamericana, se han instrumentado como 

estrategias que alejen a los niños de los medios de comunicación, especialmente 

la televisión, intervenciones que parten del modelo de efectos y que reflejan una 

postura de rechazo. 

Conforme se fue desarrollando la investigación, se tuvo claridad en cuanto 

a la postura predominante en las profesoras y profesores de la Ciudad de México, 

pero conforme se hicieron estas aproximaciones surgieron datos que dejaban en 

claro una posición más de estos profesores respecto a los medios, datos que 
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incluso en apariencia se contradeclan entre si. Esto no es otra cosa más que la 

manifestación de la dualidad en los docentes; por un lado son profesores, pero por 

el otro son personas, individuos que pueden desempeñarse como padres o 

madres de familia en su mayorla o simplemente como ciudadanos. 

Distinguir a una persona cuando juega un papel determinado en la sociedad 

parece sencillo, argumentar que un profesor es diferente cuando está dentro del 

aula y cuando está en su contexto familiar parece sin trascendencia y en la 

mayorla de las veces, es un aspecto que pasan por alto los instrumentadores de 

proyectos. 

En la entrevista con el maestro Peña, refería esta distinción como una de 

los elementos estratégicos del PEM-DVC: 

"los materiales impresos, sonoros y audiovisuales de apoyo a los 
cursos penniten por una parle polemizar respecto al uso personal, 
individual que le damos a los medios y por otra, sobre la pobreza 
con que son explotados en el aula escolar ... mientras un programa 
no refleje ambas esferas, no se podrá alcanzar significación e 
identificación plena por parte del destinatario... si no existe 
identificación, no hay movilidad, no hay participación significativa y lo 
más importante, no puedes provocar un cambio critico respecto a la 
postura que guardan en cada una de las esferas respecto a los 
medios de comunicación, no puedes derrotar los prejuicios y/o 
pe/juicios ". 

Sin embargo, probar esta dualidad empíricamente, es mucho más complejo . 

de lo que parece. A través de esta investigación se ha logrado acumular una serie 

de datos empíricos que per'!liten esta,blecer algunas diferencias especificas al 

respecto. 
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Con la aplicación de los cuestionarios de entrada (instrumento 3, anexo 3) y 

salida (instrumento 4, anexo 4) aplicados en los periodos de capacitación de 

Octubre a Diciembre de 1999 y Enero a Marzo de 2000 se lograron obtener datos 

emplricos que permiten sostener la existencia de estos dos planos o niveles en los 

que los profesores manifiestan su opinión respecto a los medios de comunicación, 

especialmente hacia la televisión. 

Se obtuvieron datos de gran valla para determinar en que fundamentan su 

posición y la forma en que la intervención del curso de capacitación, logra 

reorientar dicha posición o apreciación hacia los medios. 

Los datos reflejan que el profesor en su dimensión docente es más exigente 

cuando opina con relación a la importancia de los medios masivos en la 

educación. 

En el instrumento 3, cuestionario previo al inicio del curso introductorio, se 

investigó la opinión que tienen los profesores respecto al papel que juegan los 

medios de comunicación en la educación de sus alumnos. 

Los resultados demuestran rigidez en la postura de los profesores respecto 

a los medios. 

3. Corno profesor, ¿consideras que los medios de comunicación son determinantes en la 
educación de los nillos y laa nlllas? 

Menciones % 
1238 99.04 

12 0.96 
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Porqué: Menciones -% 
Los nillos pasan más 
horas con la televisión 
que en la escuela 980 78.40 
La televisión se ha 
convertido en la nana 
electrónica 730 58.40 
Influyen en su forma de 
ser 548 43.84 
Los medios están en 
todas partes 385 30.80 
No se puede negar el 
poder que tienen los 
medios en los nlnos y 
jóvenes 305 24.40 
Aprenden muchas cosas 
de los medios, algunas 
buenas v otras malas 129 10.32 

Los resultados reflejan sin lugar a dudas una postura de desaprobación 

respecto a los medios de comunicación, refiriendo especialmente a la televisión 

como el medio que más preocupa. 

Para una gran mayoria (78.40%) el asunto se centran en función de las 

horas que pasan los nh'\os frente a la televisión, contra el que pasan con ellos. Por 

si alguna duda quedará respecto a la postura negativa como la predominante en 

los profesores, ésta quedó demostrada con los siguientes datos: 

¡ 4, Como profesor, ¿consideras que los medios inftuyen en los nlftos de brma: 

POSITIVA 
NEGATIVA 
NI POSITIVA/NI 
NEGATIVA 

Menciones 
37 

1020 

193 

% 
2.96 
81.6 

15.44 
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Porqué: 
Pasan muchas horas 
frente al televisor 
Hay mucha violencia y 
sexo en la televisión 
la televisión manipula 
Los hace consumistas 
Sólo sirven para perder 
el tlemoo 
Promueven actitudes de 
rebeldía 

Menciones % 

1003 80.24 

998 79.84 
789 63.12 
654 52.32 

430 34.4 

360 28.8 
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Queda manifiesta la postura de rechazo hacia los medios. Una vez más, el 

aspecto del tiempo que pasan los nii'los y las ninas frente al televisor es el aspecto 

más mencionado, además de la violencia y el sexo. 

Probablemente en el aspecto del tiempo, subyace cierta envidia de los 

profesores respecto al poder de fascinación que ejercen los medios en sus 

alumnos y alumnas, contra las muestras de aburrimiento de éstos cuando se 

encuentran en clase. 

Estos resultados demuestran el divorcio que existe entre escuela y medios 

de comunicación, toda vez que los educadores descalifican en automático 

cualquier programa o mensaje que proviene de ellos, especialmente de la 

televisión, etiquetándolos como productos comerciales y cuyos contenidos son 

considerados por éstos como subcultura, por lo tanto, no son dignos de entrar al 

salón de clases. 

Este es uno de los aspectos a los que el PEM-DVC ha dado mayor 

atención, buscando que los profesores reflexionen y acepten como promotores de 

cultura a los medios de comunicación denominados comerciales y no sólo a los 

medios culturales y educativos. 

Ahora, veamos la postura de los profesores, cuando se alude su esfera 

individual: 
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5. Personalmente, consideras que los medios de 
comunicación son: 

Menciones % 
Dal'\inos 525 42 
NI dallan/ni útiles 123 9.84 
Utiles 602 48.16 

6.¿Cómo calificarlas el uso que le da tu familia a 
los medios de comunicación? 

Menciones 1% 1 
Posiliva 6021 48.161 
Ne atlva 4301 34.41 
NI ositlvalnl ne silva 2181 17.441 

Poroué Menciones % 
Regulamos las horas 
que pasan los hijos frenle 
al televisor 598 47.84 
En la casa no se ven 
programas con violencia o 
SBkO 515 41.2 
Mis hijos sólo ven 
lproQramas educalivos 459 36.72 
Trabajamos todo el dla 
y no podemos estar 
atenlos a lo que ven en 
las tardes 380 30.4 
Desgraciadamente la 
Influencia de sus amigos 
o vecinos hacen que mis 
hijos vean programas 
denigrantes como los talk 
shows 297 23.76 
La innuencla de los 
medios ni es buena, ni 
mala, todo depende de los 
valores Inculcados en la 
familia 209 16.72 
Procuramos estar 
atentos a lo que ven 203 16.24 
Compartimos los 
mismos proaramas 126 10.08 

Los ASPECTOS DEL ÉXITO 

Se observa claramente una postura diferente por parte de las mismas 

personas respecto al mismo fenómeno: los medios.de comunicación. La postura 

negativa disminuye significativamente respecto a la dimensión docente, pasando 
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de un 81.6% a un 34.4%. ¿Qué significa esto? Será acaso que estos profesores 

saben utilizar los medios en su esfera familiar. Si esto fuera así, significarla que si 

los medios no son parte del accionar educativo es más por cuestiones 

presupuestares y no por desinterés y rechazo hacia ellos. La realidad como lo 

sabemos, es otra. 

Analicemos un poco. Si bien es cierto que el 48.16 considera como útiles y 

positivos los medios en la esfera familiar, basta observar las razones que en teoria 

fundamentan esto. 

Según estos profesores han logrado regular las horas que pasan sus hijos 

frente al televisor, nuevamente la preocupación del tiempo se hace presente, si 

esta fuera la solución, lo mejor seria expulsar el televisor de los hogares. 

En segunda instancia, afirman que en su casa no se ven programas con 

violencia o sexo. Esto seria bastante cuestionable, ya que por principio de 

cuentas, ¿cómo saben los profesores lo que ven sus hijos en los momentos en 

que no están?, ¿Qué entienden por violencia? No ver programas con violencia 

fisica, no quiere decir que no se vean otros tipos de violencias. 

Sin lugar a dudas la respuesta más cuestionable e incluso se pudiera 

calificar como ingenua - si es que se contestó sinceramente -, es donde afirman 

que sus hijos sólo ven programas educativos (36.72%). 

Todo lo anterior demuestra una serie de supuestos por parte de los 

profesores; refleja en mucho una doble moral que les hace contestar lo que c'reen 

que es lo correcto y no lo que sucede en la realidad. Refleja además, posiciones 

paternas y maternas autoritarias, toda vez que hablan de regulación de horas, en 

lugar de decir que en casa se ha estipulado familiarmente. Afirman que en su casa 

no sucede lo que en el grueso de los hogares mexicanos, esto es, ver la 

programación de televisa o azteca, en lugar de hablar de compartir y elegir en 
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familia la programación. Estas posiciones dejan en claro la imposición tradicional 

en la que cae la relación padres-hijos. Lo más curioso es que son estas profesoras 

y profesores los que se asumen como personas criticas, toda vez que tienen la 

capacidad de oponerse al poder del medio o como dicen ellos; "no los manipula la 

televisión". 

Esta posición se manifiesta en la primera sesión en auditorio en el curso 

introductorio, toda vez que los profesores en su mayoria manifiestan 

desaprobación de los medios en general y en lo particular de la televisión. Sus 

"juicios criticas" sirven para reducir la relación mediática a la distinción entre lo 

bueno y lo malo. Asi, ellos como adultos, como educadores tienen la posición 

moral de decir a los más jóvenes lo que es bueno y malo, por lo tanto ellos dicen 

lo que deben o no deben ver sus hijos y alumnos. 

Las contradicciones en estos "profesores crlticos" sobrevienen cuando se 

pide que fundamenten sus puntos de vista sobre lo bueno y lo malo, más allá de 

las apreciaciones personales y por tanto subjetivas-emocionales. Más aún, cuando 

se demuestra la falta de congruencia entre lo que es malo para los menores, pero 

que es visto por los adultos. Más aún, cuando opinan de programas o productos 

mediáticos que no conocen y que aún asi, descalifican. 

En esto radica la importancia de mediar y buscar un equilibrio entre las 

dimensiones docente e individuo y, establecer una relación efectivamente critica, 

que signifique conocer, analizar y opinar sin prejuicios, aquello que proviene de los 

medios, llegar a conclusiones e incluso posturas, pero razonadas, fundamentadas 

plenamente. 

De acuerdo a los resultados consignados en el cuadro anterior, las 

respuestas que reflejan de mejor manera una posición más honesta al aceptar la 

realidad que viven en casa, son las que ocupan los menores porcentajes; 

trabajamos todo el dla no podemos estar atentos a lo que ven en las tardes 
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(30.4%), la influencia de los amigos o vecinos (23. 76%), procuramos estar atentos 

a lo que ven (16.24%) y compartimos los mismos programas (10.085). 

Todas estas respuestas si bien es cierto, reflejan por una parte 

preocupación por las ausencias fisicas, no caen en la descalificación hacia el 

medio. Incluso resulta saludable que reconozcan que los medios forman parte de 

la realidad cotidiana al consignar el intercambio de sus hijos entre pares (amigos). 

Por último, destaca la existencia de un grupo de profesores (17.44%) que a 

diferencia de su opinión como docentes, en su dimensión individual, no toman 

partido, es decir, muestran una postura ambivalente y sus argumentos se refieren 

a que la valoración sobre los medios depende de aquello de lo que se hable o 

refiera. Esta sin lugar a dudas es una posición un poco más razonada. 

El aumento de rigidez en las respuestas de los profesores como docentes, 

se puede interpretar como parte de la naturaleza misma de ser maestro, en donde 

el juicio moral de los bueno y lo malo se pone en acción, por el contrario cuando 

no se asume como ejemplo a seguir, su posición se asemeja a la de cualquier 

persona que interactua, consume y goza con los medios de comunicación. 

Justamente aqui se encuentra uno de los primeros aspectos a considerar 

por parte de cualquier programa de Educación para los Medios, provocar en los 

profesores o destinatarios, un cambio en sus posturas docente e individuo, de tal 

forma que la rigidez de la primera y la indiferencia y negación de la segunda, den 

paso a una postura más critica que provoque por un lado que los profesores y 

profesoras busquen en los medios la posibilidad de aprovecharlos en el ámbito 

educativo y por otra, asuman su papel de audiencias y de esta manera 

reconozcan el papel que juegan los medios en la vida cotidiana y posteriormente 

en el ámbito educativo. 
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En suma, se deben provocar posturas más centradas y equilibradas. Un 

programa de Educación para los Medios, que no logre romper con la rigidez de la 

dimensión docente de manera adecuada, ampliará la distancia que existe entre la 

escuela y los medios de comunicación. 

Esta distancia puede advertirse a partir de la gran diferencia que existe 

entre el uso y el papel que tienen los medios en el hogar y en la escuela. Para 

muestra un botón: 

)1. Numere por orden deacend1ente, lo1 medios de mfcrmaclón que utihza cottdianamente 

1 .. ... .. % 5 ... 6 .. 
E 890 71.2 360 211 e o o o 

330 2"4 "º 60 130 104 25 2 13 1.04 2 0.16 
30 ... 140 112 45' 38.4 235 18.8 102 8.18 2•• 23 

o 355 284 490 39.2 405 324 o 
187 15 262 21 590 47.2 211 16.9 

Internet 12 o 96 15 12 16 1.28 o 

2. Para apoyar 1u1 duea, ¿qué rT*fiOa utiliza cotidianamente? Num6relo1 en orden dascendlente 

·1 .. 2 .. 3 .. 4 " 5 ... 6 % 7 .. • .. • .. 10 " El 1250 100 o o o o o o o o o o o 
o 1•• 83.1 345 27.6 116 928 o o o o o o o o 
o 198 13.4 239 191 240 19 2 350 28 149 11.9 60 ... , .. 1.12 ' 04 ' 0.4 
o 123 984 78 6 24 23 t 84 10 o.e o o o o o o o 

Penód1co o "º •• 117 9 36 348 27 8 238 19 315 25.2 78 8 24 .... 3.52 o o 
Radio o 45 38 128 10.2 190 152 300 "' 315 25 2 129 10 3 78 6 24 •• 52 o 
Vodeo o 15 12 213 17 216 173 300 24 459 36.7 40 32 o 1 0.56 
Te/ev111ón o o "' 02 98 7 84 41 3.28 o 90 7.2 70 5.6 83 864 190 "2 
Cnmnuladora/lntemet o o 15 1.2 19 1.52 8 0.6-4 11 088 e o.6-4 " 1.2 10 o.a 21 1.68 
Diaoo11bva1 o o o o 3 0.24 1 0.08 3 0.24 2 0.16 o o 

Como se puede apreciar, las profesoras y profesores en su hogar, utilizan 

predominantemente los medios masivos de comunicación. Una vez más se 

manifiesta la gran contradicción entre lo que dicen como profesores y lo que hacen 

como individuos, toda vez que la televisión es el medio que más rechazan 

escolarmente, pero el 71.2% lo ubica como su primera opción y un 28.8% como su 

segunda en cuanto el uso que le dan en el hogar. 

