
De acuerdo con la LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUrOR

Leypublicadaen el DiarioOficialdela Federaci6nel24dediciembrede1996,

Mexico.

Caprtuloll

De la Limitaci6n a los Derechos Patrimoniales

Artfculo148.-

Las abras literarias y artisticas yo divulgadas padron utilizarse, siempre que no se a!ecte 10

explatacion normal de 10 abra, sin autarizacion del titular del derecha patrimonial y sin

remuneracion,citandainvariablementela!uenteysinalterarlaabra, sola en los siguientes casos

I.Citadetextos,siemprequelacantidadtomadanopuedaconsiderarse como una reproduccion

simuladaysustancialdelcontenidodelaobra;

II. Reproduccion de articulos, fotografias, ilustraciones y comentarios referentes a

acontecimientosdeactualidad,publicadosporlaprensaodifundidosporlaradioolatelevision,o

cualquierotromediodedifusion,siestonohubieresidoexpresamenteprohibidoporeltitulardel

derecho;

III. Reproduccion de partes de la obra, para lacriticaeinvestigacioncientifica,literariaoartistica;

IV. Reproducci6nporunasola vez, yen uns61a ejemplar, deunaabra literariaa artistica, para L'sa

persanalyprivadadequienlahaceysinjinesdelucra.Laspersanasmaralesnapodr6nvalersede

ladispuesta en esta!racci6n salva quese tratede unainstituci6neducativa,deinvestigaci6n, a
que no estededicada a actividadesmercantiles;

V. Repraducci6n de una sola capia, par parte de un archiva abibliateca,parrazanesdeseguridady

preservaci6n,yqueseencuentreagatada,descotalagadayenpeligrade desaparecer.

Siustedeselautorde laobraynodesea que seavisualizada a traves de este medio, favor de

notificarloporescritaa:

Universidad Autonoma de Nayarit. Direccionde Desarrollo Bibliotecario. Edificio de la Biblioteca

Magna. Ciudad de laCultura Amado Nervos/n. Col. Los Fresnos.CP. 63190. Tepic, Nayarit.

Obienviacorreoelectronicoa:ddb@uan.edu.mx,



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACI6N

LA IMPLEMENTACI6N DE LAS ESCUELAS TELESECUNDARIAS
EN EL ESTADO DE NAYARIT Y LA EXPERIENCIA DE LOS MAESTROS

FUNDADORES

TESIS

QUE PRESENTA

MA. GUADALUPE JIMENEZ CEJA

PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRiA EN EDUCACION SUPERIOR

Tepic, Nayarit; Febrero 2007.



DRA. LOURDES C. PACHECO LADRON DE GUEVARA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
UNlOAD ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

LA IMPLEMENTACION DE LAS ESCUELAS TELESECUNDARIAS
EN EL ESTADO DE NAYARIT Y LA EXPERIENCIA DE LOS MAESTROS

FUNDADORES

TESIS

MA. GUADALUPE JIMENEZ CEJA

MAESTRiA EN EDUCACION SUPERIOR

I
Tepic, Nayarit; Febrero 2007. t

~



PREFACIO

La presente investigaci6n tuvo algunas dificultades para su realizaci6n, entre:!as

mas importantes esta el hecho de que el gui6n inicial de entrevista se modific6

en diversas ocasiones para ajustarlo a las necesidades del estudio y de

acuerdo a los conocimientos que los entrevistados tenian sobre un t6pico en

particular.

Otra fue que de la lista inicial de personas que supuestarnente conoclan del

tema, a la mayoria que se visit6 result6 ser que desconodan del mismo, pero si

conodan a personas que proporcionaron valiosa informacion.

Asi como que se contactaron personas que sabian del tema perc no quisieron

que se grabara la informaci6n.

Tambiem, algunos maestros se desviaban del tema y no era faci! volver al

mismo, una vez grabadas todas las entrevistas, algunas conversaciones casi no

se escuchaban ya que se realizaron de acuerdo a los tiempos y espacios que

los entrevistados propusieron y en ocasiones eran oficinas donde habia mucha

interferencia y cost6 mucho trabajo transcribir esta informaci6n y se tenia que

volver atras la cinta para corroborar los datos, una vez transcritas las

entrevistas, se encontr6 que estaban desordenados los puntos que se querian

resaltar; algunos ni siquiera estaban grabados por 10 que en este caso se volvi6

de nueva cuenta con los entrevistados para rescatar la informaci6n faltante y

cuando estuvo completa la informacion no se encontraba la forma de

organizarla, ya que pareda un rompecabezas de tanta informacion y tantas



entrevistas realizadas, algunos entrevistados se lIevaron casi dos casetes de

grabaci6n y la mayorla uno completo.

No obstante cabe hacer menci6n que as! como hubo dificultades, tambielO h~bo

grandes facilidades para lIevar a termino dicha investigaci6n, estas fueron el

hecho de que se tuvo la oportunidad de contar con gente muy valiosa, con

deseos de cooperar y de brindar la informaci6n necesaria, eran conocedoras

del tema por~ue fue gente que vivi6 el proceso de la implementaci6n de las

Telesecundarias de manera directa y que algunas de estas personas a su vez,

en sus informaciones proporcionaron datos que obligatoriamente remitieron a

realizar mas entrevistas para profundizar en el tema.
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INTRODUCCI6N

EI presente trabajo de investigaci6n consta de cinco capftulos y apendices, es'el

resultado de una investigaci6n de campo utilizando metodologias cualitativas

predominantemente y cuantitativas en menor proporci6n sobre la

Implementaci6n de las Telesecundarias en el Estado de Nayarit.

La importancia de la realizaci6n de este trabajo radica en que hay

conocimientos referentes a la evoluci6n en los modelos y metodologia que ha

tenido Telesecundaria a traves de los arios desde sus inicios hasta la fecha;

pero no existen trabajos que hablen de como se implementaron las

Telesecundarias en el Estado de Nayarit con los aspectos que influyeron en

elias para su consolidaci6n, ya fueran estes favorables 0 no

Existen algunos datos aislados sobre el numero de escuelas y fechas de inicio

de esta modalidad en el Estado, perc se detect6 que en 10 poco que hay

algunas de estas informaciones distan de la realidad 0 estan incompletas; por 10

que para cubrir este vacio y dichas inconsistencias se recurri6 a la entrevista de

personas que vivieron el proceso ya sea como administradores 0 como

docentes, con mucha trayectoria y experiencia en esta mcidalidad; todos y cada

uno de ellos estuvieron en el escenario cuando se dio la implementaci6n de

Telesecundarias. Como el trabajo es amplio algunos de los informantes

conocian mejor algunos puntas y otros, diferentes aspectos, por 10 que cada

uno brind6 su sabidurfa y experiencia en 10 que mas conocia y recordaba.

EI trabajo oblig6 a obtener informaci6n en aspectos como



~ Los factores que intervinieron para la creaci6n de Telesecundaria en el

Estado en 1975 tanto favorables como desfavorables, asi como en su

reinicio en 1982.

~ EI numero de escuelas, ubicaci6n y maestros que las coordinaron.

~ Los administradores de Telesecundaria desde sus inicios hasta la fecha

~ EI recibimiento de la Telesecundaria en las comunidades

~ Las caracteristicas que compartian los maestros de ese tiempo.

~ Las causas de ingreso y permanencia de los profesores en el

subsistema.

~ La capacitaci6n que se les proporcionaba a los docentes y el perfil de

ingreso requerido.

~ Las formas de evaluaci6n utilizadas por los docentes y la funci6n que Ie

dieron.

~ Caracteristicas de los alumnos y las comunidades.

~ Las experiencias, dificultades, ventajas, satisfacciones y fracasos de los

fundadores de Telesecundaria.

~ Sugerencias de los fundadores para los maestros de nuevo ingreso.

Todos estos aspectos son importantes desde el punta de vista que existe un

vado de informaci6n, por 10 que se pretende que ya ordenada y sistematizada

adecuadamente sirva para cubrir los vacios 0 complementar 10 ya existenle en

olros rubros y con eslo se amplie el conocimiento acerca de esla modalidad

educaliva.

Ademas de las aportaciones que hicieron los enlrevistados, con referencia a los

aspectos tralados en esla invesligaci6n, se consult6 a los diferenles

departamentos de la Secrelarfa de Educaci6n Publica que podfan proporcionar

datos del subsistema que requeria la investigaci6n, asi como la bibliografia

necesaria para contrastar la informaci6n



En 10 que concieme a la evaluaci6n en Telesecundaria son de sobra conocidos

los aspectos que abarca la misma, no obstante este documento rescata las

experiencias y la forma de c6mo la lIevan a cabo algunos de los docentes de

forma real, con la finalidad de conocer si va de acuerdo a la metodologia de

Telesecundaria y que estos puntos de vista puedan servir como referencia a los

maestros del subsistema que inician en el servicio.

Los indicadores educativos son el termometro de como esta la Telesecundaria

en aspectos como la retencion, desercion, aprobacion, reprobacion y'eficiencia

terminal; de estos se analiza su evolucion desde 1999 hasta el 2004, por

municiplos.

Tambien se vierte informacion en 10 concerniente a capacitacion docente y

c6mo era en sus inicios, que aspectos abarcaba, as! como: cual era y es la

actitud de los profesores ante la misma segun opiniones de algunos docentes

con experiencia en el tema, esto con la finalidad de determinar su impacto en la

implementacion de las Telesecundarias.

Como las Telesecundarias estan enclavadas en zonas marginadas en la

mayorfa de los casos y estas zonas son muy pobres, este subsistema se ve

beneficiado por Programas que ha creado el Gobierno Federal para

cciritrarrestar esta dificultad que presentan, esto con la finalidad de que los

alumnos puedan continuar sus estudios en dichas comunidades; por 10 que se

precisa el numero de escuelas beneficiadas por los programas compensatorios

como 10 es el Programa Escuelas de Calidad (PEC) y Oporlunidades (antes

PROGRESA), asi como a cuantos alumnos benefician

Se brinda informaci6n muy detallada de la Evoluci6n estadistica en

Telesecundaria en cuanto a numero de alumnos, escuelas, docentes, directivos,



supervisores y administrativos desde 1975 hasta el 2004, asi como donde se

localizan las escuelas Telesecundarias, el equipo e infraestructura con la que

cuentan.

La importancia del tema radica en que se carece de:

,/ Una historia que narre la forma como fue instalado el Subsistema de

Telesecundaria en Nayarit (aspectos que favorecieron 0 dificultaron la

misma).

,/ Datos exactos acerca de las primeras Telesecundarias, su ubicacion y

profesores coordinadores.

,/ Informacion de personas y periodos en que administraron

Telesecundaria

,/ Informacion acerca de las caracteristicas que compartfan los maestros

fundadores.

,/ Informacion de causas de ingreso y permanencia de los profesores.

,/ Informacion acerca de la capacitacion docente y la actitud de los

maestros con respecto a la misma, asi como su impacto en la

implementacion de las Telesecundarias.

,/ Informacion acerca de los perfiles docentes.

,/ Informacion acerca de como los maestros evaluan en realidad y la

funcion que Ie dan a la evaluacion.

,/ Informacion acerca de las caracteristicas de los alumnos y las

comunidades a las que lIego el servicio inicialmente

,/ Informacion acerca de las experiencias vividas por los profesores

fundadores.

,/ Informacion sistematizada acerca de· la evolucion de los indicadores

educativos en Telesecundaria, tales como retencion, desercion,

aprabacion, reprobacion y eficiencia terminal par municipios



./ Informaci6n sistematizada acerca de la evoluci6n estadfstica de

Telesecundaria con respecto al numero de escuelas, alumnos, personal

docente y administrativo.

./ Datos exactos acerca de la ubicaci6n de todas las escuelas

Telesecundarias, equipos e infraestructura con la que cuentan

./ Informaci6n acerca de la evoluci6n de los Programas Compensatorios

Escuelas de Calidad (PEC) y Oportunidades (antes PROGRESA).

Las preguntas que guiaron esta investigaci6n fueron:

1. l,Cuales fueron las circunstancias en que se fund6 la Telesecundaria en

Nayarit?

2. l,En que forma fueron capacitados los docentes para atender el nivel?

3. l,Cual fue el impacto de la capacitaci6n docente en la implementaci6n de

las Telesecundarias en Nayarit?

4 l,Quiemes fueron los fundadores, el lugar de adscripci6n que ocuparon,

que perfil se les pedia, cuales fueron las causas de su ingreso y

permanencia en el sistema; asf como las caracteristicas que compartian

los maestros de ese tiempo?

5. l,Cuales fueron las principales dificultades para su instalaci6n?

6. l,Cual fue y es la ubicaci6n de las escuelas Telesecundarias y equipos e

infraestructura con los que cuentan hasta la fecha?



7. De la experiencia vivida por los fundadores en la instalaci6n de esta

modalidad l.cuales fueron las enser'ianzas que les dej6?

8. La evaluaci6n que realizan realmente los docentes de Telesecundaria,

l.esta apegada ala metodologia de Telesecundaria y que funci6n Ie dan?

9. l.Cuales son los indicadores educativos mas importantes y su evoluci6n

en Telesecundaria?

10.l.Cual ha side la evoluci6n de los Programas Compensatorios y los

beneficiados por estos?

11.l.Cual ha sido la Evoluci6n Estadistica de Telesecundaria en cuanto a

alumnos, escuelas, personal docente y administrativo desde 1975 hasta

e12004?

Los Objetivos de este trabajo fueron

Objetivos Generales

,/ Identificar las circunstancias que se suscitaron en la fundaci6n de las

Telesecundarias en Nayarit

,/ Determinar las formas de capacitaci6n de los docentes destinados al

nivel.

,/ Identificar el impacto de la capacitaci6n de los docentes en la

implementaci6n de las Telesecundarias en Nayarit.



Objetivos especfficos

" Precisar la participaci6n de los docentes en la instalaci6n exitosa de las

Telesecundarias en Nayarit.

" Precisar el nombre de personas y periodos en que administraron

Telesecundaria.

" Identificar a los fundadores y sus lugares de adscripci6n

" Precisar, las causas de ingreso, permanencia y caracterfsticas

compartidas por los primeros docentes.

" Identificar las ensenanzas y experiencias de los fundadores de esta

modalidad.

" Precisar las formas de evaluaci6n de los docentes del nivel y si esta

apegada a la metodologfa de Telesecundaria.

" Identificar los indicadores educativos importantes en la modalidad y

precisarsu evoluci6n.

" Identificar los programas compensatorios que apoyan al subsistema, su

evoluci6n y precisar el numero de beneficiarios

" Precisar la evoluci6n estadfstica de Telesecundaria en cuanto a numero

de alumnos, escuelas, personal docente y administrativo

Las hip6tesis para la realizaci6n de este trabajo fueron'

" La capacitaci6n docente conllev6 a la implementaci6n exitosa de las

Telesecundarias en Nayarit.

" La permanencia de los profesores en la comunidad conllev6 a la

implementaci6n exitosa de las Telesecundarias en Nayarit

" EI involucramiento de los docentes eA los problemas y necesidades de

alumnos, padres y comunidad, Gonllev6 a la implementaci6n exitosa de

las Telesecundarias en Nayarit.



En el primer capitulo, EI Modelo de Telesecundaria en Mexico, se trata de

plasmar primeramente la definici6n de este subsistema, los antecedentes de la

Telesecundaria como subsistema a nivel nacional y estatal. C6mo ha sido la

evoluci6n en sus modelos y su metodologia; asi como que es 10 que los 1;:'3

influido a traVElS de los arios y sus caracteristicas principales desde sus inicios

hasta nuestros dias.

Un aspecto que se trata de remarcar son las caracteristicas que hacen a

Telesecundaria diferente de las demas modalidades educativas del mismo nivel

secundaria.

En el desarrollo del segundo capitulO, La Operaci6n del Servicio de

Telesecundaria en Nayarit, se toca a profundidad el punta de la matricula

escolar, indicadores educativos, programas compensatorios de los que goza el

subsistema, instalaciones y equipos principales de las escuelas; asi como

personal adscrito al subsistema.

Otro punto que se trata de manera superficial en este apartado es la operaci6n

del servicio, su fundamento legal y filos6fico; sobre todo, tomando aquello que

incide en Telesecundaria.

En este capitulo se mostraran graficas que permiten visualizar la evoluci6n del

subsistema desde que naci6 en 1975, en su reinicio en 1982, hasta la fecha en

aspectos como: planteles escolares, grupos, docentes, personal directivo,

equipo e instalaciones, beneficiarios de los programas compensatorios,

matricula escolar, indicadores educativos, entre otras. Todo esto en algunos

casos por zonas, municipios y ciclos escolare?



En el desarrollo del tercer capitulo La implementaci6n de las Telesecundarias

en Nayarit, se plasman las entrevistas hechas a personas intimamente

relacionadas con este proceso, ya sea como administradores 0 como maestros

de este subsistema; que vivieron en carne propia todos los sinsabores e

incertidumbres, pero tambieln las satisfacciones que conlleva el ser los primeros

en participar en un proyecto educativo innovador, futurista y social, de sin igual

envergadura y lIeno de innumerables matices, desde su creaci6n en nuestro

Estado en 1975, en su reinicio en 1982, hasta la epoca actual, con la finalidad

de conocer cual fue el proceso real de la implementaci6n de las

Telesecundarias en Nayarit y el impacto de la capacitaci6n docente en la

misma.