Por el contrario, en el aula escolar el pizarrón el rotafolio y medios impresos 

como las revistas, los carteles y el periódico son los que acaparan los espacios 

escolares. La televisión no aparece significativamente en ningún momento. 

Incluso, se puede apreciar la poca presencia que guarda la computadora y la 

Internet dentro del aula escolar. 
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Esto último es un aspecto importante, toda vez que puede pensarse que la 

poca o nula presencia de las computadoras y la Internet como medio, se debe a la 

falta de infraestructura informática, que por lo tanto bastará con dotar a las 

escuelas de dicho equipo y capacitar a los profesores, para que éstos incorporen 

dicha tecnología en su quehacer docente. Para desgracia de las autoridades y de 

los encargados de proyectos informáticos, la realidad es otra. 

El maestro Peña comenta en este sentido: 

. .. es curioso observar como no aprendemos de los errores del 
pasado. Nuevamente se impulsa en todo el pafs un proyecto 
informático, bajo la premisa de la instalación de infraestructura y 
capacitación técnica a docentes -bastante mala por cierto -, 
pensando que con esto bastará para que las nuevas tecno/ogfas 
sean adoptadas en los procesos de enseñanza de la escuela. 

Craso error. Para desesperación de dichas autoridades y de los 
responsables del proyecto, los profesores no incorporan este medio 
tecnológico en sus clases y, aún en los pocos casos en que lo 
hacen, lo utilizan como una extensión de un sistema de enseñanza 
vertical-autoritario, las computadoras y sus poderosos paquetes 
multimedia o la Internet, se convierten en apoyos lineales y 
conductistas, no por que lo sean en sf, si no por el uso que le dan. 

Estos proyectos informáticos requieren de estrategias de Educación 
para los Medios, para que las profesoras y profesores se den cuenta 
de la importancia sociocultural y por tanto problematicen su práctica 
educativa e incluso comunicacional, para que conozcan y se 
apropien de tos lenguajes técnicos y sintácticos de tos medios, sólo 
corí eso, podremos utilizar la computadora más allá de la máquina 
de escribir de lujo que es ahora (Peña, 2001)52

. 

'2 Fragmento de la ponencia "SIGLO XXI; NUEVO CONTEXTO, NUEVOS RETOS EN LA RELACIÓN EDUCACIÓN
COMUNICACJóN" sustentada por el maestro Alexandrov Vladimir Pena Ramos, en la presentación de su libro 
"Ninas, nillos y jóvenes en la era de la comunicación global y la convergencia tecnológica. Fundación Miguel 
Alemán, Abril de 2001. México, Distrito Federal. 
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EN TORNO AL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

P 
ara acortar la distancia entre escuela y medios de comunicación, es 

necesario provocar un cambio en las percepciones y usos de los medios 

por parte de los profesores y profesoras. Cambio que como ya se ha 

mencionado, debe considerar las dimensiones docente e individuo. 

En este sentido, la efectividad y grado de sensibilización en ambas 

dimensiones, del curso introductorio del PEM-DVC se reflejan en los resultados 

del instrumento 4 (anexo 4). En la dimensión docente y, toda vez que concluyó el 

curso introductorio, la opinión de los profesores respecto a la influencia de los 

medios en los ninos se vuelve un poco más objetiva. 

j t ¿Cuál es tu opinión respecto a los rredios de commicación? 

Menciones % 
Son justamente medios 
y depende de nosotros el 
buen o mal uso que le 
demos 959 76.72 
Son una realidad que 
hay que tornar en cuenta 
para saberlos utilizar 413 33.04 
Pueden ser nuestros 
mejores aliados en la 
escuela y en la casa 349 27.92 
Son una buena influencia 
para los nlnos 315 25.2 
Son una mala influencia 
para la sociedad 214 17.12 
Son un poder en si 
mismos y no se puede 
hacer nada contra ellos 214 17.12 

Se puede advertir en el cuadro de abajo, posiciones más racionales 

respecto a la relación que se establece con los medios. No obstante, subsiste un 

17.12% ·que persiste en una postura de rechazo e incluso de indefensión ante el 

poder de éstos. 
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El 83% cambió su postura frente a los medios de comunicación. Claro esta 

que esto no significa que estos profesores ya tengan una visión critica, ni que ya 

sepan utilizar los medios de comunicación. No. Pero si significa, que se provocó 

en estos profesores y profesoras, la reflexión en torno a un tema que declan 

conocer, pero que en realidad nunca se hablan preocupado por conocer y mucho 

menos analizar. 

Esto, en si, es un logro importante, ya que a partir de esto, se puede 

comenzar un proceso de estudio y formación en Educación para los Medios, toda 

vez que los profesores en su mayorla, mantendrán apertura de pensamiento para 

llegar a aceptar o rechazar con fundamentos, racionalmente y no emocionalmente 

como sucede en un principio. Esto, sin lugar a dudas es un aspecto del éxito del 

PEM-DVC. 

2. ¿Consideras que carrbió tu postura frente a los mxlios de corrunicación? ¿Córro? 

. º/o 
1036 82.88 
214 17.12 

1POR QUE? Menciones % 
Me doy cuenta que en 
mucho depende de 
nosotros mismos como 
audiencias. el papel que 
tengan los medios 789 63.12 
Su influencia es tal, que 
nada podemos hacer 214 17.12 
Nunca antes habla 
reflexionado sobre la 
importancia de los medios 207 16.56 
No me habla dado cuenta 
de la importancia que 
lienen en la educación de 
los menores 40 3.2 

Este cambio de postura, se ve reflejado también en la forma en que los 

profesores mayoritariamente, comienzan a ubicarse. como educomunicadores: 
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¡4. ¿Cuál es tu papel como educomunicador? 

% 
Aprender a relacionar la 
comunicación y la 
educación 1030 82.4 
Mediar entre los medios 
de comunicación y los 
alumnos 127 10.16 
Introducir los medios en 
el aula para que Jos 
alumnos aprendan meior 70 5.6 
No me ubico como 
educomunicador 23 1.84 

El hecho de que las profesoras y profesores asistentes al curso, que lo 

mismo pueden ser docentes frente a grupo, cuerpos técnicos, directores, 

supervisores o jefes de sector, hablen de relacionar la comunicación con la 

educación, es un logro en si. Hay que recordar que tradicionalmente se han visto 

como dos áreas o campos que no tienen mayor relación. Más aún, cuando en su 

mayorla estos profesores negaban cualquier valla de los medios de comunicación 

masiva en la educación. 

Esto, se ve reflejado en los siguientes resultados: 

5. El curso logró motivarte para incorporar a 101 medios de comunicaoón en tu prieticai 
educativa cotidiana? 

1115 
135 

JPQRQUE? % 
No podemos dejar de 
lado su irTV\nrt1ncia 968 77.44 
Hay que aprovechar1os 
para 11 educación de los 
alumlOI, son parte de su 
realided 567 45.36 
La escuela no puede 
continu•r aislada, 
necesita modernizarse 637 50.96 
Lo 101>0rtante es el 
profesor. los medios no 

1 Dueden sustituirlo 98 7.IM 
mi dln6mlca de 
ensenan za 

103 8.24 
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Aqul, lo significativo no se encuentra en que el 89% manifieste que 

incorporará a los medios de comunicación en su práctica educativa, sino en el 

77.44% que reconoce la importancia de ellos, máxime cuando previo al curso, el 

81.6% afirmaba que los medios eran una influencia negativa. 

¿Cómo saber si estos resultados, no responden solamente a un impacto 

momentáneo, producto del curso? ¿Qué motivó este cambio de postura? 

Respecto a la primera interrogante, es importante medir hasta donde se 

alcanza a sensibilizar a los profesores respecto a la incorporación de los medios 

en el aula. Aún cuando IÓs datos obtenidos con los instrumentos 3 y 4, muestran 

indicadores que permiten observar aquellos aspectos que a su juicio provocaron 

su cambio de actitud, es necesario saber si este interés se mantiene o se pierde al 

cabo de unas semanas. 

En este sentido, al observar la forma en que los cursos de formación del 

PEM-DVC se han colocado en los primeros lugares de preferencia, son sintoma 

inequlvoco de que los medios de comunicación y las nuevas tecnologlas, como 

temática, forman parte de los intereses de los profesores y profesoras. 

Observemos la gráfica general del comportamiento de asistencia a los 

cursos del PEM-DVC: 
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En esta gráfica se puede apreciar la forma en que los profesores se 

mantienen en el esquema de capacitación. Hay que recordar que la asistencia a 

los cursos de introducción y formación del PEM-DVC es de manera voluntaria, que 

se ofrecen los sábados, dla que tradicionalmente los profesores ocupan para 

atender asuntos personas o familiares. Que el tiempo que separa los cursos de 

formación entre si y con el curso introductorio, puede ir de los seis meses a un 

año. 

Se aprecia claramente que por tres ciclos escolares consecutivos, la 

participación de los profesores en el curso introductorio se incrementa 

considerablemente cada año. Justamente en el ciclo escolar 1998-99, es cuando 

se alcanza el mayor número de profesores capacitados en un ciclo escolar, 17,800 

para mayor precisión. 

Esto quiere decir que para ese ciclo escolar el PEM-DVC tenla un total de 

22,320 profesores y profesoras que ya habían tomado el curso introductorio. Es 

en este mismo ciclo escolar que da inicio el esquema de curso de formación. A 

partir de aqul, la tendencia será la de abrir más fechas en cursos de formación y 

en menor medida, fechas para el curso introductorio. 

La curva de comportamiento de la asistencia de los profesores mostrada en 

la gráfica, muestra claramente que los cursos de formación están siendo 

demandados por los profesores. Incluso el hecho de que solamente medie un ano 

escolar entre la instrumentación del curso de "Historieta y video" con el curso de 

"Guionlsmo", es el resultado de la demanda, aceptación e interés de los 

profesores y profesoras respecto a los medios de comunicación. 

Incluso, el maestro Peña, contemplaba impartir el curso de "Guionlsmo" 

hasta el ciclo escolar 2000-2001, pero el curso de "Historieta y video", provocó 

nuevas necesidades en los docentes, toda vez que se entusias.maron con la 

producción audiovisual, demandando de manera inmediata un curso que les 

enseñará cómo escribir, estructurar, planear y producir sus audiovisuales . 

. ; 
196 

. ! , 
: .. 



Los ASPECTOS DEL ÉXITO 

Para reforzar lo anterior, obseNemos parte de los resultados del cuestionario de seguimiento (instrumento 5, 

anexo 5), aplicado a una muestra representativa de profesores y profesoras de cada una de las etapas piloto y de 

expansión. Dichos resultados. permiten observar que la motivación y participación alcanzada con el curso introductorio, 

no decae al cabo del tiempo. 

FASE PILOTO 1 % FASE PILOTO 2 % FPS2 EXPANSIGl % 
lrtrtmxién a la lrGailxXrt a la 

'k;iá¡ aitica 50 100 ¡Jlltl!!Dón. .. m: 100 peroepcilin. .. 250 100 
htraUx:iCrl a la 
p!ltl!IXÜl. .. 411 96 lislail!la V video 92 92 Hslai8a y video 238 952 
~vvldeo 37 74 Clirlsno 11 11 GúcriisTO 59 23.6 
G.i<nSllD 12 24 

4.- 3.-
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Hay que recordar que en la etapa piloto uno, existió un curso de prueba, 

denominado "Visión Critica" (referido en el capitulo 11). Resulta interesante 

observar que de la muestra contemplada para la aplicación de este instrumento, el 

96% mencione haber tomado también el curso "Introducción a la percepción", toda 

vez que ambos cursos son de corte introductorio. En pocas palabras, estos 

profesores no tenlan porque tomar nuevamente el curso introductorio para 

acceder al curso de "Historieta y video". 

Por lo que respecta a las dos etapas subsecuentes, se aprecia un 

porcentaje de permanencia en el esquema de capacitación por encima de los 90 

puntos, lo que permite deducir que el impacto alcanzado en los profesores y 

profesoras no es pasajero. No importa que tengan que transcurrir uno o varios 

anos escolares para que se oferten nuevos cursos. Los resultados dejan ver 

claramente que los docentes acuden prestos al llamado. 

¿Cómo se ha conseguido esto? ¿Qué elementos provocan esta respuesta? 

¿Qué encuentran los profesores en los cursos, que permanecen en el esquema de 

capacitación? 

A éstas y muchas otras interrogantes es necesario dar respuesta para 

identificar aquellos aspectos que hacen exitoso el modelo de capacilación

formación del PEM-DVC. 

En este sentido, a través de los diversos instrumentos aplicados se pueden 

identificar una serie de elementos coincidentes, que a su vez marcan la forma en 

que la estrategia de capacitación rompe con los esquemas y formas institucionales 

de capacitación de la Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito 

Federal. 

.. ¡·¡·• 
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Recordemos que los instrumentos se aplicaron bajo la división y distinción 

entre la esfera institucional y la docente/individuo. Lo anterior permite evaluar 

desde dos posiciones diferentes, pero complementarias, el impacto alcanzado en 

los docentes. 

A partir de los resultados de los instrumentos ... 

Instrumento 

Instrumento 1 

Instrumento 2 

Nombre 

Diagnóstico de necesidades 

de capacitación" 

Cuestionarlo de evaluación 

Esfera que avalua 

Esfera institucional 

Instrumentos 3, 4 y 5 Cuestionarlos Inicial, de Esfera 

Salida y de Seguimiento docente/individuo 

... se puede identificar la lectura que hacen de los cursos los profesores y las 

profesoras. Recordemos que en el instrumento 1, los cuerpos de supervisión, 

directivos y personal docente frente a grupo ubicaron en todos los casos los 

cursos de "Introducción a la percepción" e "Historieta y video" como los curso que 

más les gustaron. Al pedir que explicaran las razones que fundamentaban lo 

anterior, se obtuvieron datos que sin lugar a dudas permiten ver la fisonomla y 

personalidad propia de los cursos del PEM-DVC en sus aspectos: 

• Organizacional; va desde el acceso a los cursos y la forma en que son 

tratados los profesores durante la capacitación 

• Académico; los temas y su organización 

• Pedagógico-comunicacional; la efectividad de la técnica multimedios 

utilizada en las sesiones de auditorio, la comunicación que se establece 

entre el capacitador y los profesores, la pertinencia de los materiales y 

tecnologlas de apoyo. 
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En estos resultados, se puede apreciar que en los niveles de educación 

inicial, preescolar y primaria consideran que ambos cursos logran romper con la 

estructura tradicional de los cursos que les oferta la SSEDF/SEP. Para los 

profesores de educación secundaria los aspectos que hacen que se inclinen en 

preferencia por ambos cursos se encuentran en aspectos que van en la 

organización del curso, hasta la utilidad práctica que le encuentran a dichas 

temáticas. Como sea, al observar cada una de las opiniones de los profesores, 

pueden sintetizarse en una sola; diferente. Así, hay que definir que aspectos 

hacen diferente a la estrategia de capacitación del PEM-DVC. 

Desde el punto de vista de los 17 coordinadores del PEM-DVC 

perteneciente a los niveles de educación involucrados (instrumento 2), las razones 

que fundamentan la preferencia de los profesores son las siguientes: 

19. ¿Qué opinan de los cursos? 