Este trabajo no trata de plasmar datos aislados y faltos de vida; al contrario

detras de la implementaci6n esta un cumulo de puntos de vista y experiencias

vividas por los protagonistas, que se trata de rescatar y que toca diferentes

aspectos medulares de Telesecundaria, que van desde el origen, c6mo se

instaur6 el Plan Piloto, sus limitaciones, c6mo es que operaba y se lograba

brindar el servicio a las comunidades, las administraciones que se han venido

sucediendo a traves de los arios de vida del Subsistema, asi como los factores

que han influido para su permanencia, c6mo fueron sus primeros docentes, sus

perfiles, en que consistia la capacitaci6n que se les brind6, sus caracteristicas;

c6mo eran los alumnos, padres de familia y comunidad, escuelas, asi como los

factores que intervinieron en el ingreso de los profesores

En el capitulo IV, La Metodologia de Telesecundaria desde la experiencia de los

maestros del nivel, en este se detallara que apoyos u obstc3culos hubo a la

lIegada de esta modalidad, c6mo eran la vinculaci6n de los conocimientos y la

metodologia, la evaluaci6n en el modelo actual de Telesecundaria y el acuerdo

200 en que se sustenta, asi como la forma en que evaluan los docentes La
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experiencia de los Profesores, sus miedos, retos, aprendizajes, satisfacciones,

fracasos y algunas sugerencias para los que hoy aspiran a incorporarse al nivel

o bien para los que ya estan dentro.

Como se dijo con anterioridad este trabajo de investigacion utilizo

predominantemente metodologia cualitativa, la cual se describe en el V

capitulo. En este se habla de las raices historicas de esta metodologia,

paradigmas, enfoques, metodos y estrategias que sustentan el trabajo

realizado.

Con la realizacion de este trabajo se trata de rendir un homenaje a los pioneros

del subsistema que con su esfuerzo y dedicacion lograron la consolidacion del

mismo y perspectivas mejores para los alumnos y comunidades en donde se

enclavo Telesecundaria, as! como para los maestros que hoy tienen un trabajo

segura y estable que fue justamente 10 que los fundadores cimentaron.



CAPiTULO I
EL MODELO DE TELESECUNDARIA EN MEXICO

En el desarrollo de este capitulo se tratara de plasmar primeramente la

definici6n de la Telesecundaria, sus antecedentes como subsistema a nivel

nacional yestatal. C6mo ha sido la evoluci6n en sus modelos y su metodologfa;

asi como que es 10 que los ha influido a traves de los arios y sus caracterfsticas

principales desde sus inicios hasta nuestros dfas.

Un aspecto que se trata de remarcar son las caracterfsticas que la hacen

diferente de las demas modalidades educativas del mismo nivel secundaria

1.1 Antecedentes a Nivel Nacional

Los vertiginosos anos sesenta de cierta manera con sus transformaciones

sociales y culturales revelaron las condiciones y las carencias de la poblaci6n

mexicana en 10 referente a materia educativa y establecieron el contexte a partir

del cual la Secretarfa de Educaci6n Publica elabor6 el Proyecto de Enserianza

Secundaria porTelevisi6n.

Dicho proyecto se inici6 durante el sexenio del C. Presidente de la Republica

Lic. Gustavo Dfaz Ordaz, que comprendi6 los arios de 1964 a 1970. En el Plan

de Educaci6n Publica se contempl6 el uso de los medios masivos de

comunicaci6n en la enserianza para aprovechar los alcances de la radio, cine y

televisi6n para transmitir por primera v.ez, c1ases como parte de la Reforma
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Educativa, que en ese periodo inici6. Para lograrlo el Estado ocupo el 12.5%

que Ie correspondia en tiempo de transmisi6n de acuerdo a la Ley Federal de

Radiodifusi6n.

EI resultado fue la transmisi6n de cursos de alfabetizaci6n por television y radio

que lIevaron a un trabajo de evaluacion como base firme para futuras

actividades; esta acci6n puede considerarse como el antecedente directo de la

Telesecundaria que se constituyo como el mayor logro de esta modalidad

educativa audio visual

EI objetivo original del proyecto fue abatir el rezago educativo de Educacion

Secundaria en comunidades rurales e indfgenas cuyos habitantes no

excedieran a los 2,500 habitantes, que contaran con serial de television y que la

egresi6n de primaria estuviera entre los 15 a los 29 alumnos con edades de

13a15arios.

Las comunidades por sus condiciones geograficas, economicas y

caracteristicas antes mencionadas harfan incosteable el establecimiento de

Secundarias Generales y Tecnicas; pero sf era posible el establecimiento de la

Telesecundaria.

La Direcci6n General de Educacion Audiovisual en 1965 bajo el mando del C.

Lic. Alvaro Galvez y Fuentes, inicia un plan coherente y sistematico del uso de

la television al servicio de la alfabetizacion. Para lograrlo el Servicio Nacional de

Educacion par Television elaboro el esquema pedagogico original, que consistia

en un servicio educativo con el apoyo de los medios electronicos de

comunicacion social y con materiales impresos ·como apoyos a instituciones

basicas en el proceso enserianza - aprendiz.aje.
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Como estrategia se contempl6 el diserio y la aplicaci6n de programas de

televisi6n al servicio educativo para permitir a los estudiantes el acceso a los

conocimientos.

Se estableci6 un convenio especial para abordar el programa de estudios

urgente para secundaria que ampliaba y profundizaba los contenidos utiles

dosificados y sistematizados pedag6gicamente.

Su prop6sito fue sentar las bases de la vida productiva y preparar a los

educandos para seguir con los estudios al siguiente nivel

1.2 Antecedentes a Nivel Estatal

La evoluci6n del servicio de Telesecundaria en el Estado de Nayarit se empieza

a dar antes de finalizar el periodo 1973 - 1974, el Gobernador Constitucional

del Estado de Nayarit el C. Lic. Roberto G6mez Reyes estaba visiblemente

preocupado por las solicitudes que Ie hadan algunos Comisariados Ejidales

para establecer Escuelas Secundarias por Cooperaci6n en diferentes

Municipios de la Entidad, en respuesta dio instrucciones precisas al Director

General de Educaci6n, para que de inmediato se hicieran los estudios

necesarios sobre la materia subrayando que con base en el informe que se Ie

rindiera tomaria sus decisiones.

Dichos estudios se realizaron en mayo de 1974 en este mismo mes la Direcci6n

General de Educaci6n Audiovisual intent6 motivar al Serior Gobernador para

que considerase la conveniencia de implantar en Nayarit la enserianza

secundaria por televisi6n a fin de establec~r la Telesecundaria en el Estado

mediante un convenio que serialaria las obligaciones para ambas partes
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EI Ejeoutivo del Estado se encontraba ante dos opciones: una tomar la decisi6n

de crear en las comunidades rurales Escuelas Secundarias por Cooperaci6n y

otra que fue por la que opto, establecer Escuelas Telesecundarias con un

maestro coordinador, dejando a los Comisariados la obligacion de proporcionar

el salon de clases, el televisor, la antena receptora y el material didactico.

Con la decision del Senor Gobernador se firma el convenio entre la Secretaria

de Educacion Publica,. representada por el C. Prof. Angel J. Hermida, Director

General de Educacion Audiovisual y el Gobierno de Nayarit, representado por el

Lie. Roberto Gomez Reyes, Gobernador Constitucional del Estado, teniendo

como testigo al C. Lie. Hector Velasquez Rodriguez, Director de Gobernacion

EI convenio obligaba por una parte, a la Direccion General de Educacion

Audiovisual a transmitir por television las clases de ensenanza media basica en

los tres grados; asf como a procesar las pruebas semestrales, proporcionar

orientacion tecnico - pedagogica a los maestros coordinadores y lograr de la

Secretaria de Comunicaciones el acuerdo para que Microondas de Nayarit

proporcionase la senal correspondiente.

Por otra parte el C. Gobernador del Estado quedo obligado a pagar a Television

de Nayarit la cantidad de $18,000.00 mensuales, mientras que Television

Cultural de Mexico instalaba en Loma Bonita de esta ciudad un aparato

transmisor de mil walts para retransmitir las clases de Telesecundaria sin costa

alguno.

Fue as! como el dfa 2 de septiembre de 1975 se pusieron en marcha seis

Telesecundarias en la ciudad de Tepic y dos foraneas
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Para organizar el trabajo y atender funciones administrativas en el Estado se

design6 al Profesor Jose Guadalupe Rios Espinosa.

En el perfodo 1975 - 1981 siendo Gobernador el C. Coronel Rogelio Flores

Curiel las Telesecundarias desaparecen esto fue en el ario de 1978.

En el periodo 1981 - 1987 siendo Gobemador el C. Emilio M. Gonzalez Parra,

renaci6 en Nayarit el subsistema de Telesecundaria. En el cicio escolar 1982

1983 se crean 25 escuelas.

1.3 Modelos Antecedentes al Actual

1.3.1 Modelo Experimental (1967)

Se realiz6 la etapa de experimentaci6n y el trabajo de evaluaci6n

correspondiente por circuito cerrado desde el 15 de septiembre de 1966 con la

serie de 82 programas de 27 minutos cada uno titulados "yo puedo hacerlo".

Esta etapa consistia en impartir las c1ases a cuatro grupos de primer ario. Los

resultados aconsejaron seguir con el experimento en circuito cerrado hasta

completar el cicio e iniciar la etapa experimental de emisiones de primer ario en

circuito abierto.

EI periodo experimental tuvo una duraci6n de 6 meses al final de los cuales se

inici6 la emisi6n de todas las materias de primer ario y fue estructurado y

evaluado por el consejo consultivo de Telesecundaria, integrado por la

Direcci6n General de Segunda Enserianza, el Instituto Nacional de Bellas Artes,
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la Direcci6n General de Educaci6n Fisica y el Consejo Nacional Tecnico de la

Educaci6n.

EI area administrativa fue operada por la Direcci6n General de Educaci6n

Audiovisual, hoy Direcci6n General de Televisi6n Educativa.

EI Modelo Experimental de 1967 constaba de un circuito cerrado, 4 teleaulas,

clase en vivo por televisi6n, telemaestros, alumnos y un "maestro monitor ", su

sentido era informativo

EI resultado positivo del proyecto dio como consecuencia que el 2 de enero de

1968 el entonces Secretario de Educaci6n Publica Lic. Agustin Yanez,

suscribiera un acuerdo por medio del cual la Telesecundaria quedaba inscrita

en el Sistema Educativo Nacional, 10 que signific6 la validez oficial a los

estudios realizados mediante este servicio; se concedi6 al alumnado inscrito la

oportunidad de obtener el certificado de secundaria mediante la aprobaci6n de

los examenes a titulo de suficiencia correspondientes.

1.3.2 Primer Modelo (1968 -1969)

Las actividades del primer modelo de Telesecundaria como televisi6n escolar

iniciaron la transmisi6n en directo de clases el 21 de enero de 1968, por medio

deLtelesistema mexicano (canal 5) que proporcionaba el estudio, el equipo y el

personal para la ·mitad de las teleaulas y la otra mitad se originaba en los

estudios de la Direcci6n General de Educaci6n Audiovisual con personal y

equipo de la misma.
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EI Primer modele constaba de lecci6n televisada (telemaestros), guia impresa,

maestro coordinador, alumnos y su sentido era informativo.

La Telesecundaria inici6 sus actividades a nivel nacional con 304 maestros

adscritos a igual numero de aulas en las que se atendi6 a 6,569 alumnos en los

Estados de Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Mexico, Oaxaca, Veracruz y

Distrito Federal.

Casi simultaneamente en 1969 se estim6 superada la fase experimental

quedando establecido el Sistema Nacional de Telesecundaria integrado con las

areas de Civica, Matematicas, Tecnologia, Espanol, Educaci6n Fisica, Biologia,

Geografia, Historia, Ingles, Artes Plasticas, Educaci6n Musical, Quimica y

Orientaci6n Profesional, con un horario establecido de las 8 a las 14 horas

En septiembre de 1969 una vez concluidos los ajustes necesarios para el

proyecto experimental del Sistema Nacional de Telesecundaria la Secretaria de

Educaci6n Publica a traves de la Direcci6n General de Educaci6n Audiovisual,

convoc6 a maestros de educaci6n primaria a participar en el concurso de

selecci6n de maestros coordinadores de aulas, que reunieran los siguientes

requisitos: a) ser maestro titulado; b) tener una experiencia minima de 3 anos

en ensenanza de 50 6 60 grade de educaci6n primaria; c) no ser mayor de 35

anos de edad; d) asistir a un curso intensivo de preparaci6n; e) someterse a un

examen de selecci6n; f) aceptar radicar en la comunidad donde funcione el aula

de su adscripci6n, dandose preferencia a los maestros que residen en la

localidad correspondiente y g) atender obligatoriamente al grupo durante un ano

escolar como minimo.

Tambien es importante mencionar c6mo los teleprofesores (los que hacian las

c1ases televisadas) ten ian a su cargo la elaboraci6n de manuales de
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infonnaci6n y cuademos de trabajo de las lecciones correspondientes a cada

grado, para elaborar las grabaciones en videocinta y ademas reelaboraban

constantemente los manuales y cuadernos de trabajo, hacian regrabaciones

peri6dicas de las lecciones en videocinta mejorandolas por medio de la

correcci6n y riqueza de imagen.

EI objetivo principal de los teleprofesores era el de brindar a los alumnos una

clase que cumpliera con los siguientes requisitos: comprensible, amena,

practica y motivante.

Lo anterior para que el joven se interesara y participara para que de esla

manera existiera una interacci6n entre maestro y alumno ya en las aulas.

1.3.3 Modelo de Adecuaci6n 0 Periodo de Transici6n al Modelo
Actual (1975-1979)

EI periodo de transici6n al modelo actual comprende el lapso de 1975 a 1979

que constituy6 una etapa de revaloraci6n y reconstrucci6n de caracter profundo

en toda la estructura

Dentro de esta etapa el cambio mas profundo fue determinado por la Reforma

Educativa de los arios 1974 - 1975, una de cuyas fases consisti6 en la creaci6n

de nuevos Planes de Estudio y Programas de Aprendizaje. De esta Reforma los

rubros esenciales se plasmaron en las resoluciones de Chetumal y las lineas

educativas que las definieron fueron estas

-I' Se privilegiaron nuevamente los objetivos formalivos en la educaci6n

secundaria. Se subray6 la necesidad de vincular los procesos de
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tormaci6n, realizados en las aulas y escuelas con una relaci6n mas

estrecha con el medio social que los rodea.

~ La Telesecundaria tue incorporada a la Retorma Educativa de esos arios

y aprovechando la coyuntura, se decidi6 a nivel central cambiar la forma

de producir y presentar las lecciones por televisi6n. Asi mismo el cambio

de metodologfa en la producci6n de las lecciones televisadas tuvo

consecuencias de largo alcance, como la eliminaci6n practica del

telemaestro en la lecci6n y el fin de las clases por televisi6n originales.

De esta manera, la lecci6n televisada tuvo un caracter diferente: en el proceso

enserianza - aprendizaje tendia junto al material manejado por alumnos y

maestros, a cubrir con cierta eficacia los aspectos informativos del aprendizaje

Los elementos fundamentales que en aquel entonces participaron en el

desarrollo del hecho educativo de las escuelas Telesecundarias fueron los

siguientes: a) el alumno, b) el grupo, c) el maestro y d) las lecciones televisadas

e impresas como principales fuentes de la informaci6n.

EI maestro en el aula puede ahora asumir su mas profunda responsabilidad y

contribuir a la formaci6n integral de los alumnos. Su funci6n ahora consiste en

crear en el aula las condiciones educativas necesarias y suficientes para que el

alumno logre el verdadero autoaprendizaje, definido por los objetivos generales

de la Educaci6n Secundaria a partir de la informaci6n programatica obtenida en

las lecciones televisadas e impresas.

En 1979 el modele de educaci6n consistia en:
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Programa de televisi6n (actores), gUla de trabajo, maestro coordinador, el

sentido era informativo y se pedia Licenciatura en Telesecundaria para los

profesores.

1.3.4 Modelo Antecedente (1982)

En 1982 .apareci6 el modela antecedente al actual que consistia en Programa

de televisi6n (conductores), guia de estudio (objetivo, informaci6n, actividades y

autoevaluaci6n), maestro coordinador, can sentido informativo - formativo y

vinculaci6n can la comunidad.

1.4 Modelo Actual de Telesecundaria (1989)

En 1989 apareci6 el nuevo modela de Telesecundaria cuyos objetivos son'

,/ Elevar el nivel educativo en zonas rurales 0 localidades de zonas

urbanas marginales de las ciudades del pais, cuya poblaci6n sea menor

a 2,500 habitantes y con egreso de primaria entre los 15 a los 29

alumnos.