% 
Son muy buenos porque no se concretan a aspectos 
teóricos, sino prácticos, de una forma muy divertida 13 76.47 
Que rompen con los cursos tradicionales 12 70.59 
Son demoledores ya que los obliga a aceptar la 
realidad de los nii'los y jóvenes que no quieren ver 11 64.71 
Les mueven sus esquemas y los hace replantear su 
función como profesores y como padres de familia 9 52.94 

·A partir de las respuestas otorgadas por profesores y coordinadores del 

programa, se pueden identificar y clasificar algunos aspectos que provocan que 

los cursos del PEM-DVC sean elegidos como los mejores: 

./ Organizacional; son altos los porcentajes que indican que los 

profesores y profesoras perciben organización en la instrumentación de los 

cursos. Este es un aspecto importante, ya que es algo que precisamente no 
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caracteriza a los ejercicios de capacitación y actualización que imparten las 

diferentes instancias de la Secretarla de Educación Pública . 

./ Académico; los asistentes consideran que el ejercicio académico es 

de calidad, calificativo como es profesional o, las personas que los imparten 

están bien preparadas, apuntan a que durante el curso se gana el respeto y el 

reconocimiento profesional hacia los talleristas y del ponente principal, lo que 

se traduce en liderazgo y posición moral frente a ellos . 

./ Pedagógico-comunicacional; en este rubro es donde se 

concentran la mayor parte de los aspectos que los profesores mencionan como 

distintivos de ambos cursos y que sin lugar a dudas ponen de manifiesta la 

relación e intercambio afectivo que se da durante los cursos; divertido, 

atractivo, motivante, único, impresionante ... son algunos de los calificativos 

usados por los profesores y que expresan la emoción y sentimientos 

despertados en ellos. Resulta significativo que en todos los niveles educativos 

identifiquen los cursos como espacios propios y donde se les respeta; es un 

espacio para los maestros, nos tratan como adultos y con respeto, respetan y 

valoran el papel del profesor ... 

Lo anterior, cobra mayor significado y valor toda vez que éstos 

profesores provienen de las secciones magisteriales más criticas y opositoras 

a todo lo que proviene de la autoridad educativa, esto es, provienen de las 

secciones 9 y 10 simpatizantes de la CNTE. Que se logre tal sentido de 

pertenencia habla de una estrategia pedagógica adecuada, pero aun más, de 

uria estrategia comunicacional afectiva. 

Asl, resulta evidente que el éxito y aceptación de los cursos del PEM-DVC 

es el resultado del rompimiento del esquema de ensenanza tradicional, lineal

autoritario, por uno dinámico, lúdico e incluso confrontador, que explota al máximo 
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recursos expresivos y emocionales. Resulta evidente el logro de una relación 

emocional que llega incluso a una forma de intercambio afectivo entre los 

asistentes y el ponente principal. 

El cuestionario de salida (instrumento 4), aplicado al término del curso de 

"Introducción a la percepción" complementa sustancialmente los aspectos 

encontrados por los instrumentos anteriores. 

Así, al término del curso, mediante preguntas abiertas, se recoge la opinión 

de los asistentes. Respecto a las temáticas que más gustaron están las siguientes: 

Is. ¿Cuál es el tema o temas que más llamaron tu atención? 

% 
El video debate 853 68.24 
Lo visible, lo invisible ... 985 78.8 
La radio en la escuela 539 43.12 
Las nuevas tecnologías 351 28.08 

Cabe hacer las siguientes reflexiones: 3 de las cuatro temáticas referidas, 

corresponden a las sesiones en auditorio, sólo "la radio en la escuela" pertenece a 

las actividades de salón. Esto indica entre otras cosas, un desequilibrio entre el 

impacto y significación entre las sesiones de auditorio y los talleres en salón. Las 

sesiones de auditorio están pesando más que el resto de las actividades, no 

obstante que se realizan de manera masiva en donde pudiera pensarse que la 

comunicación es menor entre el ponente y los profesores. 

Esto demuestra también, lo que anteriormente se mencionó en el sentido de 

que se advierte el establecimiento de una relación e intercambio afectivo hacia el 

ponente del auditorio. Sin embargo, esto que puede verse como una fortaleza, 

puede convertirse al mediano plazo en un punto de vulnerabilidad, toda vez que 
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no es conveniente que un programa gire alrededor de una persona, por muy capaz 

que esta sea. 

17. ¿Qué opinas del curso? ¿Lo recomendarlas? 

l¿LO RECOMENDARIA? 1 1 1 % 1 
.si 1250 10q 

% 
Es muy buen curso, es 
diferente a todos los 
demás cursos 657 52.56 
Rompe con los cursos 
tradicionales (aburridos) 657 52.56 
Levanta el ánimo de ser 
profesores 534 42.72 
Es interesante y actual 456 36.48 
Es dinámico v divertido 456 36.48 
Es un curso donde se 
puede hablar libremente 329 26.32 

Como se puede apreciar, los diferentes puntos de vista de los asistentes se 

encuentran equilibrados porcentualmente. Coincidiendo con los instrumentos 1 y 

2 que se aplicaron institucionalmente, definiciones como es diferente a los demás, 

rompe con los cursos tradicionales, levanta el ánimo, es interesante, divertido, 

dinámico ... aparecen nuevamente. 

Profundizando un poco más en la percepción de los profesores y 

profesoras: 
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8. Con base a tu experiencia en otros cursos ¿qué aspectos 

1 hacen diferente al curso de visión critica? 

% 
La atención; no existe 
burocratismo para la 
inscripción, ni se pasa 
lista 1245 99.6 
La libertad que se le da 
al profesor para asistir y 
aplicar el programa 1245 99.6 
Lo dinámico y atractivo 1230 98.4 
El respeto con el que 
tratan a los profesores 1230 98.4 
La sencillez con que se 
conduce el expositor 1020 81.6 
El ambiente de 
companerismo que se 
vive 987 78.96 

Lo anterior permite dar cuenta de aquellos aspectos que determinan en 

gran medida el éxito de los cursos del PEM-DVC. No resulta una casualidad que 

los porcentajes más altos coincidan en aspectos que tienen que ver con el 

rompimiento con la forma en que son tratados los profesores cuando asisten a un 

curso. 

Hablar de burocratismo, autoritarismo, repetición mecánica y de 

aburrimiento, es hablar del grueso de los cursos de capacitación que oferta la SEP 

y esto lo digo por experiencia propia. Por ello, resulta un acierto la forma en que el 

PEM-DVC maneja el acceso a sus cursos. Recordemos que no existe mayor 

requisito que el interés por asistir y ya. En estos cursos no se pide llenar solicitud 
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por triplicado, ni copias fotostáticas de documentos personales, no se pasa lista, ni 

se obliga al asistente a la aplicación del programa. 

Esta libertad fincada en el respeto y la confianza en los profesores y 

profesoras asistentes, no pasa inadvertida para ellos y ellas. Hablan de respeto, 

porque eso es lo que les dan, hablan de motivación, porque en el reconocimiento 

de su papel y labor se les inyecta de nuevos ideales. Todo esto se logra, 

rebasando la línea discursiva, pasando a los hechos. Desde el momento en que 

el profesor recibe un sobre personalizado con su invitación al programa y al curso, 

se le está dando muestras de reconocimiento y respeto a él y ella. Llegar y 

encontrar un espacio donde se le invita a hablar libremente, a ejercer la libertad de 

pensamiento, encontrar un espacio limpio y digno donde ellas y ellos son los 

invitados especiales se traduce en aceptación total. 

Todos estos elementos entran en juego en la forma en que el PEM-DVC se 

ha ido colocando en el interés de los profesores y profesoras de los diversos 

niveles y modalidades educativas del Distrito Federal. 

Como se vio en el apartado correspondiente a la esfera institucional de este 

mismo capitulo, la comunicación profesor a profesor -comunicación interpersonal

ha sido el principal mecanismo por el cual se ha difundido el programa y sus 

cursos de capacitación, provocando con ello que el programa tenga una dinámica 

propia, independiente al esquema operativo de supervisión. 

Indudablemente los profesores y profesoras que asisten a los cursos, 

difunden y recomiendan las acciones del PEM-DVC porque se logra alcanzar un 

grado de significación e identificación tal, que se consideran parte sustantiva y 

dueña de la propuesta y de sus actividades. Esta difusión, provoca por 

consiguiente expectativas en aquellas y aquellos profesores que aún no se han 

integrado al programa y a sus cursos. 
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Asl, desde la etapa de expansión, es claro que los profesores y profesoras 

cuentan con una expectativa en el momento de asistir al curso introductorio, lo que 

se constituye en un reto para los coordinadores del PEM-DVC. 

¡9. ¿El curso respondió a tus expectativas? SI, No, ¿por qué? 

% 
1215 97.2 

35 2.8 

1PORQUE? % 
Me hablan platicado 
mucho de este curso, 
pero se quedaron cortos, 
me voy motivado( a) 989 79.12 
Fue hermoso, tal como 
me lo hablan platicado, 
verdaderamente nos llega 
al corazón 226 18.08 

Esperaba encontrar 
soluciones mas concretas 
lv mavor información 21 1.68 

Siento que deberla de 
ser mas serio el expositor 
central, tener una postura 
menos relaiada 14 1.12 

¿El cw.o respondió• tua 
expectatJvaa? 

Lo anterior confirma la relación e intercambio afectivo que establecen 

simbólicamente los profesores asistentes hacia el curso. No se requiere ser un 

experto en capacitación, para reconocer que alcanzar el establecimiento de dicha 

relación emocional, es algo poco común. 

¿Cómo se logró el establecimiento de una relación emocional? ¿Qué 

provocó esto? 

207 



Los ASPECTOS DEL EXITO 

Para determinar lo anterior, se realizó un ejercicio de observación durante el 

curso "Introducción a la percepción" e "Historieta y video". 

Respecto al curso se observó lo siguiente: 

../ Los recursos tecnológicos provocan gran impacto entre los 

profesores asistentes; pantallas gigantes, proyectores de video, circuito 

cerrado de televisión, disco versátil digital (DVD), equipo de Iluminación, 

cámara de humo, seguidores, proyectores holográficos, equipo de sonido 

profesional, etc., provocan junto con la escenografla y el manejo escénico del 

conferencista principal, un ambiente en donde se reproduce por momentos a 

escala, la dinámica expresiva y emocional de un concierto o la fuerza 

interpretativa de una obra de teatro . 

../ Los materiales audiovisuales y sonoros que se utilizan, rompen 

por completo con los que tradicionalmente se usan para apoyar procesos de 

capacitación. Asi, se echa mano de videos de cantantes de moda, telenovelas, 

pellculas, video testimonios y dramatizaciones producidas específicamente 

para los cursos del PEM-DVC, imágenes de diferentes sitios de la Internet, 

canciones de grupos de rock, imágenes digitalizadas de medios impresos ... 

todos estos materiales sirven para poner ante los ojos de los profesores y 

profesoras, la realidad mediática que vive toda la sociedad y que muchas 

veces por prejuicio, se niegan a reconocer. 

Aqul, debo apuntar que en el primer dia del curso, una gran mayorla de 

los asistentes muestran actitudes que van de la incredulidad, la indignación y el 

rechazo, no resulta exagerado afirmar que más de una profesora o profesor se 

han escandalizado con los materiales de apoyo. ¿Por qué son tan polémicos 

esto materiales? Sin lugar a dudas porque incluy~n los productos, programas o 

mensajes que son vistos cotidianamente por la sociedad; lo mismo imágenes 
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digitalizadas de impresos como "Las chambeadoras", que fragmentos de 

escenas eróticas de la pelfcula "Show Girls" o secuencias de la telenovela de 

moda. 

En el primer dla se escuchan expresiones como las siguientes: es una 

falta de respeto, una insolencia. No puedo creer que estén pasando esto. ¡Es 

un curso educativo, un curso de la SEP! 

Expresiones como éstas confirman el divorcio que existe entre la 

escuela y los medios de comunicación. Demuestran la distancia y la postura de 

rechazo que guardan los profesores y profesoras, ya que a pesar de que el 

curso se da entre adultos, se escandalizan con los desnudos de los videos o 

con las palabras altisonantes de las canciones de Molotov; esto confirma que 

desde la posición de la gran mayorla de los docentes, todo lo que proviene de 

los medios de comunicación "comerciales" no es digno de ser tomado en 

cuenta por la educación; no es cultura. 

Esta, es justamente la metodologla de los cursos del PEM-DVC, con los 

materiales se busca introducir a los medios de comunicación como materia a 

problematizar y problematizante de la dinámica escolar (Mattelart, 199753
). As! 

los profesores y profesoras demuestran sin darse cuenta, la postura que tienen 

como profesores, como padres de familia y/o como audiencias. 

As!, en principio los profesores discuten y reaccionan "visceralmente" 

(los medios como materia a problematizar), conforme se va avanzando en la 

sesión, los profesores son cuestionados en cuanto a la dinámica que impera en 

el salón de clases (los medios como problematizantes de la dinámica escolar). 

pasando asr al análisis y reflexión. 

" Fragmento de la entrevista realizada a Armand Mallelart, por parte de los coordinadores del PEM-DV, en el 
IV IBERCOM, realizado en Octubre de 1997 en Sao Paulo, Brasil. 
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De esta forma, se logra vencer la doble moral tan caracterlstica de 

nuestra sociedad; como profesor o padre de familia repruebo que mis alumnos 

o mis hijos vean las telenovelas, pero yo si las veo; en casa los niños no 

pueden ver programas o pelfculas que contengan escenas de amor o sexo, 

pero yo si las veo porque me gustan y gozo con ello (vete a tu cuarto, esto es 

para adultos). 

Por otra parte, utilizar este tipo de materiales, permite poner frente a los 

sentidos de los ptofesores y profesoras asistentes, aquello que es del agrado 

de. las nuevas generaciones y que tradicionalmente descalifican aún sin 

conocer; se descalifica sin conocimiento, por "pose". De ah! que resulte 

satisfactorio observar como los profesores y profesoras construyen en colectivo 

una visión más racional, autodescubriendo que en muchas ocasiones lo que se 

pensaba era agresivo no lo es tanto y, que en cambio lo que se presenta ante 

los sentidos pintado de "rosa", es promotor de mensajes poco convenientes y 

que demandan mayor atención por parte de la sociedad. 

Esta metodologla es la que provoca el cambio en las posiciones 

extremas entre las dimensiones docente e individuo, alcanzando una posición 

más equilibrada, más racional. 

Esta posición racional, se va construyendo poco a poco en cada una de 

las sesiones, alcanzando al final del curso, que los profesores ya no sólo vean 

y oigan, sino que observen y escuchen realmente lo que proviene de los 

medios de comunicación. 

Incluso, tan se logra derribar la indignación y rechazo de inicio de la 

primera sesión, que la temática que ocupa el mayor porcentaje en aceptación 

(78.8%), corresponde a la sesión "Lo visible, lo invisible, lo consciente y lo 
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inconsciente de los medios de comunicación" (ver cuadro correspondiente en 

páginas anteriores), sesión dedicada justamente al rompimiento con el 

esquema de efectos, a la observación y escucha real de los medios de 

comunicación, en donde se utilizan los materiales audiovisuales, visuales y 

sonoros más polémicos; videos de Marilin Manson, Show Girls, Thalla o 

canciones de Molotov. Por si esto fuera poco, a partir de la segunda sesión se 

da el fenómeno de que los profesores y profesoras se hagan acampanar por 

sus correspondientes parejas e hijos. (más adelante se habla al respecto) . 

./ La actitud del ponente principal es estratégica para la obtención de 

los resultados hasta aqui referidos, ya que los apoyos tecnológicos, materiales 

audiovisuales y sonoros no teodrlan la efectividad que tienen, sin la acción 

mediadora del ponente. El manejo escénico y mediático que muestra el 

maestro Pena rompe con la dinámica tradicional de cursos y conferencias. 

Resulta estratégico que el ponente se ubique ante la audiencia como un 

profesor de grupo y no como un académico consumado o como el funcionario 

que es. 

El lenguaje sencillo y claro que utiliza en la exposición, permite el 

establecimiento de una buena comunicación, de igual a igual. La posición 

directa, despreocupada y critica ante la dinámica de la escuela, hacia la figura 

directiva y de los docentes, de la concepción de la cultura misma, provoca en 

todo momento la reflexión profunda en los asistentes. Entre broma y broma se 

hacen serios cuestionamientos al sistema educativo y sus diferentes actores. 

Es claro que los asistentes pueden sentirse en ocasiones agredidos por 

los cuestionamientos, pero también lo es, que aceptan dichos 

pronunciamientos al provenir de un igual, esto es, un profesor que bajo su 

punto de vista, ha logrado triunfar y abrirse un espacio en el sistema educativo 

de la Ciudad de México. Por ello, afirmé anteriormente, que es un acierto de 
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parte del maestro Peña, el presentarse como un profesor y presentar el 

programa, como el resultado de su experiencia como profesor de grupo. Esto 

es algo que valoran y respetan mucho los profesores y las profesoras 

asistentes. 

La forma que utiliza el maestro Peña en las exposiciones del auditorio, Je 

han permitido ganar ascendencia y posición moral ante los profesores y 

profesoras asistentes, entre otras cosas, porque perciben durante todo el curso 

y la forma en que está organizado, congruencia entre lo que se les pide deben 

cambiar y lo que les están dando, esto es, se les pide cambiar la forma y fondo 

de Ja escuela, pero con el ejemplo. Cuando el maestro Peña pide a las 

profesoras y profesores ser más activos, democráticos, afectivos y humanos, él 

pone el ejemplo desde la tribuna que ocupa, Ja dinámica del auditorio es 

justamente un espacio activo, lúdico, democrático y afectivo; en pocas 

palabras, es congruente con lo que pide54
• 

Otro acierto Jo constituye el enfoque humanístico que se imprime en el 

curso del PEM-DVC. Aludir a los asistentes como personas o individuos y no, 

,,. En la entrevista con el maestro Pena. mencionó lo importante que es la congruencia, toda vez que .. es una 
de las asignaturas pendientes. Mientras las personas a /as que te dirijas, ya sean profesores, padres de 
familia, alumnos, amigos o quien sea, no perciban congruencia entre lo que dices y haces, jamás lograrás 
alcanzar los objetivos que te hayas trazado, por muy nobles que éstos sean. Desgraciadamente la 
Incongruencia es la que priva hoy en día ... es una cadena ... la incongruencia genera desconfianza, por 
ejemplo, cómo vas a creerle a un odontólogo que al revisarte la boca te rega1la y te da mil consejos para 
mantener en buen estado tu dentadura, si él tiene su boca en mal estado e incluso tiene mal aliento o. cuando 
vas con un die/isla para controlar JU peso y el die/isla que te da los consejos pesa más de 100 leilas. lo mismo 
sucede en los cursos o en las conferencias que se imparte a los profesores. exigen que los profesores sean 
activos, creativos, criticas, pero el capacitador o el conferencista es justamente todo lo contrario. He 
presenciado exposiciones de verdaderas "vacas sagradas" que opinan. deshacen, cuestionan, proponen y en 
muchas ocasiones imponen ''formas" de cómo debe ser la enseñanza en las escuelas, la incongruencia 
sobreviene cuando la exposición de éstos fue todo lo contrario a lo que les demandan a los profe.sores o peor 
aún, cuando estos "expertos" carecen de experiencia directa y real sobre lo que dicen "debe ser", 

Si yo les pido a los profesores ser más afectivos, debo cometuar por serlo yo, si quiero que aprendan a 
manejar e incorporar los medios en el aula, debo comenzar por incorporar/os en mi curso, deben en todo 
momento percibir congruencia en mi accionar". 
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como profesores o padres de familia, brinda frutos en forma inmediata; manejar 

con grupos de 800 personas, técnicas de desarrollo humano y de terapia 

psicocorporal genera un ambiente especialmente afectivo; se puede observar 

como la gran mayoría de los asistentes rompen -por lo menos 

momentáneamente- con la rigidez del adulto, la seriedad del profesor y la 

severidad del padre de familia que llevan dentro, y ser capaces de tocar y 

dejarse tocar sentimentalmente. Como pueden ser capaces de volver a soñar y 

sentirse jóvenes; las risas y aún las lagrimas que aparecen en ciertos 

momentos del curso, son expresiones vivas de lo que se vive en las sesiones 

de auditorio y que dan explicación a la forma en que los profesores se han 

apropiado del PEM-DVC . 

./ Los talleres en las sesiones de salones, sirven para socializar 

todos los mensajes y contenidos de las sesiones de auditorio. Los talleristas de 

salones refieren que los profesores llegan motivados, pero también 

problematizados respecto a su quehacer docente, por lo que tienen que 

canalizar todas las inquietudes. Por ello, las sesiones en salones están 

orientadas fundamentalmente a ejercicios prácticos. Sin embargo, se observa 

que en algunos salones, decae el ritmo en las exposiciones y la organización 

de los talleres, a grado tal que los profesores de estos grupos, en cuanto 

termina la sesión de auditorio, se retiran . 

./ La teleconferencia ha sido utilizada como la estrategia que de pauta 

a la clausura del curso. A través de la participación de expertos nacionales y 

del extranjero, los profesores del PEM-DVC han podido experimentar la 

dinámica de una teleconferencia con dos mesas de debates. Al término de la 

misma, se invita al Subsecretario de Servicios Educativos para el Distrito 

Federal a que declare clausurado el curso. 
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Cabe mencionar que dicha clausura rompe también con el protocolo 

acartonado que caracteriza los eventos oficiales de la SEP, toda vez que no se 

hace uso de un presidium para autoridades ni de aburridos discursos politices, 

el subsecretario se encuentra sentado con el resto de los asistentes y sólo 

hace uso del micrófono para saludar a los asistentes y clausurar el curso. Asl, 

se da mayor peso al espacio académico sobre el espacio politice, 

paradójicamente, esta acción brinda mayores frutos politices que con la 

estrategia tradicional. 

Por todo lo que se observa y vive en los cursos "Introducción a la 

percepción" e "Historieta y video", surge la necesidad de entrevistar a un grupo de 

profesores y profesoras asistentes. Con base a la observación se disenó un 

cuestionario base (anexo 6), a efecto de entrevistar directamente a 30 profesoras 

y profesores asistentes del curso introductorio y 15 más del segundo curso. 

Sesiones 1 y 2: 

Como se mencionó anteriormente, un gran porcentaje de los asistentes, se 

hacen acampanar por sus parejas y/o por sus hijos e hijas. Se advierte una clara 

actitud por compartir la experiencia familiarmente. Por ello, se preguntó a los 

profesores qué motivaba que llevaran a su familia. 

Las respuestas sorprenden más allá de los altos porcentajes, toda vez que 

en la totalidad de las respuestas refirieron las sesiones como un espacio que 

podia ayudarles a mejorar la comunicación en su familia; la mayoria (83%) 

aceptaron que cotidianamente caen en el error de descalificar los gustos y 

aficiones de sus hijos, el 17% refiere su interés por compartir esta agradable 

experiencia (sic) con su familia. 

Esto sin lugar a dudas es un elemento interesante, más aún cuando en un 

principio los materiales de apoyo despiertan inquietud. Que los profesores y 
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profesoras lleven a sus hijos, habla de un cambio de percepción hacia los medios 

de comunicación. Encuentran las sesiones de auditorio como un espacio que por 

un lado puede también llevar a la reflexión a sus hijos e hijas y por otro, como una 

oportunidad que provoque una relación y comunicación diferente hacia su familia; 

Para ilustrar lo anterior, un breve fragmento de una de las entrevistas: 

Yara: La veo muy contenta maestra, ¿son sus hijos? 

Maestra: 

Yara: 

Maestra: 

Yara: 

Ignacio: 

Ana: 

YARA: 

Ana: 

Ignacio: 

Ana: 

SI, esta es mi hija Ana y mi hijo Ignacio 

Que bueno que están aqul, por sus caras veo que la han 
pasado bien. Y, ¿por qué los trajo maestra? 

Me parece que todo lo que nos dicen en este curso de 
medios es importante no sólo para mi como profesora o 
madre de familia, me parece que puede ser de utilidad 
para mis hijos. Es una buena oportunidad para aprender 
a manejar /os medio en la familia. Además esta 
padrlsimo el curso, les conté a mis hijos se interesaron y 
aquí están. 

(Dirigiéndome a /os dos muchachos) ¿Qué les ha 
perecido el curso? 

Muy bueno, diferente 

A mi me ha sorprendido mucho. No pensé que la SEP 
tuviera cursos as/. En otras ocasiones me ha tocado 
acompañar a mi mamá a otros cursos y la verdad es que 
están de flojera, a los cinco minutos te estas durmiendo y 
en este no, se te pasan las horas volando. 

¿Qué fue lo que más /es gustó del día de hoy? 

La canción de Molotov. 

Si, cantarla y bailarla estuvo cañón. 

Para mi lo más padre fue ver que mi mamá y /os demás 
maestros se atrevieran a cantarla. ¡Imagínate! Cantaron y 
bailaron Puto de Molotov. 
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Yo todavfa no puedo creerlo, nunca me hubiera 
imaginado cantar y bailar eso con mis hijos, ni ellos ni yo, 
podlamos creerlo. Pero fue muy divertido y creo que no 
pasa nada por haberlo hecho. O mejor dicho si pasa, me 
voy con una nueva perspectiva hacia este tipo de música 
y el respeto que debemos tener hacia los gustos de 
nuestros hijos. La verdad es que en la casa les tenfa 
prohibido este tipo de canciones a mis hijos, ahora no es 
que ya me gusten, pero me opon/a sin conocerlas, creo 
que por lo menos, eso debemos hacer como adultos, 
conocer y respetar sus gustos, como dice Vladimir, crear 
espacios de negociación con ellos. 

Cuando se preguntó a los entrevistados que sentfan durante las sesiones 

del auditorio, el 92% respondió sentimientos encontrados, pero fundamentalmente 

motivación y fuerza. El 5% respondió que se sentfan jóvenes nuevamente y con la 

fuerza de comenzar un nuevo camino. 

Hasta la sesión 2, para el 89% lo que más les gustaba del curso eran las 

sesiones del auditorio conducidas por el maestro Peña. Les gusta la forma directa, 

critica, relajada e incluso bromista, conque conduce las sesiones55 ya que los hace 

reflexionar y reparar en cosas que nunca antes se hablan cuestionado. 

Incluso, encontré cinco casos de profesoras que ya hablan tomado el curso 

introductorio anteriormente y que ahora traían a su familia exclusivamente a las 

sesiones de auditorio. Una de ellas, traía a ocho familiares desde Jojutla Morelos. 

'' En un curso introductorio, el maestro Pena se encontraba enfenno, por lo que una de las sesiones fue 
conducida por el otro coordinador del PEM·DVC. Los profesores protestaron por ello, toda vez que 
rechazaron la actitud exageradamente académica y acartonada de éste. Muchos profesores y profesoras se 
salieron a la mitad de la sesión. Lo anterior debe llevar a una doble reflexión; por una parte en el éxito que 
tiene el rompimiento del esquema tradicional; por la otra; el peligro que corre el programa al concentrar gran 
parte de su peso en tomo a la aceptación del maestro Pena. 
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Sin lugar a dudas el momento más emotivo del curso es el que se vive en la 

dinámica de reflexión final, es impresionante ver a 800 profesores cantar 

motivados y al borde de las lágrimas, que en muchas ocasiones hacen acto de 

presencia. Al finalizar el curso me acerqué y pregunté a algunas profesoras qué 

motivaba esa manifestación emocional, encontrando que en ese momento se 

sintieron profundamente conmovidas por la letra de la canción "No _ha sido fácil". 

Canción compuesta especialmente para los cursos del PEM-DVC y que busca 

justamente motivar al reencuentro con los ideales educativos que todo profesor 

debe tener. Todo lo anteriormente expresado, se ve reflejado en uno de los 

reactivos del instrumento 4: 

I!º· ¿De que manera se relaciona lo aprendido en el curso con tu vida 
1 rofeslonal v oersonal? 

% 

Los medias forman parte 
de la sociedad en general, 
es Importante conocerlos 
y saber cómo podemos 
aorovecharlos 653 52.24 
Como papás no nos 
damos cuenta como se 
usan los medio en cesa, 
ahora sabemos que 
debemo estar atentos 728 58.24 

Como profesores o 
padres de familia no 
tomamos en serio el papel 
que tienen los medios, 
son parte de la realidad 
de todos y debemos 
aprender a utilizarlos 315 25.2 
Como profesores o 
padres de familia, nada se 
puede hacer con los 
medios, son parte del 
sistema 95 7.6 

En las respuestas de los profesores y profesoras, se puede advertir la 

aceptación tanto como docentes, como padres de familia, hacia una nueva fonna 

de ver y relacionarse con los medios de comunicación. 
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Situaciones similares emocionalmente hablando, se observan en el curso 

de formación "Historieta y video". Sin embargo, este curso se distingue del 

introductorio por el carácter formativo en los lenguajes de la imagen y audiovisual. 

Aqul se aprecia mayor equilibrio en el impacto entre las sesiones de 

auditorio y los talleres en salones, aunque todavia se inclina ligeramente sobre las 

primeras. Sin lugar a dudas, el curso de Historieta y video" sirve para iniciar el 

proceso de alfabetización mediática en los profesores y muy especialmente en las 

profesoras. 

Si bien es cierto que desde el punto de vista técnico, las historietas y los 

videos realizados por estas y estos profesores, no presentan una calidad 

impecable, también lo es, que desde el punto de vista del manejo del lenguaje y la 

capacidad de expresar ideas a través de él, la calidad es más que aceptable. Este 

ejercicio práctico, permite que los profesores rompan con la barrera tecnológica y 

por tanto, descubren un nuevo horizonte en la relación que pueden establecer ya 

sea profesional o personalmente con los medios. 

Si se toma en cuenta todos los resultados hasta el momento referidos, es 

claro que el modelo de capacitación del PEM-DVC logra su cometido, toda vez 

que como se ha visto, a partir de la dinámica motivacional de los mismos, se logra 

un cambio de actitud y percepción hacia los medios de comunicación. 

Lo interesante sobreviene ahora, toda vez que las profesoras y profesores 

participan activamente durante los cursos, pero, después de éstos ¿qué pasa? 

Aunque existen indicadores que muestran permanencia de las profesoras y 

profesores en las actividades del PEM-DVC, es necesario saber hasta donde 
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aplican en sus aulas lo aprendido en los cursos, hasta donde son de utilidad los 

materiales impresos que les son entregados al finalizar el curso introductorio. 

Estamos hablando de una de las carencias más grandes en proyectos y 

programas similares que antecedieron en México al Programa de Educación para 

los Medios: desarrollo de la visión critica, estamos hablando del seguimiento de la 

aplicación del programa en las escuelas. 

ENTORNO AL SEGUIMIENTO OE LA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS 

ESCUELAS 

e orno se mencionó en el capitulo 3, para el seguimiento y aplicación del 

programa se diseñó un instrumento orientado a observar las formas y 

avances logrados por los profesores al operar; tanto los libros producidos 

para el programa, corno los cambios observables en la actitud del profesor y 

alumnos al aplicar los ejercicios y actividades planteadas en los materiales. 