,/ Satisfacer la demanda de educaci6n secundaria conjuntamente con

Secundarias Generales y Tecnicas.

,/ Proporcionar Educaci6n Secundaria a j6venes entre los 13 a 15 arios

que viven en comunidades rurales 0 localidades de zonas urbanas

marginales de las ciudades del pais cuya poblaci6n sea menor a 2,500

habitantes y can egresi6n de primaria de 15·a 29 alumnos.

,/ Promover el desarrollo de los individuQs dentro de su comunidad.
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,/' La vinculacion escuela - comunidad, para el mejoramiento del nivel de

vida.

,/' Convertir el aprendizaje en un compromiso solidario de superacion.

1.4.1 Destinatarios

Desde su creaci6n la Teles~cundaria se concibi6 como un servicio dirigido

preferentemente a j6venes que viven en comunidades rurales con poblaci6n

menor a 2,500 habitantes y con una egresi6n minima de 15 a 29 alumnos de

primaria, que cuenten con serial de televisi6n. No obstante el servicio tambiem

opera en comunidades localizadas en zonas urbanas marginales de las

ciudades de'l pais, que por cuestiones de extension yalos envolvi6 la mancha

urbana.

1.4.2 Prop6sito

La educaci6n Telesecundaria ademas de un prop6sito propedeutico, favorece la

formacion armonica e integral del educando y orienta el proceso educativo

hacia la promoci6n social.

1.4.3 Metodologia

La metodologfa de Telesecundaria tambien ha cambiado a traves del tiempo; en

septiembre de 1969 una vez concluidos los ajustes de Telesecundaria empez6

a funcionar esta nueva metodologia, en la que cada clase tiene una duraci6n de
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60 minutos, en los cuales las actividades se distribuyen aproximadamente en la

forma siguiente:

./ 10 minutos de repaso y preparaci6n del material que se utilizara en la

nueva lecci6n.

./ 20 minutos para la recepci6n de la lecci6n.

./ 20 minutos para realizar ejercicios y actividades con la guia de estudios,

bajo la direcci6n del maestro coordinador.

./ 8 minutos para descanso.

./ 2 minutos para acomodo de los alumnos.

Las transmisiones se hacen diariamente en sesiones matutinas de lunes a

viemes de acuerdo con el horario correspondiente.

Aproximadamente en 1980, la metodologia de Telesecundaria sufri6 algunos

cambios con la finalidad de mejorar el nivel educativo. Los Iibros que se

utilizaban eran: a) la guia de estudio, b) ellibro del maestro (0 guia didactical y

c) latelevisi6n.

Las materias que se impartian eran: a) Espanol, b) Matematicas c) Ciencias

Naturales (Fisica, Quimica, 8iologia); d) Ciencias Sociales (Civismo, Historia);

e) Ingles, f) Educaci6n Fisica, g) Educaci6n Tecnol6gica, h) Educaci6n Artistica.

Todas estas materias las contenia un solo libro, en el que se apoyaba el alumno

para leer y contestar en el mismo

A diferencia de la Telesecundaria modema, nos encontramos que en la

actualidad se utilizan dos Iibros: uno lIamado conceptos basicos y olro la guia

de aprendizaje su melodologia consisle en 10 siguiente'
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../ 15 minutos para ver la c1ase televisada.

../ 45 minutos para explicar el tema, realizar actividades y para que el

alumno sa autoavalue, 0 en su caso de existir duda, es utilizado para

retroalimentar.

../ EI horario es de 7: 00 a.m. a 1:00 p. m.

La metodologfa actual por sus caracterfsticas particulares puede definirse como

un proceso interactivo, participativo, democratico y formativo entre alumnos,

grupo, maestros, padres de familia, autoridades y miembros de la comu~idad

Interactivo.- Establece una dinamica entre los miembros de la escuela y la

comunidad para integrar los aprendizajes y experiencias y aprovecharlas en la

formulaci6n de estrategias que permitan la superaci6n social, econ6mica y

cultural del entorno social.

Formativo.- Los alumnos sentiran el deber solidario de permanecer en la

comunidad con el fin de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los

habitantes como resultado de la interacci6n entre quienes participan de la

informaci6n recibida por medio de los programas de television y materiales

impresos y de la actividad educativa.

Democratico.- EI aprendizaje individual del educando se integra en un trabajo

colectivo en el que todos se ayudan reciprocamente motivados por el afan

solidario de aprender.

Participativo.- Ya que en la organizacion de las actividades de la escuela

intervienen todas y cada una de las personas· involucradas en el proceso

educativo de la escuela Telesecundaria.
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1.4.4 Orientaci6n

La nueva orientaci6n de Telesecundaria pretende proporcionar informaci6n de

alta calidad organizada en nucleos basicos de contenidos programaticos a

traves de los medios electr6nicos y de materiales impresos para dinamizar a

partir de la asimilaci6n de esta informaci6n, las potencialidades de sus

elementos constitutivos, obteniendo

Para el alumno:

v' Formacion propedeutica

v' Elementos culturales, cientificos y sociales.

v' Identificaci6n con valores y tradiciones nacionales.

v' Actitudes orientadas a favorecer su arraigo en la localidad.

Para el maestro:

v' Satisfacci6n personal de contribuir al desarrollo integral y arm6nico de

los educandos.

v' Reconocimiento de alumnos, padres de familia y miembros de la

comunidad porsu laboreducativa.

v' Mayores posibilidades de arraigo en la comunidad con mejores

perspectivas profesionales yecon6micas

Para la comunidad:

v' Superacion cultural y economica, incrementando su productividad

v' Mejores formas de vida.

v' Liberaci6n de su marginalidad, integrandola al proyecto historico

nacional.
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1.4.5 Participantes del Proceso Ensenanza - Aprendizaje

Grupo.- Es factor de uni6n y socializaci6n que permite a los alumnos convivir e

intercambiar ideas, elaborar proyectos, compartir esfuerzos y logros, para

construir un nosotros mas amplio y solidario.

Maestro.- Es responsable de la direcci6n del proceso enserianza - aprendizaje

y promotor de actitudes solidarias, comprometidas con el desarrollo social,

econ6mico y cultural de la comunidad.

En Telesecundaria se pretende que el maestro de grupo realice la funci6n de

mediador como en los otros servicios educativos de nivel, pero con el apoyo de

los materiales impresos y de los programas de televisi6n, elaborados con esa

expresa intenci6n educativa.

Ademas, la intervenci6n de los comparieros de grupo, el director y los demas

maestros; asi como de los mismos padres y vecinos de la comunidad que de

diferentes modos interactuan entre ellos, potencian y diversifican la funci6n

mediadora, buscando contribuir al desarrollo arm6nico e integral de los alumnos

y al mejoramiento del nivel de vida de quienes integran la comunidad. Sin

embargo, para que las interacciones de las diversas personas que participan en

el proceso educativo realicen la funci6n mediadora se requiere de la

intervenci6n del maestro, por 10 que a las tareas propias de la docencia se Ie

adicionan acciones de promoci6n comunitaria.

En la Telesecundaria al igual que en los otros servicios educativos del nivel, el

estudiante requiere de una enserianza que Ie ayude a alcanzar el desarrollo

pleno de su capacidad. Tarea extremadamer)te compleja que exige el concurso

de otra persona experta y bien intencionada -un mediador- que seleccione y
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adecue los contenidos curriculares y los estimulos de la realidad circundante y

compartir con los demas integrantes de la comunidad, la responsabilidad de

mejorar el presente y construir el futuro.

En el caso de la Telesecundaria la selecci6n y adecuaci6n de los contenidos

curriculares es realizada por especialistas de las areas centrales, responsables

de la elaboraci6n de los materiales de apoyo y el docente frente al grupo

adecua las propuestas educativas incluidas en los mencionados materiales a

los estfmulos del entorno y la capacidad del estudiante.

Escuela.- Instituci6n establecida para promover el desarrollo del educando y su

integraci6n a la sociedad con el compromiso de mejorar su nivel de vida

Padres de familia.- Comprometidos con la educaci6n de sus hijos deben incluir

su punta de vista en los proyectos de promoci6n comunilaria que organicen sus

hijos, formaran parte de ellos y estaran presenles en la demoslraci6n de 10

aprendido.

Comunidad.- Entorno social inmediato a la escuela, en el que se desarrollara la

acci6n informativa y formativa de los alumnos, maestros, padres de familia y

miembros de la sociedad local, promovida por la escuela y que culminara en la

superaci6n de la propia comunidad.

Alumno.- Los alumnos de Telesecundaria se les considera el centro de la

acci6n educaliva pues los fines y procesos de la educaci6n basica estan

encaminados a la formaci6n del educando a traves del proceso enserianza 

aprendizaje y se encuentran en un proceso de formaci6n como individuos. Son

personas que como cualquier otra tienen ide?s, valores y sentimientos respecto

a la vida y a sf mismos, ocupan un range de edad que va de los 13 a los 17
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arios. En terminos de desarrollo, se encuentran en la etapa denominada

adolescencia.

La adolescencia es una etapa critica en el proceso formativo de las personas,

caracterizada en 10 general por el cambio: ocurren transformaciones en el

cuerpo, en la personalidad y en sus relaciones con los otres.

Los cambios q~e suceden en la adolescencia se pueden c1asificar en tres

grandes aspectos, que son: biol6gicos, psicol6gicos y sociales.

Respecto al desarrollo intelectual, en la adolescencia se transita del

conocimiento concreto caracteristico de la nir'iez al pensamiento formal 0

abstracto. A diferencia del nirio que realiza operaciones concretas, es decir,

relacionadas con objetos tangibles, el adolescente puede ser capaz de elaborar

ideas abstractas y reflexionar con mayor Iibertad.

Las caracteristicas socioecon6micas particulares de los alumnos de

Telesecundaria son:

./ La mayoria de las escuelas se encuentran en comunidades rurales y un

porcentaje menor en zonas suburbanas de la periferia de las ciudades

./ La mayoria de las comunidades (rurales y urbanas) no cuentan con

servicios publicos que les faciliten las condiciones de vida a los

estudiantes.

./ Muchas de las comunidades rurales se encuentran en lugares apartados

e incomunicados

./ En muchas de esas poblaciones, el espariol.es segunda lengua

./ Por las caracteristicas culturales de. los campesinos (indigenas y no

indigenas), asi como por las condiciones geograficas, los alumnos del
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medio rural son poco comunicativos, desconfiados y timidos para con las

personas externas a sus comunidades.

v' Un alto porcentaje de los padres de los alumnos son campesinos y en

menor proporci6n, obreros y albaniles. La mayoria de las madres se

dedican al hagar y algunas trabajan en servicios domesticos.

v' EI grado maximo de estudios en ambos padres es de cuarto grade de

primaria.

v' Un significativo porcentaje de los alumnos vive en casas habitadas por

siete u ocho personas.

Conocer y profundizar en las caracteristicas anteriores sobre los estudiantes de

Telesecundaria resulta indispensable para quienes realizan actividades dirigidas

a este sector de la poblaci6n, sobre todo si estan relacionadas con su

educaci6n.

1.4.6 Elementos Facilitadores en la Telesecundaria

Programa de televisi6n

La televisi6n presenta mensajes dim'imicos e interesantes en donde se

desarrollan los contenidos educativos can un tratamiento que cautiva el interes

y la atenci6n de los alumnos

Materiales impresos para el alumno

Gufa de aprendizaje.- Es el hila conductor del aprendizaje y un instrumento

organizador del proceso ensenanza - aprendizaje. En ella se incluyen
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actividades y ejercicios especificos que los alumnos podran realizar en forma

individual, en equipos 0 con la participaci6n de todo el grupo.

Conceptos basicos.- Libro de contenidos programaticos que incluye los

elementos informativos esenciales de los nucleos basicos. Esta organizado

como una enciclopedia tematica, con lenguaje claro y conciso. Se ha elaborado

uno para cada asignatura del plan de estudios, de acuerdo con las necesidades

tematicas de las mismas.

Materiales impresos para el maestro

Guia didactica.- Libro dirigido al maestro de Telesecundaria que ofrece,

recomienda 0 sugiere alternativas metodol6gicas para la conducci6n del

proceso enserianza - aprendizaje.

Las actividades que se realizan han side diseriadas para ser resueltas durante

el tiempo que dura cada sesi6n: 50 minutos

En las guias se desarrollan claramente estrategias de trabajo individual y grupal

que estimulan la participaci6n de los alumnos en los proceso de aprendizaje

Gufa de aprendizaje.- Existe una guia de aprendizaje para cada asignatura y

grade de acuerdo al plan de estudios vigente. Su presentaci6n sin embargo, no

corresponde a la de un Iibro para cada guia, sino que se presenta en cuatro

volumenes por grade de propiedad del alumno y distribuido gratuitamente. Se

podria decir que la guia de aprendizaje es un organizador de las actividades de

aprendizaje de los estudiantes. Para cada asignatura la guia establece grandes

secuencias tematicas estrictamente fundamentadas en el plan de estudios

vigente. Estas secuencias se ordenan en nucleos basicos, que son unidades
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didacticas organizadoras de las actividades. Existen 8 de estos nucleos para

cada asignatura en cada grado. A su vez cada nucleo basico se divide en

sesiones de aprendizaje de los contenidos, de acuerdo con las horas que

pertenecen a cada asignatura en el plan de estudios vigente.

En un nucleo basico los estudiantes encuentran sesiones de aprendizaje con

diferentes intenciones didacticas. La mayoria de las sesiones estan diseiiadas

para el avance programatico, perc se han abierto espacios para insertar

sesiones que sirvan para reafirmar, profundizar, integrar y evaluar los

aprendizajes promovidos.

Dentro de cada sesi6n de aprendizaje alumnos y alumnas encontraran la

organizaci6n de un proceso didactico, consistente en un procedimiento de

trabajo que habitualmente incluye los ejemplos de sesiones de aprendizaje que

se encuentran al inicio de las sesiones de aprendizaje de este curso y se

encuentra de la siguiente manera:

A) La identificaci6n de sesi6n (numero de la sesi6n, titulo, subtitulo e

intenci6n didactical.

B) Una breve introducci6n y contextualizaci6n de la sesi6n

C) La indicaci6n para observar el programa de televisi6n que se transmitira

para dicha sesi6n y las actividades que se realizaran para que los

estudiantes aborden el contenido de cada programa.

D) Una sesi6n denominada "recuerda" cuya funci6n es destacar aspectos

vistosos en sesiones 0 nucleos anteriores que sean requisitos para el

abordaje de nuevos contenidos

E) Lectura del Articulo 0 fragmento de Articulo de los volumenes de

conceptos basicos. Empleando difert;lntes estrategias y variando las

intenciones de la lectura
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F) Formar diversas secuencias, pero siguiendo grandes etapas para

fomentar el conocimiento de cada tema. Los niveles y secuencias de esta

actividad varian de acuerdo con las particularidades de la did.ktica de

cada asignatura en el plan de estudios. Es importante destacar aqui el

papel mediador del maestro, adecuando las actividades a las condiciones

de grupo y sus necesidades.

G) La evaluaci6n es una actividad que, aunque aparece al final de cada

sesi6n, no por ello es la menos importante. Se debe realizar de manera

cotidiana y en cada sesi6n de aprendizaje; con su practica frecuente, es

posible obtener una diaria demostraci6n de la evaluaci6n formativa e

involucrar directamente a estudiantes y maestros tanto en 10 individual

como en 10 social.

H) AI final de muchas de las sesiones de aprendizaje se encuentra una clave

de respuestas a las actividades, sobre todo las de analisis y sintesis que

implican comprensi6n de informaci6n. Las claves aparecen en letras

pequenase invertidas.

Conceptos basicos.- EI desarrollo del contenido curricular aborda en parte la

lectura de materiales impresos. Estos libros estan divididos en volumenes,

simi lares a los de la guia de aprendizaje, son uno de los medios mas

importantes para transmitir la informaci6n a las escuelas. Los libros de

conceptos basicos son fuentes de conocimiento y reflexi6n, siguiendo

cuidadosamente los enfoques tematicos del plan de estudios vigente.

Es importante tambiem aclarar que los Iibros de conceptos basicos estan

escritos con un estilo neutro es decir, sin apelar directamente al estudiante en

tanto lector con el objeto de que no s610 sean utiles para los alumnos de las

comunidades rurales, sino para que puedan .ser empleados por los miembros

de la comunidad que requieran consultar alguna cuesti6n en especial.
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Concluyendo con este material didactico que se ha mencionado, cabe recordar

que existe una muy imporlante condici6n de estos libros y es que son de usa

gratuito y se encuentran en propiedad de la escuela Telesecundaria. Esta

condici6n es resultado de un programa iniciado en arias recientes, que ha

permitido que las escuelas tengan permanentemente un abasto de Iibros

disponibles para los estudiantes. Este manejo de Iibros ha resuelto algunos de

los mas graves problemas que existian en la distribuci6n de los materiales

impresos, sabre tada en las regiones mas alejadas y de dificil acceso.

EI maestro debe apoyarse en los grupos organizados en comisiones para la

conservaci6n de los libros de Conceptos Basicos en propiedad de la escuela

Telesecundaria.

Guia didactica.- La guia didactica es un instrumento de uso cotidiano de los

maestros y maestras de Telesecundaria ya que es una de las grandes

herramientas de trabajo. Este material sa distribuye para cada docente del

servicio y se elabora una para cada grado de secundaria. En la guia didactica

se establecen indicaciones generales acerca del trabajo en Telesecundaria.

Estas se encuentran en un capitulo relativo a la "orientaci6n pedag6gica de

Telesecundaria". Es un aparlado en el que se desarrollan los datos generales

de este servicio y de su modelo pedag6gico; ademas desarrolla nociones de

integraci6n y evaluaci6n del aprendizaje. Se encuentran las indicaciones

generales de trabajo para abordar las actividades de cada nucleo y las

actividades de integraci6n de cada asignatura.

Las sugerencias didacticas por nucleo basico se componen de la descripci6n

del concepto central del nucleo, los aspectos fundamentales, las dificultades del

aprendizaje, los aspectos formativos del nucleo, las correlaciones can otras

asignaturas, los criterios especificos para evaluar y las respuestas a las
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actividades de evaluaci6n indicadas para cada nucleo. Es un material de

consulta indispensable para abordar cada nucleo

Para concluir con los materiales didacticos dentro de la Telesecundaria se tiene

a los:

Programas de television

Los programas de television de Telesecundaria son el medio mas rapido y

eficaz para la transmision de informacion curricular a las escuelas del servicio.

Los programas son emitidos a traves de la red Edusat, un servicio de

transmision de ser'iales de comunicacion electronica via satelite. La recepcion

de programas se realiza mediante un televisor, un decodificador y una antena

parabolica, ubicados en cada escuela. Este equipo requiere de mantenimiento

continuo, por 10 que es conveniente estar pendiente de su buen funcionamiento

y reportar fallas y anomalfas tan pronto como estas se presenten. Dichos

programas son transmisores de informacion, motivacion, experiencias, procesos

y muchos otros mensajes, desarrollando el contenido curricular

La instalacion de Telesecundarias en muchas comunidades rurales abre a los

estudiantes una ventana al mundo, mostrando aspectos que. de otra manera

seria muy dificil que los alumnos y alumnas conocieran: regiones lejanas,

procesos quimicos microscopicos, imagenes espaciales, sociedades que ya no

existen, procedimientos de diffcil seguimiento, opiniones autorizadas y

polemicas sobre diversos temas, entre muchas otras cosas

Como una de las tantas ventajas de la television empleada con fines

educativos, encontramos el hecho que se obtiene de la percepcion auditiva y

visual, 10 que acrecienta la posibilidad de retener los conceptos presentados.
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La combinaci6n de ambos aspectos en la televisi6n educativa permite elevar la

eficacia en la percepci6n de los mensajes.

Una ventaja mas es que los programas de television pueden mostrar aspectos

didaclicos con detalle y hacer una demostracion de ciencias naturales, por

ejemplo, con los mejores recursos, empleando materiales adecuados y de

buena calidad y mostrarlo a lodos los alumnos de un grado determinado.

En Telesecundaria la intencion didactica de cada sesi6n es la que determina el

uso de los programas televisivos que contienen informacion complementaria de

la que aparece en los libros de conceptos basicos. En ambos medios

encontramos informacion que es indispensable para el desarrollo de los

procesos de aprendizaje

Los medios impresos y electronicos no se invaden ni se suslituyen unos a olros;

en realidad ambos se complementan y lienen el mismo valor educalivo, de

acuerdo con ellratamiento que de ellos se hace en las gufas de aprendizaje.

Los mensajes de la television educativa requieren de una acliva participacion de

los mediadores denlro del salon de clases: los maeslros y maestras. Esla

funci6n implica ser un observador activo de los programas lransmilidos, junlo

con los alumnos, colaborar con ellos en la oblenci6n de los significados de los

mensajes, aclarar dudas y eslimular el analisis del conlenido, apoyandose en la

guia de aprendizaje.

Para poder cumplir con esla funcion es clave consullar la guia didactica y las

gufas de programacion televisiva de la red Edusal, donde se incluye la

lransmision de Telesecundaria, que se distrUJuye en cada entidad de manera

periodica y graluita.
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Los programas de televisi6n de Telesecundaria en su mayoria han sido

disenados con una estructura segmentada, 10 cual significa que se componen

de segmentos con una duraci6n variable de 3, 5 Y hasta 7 minutos, en los

cuales se organiza la informaci6n de un tema determinado. Los segmentos se

dividen entre si empleando recursos audiovisuales con la intenci6n de mantener

alta la curva de atenci6n al estudiante receptor. Cada programa tiene una

duraci6n promedio de 15 minutos. Existe un programa de television de las

sesiones de avance programatico, liene una funci6n clave dentro de los

procesos diarios y es muy indispensable observarlos y trabajar con ellos; no es

igual con los programas de aquellas sesiones en las que hay avance

programatico, pues dan lugar a que las actividades se realicen utilizando 0 no el

programa respectivo de acuerdo a las necesidades del grupo.

1.4.7 Estructura de una Sesi6n de Aprendizaje

Tftulo.- Pretende lIamar la atenci6n del alumno acercandolo al tema desde un

angulo interesante. Su formulaci6n pretende ser ingeniosa, atractiva, sugerente

y no obvia.

Subtitulo.- Explica, aclara, precisa y amplia la informaci6n proporcionada por el

titulo.

Intencion didactica.- Senala el proposito fundamental de la sesi6n de

aprendizaje desde el punta de vista educativo.

Programa de televisi6n.- Promueve una observaci6n activa, el analisis y la

evaluaci6n critica de los mensajes. A partir. de sus contenidos se realiza un

dialogo entre maestro y alumno en el que se relacionan y comparan los
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mensajes con las experiencias personales y la realidad inmediata. EI numero

seliala el orden de la sesi6n.

Recuerda.- Se presenta antes de la consulta del libra de Conceptos Basicos. Su

finalidad es repasar en forma sistematica conceptos clave previamente

estudiados para afirmar 10 aprendido. Las sesiones del nucleo bilsico uno, las

de repaso, integraci6n y evaluaci6n (las dos ultimas de cada nucleo basico), no

lIevan recuerda, pues todas sus actividades se dirigen a recordar aprendizajes

adquiridos con anterioridad.

Lectura del libro de Conceptos Basicos.- Primera lectura para tener una idea

general del tema que se desarrolla.

Analisis y sintesis de la informaci6n.- Identificaci6n de los elementos integrantes

del contenido y comprensi6n de la relaci6n que existe entre ellos. Elaboraci6n

de un esquema integrador, que permita visualizar la estructura

Aplicaci6n de 10 aprendido.- Lo conceptualizado se aplica a una situaci6n real y

practica con la idea de afirmar 10 aprendido y demostrar los beneficios que con

ello se pueden obtener.

Sugerencias de evaluaci6n.- Se proponen algunos lineamientos para evaluar

rasgos especificos como escalas estimativas para evaluar y coevaluar 10

aprendido utilizando los procedimientos mas id6neos para cada aprendizaje.

En su papel de conductor del aprendizaje, el maestro de Telesecundaria tiene a

su disposici6n una planeaci6n elaborada en la Unidad de Telesecundaria que

se muestra en la distribuci6n del programa .de cada asignatura a 10 largo del

curso, tanto en los programas de televisi6n como en los materiales impresos.
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Esa planeaci6n maniftesta en los apoyos didacticos de la Telesecundaria debe

ser conocida, analizada, comprendida, aplicada y evaluada por el maestro.

EI profesor debe conocer los criterios considerados en la planeaci6n con el

objeto de comprender y realizar mejor el proceso educativo

1.4.8 EI Aprendizaje en Telesecundaria

EI aprendizaje es un proceso que lIeva a cabo el sujeto que aprende cuando

este interactua con el objeto, 10 relaciona con sus experiencias previas,

aprovechando su facultad de conocer para reestructurar sus esquemas

mentales, enriqueciendolos con la incorporaci6n de un nuevo material que pasa

a formar parte del sujeto que conoce.

En el aprendizaje el sujeto que conoce no es mero receptor pasivo, quien

aprende realiza una serie de actividades que dan un producto distinto al objeto

conocido como resultado de las experiencias previas del sujeto que conoce y de

la actividad de sus facultades. EI objeto es aprehendido de modo diferente por

cada sujeto porque las experiencias y las capacidades de cada sujeto

presentan caracteristicas unicas.

EI aprendizaje no se agota en el proceso mental, pues abarca tambien la

adquisici6n de destrezas, habitos y habilidades, asi como actitudes y

valoraciones que acomparian el proceso y que ocurren en los tres ambitos: el

personal, el escolar y el social. EI personal abarca el lenguaje, la reflexi6n y el

pensamiento que 10 hacen un ser distinto a los denias. EI aprendizaje escolar se

reftere a 10 relacionado con los contenidos programaticos de los planes de

estudio. Y el social al conjunto de normas, reglas, valores y formas de relaci6n
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entre los individuos de un grupo. EI aprendizaje en estos tres ambitos solo

puede separarse para fines de estudio, pues se mezclan continuamente en la

vida cotidiana.

1.4.8.1 Aprendizaje Significativo

~s indudable que en tome a este concepto estan implicadas diversas teorias

psicologicas de las que seria complejo ocuparse en este apartado.

J. A. Novak, en Aprendiendo a Aprender (Pag. 124-125), concreta de un modo

sencillo que se entiende, desde David Ausubel, por aprendizaje significativo:

"...el aprendizaje significativo es un proceso continuo, en el transcurso del cual

los nuevos conceptos alcanzan mayor significado a medida que se adquieren

nuevas relaciones (0 vinculos proposicionales). Por tanto, los conceptos nunca

se aprenden totalmente, sino que siempre se estan aprendiendo, modificando 0

haciendo mas explicitos e inclusivos a medida que se van diferenciando

progresivamente".

EI aprendizaje es una continua reorganizacion cognitiva. Se aumentan los

conceptos, se enriquecen los ya poseidos, se transforman formando estructuras

o sistemas proposicionales, cuerpos de teorias de las distintas materias

cientificas.

Basta aclarar que en esta concepcion de aprendizaje no solo se hace referencia

a un cambio de conducta, sino a un proceso int~rno de transformacion que

abarca toda la personalidad del educando en' desarrollo y maduracion; por eso
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se hace referencia no s610 a la adquisici6n de conocimientos, sino al desarrollo

de habilidades y formaci6n de actitudes, habitos y valores.

Aprender pues, no es s610 captaci6n y acumulaci6n de informaci6n, sino que

esta implicado el verba latino "discere", del que deriva la palabra discipulo 0

disciplina, que conlleva el significado de ser discipulo, investigar, descubrir, ser

creativo, construir con 10 captado nuevas elementos del saber, que deriva del

verba latino ·sapere~.es decir saborear, gustar, hacer vivencia de 10 aprendido.

En consecuencia, se hace menci6n del aprendizaje significativo donde el

alumno construye la realidad atribuyendole significados. La repercusi6n del

aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del alumno, es tanto mayor

cuanto mas significativo es, cuantos mas significados Ie permite construir. Asi

pues, 10 verdaderamente importante es que el aprendizaje escolar -de

conceptos, de procesos, de valores- sea significativo.

EI aprendizaje que verdaderamente enriquece a la persona es el que establece

una relaci6n entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos

del sujeto. Cuando se cumple esta condici6n, el sujeto Ie encuentra sentido a 10

que aprende, 10 entiende y puede lograr entonces un aprendizaje significativo.

Para que el aprendizaje resulte significativo debe tener por parte del objeto, una

organizaci6n 16gica que 10 haga comprensible y por parte del sujeto, este debe

poseer facultades y antecedentes que Ie permitan aprenderlo. Ademas el sujeto

debe saber aplicar 10 aprendido cuando las circunstancias asi 10 exijan; el

aprendizaje debe ser funcional

EI aprendizaje significativo se logra mediante actividades que el alumno pueda

realizar y que Ie brinden cierta satisfacci6n cuando las realice perc sobre todo
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que se relacionen con 10 que aprende y con su propia experiencia, de modo que

se integren experiencias de aprendizaje

EI aprendizaje que educa exige actividad del sujeto; el es quien debe realizar el

proceso de relacionar con sus experiencias previas el objeto, el nuevo material,

para incorporarlo a sus estructuras mentales, a sus habitos, habilidades,

actitudes y valores y debe tener razones para hacerlo (motivaci6n).

Cuando 10 que es necesario aprender no se relaciona can los intereses y

necesidades del sujeto, este no va a establecer las relaciones entre sus

experiencias previas y el objeto y el proceso no se Ilevara a cabo.

EI papel del maestro no es el de realizar el proceso, sino el de provocarlo

poniendo las condiciones para ella.

La mayor parte de una sesi6n escolar no debe dedicarse a informar, sino a

proporcionar al educando la oportunidad de realizar el proceso de aprendizaje

utilizando las estrategias adecuadas

Personas que tienen graves problemas econ6micos s610 se interesaran en el

estudio en la medida que este les ayude a resolverlos. S610 es significativo el

aprendizaje que se relaciona con la vida, por eso Telesecundaria tiene por lema

"Educar para vivir mejor".

1.4.8.2 La Mediaci6n en Telesecundaria

Por mediaci6n se entiende la intervenci6n· educativa de un adulto experto,

sistematico y bien intencionado en funci6n de padre, hermano mayor a maestro.
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Reuven Feuerstein es un psic610go clfnico de origen rumano-israelf que con

base en toda la psicologia del aprendizaje, esencialmente en los aportes

teoricos-metodol6gicos de Jean Piaget, Lev Seminovich Vigotsky, Pascual

Leone e importantes psic610gos cognoscitivos norteamericanos, y en una larga

experiencia con adolescentes israelfes de ejecuci6n media y baja asociada a

procesos de exclusi6n social, diferencias culturales, vidas destrozadas y

Iimitadas oportunidades para aprender, ha creado la Teoria del Aprendizaje

Mediado (TAM) entre otras (Martinez, et. aI., 1990). Este considera que las

deficiencias cognoscitivas pueden ser remediadas a traves de procesos de

potenciaci6n, desarrollo y refinamiento estructural de las funciones y

operaciones cognoscitivas que ayuden al sujeto a convertirse en un pensador

aut6nomo e independiente, capaz de elaborar ideas por si mismo y de valerse

de elias para enfrentar la vida.

Feuerstein, interesado no en el contenido de la mente sino en la estructura del

pensamiento, procede a demostrar la mutabilidad del intelecto en respuesta a

intervenciones expertas, sistematicas e intencionadas.

La modificabilidad estructural cognitiva no es s610 el reflejo de la respuesta de

una persona a estimulos externos y. a los cambios producidos en las

condiciones intemas; es tambien producto de una serie de actos volitivos y de

experiencias especfficas de las fuentes de informacion internas y externas y un

mediador que favorece la selecci6n, transmisi6n, organizacion y elaboraci6n de

los estimulos ambientales.

Las funciones cognoscitivas son estructuras psicalogicas interiorizadas

compuestas par complejas de camponentes interdependientes que se expresan

en patrones distinguibles de canducta. Las. funcianes cognoscitivas son los

prerrequisitos de la actividad mental que hacen posible el canocimienta
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Las operaciones cognoscitivas son conductas interiorizadas 0 exteriorizadas.

Son metodos de accion 0 procesos de ejecucion a traves de los cuales el

individuo elabora configuraciones, comprensiones e interpretaciones de los

estfmulos intemos yextemos.

La carencia de experiencia de aprendizaje mediado da como resultado

funciones cognitivas sin desarrollar, pobremente desarrolladas, deterioradas,

paralizadas 0 utilizadas rara e ineficazmente.

La teoria del aprendizaje mediado pretende dos finalidades: 1. La reversibilidad

del proceso cognitivo deficiente a traves de condiciones especificas de

intervencion y 2. La orientacion correcta del desarrollo cognitivo diferencial

desde su origen.

Segun Feuerstein el desarrollo cognitivo diferencial del individuo procede de

dos modalidades de aprendizaje: 1. EI aprendizaje que es efecto de la

exposicion directa del organismo a los estfmulos del ambiente y 2. EI

aprendizaje a traves de un mediador

Con la primera modalidad el organismo se modifica a 10 largo de la vida al estar

expuesto directamente a los estfmulos. A traves de la segunda modalidad el

organismo se transforma ayudado por un agente humane (padre, maestro) que,

tomando en cuenta la situacion del organismo, selecciona, organiza y estructura

los estfmulos en funcion de una meta especifica

EI mediador crea las condiciones optimas de interaccion del sujeto con los

estfmulos, crea modos de percibir y confrontar estfrnulos, propone estrategias y

procesos tendientes a formar en el comportamientos necesarios para el

funcionamiento cognitivo.
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Como consecuencia de la mediaci6n, el sujeto lIega a participar en el proceso

de aprendizaje en forma activa y autoconsciente, abierto a la modificabilidad

cognitiva estructural.