Durante la evaluación de la forma en que ha ido creciendo el PEM-DVC en 

la esfera institucional corno del impacto de los cursos de capacitación, se 

encontraron algunos indicadores que apuntan a la existencia de ciertos factores 

que hacen que los profesores y profesoras se involucren tanto profesional como 

personalmente con el programa. Que la dinámica propia de crecimiento y difusión 

del programa entre la base magisterial de la Ciudad de México, se debe en mucho 

al rompimiento de esquemas durante los cursos y a la motivación alcanzada. 
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Aqul se busca identificar si en el momento de la aplicación existe 

continuidad en dichos indicadores. Determinar lo anterior, servirá entre otras 

cosas, para saber si la capacitación responde las necesidades y situaciones 

educativas específicas de los docentes y si la motivación y sensibilización 

alcanzada se refleja en la puesta en marcha del programa en las aulas escolares . 

. Para ello, a través de la cadena operativa de cada uno de los niveles 

educativos se aplicó el cuestionario "Seg_inv_ 1" (anexo 6) durante el mes de 

mayo del 2000 con los profesores que se incorporaron al programa en el ciclo 

escolar 1999-2000, esto es, se aplicaron a 12,500 docentes. De este número, se 

escogieron aleatoriamente para su análisis, 1250 cuestionarios, lo que representa 

el 1 O por ciento. 

La muestra queda conformada de la siguiente forma: 

Inicial/Preescolar: 300 Primaria: 700 Secundaria: 120 

Especial: 50 Adultos: 40 Educación Flsica: 40 

Los cuestionarios se distribuyeron a los niveles y direcciones operativas y 

ellas a través de la cadena de supervisión, hicieron llegar los cuestionarios a los 

maestros. 

El cuestionario se encuentra estructurado por cinco secciones con 

preguntas que deben ser contestadas con las opciones (si/no). Para ambos casos 

se solicita que argumenten su elección. 

Sección A 
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Integrada por siete preguntas que exploran en términos generales el sentir 

del profesor respecto al PEM-DVC. En esta sección se toman en cuenta las 

dimensiones docente e individuo. El objetivo de esta sección es conocer la 

valoración que realizaron los profesores de la capacitación respecto a la 

operación del programa, asi como los problemas que han enfrentado y los 

cambios observados en sus alumnos. 

Partamos del hecho de que las actividades del PEM-DVC no tienen el 

carácter de obligatorias, por tanto el profesor se encuentra en la libertad absoluta 

de aplicar o no el programa con sus alumnos. 

Por ello, resulta una agradable sorpresa encontrar que el 85.36% de los 

profesores y profesoras hablan iniciado el trabajo del PEM-DVC en sus aulas 

escolares, contra el 14.64% que aún no lo habla hecho. 

12 ¿Desde que mes vienes trabajando con el PEM·DVC? 

% 

1 

Enero 1 903 84 .6 
~-M~a~~~º~~~~~~~~~~~~~~~~-1 t--~~1~1=21--_10~.5~ 
Abril . 52 4.9 

NO 15% 

¿HAS INICIADO EL TRABAJO 
CON EL PEM-DVC? 

¿DESDE QUE MES TRABAJAS CON 
PEM..OVC? 

Como se puede observar, de los 1067 profesores que han iniciado las 

activi~ades del programa y que para efectos de los siguientes resultados, 

conformaran el 100 por ciento, la mayorla iniciaron. las actividades en el mes de 
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enero. Hay que recordar que de acuerdo a la organización escolar, los profesores 

planifican todo el ciclo escolar durante el mes de septiembre. Realizan un ajuste a 

la planeación en enero. Indudablemente aqul se ve la pertinencia de abrir los 

cursos de capacitación en el periodo que va de septiembre a diciembre. Asl los 

profesores, realizan los ajustes necesarios y en enero ya pueden iniciar con las 

actividades. 

No obstante, los profesores que inician en marzo y abril, muestran 

claramente que las actividades del PEM-DVC no son una carga extra o, por asl 

decirlo, un ai'ladido a los contenidos del plan y programa de estudios 

correspondientes, sino un enfoque pedagógico, cuyas actividades permiten apoyar 

y enriquecer dichas actividades educativas oficiales. 

Resulta significativo que el 95.9% encuentre congruencia entre el curso 

introductorio y las actividades que está desarrollando en el marco del PEM-DVC: 

13. ¿El curso de introducción es congruente con lo que estas desarrollando? 

% 
SI 1023 95.9 
NO o.o 
Más o menos. hay situaciones que no estaban contempladas y 
que se han tenido que resolver 44 4.1 

;POR QUE? 'Yo 
Los medios forman parte ir11>ortanle de la vida de todos, 
por ello es indispensable retomarlos en la escuela · 939 88.0 
Lo medios son excelentes disposilivos para iniciar pláticas 
o discusiones con los alumnos 84 7.9 
Hay algunos programas/mensajes que se adaptan a 
nuestras necesidades, olros no. 44 4.1 
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~~~~f¡1~1$~f 1 

:!;-~i~~i~a~~; 
El 88% refleja la motivación alcanzada en el curso introductorio, toda vez 

que consideran que es importante la incorporación de los medios en el aula, esto 

es lo que motiva la puesta en marcha del programa en sus aulas escolares. 

Todo proyecto o programa de reciente incorporación en las aulas escolares, 

presupone y se enfrenta a una serie de retos y problemáticas: por ello, es 

importante que las actividades del PEM-DVC no ofrezcan dificultad para las y los 

profesores. 

En este sentido, se puede apreciar que para la gran mayoria no reviste 

mayor problema desarrollar las actividades: 

14. ¿Te ha sido dificil el trabajo con el PEM·DVC? ¿Por qu6? 

% 
SI 47 4.< 
NO 920 86.2 
Algunas veces cuesta trabajo correlacionar los ejercicios 
con los contenidos Droaraméticos 100 9.4 

;_POR QUE? % 
Ullizar los medios en clase. enriquecen la ensellanza 756 70.9 
Los programas sirven para mostrar con ejemplos. tanlo las 
cosas buenas, como las malas 164 15.4 
No encuentro cómo se puede apoyar algunas materias 
como: matemáticas, qufmica. flsica ... 100 9.4 
A veces me da la sensación de que falta algo, entonces doy 
el tema otra vez, de manera tradicional 47 4.4 . 

223 



Los ASPECTOS DEL l!.XITO 

Aqul, debe llamar la atención el 4.4 y el 9.4% que refieren dificultad para 

aplicar las actividades del programa. ¿Por qué? Porque están evidenciado que las 

actividades del PEM-DVC problematiza la dinámica tradicional de ensenanza. Por 

ello, es que les cuesta trabajo correlacionar las actividades con materias como las 

matemáticas, la qulmica o que se caiga en el doble trabajo al desarrollar un mismo 

tema con el apoyo del PEM-DVC y con la dinámica tradicional de ensenanza. 

Este grupo de profesores se encuentran aún en el proceso de rompimiento 

con su propia estructura y concepción del "ser" profesor. Por lo que respecta a la 

respuesta de los y las alumnas, los profesores refieren: 

)5. La reapueata de los nlftoa ha sldo: 

1 % 1 
~IM_u_cho~l-nl-er_e_s~~~~~~~~~~~~~~I li--~~106.....,..,,.21--~99~.5~51 

~IC~o~rro;,;;,,.;;cu~a~la~1u~l•~r~ot~ra~t=ema::..:=..~~~~~~~~~~--1' •1--~~--:;.21--_0~.2~:1 
l~N~o_le_s_ln_l_er~esa~~~~~~~~~~~~~~~I •~~~~3~_0_.3~11 

[ ¿TE HA SIOO DIFlclL TRABAJAR coiil 
! ALGUNAS 9% EL PElll-DVC? 
' VECES 4% ¡ 

LA RESPUESTA DE LOS 

NO 17'Mo 

Sección B 

Compuesta por cinco reactivos dirigidos a obtener la opinión de los 

profesores respecto a los libros del PEM-DVC: contenido, relación que guarda 

con la currlcula, la suficiencia/insuficiencia de los contenidos informativos, 

accesibilidad de los ejercicios, tiempos que demanda y el número de ejercicios 
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desarrollados hasta el momento de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación. 

Uno de los principales aciertos y que justamente distingue al PEM-DVC de 

experiencias anteriores, es el carácter práctico de sus materiales impresos. 

Por ello, es importante identificar hasta donde se alcanza este objetivo en la 

aplicación directa con los y las alumnas. 

1.¿Conslderas que los contenidos de los libros son los adecuados a las necesidades 
educativas de tus alumnos? SI/NO ¿Por qué? 

% 
1028 96.3 

39 3.7 

1.PORQUE? % 
Los ejercicios son muy practicos y no ofrece mayor 
problema su realización 876 82.1 
Avudan a Que la clase se haQa entretenida 826 77.4 
Son rn1v divertidos 359 33.6 
Los padres de familia toman conciencia de su papel como 
mediadores 113 10.6 
Hace falta ejercicios acordes a ninas/ninos con 
necesidades educativas especiales 12 1.1 

Como se puede apreciar, casi la totalidad considera que los libros son 

adecuados, resaltando que precisamente para el 82% es el carácter práctico lo 

que permite una aplicación inmediata. 

¡2.EI desarrollo de los ejercicios en el aula escolar es: 

% 

rtlcil 

1 

923 86.5 ~Re¡¡ular 46 4.3 
Dificil 98 9.2 
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j¿De qué manera se adaptan a los contenidos curriculares? 

Se adaptan a cualquier tema, ya que da pie a poner 
ejemplos de la vida real 
Ayudan a enriquecer la clase 
Se adaotan especialmente al Esoanol 
Promueven la comunicación entre los alumnos 
Cuesta trabajo relacionarlos con algunos temas 
Espanol, Ciencias Naturales y Sociales, son las materias 
con las que más se relacionan 
Son excelentes para la materia de Formación Clvica y Etica 

Dificil 
9% Deaarrollar loa ejercicio• 

en el aula ha •Ido: ' 

Ftcll 87% 

800 676 678 

11()(). 

•oo 
200 

1 2 
1 Ervtquece" la ciase 
2 Eapeoalmente ron E~ 
3 Promueven lai comuncaclÓf\ 
4 Con algln>l lema ea ddiCll 
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676 
676 
216 
216 

98 

62 
15 

% 

63.4 
63.4 
20.2 
20.2 

9.2 

5.8 
1.4 

¿Dequt......., ..... 
-ptanaloe 
C-· 

currlc"'-?' 

5 e 1 
5.E-C.NyC.S 1 

6. Can FamaciOn 
c1 .... yttiea 

_ _j 

Los dos cuadros y gráficas anteriores ofrecen datos muy interesantes, que 

permiten confirmar la pertinencia que guarda la propuesta del PEM-DVC respecto 

a cada uno de los contenidos del plan y programa de estudios de los niveles 

educativos correspondientes. 

Este aspecto aunque básico, es una de las principales causas que limitaron 

los resultados de las experiencias que antecedieron al PEM-DVC. No obstante 

que cada uno de los proyectos o programas eran propuestas valiosas, no 

representaban utilidad y aplicación práctica para los y las profesoras que los 

conocieron; un claro ejemplo de lo anterior, es el ambicioso y prometedor proyecto 

Multimedia de la UPN y el ILCE. 
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De tal forma, se puede advertir que el Programa de Educación para los 

Medios: desarrollo de la visión critica no sólo cuenta con un modelo de difusión y 

capacitación eficiente, pertinente y por consiguiente exitoso, sino que además 

opera porque sus materiales y las actividades que se proponen, son pertinentes y 

de utilidad práctica para las problemáticas y necesidades concretas y cotidianas 

de los y las profesoras de los diferentes niveles educativos. 

Ahora bien, es importante identificar en que materiales de los entregados, 

se están apoyando más los profesores. Hay que recordar que los libros y aún las 

temáticas de cada uno, no mantienen un orden lineal ni secuencial. 

l¿Oué libro es el que más has usado? 

INICIAUPREESCOLAR % 
Antes, durante y después de ver televisión 112 37.33 
Comunicación familiar y medios 98 32.67 
Mitos y ritos de los vldeojuegos 66 22.00 
El comic: héroes o villanos 12 4.00 
Del bolero al hio hoo; la radio oue nos tocó vivir 12 4.00 
PRIMARIA 
Educar con los medios 439 62.71 
Tv y Escuela ¿Amigos y/o enemigos? 208 29.71 
La radio en la escuela 53 7.57 
SECUNDARIA 
Educación oara la Comunicación. 120 100 

Para efectos de calculo de porcentajes, se tomaron los siguientes valores: Inicial/preescolar 300 
profesoras, Primarias: 700 profesoras( es) y Secundaria: 120 profesoras( es). En este ceso no se 
contempló a los profesores y profesoras de educación fisica, adultos y especial, toda vez que éstos 
apoyan diferentes niveles educativos 

-rrw:~~:;-~!:!_·;;_:;,~.::.~¡:a¡¡¡"líb~rj·~·~-' 

¡ uaedo mt.~~'~ 

1 t·~~·fi1 
1 

,;,,,;j , n~.lf~~ 
1 ·:· 

L 
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Como se recordará, en educación inicial y preescolar se trabaja con las 

Gulas para Padres de Familia, justamente para desarrollar las actividades con los 

padres y madres. Como se puede apreciar, la mayorla ha iniciado por el medio 

que mayor preocupación social despierta, la televisión. Le sigue la gula para 

padres dedicada a la comunicación familiar y la forma en que usan los medios de 

comunicación al interior del hogar. 

En educación primaria, nivel con el que se ha trabajado mayor tiempo y 

más de cerca, se observa que han comenzado por el libro que ayuda a 

comprender la relación y el consumo que se hace de cada uno de los medios de 

comunicación. Este libro hace énfasis en la recuperación de la comunicación 

interpersonal afectiva, en la recuperación de prácticas de comunicación 

democrática que posibiliten la construcción y educación en valores. 

En el caso de la educación secundaria solo se cuenta con un libro, por lo 

que es evidente que el cien por ciento refiera ese material como el que usan. 

Se profundizo un poco más respecto a la realización de los ejercicios: 

13. La realización de los ejercidos, ¿ha representado una carga extra para ti y 
hJs alllIDQ§7 

% 

585 54.83 
306 28.68 
98 9.18 

78 7.31 

encuentran inmersas los y las profesoras. Al reconocer que los ejercicios 

requieren de mayor preparación, habla del interés porque las actividades se 

desarrollen de la mejor forma. 
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Por último, los profesores con su opinión delinean las temáticas de futuros 

materiales. Llama la atención que la temática más solicitada refiera a la "Internet y 

nuevas tecnologlas". Aqul se comprueba que cuando las y los profesores son 

sensibilizados en la importancia sociocultural que revisten los medios y las nuevas 

tecnologlas, éstas entran en su agenda de interés. 

j5.¿Qué temas propondrlas para futuros libros? 

% 
Internet y nuevas tecnolocilas 1003 94.0 
Eierciclos familiares 358 33.6 
Video digital 239 22.4 
Publicidad 123 11.5 
Fotografla dlciital 109 10.2 

Sección C 

Dirigida exclusivamente a los docentes que no hubieran iniciado el trabajo 

con el programa. Para esta investigación es de suma importancia conocer las 

razones por las cuales los profesores aún después de recibir la capacitación y los 

materiales, no inician el trabajo con ellos. 

Al respecto, 183 profesores que equivalen al 14.64% del total de la muestra, 

no hablan iniciado el trabajo del PEM-DVC. De estos profesores, 151 profesores 

que representan el 82.51% del total que aún no ha iniciado las actividades del 

PEM-DVC, mencionan que si pondrán en práctica el programa. 

SI, ¿PARA CUANDO? 
Próximo ciclo escolar 
El próximo mes de manera piloto y el siguiente ciclo de 
manera formal 

132 

19 

% 
87.42 

12.58 

Como se puede apreciar, la totalidad de profesores que mencionan estar 

dispuestos a poner en práctica el PEM-DVC, han decidido esperar el inicio del 
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siguiente ciclo escolar. Al respecto dos reflexiones; por una parte se hace 

presente la inercia organizacional bajo la que se han manejado los profesores, 

toda vez que no conciben incorporar un programa nuevo a mitad del ciclo escolar. 

Por otra parte, es prueba de que estos profesores no han alcanzado a 

dimensionar a los medios y sus contenidos como apoyos y parte natural de los 

procesos educativos del aula escolar y no, como una materia. 

Sólo 32 profesores y profesoras (17.49%) confirman su negativa a poner en 

práctica el programa. 

NO. 1.POR QUE? % 
Primero tem:io aue cumolir con el oro!lrama oficial 18 56.25 
Se complica mucho el trabaio escolar 18 56.25 
No considero necesario incorporarlos regularmente a mi 
trabajo 12 37.50 
Es un trabajo poco serio. se relajarla demasiado la 
disciplina en el salón 12 37.50 
No me interesa 6 18.75 
Es una oérdida de tiemoo 6 18.75 

Si observamos con detenimiento las razones que aducen para negarse a 

poner en práctica el programa, es indudable que se puede resumir en una sola 

expresión; el PEM-DVC problematiza la práctica tradicional de enseñanza, de ahf 

que consideren que se les complica el trabajo e incluso que este programa 

relajarla la "disciplina" de los alumnos. 

Pudiera pensarse que estos profesores no cuentan con la información 

necesaria para decidirse a llevar a cabo las actividades del programa, sin 

embargo, los siguientes datos demuestran lo contrari!J: 
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2.¿Cuentas con la Información necesaria para Iniciar el programa? 

QUE INFORMACI N NECESITAS? 
Consejos concretos que me ayuden a vincular a los medios 
con el programa oficial · 

156 
27 

271 

% 
85.25 
14.75 

% 1 
14.75 

Lo anterior pone de manifiesto la dificultad que tienen estos profesores para 

romper con fa estructura tradicional de enseñanza. Esto queda confirmado con los 

siguientes datos: 

14.¿ Te complica dejar el esquema tradicional de enseñanza? 
% 

183 100.00 
0.00 

ESPECIFICA % 
Tengo muchos anos de expiencia con buenos resultados, 
no necesito cambiar nada 117 63.93 
No se trata de eso, simplemente no me Interesan los 
medios 53 28.96 
Los medios son pérdida de tiempo, no son cultura 13 7.10 

Si se revisan nuevamente los cuadros correspondientes a los instrumentos 

4 y 5, se verá que existe continuidad en cuanto al porcentaje de profesores a los 

que no se logra provocar un cambio de actitud y percepción hacia los medios. 

Estos resultados, confirman la tesis de que mientras los profesores no 

tomen consciencia de la importancia sociocultural de la incorporación de los 

medios y las nuevas tecnologlas, su incorporación y uso en el aula escolar jamás 

se dará. 
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En este caso concreto se observa que sólo el 14.64% no ha iniciado las 

actividades del PEM-DVC, pero que sólo el 2.56% 9el total de la muestra, 

manifiesta su rotunda negativa a incorporar las actividades del programa. 

Por todo lo anterior, es pertinente estar conscientes de que siempre existirá 

un grupo de profesores y profesoras que se negarán rotundamente a cambiar su 

forma de relacionarse y ensenar a sus alumnos y alumnas, no tanto porque el 

esquema de sensibilización y capacitación no sea el adecuado, que aquf ha quedo 

demostrado que si lo es, sino porque estamos hablando de estructuras mentales 

cerradas a cualquier cambio. 

Sección O 

Con los reactivos de esta sección, se evaluaron aspectos generales del 

programa, el impacto educativo en los alumnos y la forma en que los profesores 

aplican en otros espacios educativos, laborales o personales ef programa. 

A través de esta sección se conoció de puno y letra del profesor, todas sus 

observaciones y comentarios con la intención de establecer algunos puntos 

iniciales para el replanteamiento del programa . 

../ Con relación a la revista VISIÓN CRITICA: 
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Comencemos por identificar Ja efectividad de la revista VISIÓN 

CRITICA, toda vez que en los resultados de los instrumentos 1 y 5 aparece 

significativamente como un medio de difusión eficiente del PEM-DVC. 

Dicha revista, editada por la Dirección de Soporte Educativo, área 

coordinadora del PEM-DVC, tiene como objetivo especifico el convertirse en un 

mecanismo de comunicación entre el área coordinadora y los docentes, que a 

través de ella se pueda informar y actualizar en temáticas coyunturales y, en 

determinados casos, difUndir acciones de interés en la relación educación

comunicación56. 

Por todo ello, es pertinente conocer y evaluar el uso que Je dan Jos 

profesores respecto al objetivo que persiguen Jos coordinadores del programa. 

1.¿Has leído la revista VISIÓN CRITICA? 
1 1 % 

OPINION % 
Perrrite estar actualizado en los temas de las nuevas 
tecnolOQlas 995 83.12 
Me gusta 989 82.62 
Es interesante 765 63.91 
Es útil 578 48.29 
Un excelente esfuerzo para mantenernos actualizados y 
en contacto con las autoridades del programa 335 27.99 

De inicio se puede advertir que Ja revista efectivamente es leida por casi 

la totalidad de Jos profesores de Ja muestra. Las tres opiniones más repetidas 

por los profesores tiene que ver con el gusto e interés que alcanza la revista. 

'
6 Infonne anual de actividades de Ja Dirección de Sopone Educativo. Ciclo Escolar 1998-1999. Subsecretaria 

de Servicios Educativos para el Distrito Federal. México, Noviembre 1999. 
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Para corroborar si efectivamente los profesores han lefdo la revista, se 

pidfó que describieran brevemente los artfculos que más les hubieran gustado. 

Para ello, al analizar las respuestas, sólo se tomaba como valida aquellas 

respuestas que describfan perfectamente la temática y el sentido del articulo 

mencionado, aunque no mencionaran el tftulo especifico. 

En aquellos casos donde se daban ideas sueltas, se catalogó bajo el 

rubro "no recuerdo alguno en especifico''. Cabe destacar que la gran mayorfa 

pudo describir por lo menos dos artfculos 

12 Describe brevemente los articulas que más te han gustado 
% 

Televisión v educación cara los medios 676 56.47 
Una mirada al inminente matlana 603 50.38 
El oroceso de innovación tecnolóoica en Aroentina 489 40.85 
StarWars 335 27.99 
No recuerdo alauno en es.....,.lfico 156 13.03 
Editorial 116 9.69 

Llama la atención que los artfculos ubicados en la primera y tercera 

posición, correspondan a colaboraciones de académicas e investigadoras de la 

comunicación, Maestra Mercedes Charles (México) y Doctora Beatriz Fainholc 

(Argentina) respectivamente. Toda vez precisamente la estructura de dichas 

colaboraciones fue académica y en el caso de Fainholc esta escrito con un 

lenguaje que por momentos puede dificultar su entendimiento. Sin embargo, 

los datos muestran que contrario a lo que pudiera pensarse, este tipo de 

artlculos es del agrado de los y las profesoras. 

El segundo artfculo en preferencia, más bien corresponde a una sección 

fija en la revista, dedicada al análisis y reflexión humanfstica sobre los 

adelantos tecnológicos y la forma en que dichas tecnologfas impactarán a la 

sociedad. 
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El articulo dedicado al análisis sociocultural de la pellcula STAR WARS 

muestra la efectividad de la revista para el tratamiento de asuntos coyunturales 

que por razones obvias no pueden ser atendidas en los libros de la colección 

del PEM-DVC. 

Asi, se puede perfilar que el interés de los y las profesoras que reciben 

la revista VISIÓN CRITICA, se encuentra orientado a temáticas académicas 

que les permitan entender la relación que se establece con los medios y a 

temáticas que tengan que ver con las nuevas tecnologias. Esto se confirma 

con los temas propuestos por éstos: 

14. J Qué artlculos suaieres oara los or6ximos números? 1 
% 

Nuevas tecnolO!llas 1117 93.32 
Violencia en los medios 1002 83.71 
Internet 999 83.46 
Anélsis de talk shows 764 63.83 
Anélisis de los "rnanaa" 385 32.16 
Eauidad de oénero 347 28.99 
Proorarnas educativos multimedia 206 17.21 
Televisión educativa 123 10.28 
Anélisis de la publicidad 106 8.86 

Una vez más se puede advertir a la revista como un medio eficaz para el 

tratamiento de temas coyunturales como lo son el "análisis de talk shows" y 

"análisis de las mangas", propuestos por los profesores. Gracias a la revista, el 

PEM-DVC puede proveer de la información que requieren las y los profesores. 

Respecto al uso que se da a la revista VISIÓN CRITICA, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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3.¿Qué utilidad le das a la infonnación de la revista? 
% 

La C01T1Jarto con ms alumnos y colll>añeros de la escuela 442 36.93 
Me mantiene infonnada y com.micada con todos los que 
participan en este rnovimento educativo 442 36.93 
Presto la revista a los alumnos y comentarnos los artlculos 397 33.17 
Me actualiza 123 10.28 

Resulta interesante observar que la revista es compartida y analizada 

con los alumnos y compañeros profesores57• De esta forma, no sólo los 

profesores suscriptores son beneficiados. 

De hecho, la revista VISIÓN CRITICA cuenta con una sección dedicada 

para la publicación de experiencias o artlculos de profesores y/o alumnos. 

Hasta el momento en los 9 números existentes, se ha contado con 12 

colaboraciones de profesores y alumnos . 

../ Con relación al seguimiento y evaluación 

No obstante que el objeto de estudio de la investigación que fundamenta 

la presente tesis, no está enfocado a la evaluación del impacto educativo y al 

desarrollo de la visión critica en .las y los alumnos, es inevitable indagar sobre 

los cambios que perciben los docentes en sus alumnC?s al llevar a cabo el 

Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión critica, toda 

vez que si éstos no perciben cambios, dejarán de ver la utilidad del programa y 

por tanto, dejarán de participar en él. 

Por ello en la sección B de este instrumento, se preguntó a los 

profesores respecto a los cambios que observan cuando desarrollan una clase 
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apoyándose en los medios y al realizar las actividades del programa. Estos son 

los resultados: 

4.Adviertes diferencias cuando desarrollas una clase donde Involucras las actividades 
de este pr rama. contra un clase tradicional? ¿Cuáles 

1020 95.60 
47 4 .40 

Cuáles? o/o 
1003 94.00 
1003 94.00 

rte de los alumnos 987 92.50 
987 92.50 
457 42.83 
201 18.84 

Que los profesores refieran una mayor y mejor comunicación al interior 

del aula no hace más que confirmar la pertinencia del cambio en la dinámica 

comunicacional tradicional, pasar de una comunicación vertical a un·a 

horizontal. 

" Esio último explica el alto porcentaje de profesores r profesoras que ubican a dicha rcvisla como el 
mecanismo por el cual se cnrcraron del curso. 
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La motivación y cordialidad que observan, manifiesta la pertinencia 

educativa de las actividades del programa. El interés y la mayor disposición no 

son más que una consecuencia de la comunicación horizontal, toda vez que 

los y las alumnas se sienten en un ambiente que respeta y valora su opinión. 

Por ello no es de extrat'larse que ahora hablen más, sienten la confianza para 

hacerlo. 

Con el ánimo de ver si los profesores contestaron con la verdad la 

pregunta anterior, o si contestaron lo que crelan deberían contestar, en la 

sección D, se pregunta una vez más a los profesores sobre los cambios 

observados. 

1.En tu opinión, ¿cuales son los principales calT'bios en los alumnos con el trabajo del 
PEM-DVC? 

% 
Se ha fomentado el trabajo colectivo y en equipos, mayor 
integración 1020 95.60 
Desarrollan mavor capacidad de elCDl'eslón oral 995 93.25 
Cuestionan todo v a todos 797 74.70 
Corrienzan a ser un poco mas criticas con relación a los 
programas que ven 532 49.86 
Ponen mavor atención a las clases 526 49.30 
Se corn.mican con mavor ....auridad 483 45.27 
Se encuentran motivados al trabaio dentro v fuera de clases 433 40.58 
Se han vuelto mas responsables 389 36.46 

Si observamos el cambio que refieren en mayor porcentaje, tiene 

relación con el establecimiento de una mejor comunicación al interior del 

aula; el trabajo colectivo y en equipo eficiente, no es més que el resultado 

de una buena comunicación. 

Lo anterior se ve reforzado cuando los profesores mencionan que 

sus alumnas y alumnos presentan mayor capacidad de expresión oral, que 

.. , 
1'1 •• 
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cuestionan todo y a todos. Lo anterior da validez a lo mencionado por las y 

los profesores en la pregunta de la sección B, anteriormente comentada. 

Se preguntó a los profesores si los padres han percibido cambios en 

sus hijos e hijas y si los han comentado con ellos. Nuevamente el 

incremento en la capacidad comunicacional es el aspecto más mencionado: 

¡2.¿Los padres de familia han observado cambios en sus hijos? ¿Cuáles? 

% 
Más comunicativos 1003 94.00 
Mayor interés en hacer su tarea 995 93.25 
Los ven más motivados (aunaue no han investiaado por aué) 682 63.92 
Buscan olatlcar con ellos, les oiden su opinión 672 62.98 
Más rebeldes, responden a los padres y piden explicaciones 348 32.61 

Corno se puede apreciar existe coincidencia entre los cambios que 

perciben profesores y padres de familia. Es un hecho que al cambiar la 

dinámica comunicacional y educativa en el aula de clases, trae corno 

resultado un ambiente cordial y colaborativo, en donde los y las alumnas se 

sentirán motivados y seguros de expresar sus puntos de vista. 

Tanto profesores corno padres advierten un cambio respecto al 

interés y responsabilidad de los alumnos/hijos para con las labores 

escolares, esto no es más que el resultado de la incorporación de los 

medios y de sus contenidos en la agenda de discusión escolar. Los y las 

alumnas se interesan más, porque ahora se habla de cosas que les son 

cotidianas, de su interés. 

Reitero una vez más, aunque no se investigó el impacto educativo, 

los diferentes indicadores apuntan a un beneficio directo y casi inmediato en 
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las y los alumnos. Esto sin lugar a dudas, es un aspecto sujeto a 

investigación por parte de comunicólogos y educadores. 

Que los profesores se motiven y sensibilicen en el curso introductorio 

y de "Historieta y video" y que observen cambios y beneficios inmediatos, 

explican en mucho el porque recomiendan el Programa de Educación para 

los Medios: desarrollo de la visión critica a sus compañeros e, incluso, 

porque le encuentra valor tanto en lo personal como en lo profesional. 

Por ejemplo, en el cuestionario de evaluación {instrumento 2, anexo 

2) aplicado a los 17 coordinadores del PEM-DVC en los niveles y 

modalidades educativas, es claro que se da utilidad personal al programa. 

1

11. En ~u vida ¡¡:roona1. ¿te ha servicb el enfoque que prorrueve el PEM 1 
_DVC? t,05rm. . 

Los 17 coordinadores contestaron que sí. 100".<. 

¿Cirro? 
% 

T el'llO lijas( as) a:lolesoentes, ét1ora puedo enterder 
rreior su CXJrTpOl'tarriento .11 64.71 
Paa cxm.riame rrejor oon ni fanilia 9 52.94 
Paa no alammre de que nis lijos initen oosas de 
la tele, apreRlo a rrenejar1a isa el provecho de la 
fanilia 5 29.41 
lll1e sirven p;:l'S oorooer rrejor a nis lijos 4 23.53 

En la sección A del instrumento 7, se preguntó a los profesores a 

este respecto: 
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7.En lo personal, te ha aportado algo involuaarte en un Prograrra de Educación para 
los Medios? 