La experiencia de aprendizaje a traves de un mediador pretende que la

interacci6n educativa estimule, desarrolle 0 fomente los siguientes aspectos:

1. La intencionalidad y la reciprocidad: no se trata de presentar

estimulos, se trata de ayudar a asumirlos a traves de la relaci6n

sociocultural entre el sujeto del aprendizaje y el mediador.

2 La trascendencia: la mediaci6n permite superar el nivel de los hechos

y las experiencias al encontrar su significado.

3. La construcci6n del significado de los hechos 0 experiencias

4. EI sentimiento de competencia (convicci6n de User capaz").

5. La autorregulaci6n del comportamiento. La capacidad de

autocontrolarse frente a las distintas tareas y situaciones.

6 EI comportamiento de compartici6n. La capacidad de poner 10 propio

a la discusi6n 0 disposici6n de la comunidad.

7. EI proceso de individualizaci6n y diferenciaci6n psicol6gica. Consiste

en el desarrollo de las peculiaridades del funcionamiento cognoscitivo

(estrategias, operaciones, estilos, transferencias) 0 del desarrollo de

la estructura cognoscitiva 0 de la personalidad.

La mediaci6n tambien persigue enriquecer la busqueda, planificaci6n y logro de

objetivos personales, la busqueda de novedad y complejidad, la autoconciencia

de ser entes cambiantes, el optimismo por las tareas y por la vida (SEP, 1996).
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1.4.8.3 Sistematizaci6n del Aprendizaje

La sistematizaci6n del aprendizaje en Telesecundaria es para propiciar que los

alumnos superen los niveles de eficiencia al realizar sus procesos de

aprendizaje, de manera que se logren aprendizajes significativos y funcionales,

es decir, formativos 0 educativos, en todas las asignaturas se sigue un

esquema didactico general que comprende las siguientes etapas:

Motivaci6n.- Alude a las necesidades e intereses del alumna que se relacionen

con 10 que se aprende

Infonmaci6n.- Pone al educando en contacto con los contenidos programaticos

para que interactue con ellos.

Analisis.- Se identifican los elementos y se descubre la interrelaci6n que existe

entre ellos y can las experiencias previas del alumna. Se observa, cuestiona,

reflexiona, ensaya, imagina y experimenta.

Sintesis.- Se integra 10 nuevo con las experiencias previas, se seleccionan los

conceptos mas generales, se elabora un esquema que visualice la estructura y

se formulan conclusiones.

Aplicaci6n.- Se utiliza 10 aprendido para mejorar el nivel de vida de los

miembros de la comunidad 0 se serialan situaciones en las que se puede lograr.

Evaluaci6n.- Se autoevalua y coevalua (evaluar entre varios) 10 realizado en

cada sesi6n, no para obtener una apreciaci6n global, sino para precisar logros y

fallas.
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1.5 Caracterlsticas del Subsistema de Telesecundaria

En el serviclo de Telesecundaria, la informaci6n necesaria para desarrollar los

planes y programas avalados por la Secretaria de Educaci6n Publica se recibe

principalmente, por medio de la televisi6n y de materiales impresos. Para cada

sesi6n de aprendizaje, en cualquier asignatura se trasmite un programa

educativo de 15 minutos, ademas el estudiante recibe un libro de conceptos

basicos. con los contenidos esenciales de la asignatura y una guia de

aprendizaje que presenta la organizaci6n del proceso educativo y la ejercitaci6n

sistematica encaminada a dominar los contenidos de los programas; de esta

manera todos los alumnos de Telesecundaria reciben la misma informaci6n

basica.

Las peculiaridades del modelo de Telesecundaria implican la existencia de

apoyos didacticos para los estudiantes, debido por un lado a la falta de

maestros especialistas en cada asignatura del plan de estudios vigentes y por

otro lade a que en las comunidades en las que opera el servicio de

Telesecundaria es frecuente que no existan los recursos econ6micos

suficientes para poder comprar los materiales didacticos y por estas razones en

el servicio de Telesecundaria se tienen que elaborar los materiales de apoyo

tanto para los alumnos como para los propios maestros, para posteriormente

distribuirlos en las escuelas de manera peri6dica.

Estos materiales son tipos de soportes tecnicos que vienen siendo: la guia de

aprendizaje y el Libro de conceptos basicos para los alumnos y para los

maestros, la guia didactica. La serial de televisi6n transmite programas

educativos para alumnos sin olvidar el contenido curricular.



46

1.6 Especificidad y Diferencias con Otras Modalidades

No obstante que todos 10 servicios educativos del nivel trabajan con los mismos

planes y programas de estudio, existen diferencias importantes en el modelo

educativo de cada uno. En las Secundarias Generales y Tecnicas por ejemplo,

los alumnos son atendidos por un maestro especialista en cada materia, que

labora en funcion del numero de heras asignadas a esta. En Telesecundaria se

cuenta con un solo educado~, que es el encargado de coordinar las propuestas

de trabajo para cada asignatura, mismas que estan consignadas tanto en los

materiales de apoyo impreso como en el programa de television por hora-clase.

Las Secundarias Generales y Tecnicas utilizan los texlos que han sido

evaluados y aprobados por la propia DGMME, con diversas propuestas de

trabajo elaboradas por especialistas en las materias; que deben ceriirse a los

contenidos y secuencias didacticas establecidos por la SEP para el nivel y para

cada asignatura. Existen diverses texles para cada una de elias, 10 que permite

atender los distintos estilos de enserianza de los docentes. Por su parte en la

Telesecundaria los texlos han sido elaborados por equipos de especialistas de

la SEP, son gratuitos, la organizacion de contenidos y didcktica es la misma

para los tres grados, y fueron tambiem sometidos a revision en el momento de

su elaboracion y a traves de las reformas educativas que los. han impactado,

como la de1993.

Una diferencia sustancial entre los servicios educativos del nivel es sin duda la

utilizacion de la serial Edusat. Gran numero de Secundarias Generales y

Tecnicas cuentan con el equipo de recepcion de la red satelital, que es usada,

generalmente, solo cuando los directivos 0 docentes 10 consideran necesario.

Para la Telesecundaria se trata de un medio.esencial para la practica docente

cotidiana y para el aprendizaje de los alumnos, ya que constituye un elemento
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central para el trabajo de cada sesi6n. Cada escuela Telesecundaria cuenta con

el equipo satelilal necesario para recibir la transmisi6n diaria.

En Telesecundaria, como en los otros servicios educativos, se pretende que el

alumno sea el protagonista del proceso didaclico; para el cumplimiento de este

enfoque, su modele educativo propone tambiEln metodos activos en los que el

educando procesa la informaci6n y avanza por si mismo en la construcci6n del

conocimiento, a partir de sus propias necesidade~. Estas acciones, a diferencia

de las Secundarias Tecnicas y Generales, en donde los maestros proponen las

actividades de manera directa; los docentes de Telesecundaria 10 hacen a partir

de las propuestas educativas incluidas en los materiales de apoyo, pues para

cada sesi6n de aprendizaje de cada materia, se cuenta con una propuesta de

trabajo. Las propuestas incluidas en los materiales fueron elaboradas por

maestros especialistas en cada materia que formaban parte del Equipo Tecnico

Pedag6gico de la Unidad de Telesecundaria (UTS).

1.7 Conclusiones

La Telesecundaria es un Subsistema del Sistema Educativo Nacional que

coadyuva a prestar a la poblaci6n del pais el servicio que prescribe el articulo

tercero de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos

La Telesecundaria surgi6 en Mexico en la segunda mitad de la decada de los

sesenta, para responder a la necesidad de proporcionar educaci6n secundaria

a los j6venes de las comunidades rurales, en donde no es posible establecer

escuelas secundarias generales 0 tecnicas y con el prop6sito de utilizar la

television en apoyo a la educaci6n.
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EI requisito que se pedia era que la comunidad contara con serial televisiva y

que la egresi6n de alumnos de sexto de primaria oscilara entre los 12 a los 15

alumnos. Este servicio opera tambien en las zonas suburbanas y urbanas del

pais, por el motivo de que las zonas que antes eran rurales por el crecimiento

de su poblaci6n 0 bien de la mancha urbana que se extendi6 hasta elias las

hizo que se situaran en estas zonas algunas de elias.

En el plano nacional tiene sus antecedentes durante el sexenio del C.

Presidente de la Republica Lic. Gustavo Dfaz Ordaz, que comprendi6'Ios arios

de 1964 a 1970. En donde se contempl6 el uso de los medios masivos de

comunicaci6n en la enserianza, dentro del Plan de Educaci6n Publica como

parte de la Reforma Educativa.

Poco despues se empezaron a dar cursos de alfabetizaci6n por televisi6n y

radio, a los cuales se les considera el antecedente directo de la Telesecundaria.

EI objetivo original del proyecto fue abatir el rezago educativo de Educaci6n

Secundaria en comunidades rurales e indigenas, sentar las bases de la vida

productiva y preparar a los educandos para seguir con los estudios al siguiente

nivel.

EI Servicio Nacional de Educaci6n por Televisi6n; elabor6 el esquema

pedag6gico original, que consistfa en un servicio educativo con el apoyo de los

medios electr6nicos de comunicaci6n social y con materiales impresos como

apoyos a instituciones basicas en el proceso enserianza - aprendizaje.

Como estrategia, se contempl6 el diserio y la aplicaci6n de programas de

televisi6n al servicio educativo para permitir. a los estudiantes el acceso a los

conocimientos.
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Telesecundaria naci6 en 1967 con un modelo experimental que dura seis

meses, en circuito cerrado, con cuatro teleaulas; luego el 21 de enero de 1968

inicia oficialmente actividades como Televisi6n Escolar en circuito abierto por el

canal cinco. En esta fecha se hacen validos los estudios de esta modalidad.

En 1969 qued6 establecido el Sistema Nacional de Telesecundaria, trabajando

el programa por areas que en ese entonces venia funcionando, el horario era

de 8:00 a 14:00 hrs.

Se convoc6 inmediatamente a maestros para que participaran en la selecci6n

de Teleprofesores; quedando 304 maestros adscritos a igual numero de

teleaulas, atendiendo a un total de 6569 alumnos, distribuidos en los estados de

Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Mexico, Oaxaca, Veracruz y el Distrito

Federal.

En este tiempo el caracter era informativo, propedeutico y no se vinculaba a la

escuela con la comunidad.

En el plano Estatal en el periodo del C. Gobernador Constitucional del Estado

de Nayarit el C. Lic. Roberto G6mez Reyes acepta firmar los convenios

correspondientes para establecer las Telesecundarias en eL Estado, ya que

muchos Comisariados Ejidales Ie habian solicitado planteles de Secundaria

para que estudiaran sus hijos. Dichos convenios fueron con la Secretaria de

Educaci6n Publica, representada por el C. Prof. Angel J. Hermida, Director

General de Educaci6n Audiovisual, teniendo como testigo al C Lic. Hector

Velasquez Rodriguez, Director de Gobernaci6n.

Una vez firmados los convenios y acuerdos; inmediatamente se inici6 un Plan

Piloto; exactamente el 2 de septiembre de 1975, se pusieron en marcha seis
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Telesecundarias en la ciudad de Tepic, y dos foraneas, y para organizar el

trabajo y atender funciones administrativas en el Estado se design6 al Profesor

Jose Guadalupe Rios Espinosa.

En el perfodo del C. Gobemador Coronel Rogelio Flores Curiel las

Telesecundarias desaparecen; esto en el ana de 1978.

Siendo Gobernador el C. Emilio M. Gonzalez Parra, el subsistema de

Telesecundaria renace en Nayarit. En el cicio escolar 1982 - 1983 se crean 25

escuelas.

En la actualidad por sus caracteristicas la metodologia !leva a un proceso

interactivo, participativo, democratico y formativo entre los alumnos, grupo,

maestros, padres de familia, autoridades y miembros de la comunidad.

La nueva orientaci6n de Telesecundaria pretende proporcionar informaci6n de

alta calidad organizada en nucleos basicos de contenidos programaticos a

traves de los medios electr6nicos y de materiales impresos para dinamizar a

partir de la asimilaci6n de esta informaci6n, las potencialidades de sus

elementos constitutivos, obteniendo para el alumno, una formaci6n

propedeutica con elementos culturales, cientificos y sociales que 10 identifiquen

con valores y tradiciones nacionales, las actitudes se orientan a favorecer en el

alumno su arraigo en la localidad.

Se pretende que el maestro tenga la satisfacci6n personal de contribuir al

desarrollo integral y arm6nico de los educandos, reconocimiento de alumnos,

padres de familia y miembros de la comunidad por su labor educativa.

Obteniendo con esto mayores posibilidades de arraigo en la comunidad con

mejores perspectivas profesionales y econ6micas. En la comunidad se
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pretende que tanga la posibilidad da superaci6n cultural y econ6mica,

incrementando su productividad, mejores formas de vida, liberaci6n de su

marginalidad a intagrarse al proyecto hist6rico nacional.

Los participantes del proceso enserianza - aprendizaje en Telesecundaria son

el alumno, el grupo, el maestro, la escuela y la comunidad

Los elementos facilitadores en Telesecundaria son la Guia de Aprendizaje y

Conceptos Basicos para los alumnos, para el maestro esta el libro de la Gufa

Didactica y por ultimo el Programa Televisivo.

Los libros de los alumnos tienen grandes secuencias tematicas estrictamente

fundamentadas en el plan de estudios vigente, estas secuencias se ordenan en

8 nucleos basicos, para cada asignatura en cada grade; estos nucleos son

unidades didacticas organizadoras de las actividades. A su vez cada nucleo

basico se divide en sesiones de aprendizaje de los contenidos, de acuerdo con

las horas que pertenecen a cada asignatura en el plan de estudios vigente.

Es importante el papel mediador del maestro, que tendra que adecuar las

actividades a las condiciones de grupo y sus necesidades.

Con la instalaci6n de Telesecundarias en muchas comunidades rurales se abre

a los estudiantes la ventana al mundo, mostrando aspectos que de otra manera

seria muy dificil que los alumnos y alumnas conocieran: regiones lejanas,

procesos quimicos microsc6picos, imagenes espaciales, sociedades que ya no

existen, procedimientos de dificil seguimiento, opiniones autorizadas y

polemicas sobre diversos temas, entre muchas otras cosas.
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Como una de las tantas ventajas de la televisi6n empleada con fines

educativos, encontramos el hecho que se obtiene la percepci6n auditiva y

visual, 10 que acrecienta la posibilidad de retener los conceptos presentados.

La combinaci6n de ambos aspectos en la televisi6n educativa permite elevar la

eficacia en la percepci6n de los mensajes.

Una ventaja mas es que los programas de televisi6n pueden mostrar aspectos

didaclicos con' detalle, y hacer una demostraci6n de ciencias naturales, por

ejemplo, con los mejores recursos, empleando materiales adecuados y de

buena calidad y mostrarlo a todos los alumnos de un grade determinado.

Otra de las ventajas es de que en su caracter de conductor del aprendizaje, el

maestro de Telesecundaria tiene a su disposici6n una planeaci6n elaborada en

la Unidad de Telesecundaria que se muestra en la distribuci6n del programa de

cada asignatura a 10 largo del curso, tanto en los programas de televisi6n como

en los materiales impresos.

EI aprendizaje en Telesecundaria es un proceso que lIeva a cabo el sujeto que

aprende cuando este interactua con el objeto, 10 relaciona con sus experiencias

previas, aprovechando su facultad de conocer para reestructurar sus esquemas

mentales, enriqueciendolos con la incorporaci6n de un nuevo material que pasa

a formar parte del sujeto que conoce, el aprendizaje no se agota en el proceso

mental, pues abarca tambien la adquisici6n de destrezas, habitos y habilidades,

asi como actitudes y valores que acomparian el proceso y que ocurren en los

tres ambitos: el personal, el escolar y el social. EI aprendizaje en estes tres

ambitos 5610 puede separarse para fines de 'estudio, pues se mezclan

continuamente en la vida cotidiana.
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Para que el aprendizaje resulte significativo debe tener, por parte del objeto,

una organizaci6n logica que 10 haga comprensible y, por parte del sujeto, este

debe poseer facultades y antecedentes que Ie permitan aprenderlo. Ademas el

sujeto debe saber aplicar 10 aprendido cuando las circunstancias as! 10 exijan; el

aprendizaje debe ser funcional. EI aprendizaje que educa exige actividad del

sujeto; el es quien debe realizar el proceso de relacionar con sus experiencias

previas el objeto, el nuevo material, para incorporarlo a sus estructuras

mentales, a sus habitos, habilidades, actitudes y valores; debe tener razones 0

motivacion para hacerlo. Las personas que tienen graves problemas

economicos solo se interesaran en el estudio en la medida que este les ayude a

resolverlos. Solo es significativo el aprendizaje que se relaciona con la vida, por

eso Telesecundaria tiene por lema "Educar para vivir mejor".

En Telesecundaria la mayor parte de una sesi6n escolar no se dedica a

informar, sino a proporcionar al educando la oportunidad de realizar el proceso

de aprendizaje utilizando las estrategias adecuadas; entonces el papel del

maestro no es el de realizar el proceso, sino el de provocarlo poniendo las

condiciones para ello.

EI aprendizaje mediado de Feuerstein se basa en que el mediador crea las

condiciones 6ptimas de interaccion del sujeto con los estimulos, crea modos de

percibir y controlar los mismos y propone estrategias y procesos tendientes a

formar en 131 los comportamientos necesarios para el funcionamiento cognitivo

Como consecuencia de la mediacion, el sujeto lIega a participar en el proceso

de aprendizaje en forma activa y autoconsciente, abierto a la modificabilidad

cognitiva estructural.
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Los maestros dirigen la obra educativa en un ambiente de libertad aun en el

aspecto cognoscitivo; mas que enseiiar 10 que se quiere es que el alumno

aprenda. Y la obligaci6n como docente es darle los instrumentos que se

consideren mas adecuados para que el pueda aprender 10 que mas Ie conviene,

tratar de desarrollar todas sus capacidades y ayudarlo a ordenar todos sus

conocimientos, en base a objetivos y metas a lograr, asi como hacerlo que

reflexione sobre su aprendizaje; c6mo es que va avanzando, que dificultades

tiene, por que se equivoc6 0 bien, detectar sus propias fortalezas

Con respecto a la sistematizacion del aprendizaje en Telesecundaria es para

propiciar que los alumnos superen los niveles de eficiencia al realizar sus

procesos de aprendizaje, de manera que se logren aprendizajes significativos y

funcionales, es decir, formativos 0 educativos; en todas las asignaturas se sigue

un esquema didactico general que comprende las etapas de Motivacion,

Informacion, Analisis, Sintesis, Aplicacion y Evaluacion

En el servicio de Telesecundaria se tienen ciertas caracteristicas: la informacion

necesaria para desarrollar los planes y programas avalados par la Secretaria de

Educacion Publica se recibe, principalmente, por medio de la television y de

materiales impresos. Para cada sesion de aprendizaje, en cualquier asignatura

se trasmite un programa educativo de 15 minutos, ademas el estudiante recibe

un libra de conceptos basicos con los contenidos esenciales de la asignatura y

una guia de aprendizaje que presenta la organizacion del proceso educativo y

la ejercitacion sistematica encaminada a dominar los contenidos de los

programas; de esta manera, todos los alumnos de Telesecundaria reciben la

misma informaci6n basica

Las peculiaridades del modele de Telesecundaria implican la existencia de

apoyos didacticos para los estudiantes, d~bido por un lado, a la falta de
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maestros especialistas en cada asignatura del plan de estudios vigentes y por

otro lado, a que en las comunidades en las que opera el servicio de

Telesecundaria es frecuente que no existan los recursos econ6micos

suficientes para poder comprar los materiales didacticos y por estas razones en

el servicio de Telesecundaria se tienen que elaborar los materiales de apoyo

tanto para los alumnos como para los propios maestros, para posteriormente

distribuirlos en las escuelas de manera peri6dica.

Otras diferencias de este servicio con otras modalidades no obstante que todos

los servicios educativos del nivel trabajan con los mismos planes y programas

de estudio, es que las Secundarias Generales y Tecnicas por ejemplo, los

alumnos son atendidos por un maestro especialista en cada materia, que labora

en funci6n del numero de horas asignadas a esta. En Telesecundaria se

cuenta con un solo educador, que es el encargado de coordinar las propuestas

de trabajo para cada asignatura, mismas que estan consignadas tanto en los

materiales de apoyo impreso como en el programa de televisi6n por hora-c1ase.

Las Secundarias Generales y Tecnicas utilizan los textos que han side

evaluados y aprobados por la propia DGMME, con diversas propuestas de

trabajo elaboradas por especialistas en las materias que deben ceriirse a los

contenidos y secuencias didacticas establecidos por la SEP para el nivel y para

cada asignatura. Existen diversos textos para cada una de elias, 10 que permite

atender los distintos estilos de enserianza de los docentes. Por su parte, en la

Telesecundaria los textos han sido elaborados por equipos de especialistas de

la SEP, son gratuitos, la organizaci6n de contenidos y didactica es la misma

para los tres grados y fueron tambien sometidos a revisi6n en el momenta de su

elaboraci6n.
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Una diferencia sustancial entre los servicios educativos del nivel es sin duda la

utilizacion de la senal Edusat. Algunas escuelas Secundarias Generales y

Tecnicas cuentan con el equipo de recepcion de la red satelital, que es usada

generalmente, solo cuando los directivos 0 docentes 10 consideran necesario.

Para la Telesecundaria se trata de un medio esencial para la practica docente

cotidiana y para el aprendizaje de los alumnos, ya que constituye un elemento

central para eltrabajo de cada sesion. Cada escuela Telesecundaria cuenta con

el equipo satelital necesario para recibir la transmision diaria

En Telesecundaria, como en los otros servicios educativos, se pretende que el

alumno sea el protagonista del proceso didactico; para el cumplimiento de este

enfoque su modele educativo propone tambien metodos activos en los que el

educando procesa la informacion y avanza por sf mismo en la construccion del

conocimiento a partir de sus propias necesidades. Estas acciones a diferencia

de las Secundarias Tecnicas y Generales, en donde los maestros proponen las

actividades de manera directa los docentes de Telesecundaria 10 hacen a partir

de las propuestas educativas incluidas en los materiales de apoyo, pues para

cada sesion de aprendizaje de cada materia, se cuenta con una propuesta de

trabajo. Las propuestas incluidas en los materiales fueron elaboradas por

maestros especialistas en cada materia que formaban parte del Equipo Tecnico

Pedagogico de la Unidad de Telesecundaria

En Telesecundaria el alumno inicia una sesion de 50 minutos con el apoyo de la

Guia de Aprendizaje, en la que se busca desatar reflexiones individuales 0

colectivas, a partir de cuestionamientos especificos que pretenden despertar su

interes e introducirlo en el tema que estudiara. Con el fin de que el educando

encuentre alternativas de solucion a los problemas· que se Ie presenten, debera

aproximarse a fuentes informativas como el programa televisivo y el articulo que

encontrara en el libra de Conceptos basicos, 10 cual Ie permitira tener un
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acercamiento al tema y continuar resolviendo las actividades que implican el

analisis y la sfntesis de la informaci6n observada en el programa. La necesidad

de que los estudiantes conozcan por si mismos los aciertos y las fallas en sus

ejercicios realizados en la Gufa de Aprendizaje, conduce a que sean ellos los

que evaluen 10 aprendido y desarrollen actividades de coevaluaci6n, las cuales

pretenden valorar el trabajo grupal. EI trabajo escolar es atendido s610 por un

maestro en cada grado y en algunas ocasiones este Iiene que atender dos 0

mas grupos, en el caso de escuelas unitarias y bidocentes

Los contenidos programaticos de cada asignatura se distribuyen en ocho

Nucleos Basicos a 10 largo del ario, interrelacionados a partir de un concepto

central; el numero de sesiones dependera de la carga horaria de la materia. La

organizaci6n didactica del curso escolar considera el desarrollo de varias

estrategias que permiten valorar la pertinencia y la calidad de los procesos de

enserianza y aprendizaje, con el fin de superar errores y fortalecer aciertos. "La

evaluaci6n por sf sola no puede mejorar los resultados, ya que son los procesos

perfeccionados los que generan calidad". La referencia anterior permite

entender por que al termino de los Nucleos 3, 6 Y8 se realizan actividades para

la integraci6n de los aprendizajes en Telesecundaria.
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CAPiTULO II

LA OPERACI6N DElSERVICIO DE TElESECUNDARIA EN NAYARIT

En este capitulo se tocara a profundidad la operaci6n del servicio de

Telesecundaria, el punto de la matricula escolar, indicadores educativos,

programas compensatorios de los que goza el subsistema, instalaciones y

equipos principales de las escuelas; asi como personal adscrito al subsistema.

En el desarrollo del mismo se mostraran graficas que permiten visualizar la

evoluci6n del subsistema desde que naci6 en 1975, en su reinicio en 1982,

hasta la fecha en aspectos como: planteles escolares, grupos, docentes,

personal directivo, equipo e instalaciones, beneficiarios de los programas

compensatorios, matrfcula escolar e indicadores educativos entre otras. Todo

esto en algunos casos por zonas, municipios y ciclos escolares.

Otro punta que se tratara de manera un tanto mas superficial en este apartado

es su fundamento legal y filos6fico; sobre todo tomando aquello que incide en

Telesecundaria.

2.1 Ambito de Accion de la Telesecundaria

La funcionalidad y operatividad de este servicio educativo, se lIeva a cabo de

conformidad con 10 que establece el marco. normativo del Manual de

Organizaci6n de la Escuela Telesecundaria, aprobado en el ario de 1983; en 131

se sustenta la estructura organica y funcionai de la escuela Telesecundaria
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Asi dicho, este servicio atiende a j6venes de poblaciones rurales dispersas en

el pais; el 70% de su matricula se distribuye en escuelas situadas en

localidades lejanas, en montarias, sierras, desiertos, islas y selvas. EI

crecimiento urbano industrial de los ultimos 35 arios, ha convertido zonas

rurales, en localidades urbanas, esa es la raz6n que explica que el 30%

restante de la matricula de Telesecundaria se encuentre en este tipo de

localidades. Debe decirse sin embargo, que el mayor crecimiento del servicio se

sigue presentando en poblaciones con menos de 2,500 habitantes, donde el

escaso numero de alumnos que egresa del nivel de primaria hace inviable

establecer otro tipo de servicio educativo, tal como 10 establece la normalividad

para las Acciones de Planeaci6n Regional para la Programaci6n Delallada,

emilida por la Direcci6n General de Planeaci6n, Programaci6n y Presupueslo

(DGPPyP).
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FUENTE. Departamento de Telesecundanas SEP, 2005

La tabla numero 1 nos muestra la ubicaci6n geografica de las escuelas

Telesecundarias desde su inicio hasta el 2004.
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GRAFICA NO.1

SITUACION GEOGRAFICA DE LAS ESCUELAS TELESECUNDARIAS
EN EL ESTADO DE NAYARIT (1975-2004)

300 q~,;~, ",>;.,. ,.,•.
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• RURAL DE DIFfclL
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FUENTE. Departamento de Telesecundana SEP. 2005

En 1975 existian 8 escuelas de las euales 2 estaban loealizadas en el area

rural, en 1982 habia 25 eseuelas, de las euales 2 estaban loealizadas en zonas

rurales de diffeil acceso, 17 en zonas rurales, 3 en zonas suburbanas y 3 en

zona rural.

En 1996 existian 78 escuelas de las euales 15 estaban loealizadas en zonas

rurales de diffeil aceeso, 40 en zonas rurales, 20 en zonas suburbanas y 3 en

zona rural.
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En 2003 existian 284 escuelas de las cuales 31 estaban localizadas en zonas

rurales de dificil acceso, 207 en zonas rurales, 45 en zonas suburbanas y 1 en

zona rural.

En 2004 existian 294 escuelas de las cuales 45 estaban localizadas en zonas

rurales de dificil acceso, 247 en zonas rurales, 0 en zonas suburbanas y 2 en

zona rural

La enseiianza Telesecundaria se proporcion6 en 2003 a la poblaci6n

demandante de las 32 Entidades Federativas a traves de los servicios

operativos. La SEP y las Entidades Federativas se comprometieron a la firma

de "Acuerdos de Coordinaci6n para Establecer el Servicio de Telesecundaria

con Administraci6n Estatal". En dichos documentos la SEP en cumplimiento a

la programaci6n detallada, asumia la responsabilidad de proporcionar

principalmente lecciones impresas a bajo costa; un televisor por cada grupo

autorizado; una biblioteca por escuela; los recursos para el pago de sueldos y

prestaciones a maestros frente a grupo, supervisores y personal de apoyo y

asistencia a la educaci6n y capacitaci6n a maestros de nuevo ingreso, sin

adquirir obligaciones de caracter laboral. AI Estado Ie correspondia la

responsabilidad de construcci6n de escuelas; la creaci6n de plazas estatales;

asi como la creaci6n de una dependencia responsable para la planeaci6n,

administraci6n y operaci6n del servicio de Telesecundaria entre otros. A las

comunidades les correspondia la dotaci6n del terreno para construcci6n de la

escuela.

Estos servicios operativos son los responsables de asegurar la aplicaci6n de las

normas del modelo pedag6gico y garantizar las condiciones minimas que

determina la normatividad para la operaci6n de los mismos. En el ambito

Federal, para el desarrollo del servicio, la Telesecundaria, bajo los lineamientos
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de la Direcci6n General de Materiales y Metodos Educativos, se vincula con

otras instancias, como: La Coordinaci6n General de Representaciones de la

SEP en las Entidades Federativas, la Direcci6n General de Televisi6n

Educativa, el Instituto Latinoamericano de la Comunicaci6n Educativa, la

Coordinaci6n General de Actualizaci6n y Capacitaci6n para Maestros en

Servicio, la Comisi6n Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, el Consejo

Nacional de Fomento Educativo y las Unidades Responsables de

Telesecundaria en los Estados.

2.2 Matricula en Grupos y Escuelas

La normatividad emitida por la DGPPyP (Direcci6n General de Planeaci6n,

Programaci6n y Presupuesto), en el documento para las "Acciones de

Planeaci6n Regional para la Programaci6n Detallada", define que la matricula

es el conjunto de alumnos inscritos durante un cicio escolar de un plantel

educativo; en este contexte establece para el servicio de Telesecundaria que el

numero minima para formar un grupo de escuelas de nueva creaci6n es de 12

alumnos; asi mismo, determina que se formarc~ un grupo por expansi6n cuando

el numero de educandos supera los 30, entendiendo por expansi6n el

incremento de grupos en un centro de trabajo, cuando la demanda excede la

relaci6n de alumnos por grupo

AI iniciar el cicio escolar 2002-2003 segun datos de la DGPPy Pyla CTI 2003,

se contaba con 15 916 centros educativos en las 32 entidades del pais, en

donde se inscribieron 1 194 220 estudiantes; todos atendidos por 55 413

docentes. Segun estadisticas de la SEP, en Veracruz, Puebla, Guanajuato,

Mexico, Oaxaca, San Luis Potosi, Chiapas y Zacatecas se concentraba el

60.90% de la matricula nacional
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EI diagn6stico nacional realizado capt6 la inforrnaci6n de 14,780 centros

escolares de Telesecundaria en el cicio escolar 2002-2003, que atendieron en

los tres grados a una matricula de 1043689 alumnos, de los cuales el 37.16%

fueron alumnos de primer grado; 33.34% de segundo y el 29.50% de tercero;

inscritos todos en 60 215 grupos. tal como se describe en la siguiente tabla.

TABLA NO. 2
MATRiculA, GRUPOS Y ESCUELAS (2002-2003)

AJumnos Alumnos Grupospor
Grupos porGrupo porescuela escuela

Promedio 'CDromedio) (Promedio)

Segundo 348044 20482 16.99

FUENTE. Levanlam,enlode la Cedula Tecmca Infonnat,va 2003 (CTI 2003)

GRAFICA NO.2

ALUM NOS EN ENTIDAllES FBlERATIVAS 2002-2003
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FUENTE:CTI,2003.

Como se observa en la grafica numero 2, en los Estados de Veracruz, Puebla,

Guanajuato, Estado de Mexico, Oaxaca, Chiapas: San Luis Potosi y Tabasco,

se concentra el 66.23% de alumnos, en tanto que el 33,77% esta inscrito en
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diversas proporciones en el resto de las entidades federativas. EI Estado de

Veracruz es que concentra el mayor numero de alumnos, abarcando el 15.67%

del total de alumnos.

TABLA NO. 3
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REPORTAN El

MAYOR NUMERO DE GRUPOS ESCOLARES 2002-2003

Entidad Numerode Grupospor
Federativa Grupos Escuela

Veracruz 7475 4.22

Pujlbla 5597 4.55
Estado de Mexico 4594 4.86
Oaxaca 4500 3.69
Guanajuato 4174 4.70
San Luis Potosi 3936 3.44
Chiapas 3189 4.20
zacatecas 3028 3.49

Resto del pais 23722 3.98
Total 60215 4.07

Grupos

La mayor concentraci6n de grupos se registra en los Estados que muestra la

tabla numero 3 que dice que Veracruz es el que tiene mayor concentraci6n de

grupos con 7,475 y Ie sigue Puebla, Estado de Mexico, Oaxaca, Guanajuato,

San Luis Potosi, Chiapas y Zacatecas. 23 722 grupos estan distribuidos en el

restodel pais.

Escuelas

Del total de escuelas encuestadas, el 59.72% se toncentra en los Estados de

Chiapas, Guanajuato, Estado de Mexico, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi,
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Veracruz y Zacatecas, en tanto que el 40.28% restante se distribuye en las

otras 24 Entidades Federativas, segun 10 muestra la grafica 3. Veracruz,

concentra el 11.38% del total de las escuelas.