En lo personal, rre siento majar preparado para los 
rrorrentos de cant>io que vivirros, ya no soy un espectador, 

(as) 
Me ha hecho remrdar ni ·uventud 

1030 

893 
413 

239 
112 
112 

% 

96.5 

83.7 
38.7 

22.4 
10.5 
10.5 

Si observamos las respuestas dadas por los coordinadores del PEM

DVC en los niveles y modalidades educativas, asi como por la muestra de 

profesoras y profesores de grupo, se advierte que el programa tiene un 

reflejo en sus intereses y problemáticas familiares. El programa les es útil 

tanto profesional como personalmente, luego entonces por eso lo ponen en 

práctica en todos los espacios donde interactúan: 

l 5.Además de tu escuela, ¿en donde más aplicas los ejercicios del PEM-DVC? 

% 
En ni otro tumo 730 68.42 
En la casa 705 66.07 
Forrre un taller con los c:ormañeros 125 11.72 
En la secundaria donde trabajo 114 10.68 
En la biblioteca de la escuela 63 5.90 

Cuando un profesor o profesora se involucra en un programa 

complementario, regularmente sólo lo aplican en el turno por el que 

accedieron a dicho programa, esto es, si el profesor se inscribió a través de 

la escuela donde labora en la mañana, exclusivamente aplica el programa 
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en ese turno, no obstante que trabaje en otra escuela por la tarde o en otro 

espacio educativo. 

Por el contrario, un alto porcentaje de los profesores que participan 

en el PEM-DVC lo aplican en los otros espacios donde trabajan; en su otro 

turno, en la casa, formando un taller," en la biblioteca, etcétera. 

Lo anterior encuentra explicación en los resultados que éstos 

obtienen en sus aulas de clases. 

Por ello, el cien por ciento de los profesores que al momento de la 

aplicación del instrumento 7, habían iniciado su trabajo con el programa, 

manifiestan su decisión de continuar trabajando con la ayuda del enfoque 

de la educación para los medios y participar en los cursos del PEM-DVC, 

esto es, están decididos a continuar su formación como educomunicadores. 

13.EI próximo ciclo escolar, ¿continuarás aplicando el PEM-DVC? 
1 1 % 

4.Para el siguiente ciclo escolar, a que cursos del PEM-DVC asistirás? 

% 
Historieta video como dspositivos peda 6 leos 492 46.11 
Televisión educativa 375 35.15 
Guionlsmo 200 18.74 
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y 

RECOMENDACIONES 

L as conclusiones de esta tesis, se prepararon a partir de los 

resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación y a su 

vez, sirven de punto de articulación entre lo planteado como 

problema de investigación y las recomendaciones al Programa de 

Educación para los Medios: desarrollo de la visión crítica (PEM-DVC). 

La organización de las conclusiones se encuentra en función de las 

variables que orientaron la investigación que sustenta esta tesis; 

• Esfera institucional 

-estrategia operativa 

-como politica mediática 

• Esfera docente a individuo 

• En torno al proceso de capacitación 

• En torno a la operación y aplicación del programa en las 

escuelas 



ESFERA INSTITUCIONAL 

• Estrategia operativa 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1. Todo programa o estrategia de intervención que se dirija a la 

escuela, debe tomar en cuenta el papel y poder que tiene la estructura 

de supervisión escolar (realidad no oficial -la mano invisible). Trabajar 

con y para estas instancias de poder, genera las condiciones de 

crecimiento de la propuesta. 

2. Resulta estratégico trabajar con y para las instancias 

encargadas de la operación de los programas complementarios en las 

áreas centrales de cada uno de los niveles y modalidades educativas. 

Queda claro que de no hacerlo asl, estas instancias tienen el 

poder suficiente de bloquear el paso a propuestas y programas que a su 

juicio no responden a sus intereses, ya sean educativos, personales o de 

grupo. 

• Como polltica mediática 

1. El programa o intervención mediática, se ve fortalecido 

considerablemente, cuando logra convertirse en eje rector del uso de 

medios de la instancia del sistema educativo desde donde se opera, esto 

es, alcanzar el empoderamiento de los medios de comunicación 

educativos. 

2. Es indispensable considerar la labor de difusión, entendida no 

como una estrategia para dar a conocer la producción o las estrategias 
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del programa, sino más bien, como una estrategia que permite utilizar los 

medios de comunicación gubernamentales, para la vinculación-difusión 

de diferentes corrientes teóricas y actores de la comunicación; 

académicos, de la sociedad civil, gubernamental o privada; que derive en 

una relación ciclica entre investigación-capacitación-producción-difusión. 

DESDE LA ESFERA DOCENTE A INDIVIDUO 

1. Cualquier programa o estrategia de intervención, debe 

contemplar a las y los profesores en su doble dimensión; como 

profesionales de la educación y como individuos. 

2. Uno de los aspectos indispensables a considerar por cualquier 

programa de Educación para los Medios, es el provocar en las y los 

profesores destinatarios, un cambio en sus posturas docente e individuo, 

de tal forma que la rigidez de la primera y la indiferencia y negación de la 

segunda, den paso a una postura más critica que provoque por un lado 

que las y los profesores busquen en los medios la posibilidad de 

aprovecharlos en el ámbito educativo y por otra, asuman su papel de 

audiencias y de esta manera reconozcan el papel que juegan los medios 

en la vida cotidiana y posteriormente en el ámbito educativo. En suma 

se deben provocar posturas más centradas y equilibradas. 

3. Un programa de Educación para los Medios, que no logre 

romper con la rigidez de la dimensión docente de manera adecuada, 

ampliará la distancia que existe actualmente entre la escuela y los 

medios de comunicación. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable que los programas de EPM o de intervención 

mediática, contemplen un proceso de capacitación permanente, dividido 

en niveles no secuenciales, esto es, distinguir entre el nivel introductorio 

y el formativo. De lo anterior, depende que los destinatarios pongan en 

claro un lenguaje y conocimientos en común y, que a partir de esto, 

estructuren por sf mismos fa ruta a seguir, de acuerdo a sus necesidades 

e intereses. 

2. El éxito y aceptación de las estrategias de capacitación, es el 

resultado del rompimiento del esquema de enseñanza tradicional, lineal y 

autoritario, por uno dinámico, lúdico e incluso confrontador, que explota 

al máximo recursos expresivos y emocionales. 

EN TORNO A LA OPERACIÓN Y APLICACIÓN CEL PROGRAMA EN LAS 

ESCUELAS 

1. Resulta estratégico que las actividades de todo Programa de 

Educación para los Medios, se encuentren correlacionadas claramente 

con los planes y programas de estudio. Lo anterior permite incrementar 

las posibilidades de aplicación del programa. 

2. Los y las docentes deben estar dispuestos a invertir los roles 

con ~us estudiantes, abrir espacios de comunicación horizontal, cederles 

la palabra, aceptar las opiniones de ellos y permitir que se vuelvan los 

protagonistas de su propio aprendizaje. La autoridad del profesor se 

debe transformar; de saber todo y poder sancionar a quien no cumpla 

con las normas establecidas, ahora debe saber guiar la construcción 
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colectiva de las normas y orientar la búsqueda de soluciones a 

problemas que se plantean con el uso de los medios de comunicación 

como dispositivos pedagógicos. 

Como resultado de la investigación, se hacen recomendaciones en la 

coordinación general del programa, en el curso de capacitación 

introductorio, y en la. estrategia de seguimiento y retroalimentación. Dichas 

recomendaciones están encaminadas al fortalecimiento del Programa de 

Educación para los Medios: desarrollo de la visión critica. 

• RECOMENDACIONES PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DEL 

PROGRAMA. 

1. Se deben distribuir de manera equitativa, las diferentes 

acciones al interior del PEM-DVC, de manera que surjan nuevos lideres 

al interior del mismo. 

2. Es necesario reorientar la operación del PEM-DVC, de tal forma 

que sea visto como una acción institucional de la Subsecretaria de 

Servicios Educativos. 

3. Resulta indispensable revisar el perfil de los talleristas, toda vez 

que se observa claramente que algunos y algunas de ellas, no cuentan 

con la capacidad y conocimientos requeridos. 

• RECOMENDACIONES PARA EL CURSO DE "INTRODUCCIÓN A LA 
PERCEPCIÓN, APROPIACIÓN Y USO DE LOS MEDIOS EN EL AULA; EL PROFESOR 
COMO EDUCOMUNICADOR". 
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1. Ampliar el tiempo de duración del curso introductorio, pasando 

de tres sesiones a cinco, de tal forma que en las dos sesiones 

adicionales, se haga énfasis en los aspectos pedagógicos de la EPM y 

para desarrollar temáticas diversas. 

2. Incorporar tres clases modelo con duración de una hora cada 

una. En estas sesiones, los talleristas deben desarrollar una clase con 

contenidos especfficos del plan y programa de estudios de algunos de 

los niveles y modalidades educativas que comprendan los asistentes, de 

tal forma que con el ejemplo directo y con un análisis posterior, las y los 

profesores puedan advertir que aún los contenidos más "densos" pueden 

y deben de ser enriquecidos con los medios de comunicación. 

3. En trabajo por equipos, los y las profesoras deberán desarrollar 

como actividad final del curso, una clase modelo con el apoyo de los 

medios de comunicación. Esta acción será precedida por una sesión de 

análisis, en donde las y los docentes manifiesten sus observaciones al 

trabajo desarrollado, poniendo especial énfasis en las dificultades y 

limitaciones a las que se enfrentaron y la forma en que les dieron 

solución. 

4. Por la importancia que representan las nuevas tecnologías de 

información, es necesario dedicarles una jornada completa, esto es, que 

tanto en auditorio como en salones, se dedique la jornada 

exclusivamente al análisis de la importancia sociocultural y por ende, 

educativa de éstas. 
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5. Es necesaria la revisión urgente de las dinámicas que se 

emprenden en los salones, de tal forma que se asegure que 

efectivamente se van a desarrollar talleres activos y dinámicos. 

• RECOMENDACIONES PARA LA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN. 

1. Que se diseñe y publique una versión on-line de la revista 

Visión Critica, en donde entre otras cosas, los y las profesoras puedan: 

• Obtener información· actual y coyuntural de manera 

oportuna, algo que por razones lógicas, ni los libros, ni la revista 

actual, pueden atender. 

• Exponer sus dudas conforme se vayan presentando y 

recibir orientación oportuna 

• Trabajar bajo la lógica hipertextual en la búsqueda y 

consulta de información 

• Encontrar sugerencias y nuevos ejerc1c1os a desarrollar 

en el aula de clases. El reporte de resultados de estas actividades o 

ejercicios, será por esta misma vfa. 

• Intercambiar experiencias con las y los otros profesores 

que participan en el programa 

2. Que los cuestionarios e instrumentos de seguimiento impresos, 

se sustituyan gradualmente, por instrumentos vía la Internet o formatos 

de algún software comercial (sin que esto signifique la sustitución de las 

visitas directas o exposiciones). Lo anterior permitirá entre otras cosas: 

• Conformar desde el inicio mismo, la base de datos de 

seguimiento, acortando con ello los tiempos actuales para disponer 

de dicha base de datos. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

• Explotación y análisis inmediato de los resultados 

reportados por los y las profesoras. 

• Reorientación de los recursos humanos dedicados al 

seguimiento y evaluación del programa. 

Todas las recomendaciones realizadas, buscan no sólo fortalecer el 

Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión critica, sino 

ampliar sus horizontes y coadyuvar a que fos preceptos y metodología del 

mismo, puedan convertirse en un motor del cambio en el sistema educativo 

de la Ciudad de México y, por que no decirlo, de la educación de todo el 

paf s. 

Quiero terminar la presente tesis, con un reconocimiento al trabajo 

desarrollado por cada una de las y los compañeros que trabajan en la 

coordinación del programa, a los y las profesoras de grupo, cuerpos 

directivos y de supervisión por la forma tan generosa en que participan, 

buscando mejorar la calidad de la educación. 

Conocer la experiencia del PEM-DVC y saber que ha sido producto 

de un mexicano formado en instituciones de educación pública, inyecta de 

ánimos y de esperanza de que son posibles los cambios, de que los 

comunicólogos somos y seremos parte fundamental en el engranaje social 

del recién iniciado siglo XXI, el siglo de la comunicación y la convergencia 

tecnológica. 

Como licenciada en Ciencias de la Comunicación · me entusiasma 

levantar la mano y decir presente, en tan crucial momento de la histi;>ria de 

la humanidad. 
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SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

Fecha de la Reunión: _____________ _ 

Nivel Educativo: ______________ _ 

Estimadas maestras y respetados maestros: 

Con el ánimo de conocer sus necesidades y sugerencias, una vez más la Subsecretaría 
solicita su valioso apoyo para que respondan con toda libertad las preguntas del presente 
cuestionario. 

l. ¿Cómo evalúa la mecánica actual de las juntas de 
Consejo Técnico? 

2. ¿Cómo evalúa los Talleres Imer-anuales? 

3. ¿Cuál es su evaluación respecto a las reuniones 
técnicas de supervisión con los mandos de la 
Subsecretaría? 

MB 

4. Qué temáticas sugiere para las reuniones de Consejo Técnico: 

. , . ,' 

B R p 

1 .1 1 

'.·1 



5. Qué temáticas y mecánica de tmbajo sugiere pa;a los talleres inter-anuales: 

ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE 

l. ¿Cómo evalúa los cursos de Carrera Magisterial? 

2. ¿Considera que los cursos de Carrera Magisterial 
se ajustan a sus necesidades? 

¿Por qué? 

,, .. l.' ·:;,· 

3. ¿Cuántos Centros de Maestros conoce, con que regularidad asiste a ellos y cuál es el 

Centro de Maestros que más utiliza? 

Instrumento: anexo 1 2 



4. ¿Cuál es su evaluación respecto a las opciones de 
actualización que se imparten . en los Centros de 
Maestros? · · 

'¿Porqué? 

: .¡,•,' 

B 

;,':· 

·~<.-::·:_<>'.;;' ,:~.'··· 

. · · . ~-~:.-_·. ·: · :::x ~ ·~.~~'-·~~~-:·:~.~-·~~ ~: .~.,-~:~~~ .. ~-~ ·~;_ri:.s·;::j~~; ·~~~:~: ~·!~~~: ~~~'.~;-? ~~~~·;~~\·-~:~::;: ~-~~:~H ~_:.:. ~ '.:, ·.~·-: .. ; :.,? :;~_: : ~ ·.-. ;,, . · . 
. 5; ·Cuántos cursos tomó en ei pres~nté ciclo escolar; en Ílteni:ión~:~\ •· i 

• ·' •' . • \:: : .. ~ ·~ '. ;:; ;, '·. -;¡ 

Tipo de curso 
cursos 

Valor escalafonario 

; . ~ ' 

Carrera Magisterial 

lnsbllmento: anexo 1 



Por superación 
profesional/personal 

Instrumento: anexo 1 



8. Mencione el curso <¡~e menosJ,c.hay~ gustado Y. explique ¿por qué? 

Instrumento: anexo 1 s 



11. ¿Qué sugerencias haría para que los cursos que se imparten tengan una mayor calidad? 