GRAFICA NO. 3

CONCENTRACIONDETElESECUNDARIASEN
ENnDADES FEDERATIVAS 2002-2003
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Como puede observarse los niveles mas altos de concentraci6n de alumnos y

escuelas se encuentra en Veracruz, Puebla, Guanajuato, Estado de Mexico,

Oaxaca, Chiapas y San Luis Potosi. Esta concentraci6n se debe entre muchas

otras razones, a que la mayoria de estas entidades cuenta con importantes

nucleos de poblaci6n rural y urbano-marginal que son el principal ambito de

atenci6n y demanda de este servicio educativo.

Las Entidades que registran el menor numero de escuelas Telesecundarias

son: Distrito Federal (48); Baja California Sur (49); Baja California (64); Nuevo

Le6n (78) y Coahuila (86), al registrar en conjunto 325 centros escolares que
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representan el 2.19% del total nacional, 10 que muestra en esos lugares la

existencia de una baja densidad de escuelas para atender este servicio

educativo.

Hay una tendencia creciente a la absorcion de demanda educativa en

Secundaria por parte de la Telesecundaria; sin embargo, dicha tendencia es

heterogenea y responde al arreglo de concentracion y dispersion mostrado

anteriormente.

Siguiendo la evolucion de las Telesecundarias en el Estado de Nayarit en el

alio de 1975 se empezo con un aproximado de 120 alumnos, distribuidos en 8

centros y sus respectivos 8 maestros, mismos que se reintegraron a las plazas

de donde provenfan en el 78 (Rios, 2004). Ya en 1982 renace con 25 escuelas

y el mismo numero de maestros, atendiendo a un promedio de 375 alumnos;

ya en la segunda generacion 83-84, entran un aproximado de 85 profesores, y

en la tercera 150 y asi se va aumentando en promedio de 80 profesores por

alio (Fonseca, 2004).

Esto denotaba la necesidad tan grande de cubrir los vados en Educacion

Secundaria en las zonas alejadas del Estado, tambien se hacia visible la'

aceptacion que esta nueva modalidad desconocida par casi todos, estaba

tomando con el esfuerzo y dedicacion de los profesores pioneros y las

autoridades estatales conjuntamente con las ejidales, que harian del nivel un

proyecto educativo con dimensiones bastante grandes en el presente y en el

futuro.

Ya en las estadisticas recientes en 10 que se refiere al Estado de Nayarit, en el

Cicio Escolar 2003-2004 se reportaron 294 escuelas; de las cuales 31, son

unitarias, 77 bidocentes, 164 de organizacion completa, con referencia a los
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alumnos existieron para ese periodo 11 674 jovenes, distribuidos en 961

grupos, atendidos por 873 docentes, 22 Directores Tecnicos, 268 Directores

comisionados, 35 Admi~istrativos y 12 supervisores; cada uno con su ATP

(Asesor Tecnico Pedagogico). Siendo la zona # 3 la que mayor numero de

escuelas, grupos, alumnos, y maestros reporta; ascendiendo estas cifras a:

escuelas; 38, grupos, 127, alumnos, 1700, maestros, 98 (Departamento de

Telesecundaria, 2005).

La zona # 2 es la que menor numero de escuelas, grupos, alumnos, y maestros

reporta; descendiendo estas cifras a: 18 escuelas, 57grupos, 579 alumnos y 53

maestros.

Para el cicio escolar 2004-2005 se reportaron 294 escuelas y dos proximas a

crearse; con referencia a los alumnos existieron para ese perfodo 15 815

j6venes, atendidos por 896 docentes, 22 Directores Tecnicos, 268 Directores

comisionados, 35 Administrativos y 12 supervisores cada uno con su ATP.
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TABLA NO.4
NUMERO DE ESCUELAS, TIPOS, ALUMNOS, DOCENTES Y GRUPOS DISTRIBUIDOS EN

LAS 12 ZONAS ESCOLARES EN EL ESTADO CICLO ESCOLAR 2003-2004

2 1,700

4 1,087

1 1,177

2211,674
FUENTE. Departamenlo de Telesecundanas, 2005
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GAAFICA NO.4 SlSllMA Dl SI8t1IlUtAS

DISTRIBUCION DE ESCUELAS TELESECUNDARlAS POR TIPO
EN LAS 12 ZONAS ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2003-2004
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FUENTE. DepartamenlodeTelesecundana, 2005.

De la grafica numero 4 se desprende que la zona que tiene mayor numero de

escuelas es la zona numero 3 con 38, y la zona que tiene menor numero de

escuelas es la zona numero 7 con 17.

Con referencia a las escuelas unitarias las zonas 3 y 11 reportan 7 escuelas

siendo el mayor numero y con 56101, las zonas 4,7,8,9,10 Y12.

La zona que reporta mayor numero de escuelas bidocentes es la zona numero

1 con 18 y las zonas 7 y 9 con solo 2 escuelas que representan la minoria.
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EI mayor numero de escuelas de organizaci6n completa se encuentra dentro de

la zona numero 5 con 19 escuelas y la 1 y la 7 con 11 tienen el menor numero

deescuelas.

Los Directores Tecnicos se encuentran en mayor numero en la zona numero 11

con 4 y las zonas 1, 2, 6, 10 Y 12 con solo 1 Director Tecnico.

2.3 Movimiento de las Telesecundarias en el Estado

En las estadisticas recientes, en 10 que se refiere al Estado de Nayarit, en el

Cicio Escolar 2003-2004 se reportaron 294 escuelas; de las cuales 31 son

unitarias, 77 bidocentes, 164 de organizacion completa, lIamando asi a las que

tienen tres maestros atendiendo los tres grados 0 mas, unitarias a las que

tienen un solo maestro y bidocente a las que tienen dos

A cargo estan 22 directores tecnicos, 268 Directores comisionados 0 con

grupo, 35 Administrativos; hay 873 docentes atendiendo 961 grupos.

Para facilitar la labor administrativa estan 12 supervisores cada uno con su ATP

(Asesor Tecnico Pedagogico), que atienden a su vez 12 zonas escolares en

todo el Estado, dichas zonas son; Santa Maria Del Oro; Tepic, Xalisco,

Ahuacatlan, Nayar, Compostela, San Bias, Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo,

Tuxpan, Rosamorada, Acaponeta y Tecuala.
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FUENTE: Departamento de Telesecundaria. 2005.

GRAFICANO.6

COMPARATIVO DE ESCUELAS GRUPOS DOCENTES Y PERSONAL DE
TELESECUNDARIAS1998-2004

FUENTE: Departamento de Esladistica SEP. 2005
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EI movimiento de numero de escuelas desde 1998 a 2003, es de 254 a 294, en

10 referente a los grupos, es de 822 a 961 que existen actualmente, los

docentes registran un movimiento de 467 a 873, los directores con grupo, de

234 a 268, los directores sin grupo, de 20 a 22 y el personal administrativo de

59 a 35.

TABLA NO. 5
NUMERO OE ALUMNOS POR ZONAS ESCOLARES EN TELESECUNDARIA 2003-2004

GRAFICA NO. 7

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE ALUMNOS EN LAS 12 ZONAS
ESCOLARES CICLO 2003·2004
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FUENTE: Departamenlode Esladfstica SEP 2005.

En la grafica numero 7 se puede apreciar que el 14% de los alumnos esta

concentrado en la zona 3 con 1,700 mientras que.la zona 2 representa s610 el

5% con 579, siendo esta la zona de menor concentraci6n. EI 81% restante se

divide en las otras 10 zonas escolares.
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TABLA NO. 6
NUMERO DE DOCENTES POR ZONAS ESCOLARES EN TELESECUNDARlA 2003-2004

GRAFICA NO.8

PORCENTAJE DE DISTRIBUCI6N DE DOCENTES EN TELESECUNDARIA EN
LAS 12 ZONAS ESCOLARESCICLO ESCOLAR2003-2004

En la grafica numero 8 se puede apreciar que el 11 % de los docentes esta

concentrado en fa zona 3 con 98 mientras que la zona 2 representa s610 el 6%

con 53, siendo esta la zona de menor concentraci6n. EI 83% restante se divide

en las otras 10 zonas escolares.
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GRAFICA NO.9

PORCENTAJE DE DISTRIBUCI6N DE GRUPOS EN LAS 12 ZONAS
ESCOLARES CICLO 2003-2004

FUENTE: Depanamenlode Esladlslica SEP. 2005

En la grafica 9 se puede apreciar que la zona # 3 es la que tiene mayor

porcentaje de grupos siendo este del 14% y la menor fue la zona numero 2

con el 6% de grupos registrados en el periodo escolar 2003-2004.
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TABLANO.8
EVOlUCION DE TElESECUNDARIAS 1975-2004

ALUMNOS 11,09811,54211,75311,64611,55011,674

FUENTE. Departamento de Estadlstica SEP, 2005

La evoluci6n en Telesecundaria de 1975 a 2004 segun la tabla numero 8 con

respecto a escuelas es que en 1975 inicia apenas con 8 escuelas, 160

alumnos, 8 docentes que atendieron igual numero de grupos. Para 1978 se

cierran y en 1982 renacen con 25 escuelas y 25 docentes que atendieron a 25

grupos con un total de 400 alumnos, en el 99 hay una explosi6n en la demanda

y en la oferta educativa de este subsistema, ascendiendo las cifras en escuelas,

alumnos, docentes y grupos, en ese orden a 254, 11 098, 467 Y822 grupos. Va

para el ano 2000 estas cifras crecen muy poco, manteniemdose asi hasta 2004

con un total de 294 escuelas, 11 674 alumnos distribuidos en 961 grupos

atendidos por 961 docentes.

2.4 Indicadores Educativos

Los indicadores educativos son instrumentos de medida que sirven para

suministrar informaci6n util sobre la explicaci6n de un fen6meno en particular,

que permiten establecer previsiones futuras sobre su evoluci6n. Estos se
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cuantifican y expresan matematicamente mediante indices (que son indicios 0

senales de algo), estos indices pueden ser el de retenci6n, deserci6n,

reprobaci6n, aprobaci6n y eficiencia terminal (SEP, 2005).

GRAFICA NO. 10

GRAFICADE INDICADORES DE ESCUELASTELESECUNDARIAS EN ELCICLO
ESCOLAR1998.1999

FUENTE: Departamento de Esladfstica SEP, 2005.

La grafica numero 10 nos muestra los indices de retenci6n, deserci6n y

reprobaci6n en los 20 municipios del Estado de Nayarit, siendo Santa Maria del

Oro y Huajicori los que mayor indice de retenci6n reportan con 95.6% y La

Yesca, el menor con 87.5%.

En deserci6n, La Yesca reporta 12.5%, siendo el mayor registrado y el menor 10

reporta Santa Maria del Oro con 4.38%.
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En reprobaci6n San Pedro Lagunillas reporta el indice mayor con 4.2% y Ruiz el

menor con 0.5%. Los municipios de Amatlan de Canas, Ixtlan del Rio, Jala,

Santa Maria del Oro, Tecuala y Huajicori, presentan 0% en este rubro, se ignora

si es por falta de reporte de este dato en dichos municipios.

GRAFICA NO. 11

GRAFICA DE INDICADORES EN ESCUELAS TElESECUNDARlAS
ClClOESCOLAR1999-2000

FUENTE: Deparlamenlode Esladfslica SEP, 2005.

En la grafica numero 11 se observa que en el Cicio Escolar 1999-2000 se

registraron los siguientes indices:

Retenci6n. Mayor: Jala 97.1% Menor: Ixtlan: 87.4%

Deserci6n. Mayor: Ixtlan 12.6% Menor: Jala 2.86%

Reprobaci6n. Mayor: San Bias 8.226% Menor: Huajicori 1.42%
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GRAFICA NO. 12

PORCENTAJES DE INDICADORES EDUCATIVOS EN
TELESECUNDARIAS PERIODO ESCOLAR 2000-2001

FUENTE. Departamenlode EsladlsticaSEP, 2005.

En el cicio escolar 2000-2001 se registraron los siguientes indices, segun

grafica numero 12:

Retenci6n. Mayor: Tuxpan 96.53% Menor: Ixtlan: 84.42%

Deserci6n. Mayor: Ixtlan 15.58% Menor: Tuxpan 3.47%

Reprobaci6n. Mayor: San Pedro Lagunillas 11.61% Menor: Tuxpan, A.

Carias, Huajicori, Jala y Ruiz 0%

Aprobaci6n: Mayor: Tuxpan, Ruiz, Jala, Huajicori, A. Canas 100%

Menor: San Pedro Lagunillas 88.39
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GRAFICA NO. 13

PORCENTAJE DE INDICADORES EDUCATIVOS EN ESCUELAS
TELESECUNDARIAS CICLO ESCOLAR 2001-2002
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FUENTE: Departamenlo de Esladlslica SEP, 2005

En el cicio escolar 2001-2002 se registraron los siguientes indices, segun

graficanumero 13:

Retenci6n. Mayor: Jala 100% Menor: Ixtlan: 70.74%

Deserci6n. Mayor: Nayar 15.85% Menor: Tuxpan 1.898%

Reprobaci6n. Mayor: Ahuacatlan 12.86% Menor: A.Canas, Ixtlan del Rio y La

YescaO%

Aprobaci6n: No hay referencia.
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GRAFICA NO. 14

PORCIENTODEINDICAOORESEDUCATIVOSENESCUELASTELESECUNDARlAS
CICLO ESCOLAR 2002·2003
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FUENTE. DepartamenlodeEsladlsl,ca SEP, 2005.

En el cicIo escolar 2002-2003 se registraron los siguientes indices, segun

grafica numero 14:

Retenci6n. Mayor: Tuxpan 98.29% Menor: EI Nayar 90.18%

Deserci6n. Mayor: Nayar 9.82% Menor: Tuxpan 1.71%

Reprobaci6n. Mayor: Ahuacatlan 16.95% Menor: Ixtlan, Ruiz y Tecuala 0%

Aprobaci6n: Mayor: Ixtlan, Ruiz y Tecuala 100% Menor: Ahuacatlan 83.05%
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GRAFICA NO. 15

PORCENTAJE DE INDICADORES EDUCATIVOS EN ESCUELAS
TELESECUNDARIAS CICLO ESCOLAR 2003-2004
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FUENTE. DepartamenlodeEsladisllcaSEP.2005

En el cicio escolar 2003-2004 se registraron los siguientes indices, segun

graficanumer015:

Retenci6n. Mayor: Jala 98.5% Menor: La Yesca 86.1 %

Deserci6n. Mayor: La Yesca 13.8% Menor: Jala 1.43%

Reprobaci6n. Mayor: Ahuacatlan 9.63% Menor: A. Canas, Santa Maria

del Oro 0%

Aprobaci6n: Mayor: A. Canas y Santa Maria del Oro 100%

Menor: Rosamorada 89%
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GAAFICA NO. 16

PORCENTAJE DE INDICADORES TOTALES EN
TELESECUNDARIAS 1998-2004
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FUENTE: Departamento de Estadfslica SEP, 2005

En el cicio escolar 2002-2003 se report6 un indice de retenci6n de alumnos del

94.42% siendo este el mayor, el menor se reporte en el periodo 1999-2000 con

92.04%, segun grafica numero 16.

En el cicio escolar 1999-2000 se report6 un indice de deserci6n de alumnos del

7.95% siendo este el mayor, el menor se report6 en el periodo 2002-2003 con

5.58%.

En el cicio escolar 2000-2001 se report6 un indice de aprobaci6n del 96.36%

siendo este el mayor, el menor se report6 en el periodo 2003-2004 con 95.12%.

En el cicio escolar 2001-2002 se report6 un indice de reprobaci6n del 5.73%

siendo este el mayor, el menor se report6 en el periodo 1998-1999 con 2.00%.



84

En el cicio escolar 2003-2004 se report6 un [ndice de eficiencia terminal del

80.16% siendo este el mayor, el menor se report6 en el periodo 2000-2001 con

77.15% (Anexo 2).

2.5 Programas Compensatorios

2.5.1 PROGRESA

Desde 1996 la SEP, fundamentalmente a traves del Consejo Nacional de

Fomento Educativo (CONAFE), ha colaborado con la Coordinaci6n Nacional del

Programa de Educaci6n, Salud y Alimentaci6n, PROGRESA, en el diseno de

instrumentaci6n de las acciones correspondientes al componente educativo. AI

transformarse PROGRESA en el Programa Oportunidades, la SEP fortaleci6 su

participaci6n en el desarrollo y la operaci6n del mismo para avanzar en el logro

de los objetivos del Programa Nacional de Educaci6n 2001-2006.

Asi, el Programa Oportunidades promueve la inscripci6n y asistencia regular de

los hijos de las familias beneficiadas, a traves de la entrega de becas

educativas mensuales para los ninos y j6venes que cursen del 3° al 6° ano de

primaria, de 1° a 3° de Secundaria 0 cualquiera de los seis semestres de

educaci6n media superior, en planteles de modalidad escolarizada, durante 10

meses del cicio escolar. Asimismo, provee paquetes de utiles escolares 0 de

apoyo monetario para adquirirlos.