·,,';, 

. " 

Instrumento: anexo 1 ''· 6 
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Ol SUMCIOS IOUCATIVOS 
PARA fl DISTRITO FIDIRAl 

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

DIRECCIÓN DE SOPORTE EDUCATIVO 

Nivel Educativo:. ____________________________ _ 

Función:. ____________________________ .,,_ .. _._,,_.__._"·-'-·-·~ 

1. Menciona los cinco programas complementaiios que 'iná(~~iri'.Bñdi/ti~ne~ ·· 
- - ., ' "' ;::~ -~l,..,:..,;'.;.·S:;=,- .... ~~ :: .. • ~ ~,~x .. ~.:'.· 

'f 



J. En función de los programas complementarios y de los cursos más solicitados, ¿cómo 
calificarla al Programa de Educación para los Medios: desarrollo· de la visión critica 
(PEM-DVC)? - , 

Instrumento: anexo 2 2 



6. ¿Desde tu puntó de vist~; qüe hace difere~te al PEM~DVC;de los demás programas? 
-.-.,~; -- ,:· ·;.' '. 7 .:,!_-- ' - - -.:~.(·:. 

~·- ·. ·, 

·. · 1 ;~ ._, 
--._,, 

8. En función del seguimiento que realiza del PEM-DVC, ¿cuál es la opinión que tienen 
los profesores de dicho programa? 

Instrumento: anexo 2 3 



9. ¿Qué opinari de los c~rs~~? .Ó· · 

~ { 'o:. - '-. : 

Instrumento: anexo 2 

'; ·~? :: ,. ·.' 

;,,,_,.,~,', .. ;"· ·;, ... ~:..:.~.~-. 
., 

,('",. 

~,·.- ·-' 

,-,.""O«, ;~" ,,, 
-.~:·'~'.:~~\-::.:~ .,_,.> _,.., ••.. ;-<,..:~ .. :·. ·:' 



INTRODUCCIÓN A LA PERCEPCIÓN, APROPIACIÓN V USO DE WS MEDIOS EN EL AULA: 
EL PROFESOR COMO EDUCOMUNICADOR 

Cuestionario Inicial 

Estimadas( os) profesoras (es): 

Con el propósito de conocer cuáles son tus referentes en cuanto a la comunicación y la 
Educación para los Medios, te pedimos contestes el siguiente cuestionario. 

l. ¿Numere por orden descendiente, los medios de información que utiliza 
cotidianamente? 

Periódico 
Revistas 
Radio 
Televisión 
Internet 
Cine 

2. Para apoyar sus clases, ¿qué medios utiliza .cotidianamente? Numérelos en orden 
descendiente. 

Periódico 
Pizarrón 
Revistas 
Radio 
Comoutadora/lntemet 
Video 
Rotafolio 
Televisión 
Carteles 
Diaoositivas 



3. Cómo profesor, ¿consideras qúe los medios de comunicación son dete~inantes en la 
educación de los nii'los y las nii'las? . . 

SI NO( ) 

Porqué;·-------'--'-·,,-'-,--------------'--'---------

_,··· ... 
. '¡'. '~t' .-.,'·. 

4. Como profesor, ;¿consideras que los medios influyen e~Íos riii'l~s d~ forma: 
··: ·_,-, " ' ' ·:~·,\·~-:·:·~~:;.<.>~~i~~~h:¡~~-~;/'/_:·_:.;'1;.:~~----~ ·; ·> . : 

Positiva ( . ) Negativa ) . . :,', · 'LNipositivii/ni negativa ) , . 
. O:,;,'. : . ,.:j~_;~;,~.;-~t.f,:8':./:- "'.. · .. 

Porqué;, ___________________ ··-•~·------------

S. Per~orialmente, consideras que los medios de comunicación son: 

oañJnos( ·) Ni dañan/ni útiles ( Útiles ( 

· 6. ; ¿Cómo calificarías el uso que le da tu familia a los medios de comunicación? 

Negativa ( >. Ni positiva/ni negativa 

Porqué;·---------------------------------

7. Define lo que'consideras es la Educación para los Medios. 
. "' ' ~ ,·_~·: ·. ·. . . .. . . ' ' 

Instrumento: anexo 3 2 



8. ¿Por qué estasén este curso.? 

; 
:;;:, ! ·. - ~ .. ; \., ¡,.' ' 

. ·/~·· ~,~: 
:~.~·-? ~.;:,'.,' 

Instrumento: anexo J 3 



"INTRODUCCIÓN A LA PERCEPCIÓN, APROPIACIÓN Y USO DE LOS MEDIOS EN EL AULA: 
EL PROFESOR COl\IO EDUCO~IVNICADOR 

Cuestionario de salida 

Estimadas( os) profesoras (es): 

Ha concluido el curso y resulta indispensable conocer de manera directa tus impresiones y 
sugerencias. Mucho nos ayudará que respondas con libertad absoluta las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Cuál es tu opinión respecto a los medios de comunicación? 

: ·_f,. ~.~:··:4":~.~;.;.;~.:·:~ ;);:·:\\-··'-· !'.::· .. : .. \·, . ' 

·2. ¿Consideras que cambió tu pÓstÍÍra frente' a'!~~ medios de_comÚniCiición? ¿cómo? 
:-·.: . .:::~·:e·; ~.«{···~_:¡·~~;;_,,·¿.:?.Y;_>:r::·~:{'.-\~! .. :.,1<:'..::_-,,·;·~·. ~-~;-~: .. _·./i{·;> .. _:"'.{_- ~;_..·;.: :.-_~·\' :: ,:;·< -·:~-:~',_ -~- ·i' ;-:·, 

3. 



S. ¿El curso logró motivarte para incorporar a los medios de comunicación en tu práctica 
cotidiana? 81 ( ) NO ( ) . 

¿Porqué? · ·· · · · · 

8. ·con base~ t)~~~~~~~~¡~_-enotroscursos, ¿qué aspectos hacen diferente al curso de 
visión ériúcá? ~':' :';~.:<· ~ -~'. :. •· · · · 

,; . 
. -;, f.,-,,., : ': __ :_,.:;" ?· ~' ::~.~~:-· 
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', • L - • ~ • ;:·: 

1 o. ¿De. que marier~ s~ rclabii>na · 10 ·aprendido~ en' ~I' cursó ccém tu vida· profesional- Y.' 
personal? ,, --~ ~!/:'?r;J.{~i-::,- . -'.;!-- -;_~11.";: ., ... ~~;. :,·::·~:~~- .• _.-_.·.:7.-.;· ':: ., , :· .. , -:; ,,~~- .,i;~~~:,~~ -·-~;~:-~·.í~t/,,·;: . -~r.-~\,f·:,;~:.-~_.,_,._:.' -"" .. (-; 

... " . /-~f;,'.L· .. i:\: ' . ;·_,;)t.· ·~\_, 

NO( ) •Explica por qué: 

12. Sugerencias para mejorar el curso y el programa: 

.--; ... · 

Instrumento: anexo 4 .. 3 



CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO 

Estimadas(os) profesoras (es): 

El Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión crítica, se encuentra en 
etapa de seguimiento y evaluación. Esto con el ánimo de identificar aquellos aspectos que 
merecen atención y en su caso, modificación. 

En esta ocasión solidtamos tu apoyo para responder las siguientes preguntas: 

l. ¿Por qué medio te enteraste del curso? ¿Por qué asististe? 

;-,:-,.· 

:v::·.<·-¡;~:, ·,, 
4. ¿Mántienes comunié:aé,ión; con los coordinadores generales .. de~ 0 progrrun;?, ¿Por qué 

medios?. . :~ ?';'.> : , , 



Gracias por tu tiempo y apoyo. Recibe un fuerte abrazo. 

Instrumento: anexo 5 2 



SESIONES 1 Y 2 

ENTREVISTAS 
IOBSERVACION DIRECTA) 

l. Veo que viene con mucho entusiasmo, incluso con una sonrisa en el rostro, 

¿porqué? 

2. ¿Con quién viene al curso? 

3. ¿Por qué trajo a su hija (o)? 

4. ¿Qué siente durante las sesiones del auditorio? 

S. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta el momento? 

PREGUNTAS POSTERIORES A LA CLAUSURA 

1. Me di cuenta que lloró durante la canción, ¿por qué? 

2. ¿Cómo profesor(a), puede definir lo que se lleva de este curso? 

3. ¿Cómo padre/ madre puede definir lo que le aportó este curso? 
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SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

DIRECCIÓN DE SOPORTE EDUCATIVO 

FECHA:~~~~~~-

Nombre J Grado/Grupo 

Escuela: 

Tumo j Núm. Alumnos ¡Teléfono 

Presentación: 

' 

Apreciadas maestras y respetados maestros, reciban un cordial saludo. Tal como se 

mencionó en el curso de capacitación "INTRODUCCIÓN A LA PERCEPCIÓN, APROPIACIÓN y 

uso DE LOS MEDIOS EN EL AULA; EL PROFESOR COMO EDUCOMUNICADOR", estamos 

construyendo un nuevo camino educativo con miras a que nuestro trabajo resulte pertinente 

con relación a la realidad que viven nuestras nuevas generaciones. Este camino lo estamos 

construyendo todos los involucrados en la educación y especialmente los que participamos 

en el Programa de Educación para los Medios: desarrollo de la visión crítica (PEM-DVC). 

Para que las estrategias que diseñamos no sean producto de "escritorio", es necesario 

conocer tu opinión y experiencias obtenidas con la aplicación de los materiales del PEM

DVC. En atención al compromiso contraído con ustedes en el sentido de no provocar una 

carga administrativa extra para ustedes, se presenta este breve cuestionario, el cual no les 

demanda de más de 7 minutos de su tiempo. 

A continuación encontrarán una serie de preguntas que aportarán información valiosa para 

todos. ¡Gracias por su apoyo! 



Instrucciones: 
Lee atentwnente las preguntas y/o afirmaciones y contesta con una X en la opción que más 

se acerque a la realidad vivida. En los casos donde se requiere alguna especificación, te 

rogamos expresar lo que más puedas y en su caso, utilizar si lo requieres, la parte posterior 

de la hoja. 

SECCIÓN A 

En términos generales: 

1. ¿Has iniciado el trabajo del PEM-DVC? sí NO ( 

(en caso de que sea negativa tu respuesta, pasa directamente a la SECCIÓN C de este 

cuestionario) 

2. ¿Desde que mes vienes trabajando con el PEM-DVC (anota el mes)? 

3. El curso de introducción es congruente con lo que estas desarrollando, si/no, po~ qué? 
., . ;.¡;!;:;.:.,;~',.·_,r "~- ,,.:·::~· ~:·,,',. ... ''.·",: .. · ,,.,..· ;- .... · .. ,·.~' ~ 

Instrumento: anexo 7 2 



S. La respuesta de los niños ha sido: 

Mucho interés . 
Corno cualquier otró Íema 
No les interesa 

Especifique: 

:t. 

7. En lo personal. (como padre/inadre de familia, como hijo, hermano, etcétera) te ha 
aportado algo el involucrarte en un .Programa de Educación para los Medios? 

SECCIÓNB 

Con relación a los libros · 

l. ¿Consideras que los contenidos de los libros son adecuados a las necesidades educativas 
de tus alumnos? ¿Sí/No, por qué? 

Instrumento: anexo 7 



2. El desarrollar los ejercicios en el aula escolar es: 

Fácil ( Regular ) 'Dificil 

¿De qué manera se adaptan a los contenidos curriculares? 

¿Qué libro es el que más has usado? 

Preescolar: 
Comunicación familiar y medios ) 
El comic: héroes o villanos ) 
Del bolero al hip hop; la radio... ) 
Antes, durante y después de ver televisión ) 
Mitos y ritos de los videojuegos ) 

Primaria 
Educar con los medios 
La radio en la escuela 
Tv y Escuela ¿Amigos y/o enemigos? 

Secundaria/ Adultos 
Educación para la comunicación 

3. La realización de los ejercicios, ¿ha representado una carga extra para ti y tus alumnos? 

4. ¿Adviertes diferencias cuando desarroÍlas ~na ~!ase donde involucras las actividades de 
este programa, contra una clase tradicional? ¿Cuáles? . · 

. - ... ~ ., . : .' . "' _,.; ; . . . . . . . '; /. ' ' . :: . ' 

Instrumento: anexo 7 4 



SECCIÓNC 

En caso de no haber iniciado a la fecha el Programa, no hay problema. Sin embargo, nos 
gustarla conocer las razones que motivan esto. Por lo tanto, te pedimos de favor, contestar 
de manera directa y con toda libertad las siguientes preguntas: 

l. ¿Piensas poner en práctica el PEM-DVC con tus alumnos? En caso de ser si, 
¿aproximadamente para cuando? En caso de ser no, especifica tus razones. 

2. ¿Cuentas 
SI ( 

con la 
NO ( 

información 
) 

necesaria 

En caso de ser no, especifica que información requieres? 

para iniciar el programa? 

3. De acuerdo a tu plan anual de trabajo, te complica tu organización curricular integrar 
las actividades del PEM-DVC? 

SI ( ) NO ( ) 

En caso de ser si, especifica por qué: 

Instrumento: anexo 7 . tj. 



4. ¿Te complica dejar el esquema tradicional de enseñanza? 
SI ( . ) NO ( . ) 

Si tu respuesta essl; ~specifica si r~quie~~s asesorla y .de qué tipo: 
,;.·_, 

SECCIÓND: 
¡: 

Con relación a la revista VISIÓN CRÍTICA 

1. ¿Has leido la revista VISIÓN CRÍTICA? 
SI ( ) NO ( ) 

Si tu respuesta es si, especifica qué opinas de ella: 

• ..~ .. • ,;,_.?·- ,i;:_,_::;: _c,~.l~~!~r:·!;~(~;r~-~J\·,1_'.\'/-'~,,k,,.,._,·~---:"; ;Ff:: .,,n. :~ 1 ~ ~·: ;t;:-: ,' .:: . 

2. Describe brevemente los articulas qiÍ~.t~·~~·~W;{~ci~·~¡;r .~:··~' ;:. 
\ -,· , - ~· ;-(:-.{_{Lf1.>¿;:,\:;i~::<·.·!_;::_,:1_:; .. . . {t ,,.. .,.~,.,-~-_.. •,-. ~ -

Instrumento: anexo 7 6 



3. ¿Qué utilidad le das a la información de la revista? · 

Con relación al seguimiento y evaluación 

Tenemos un compromiso contigo. El PEM-DVC es un programa que no obliga a nada y a 
nadie. Todo se hace por el amor y compromiso que se tiene para con la educación. Por 
ello, nuestra estrategia de seguimiento y evaluación debe ir acorde a éstos principios y 
desde ahora te decimos que respetaremos tu posición y opinión. · 

l. En tu opinión, ¿cuáles son los principales cambios en los alumnos con el trabajo del 
PEM-DVC? 

.· ..... 

• . .· .·c.·. ·, ' .'.}i~;~.·?f i~i'~,i'J}1-2t~t:t~'¡:~¡r:r.;:,~~~f :j:;1~:;~wt:~-;~g,;j;'Ji-t;_~:-·i'.;,t ;~.· .· 
2. ¿Los padres de farniliá han obsei-vadócÍÜTÍbiós'en.siishijos?.'l,Cüáles? :t:;·:·t, ... 

:-» .~;1:..:; ·-'.-~~--:--.~;, ~-.~~~: -~ -1t\.: .. ~:~-z:..:f5:~t~-~;~¡:;:¿;i';-~:.1~'~·i:~~{:;-d:..~~·~.::·;t·/i'I:1;,;~:~:;H,:<:·'. z&::~~;::~'~« · .·~- -

Instrumento: anexo 7 .. , ._ .. ';· 7 



3; Ei próKimo delo escolar, ¿continuarás aplicando el PEM-DVC? 
. SI. ( . ) NO ( ) 

4. Para el siguiente ciclo escolar, a que cursos del PEM-DVC asistirás? 

Historieta y video como dispositivos pedagógicos 
Guionfsmo 
Televisión educativa 

S. Además de tu escuela, en dónde más aplicas los ejercicios del PEM-DVC: 

6. 

Instrumento: anexo 7 8 
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