Durante el cicio 2001-2002 se atendieron 3'325,524 becarios a nivel nacional,

de los cuales el 92% estaba inscrito en educaci6n basica, 61.6% en primaria y

30.40% en secundaria. Del total de los estudiantes beneficiados en el nivel de

secundaria, e162% corresponde a alumnos d~ Telesecundaria.
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EI diagn6stico nacional ofrece informacion del numero de alumnos favorecidos

por dicho programa para Telesecundaria, el cual asciende a un total de 657,703

de los cuales 331,257 (50.37%) son hombres y 326,446 (49.63%) mujeres

La atencion del Programa en Telesecundaria es del 63.02% con relacion a su

matricula en el nivel nacional.

Entrega de los apoyos del programa PROGRESA u Oportunidades.

Cada titular beneficiaria recibe una planilla de hologramas 0 una tarjeta de

debito bancaria. Con alguno de estos documentos recibe a traves de

TELECOM, BANSEFI 0 alguna otra institucion bancaria el apoyo monetario de

alimentaci6n y educacion cada dos meses.

Para la alimentaci6n: Se emite a la titular un apoyo economico mensual para

mejorar la calidad de nutricion de la familia. Ademas, reeibe eada mes los

suplementos alimenticios para sus hijos pequerios 0 en situacion de

desnutricion y para ella si esta embarazada 0 en periodo de lactancia (estos

suplementos se entregan en la unidad de salud que da atencion a la familia).

Para la salud: En la unidad de salud se Ie entrega a la titular una cartilla familiar,

en la que se registran las citas medicas y las platicas de educacion para la

saIud. Todos los miembros de la familia reciben atencion medica gratuita.

Para la educaci6n: Junto con los apoyos alimenticios. la titular recibe el monto

mensual correspondiente a la beca de sus hijas e hijos que asisten

regularmente a la escuela. AI inicio del Cicio Escolar los becarios reciben un

apoyo para la adquisicion de utiles escolares y en el caso de los alumnos de

primaria -a mitad del cicio escolar- un apoyo adicional para la reposicion. En



86

algunas escuelas primarias los Utiles escolares se entregan en especie a traVElS

de los Programas Compensatorios del CONAFE.

TABLA NO. 9
MONTO DE BECAS 2004-2005

;... ~~!O MENSUAL DE LAS ,BECAS PARA SECUNDARIA

p~l~~o. I SEGUNDO I TERCERO

$315 I $350 I· $385

$300 I $315 I $335

FUENTE. Departamento de Programas Compensatonos SEP, 2005.

TABLA NO. 10
ESCUELAS TELESECUNDARIAS QUE SERAN ATENDIDAS CON EL

PAQUETE DE AUXlUARES EN EL CICLO ESCOLAR 2004 2005

MUNICIPIO
NO. DE NO. DE

ALUMNOS ESCUELAS

LA YESCA 247 10
SANTA MA. DEL ORO 88 3
ELNAYAR 55 2
TEPIC 502 5
BAH A DE BANDERAS 374 10
COMPOSTELA 136 3
SAN BLAS 22 1
SANTIAGO 87 3
RUIZ 801 20
ROSAMORADA 287 8
TECUALA 468 7

HUAJICORI 104 4

ACAPONETA 22 1

TOTALES: 3193 72
m ri EFUENTE. Departamento de Programas Co pe sato as S P, 2005



TABLA NO. 11
CUADROS DE ESCUELAS Y BECARIOS DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS

PROGRESA /OPORTUNIDADES) 2000-2003
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TIPO DE ESCUELA
2000/01 2001102 2002 2003

ESC. BEC. ESC. BEC. ESC. BEC. ESC. BEC.

FEDERAL 51 1993 57 2670 56 3296 59 3361

TECNICA FEDERAL 53 2486 57 2952 59 3449 64 4183

$ECUNDARIA ESTADO 13 141 13 105 13 262 16 270

TECNICAS ESTADO 4 50 4 88 6 213

SEC. PI TRABAJADORES 3 141 5 170 4 123

SEC. GRAL. POR
6 38COOPERACION

PESQUERA SEC. GENERAL 4 8 5 7 3 3 4 12

TELESECUNDARIAS 260 6916 268 8038 265 8395 268 8570

FUENTE. Departamenlode Programas Compensatonos SEP, 2005

GRAFICA NO. 17

GRAFICO DE ESCUELAS INCORPORADAS A PROGRESA 2000
2003
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GRAFICA NO. 18

GRP.FICA DE BECARIOS INCORPORADOS A LOS PROGRAMAS
COMPENSATORIOS 2000-2003
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FUENTE. Departamento de ProgramasCompensatonos SEP. 2005.

De las graficas numeros 17 y 18 se desprende que el Subsistema

Telesecundaria es el que tiene mas escuelas y becarios incorporados a los

programas compensatorios en todos los periodos escolares, comparados con

los demas estratos de secundarias, ya que este programa esla enfocado a

ayudar a los alumnos de mas bajos recursos que justamenle estan en las zonas

rurales 0 suburbanas el estado, para que estos puedan seguir estudiando con

los apoyos recibidos y se bajen los indices de deserci6n entre olras.

2.5.2 Escuelas de Calidad

EI programa escuelas de calidad (PEG) es una iniciativa del Gobierno Federal

cuyo prop6sito general es mejorar la calidad de la educaci6n que se imparte en

las escuelas publicas de educaci6n basica, con base en el fortalecimienlo,
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articulaci6n y alineaci6n de los Programas Federales, Estatales y Municipales

enfocados hacia ese nivel educativo, a traves de la construcci6n de nuevos

modelos de gesti6n escolar, practica docente y participaci6n social, que

permitan transformar la cultura organizacional y el funcionamiento de las

escuelas publicas que voluntariamente se incorporen al programa. Se busca

transformar el diserio de la polftica educativa, de la formulaci6n central, que

concentra todas las decisiones acerca de las prioridades, las estrategias, los

recursos y su distribuci6n, hacia un esquema que permita generar proyectos

desde la eseuela hacia el sistema educativo.

La estrategia sera apoyar las acciones que la comunidad de cada centro

escolar decida para mejorar tanto la calidad del servicio educativo, como los

resultados de aprendizaje, mediante una reorientaci6n de la gesti6n institucional

-federal y estatal- para ampliar los margenes de decisi6n escolar; ofrecer

capacitaci6n y acompariamiento tecnico especializado para enriquecer el

proceso de transformaci6n escolar; aperturar espacios significativos para la

participaci6n social responsable y proveer recursos financieros adicionales

administrados directamente por la escuela.

EI PEe forma parte de la polftica nacional de reforma de la gesti6n institucional

federal, que busca superar diversos obstaculos para el .Iogro educativo,

identificados en el Programa Nacional de Educaci6n (PRONAE 2000-2006),

como son el estrecho margen de la escuela para tomar decisiones, el desarrollo

insuficiente de una cultura de planeaci6n, la ausencia de evaluaci6n externa de

las escuelas y de retroalimentaci6n de informaci6n para mejorar su desemperio,

los excesivos requerimientos administrativos que consumen el tiempo de los

directores, supervisores y jefes de sector, las condi"ciones poco propicias para el

desarrollo de un liderazgo efectivo de los directores, supervisores y jefes de

sector, la escasa vinculaci6n real de los actores escolares, el ausentismo, el



90

uso poco eficaz de los recursos disponibles en la escuela, la Iimitada

participaci6n social, las practicas docentes rutinarias, formales y rigidas con

modelos unicos de atenci6n a los educandos, asi como las deficientes

condiciones de infraestructura y equipamiento

EI objetivo general es establecer en la escuela publica de educaci6n basica un

nuevo modele de autogesti6n, con base en los principios de libertad en la toma

_ de decisiones, liderazgo compartido, trabajo en equipo, practicas docentes

flexibles acordes a la diversidad de los educandos, planeaci6n participativa,

evaluaci6n para la mejora continua, participaci6n social responsable y rendici6n

de cuentas, a fin de constituirse en una Escuela de Calidad.

Una Escuela de Calidad se entiende como aquella que asume de manera

colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus

alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento

escolar; una escuela que procura la normalidad minima en su funcionamiento,

comparte sus experiencias e impulsa procesos de autoformaci6n de sus

actores; es una comunidad educativa integrada y comprometida que promueve

la equidad y garantiza que los educandos adquieran los conocimientos y

desarrollen las habilidades y valores necesarios para alcanzar una vida

personal y familiar plena, ejercer una ciudadania competente, activa y

comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a 10

largo de toda la vida.

EI Programa de Escuelas de Calidad es de cobertura nacional. Participan todas

las entidades del pais que manifiesten su voluntad de incorporarse al programa.

La participaci6n de este programa es voluntaria.
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Los derechos obligaciones y sanciones dicen que las escuelas que resulten

seleccionadas para participar en el PEC, firmaran un convenio de desempeiio.

Este convenio debera contener metas e indicadores, asi como las obligaciones

establecidas para la comunidad escolar y las autoridades educativas estatales,

y debera ser firmado por el director, los docentes y demas integrantes del

Consejo Escolar de Participaci6n Social. En el caso de escuelas multigrado,

Centros Comunitarios de CONAFE y campamentos de migrantes que

construyan colectivamente su PETE (Plan Estrategico de Transformaci6n

Escolar), los Con~ejos Escolares de Participaci6n Social de cada escuela

deberan presentar de manera particular su solicitud y su PAT (Programa Anual

de Trabajo). EI incumplimiento por parte de la comunidad escolar de las

obligaciones establecidas en la normatividad del Programa sera considerado

como una renuncia automatica al mismo.

Las escuelas incorporadas cuidaran, en el ejercicio de los recursos

proporcionados par el Programa, que al menDs el 75% (setenta y cinco por

ciento) de los fondos recibidos se destinen para la compra de libros, utiles

materiales escolares y didacticos, equipo tecnico y mobiliario, material

especffico para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas con

alguna discapacidad, en su caso, asi como para la rehabilitaci6n, construcci6n y

ampliaci6n de espacios educativos. EI resto podra asignarse a otres

componentes que enriquezcan el aprendizaje de los alumnos y/o fortalezcan las

competencias docentes y directivas, asi como la formaci6n de padres de

familia. Los cursos que podran ser financiados deberan contar con el aval de la

instancia estatal de actualizaci6n de maestros y de la Coordinaci6n General

Estatal del PEC, quienes cuidaran en todo momenta la calidad de los mismos y

su pertinencia con respecto a la aplicaci6n de su PETE. Las escuelas

incorporadas al Programa abriran una euenta bancaria exclusiva para

administrar los recursos del PEC; el director de la escuela y un representante
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de los padres de familia, designado por el Consejo Escolar de Participacion

Social, firmaran mancomunadamente dicha cuenta, y se sujetaran en el

ejercicio de los recursos a 10 establecido en su PETE y su PAT; en todo caso, el

Consejo Escolar de Participacion Social y la Coordinacion General Estatal del

Programa seran los responsables de supervisar la cuenta.

A fin de transparentar ante las comunidades educativas escolares la aplicaci6n

de los recursos, y tomando en cuenta el monto promedio de los recursos que

son ejercidos por las escuelas apoyad~s por el programa para la construcci6n,

remodelacion, restauracion y mantenimiento de los inmuebles escolares -obras

pUblicas-, la adquisicion de bienes y la contratacion de servicios, sera necesario

que para la ejecucion de las mismas se hagan por 10 menos tres cotizaciones

de cada obra, servicio 0 adquisicion a realizar, con el fin de que los

responsables de su realizacion cuenten con la 0 las mejores opciones de

compra 0 adquisicion.

Las escuelas inscritas al proceso de incorporacion que hayan elaborado su

PETE con el correspondiente PAT, presentan§n estos documentos al Comite

Dictaminador en los plazos que la convocatoria fije.

EI PETE es un documento que sintetiza los resultados de un proceso

sistematico de autoevaluacion, planeacion y diserio de estrategias y acciones a

mediano plazo (cinco arios) para intervenir en la mejora de la gesti6n de la

escuela, realizado por el director, los docentes y los miembros de la comunidad

de la que es parte la escuela. Para el caso de las escuelas unitarias, este

proceso 10 lIevara a cabo el docente a cargo y los miembros de la comunidad

En el documento se resumen los resultados de la· autoevaluacion inicial de la

gestion escolar; la vision y mision de la escuela en su entorno comunitario; la

funcion y compromisos del director y del equipo docente; y se describen los
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objetivos, metas, estrategias, acciones e indicadores que el equipo directivo 

docente se propone realizar para mejorar la gesti6n de la escuela en sus cuatro

dimensiones (pedag6gica-curricular, organizativa, administrativa, asi como de

participaci6n social).

En el proceso de elaboraci6n de la auto-evaluaci6n, la visi6n, la misi6n de la

escuela y la funci6n del director, asi como de los objetivos del plan, el equipo

directivo-docente (docente a cargo en escuelas unitarias) tomarc~ como

referencia los estandares ser'ialados en los numerales 6.3.1 y 6.3.2 de estas

Reglas. En ese aspecto, el Plan ha de establecer objetivos, estrategias, metas y

acciones orientadas a la mejora de la gesti6n escolar en las cuatro dimensiones

referidas con base en los estandares citados.

EI PAT representa el nivel concreto de actuaci6n para un cicio escolar. En este

documento el equipo directivo-docente (docente a cargo en escuelas unitarias),

con la participaci6n del Consejo Escolar de Participaci6n Social, describe y

establece las metas, las acciones especificas que se desarrollaran, los

responsables y la estimaci6n de los recursos que aplicaran para el periodo

correspondiente, como parte de la formulaci6n de las estrategias para lograr los

objetivos del PETE.

A fin de garantizar el uso transparente y eficaz de los recursos del Programa, la

autoridad educativa estatal podra suspender, cancelar 0 exigir el reintegro de

los apoyos proporcionados a aquella escuela que incumpla con las presentes

Reglas de Operaci6n e Indicadores de Gesti6n y Evaluaci6n y de su

normatividad complementaria, 0 bien cometa alguna irregularidad en el manejo

de los recursos y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables.

Compete a la Coordinaci6n General Estatal del Programa solicitar el inicio del

procedimiento de sanci6n a aquellas escuelas que incurran en alguna falta, sin
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eximir de la responsabilidad que pueda corresponder a otras areas. Aquellas

escuelas que decidan retirarse del Programa y que cuenten aLJn can recursos

en su cuenta bancaria, deberfm devolverlos al Fideicomiso Estatal de Escuelas

de Calidad, en un termino no mayor a 10 dias naturales una vez que asi sea

requerido, asi como comprobar la totalidad de los recursos ejercidos conforme a

la normatividad vigente.

En el periodo escolar 2002-2003 (PEC II) se incorporaron 13 escuelas

Telesecundarias dandose una de baja que es la de la comunidad de .

Bockingham, municipio de Santa Maria del Oro, las 12 que quedaron son las

que a continuaci6n se enlistan:

TABLA NO. 12
ESCUELAS INCORPORADAS AL PEC II 2002·2003

No.
PROG. MUNICIPIO P~~G. COMUNIDAD

CUMBRESDE
HUICICILA

BAH A DE
BANDERAS
BAHADE
BANDERAS 8 EL TIZATE ~~~~;Ci'

9 ZAPOTANITO ~~~~R~RA

11 LASPENAS TUXPAN

12 CHAPALILLA ~~~R~ARA
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TABLA NO. 13
ESeUELAS INeORPORADAS A PEe III 2003-2004

P~~G. COMUNIDAD

COFRADIA DE COYUTLAN ROSAMORADA

POCHOTITAN TEPIC

CANADA DEL TABACO SANTIAGO,IXCUINTLA

EL CORTE SANTIAGO, IXCUINTLA

5 SAUTA SANTIAGO, IXCUINTLA

FUENTE. Coordlnaa6nEslataide PEC, SEP, 2005.

En el periodo escolar 2003-2004 (PEG III) se incorporaron 6 escuelas

Telesecundarias, perc una se da de baja en la comunidad de Los Gorchos,

Municipio de Santiago, Ixeuintla.

TABLA NO. 14
ESeUELAS INeORPORADAS A PEe IV 2004-2005

No.
PROG.

LAS PAREJAS SANTIAGO, IXCUINTLA

EL RESBAL6N ACAPONETA

4 COL. MODERNA SANTA MARIA DEL ORO

5 SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS SANTIAGO

En el periodo escolar 2004-2005 (PEG IV) se ineorporaron 5 escuelas

Telesecundarias.

En total aetualmente existen 22 escuelas Telesecundarias incorporadas al

programa eseuelas de calidad.



96

2.5.3 Logros, Tecnologia y Equipos de las Escuelas
Telesecundarias y Retos

En el Programa PROGRESA u Opartunidades se han incorporado 268

escuelas, beneficiando a 8,570 becarios hasta el Periodo Escolar 2003-2004

En el Programa PEC 0 Escuelas de Calidad, se han incorporado 22 escuelas

hasta lafecha.

En 10 referente a tecnologia y equipos con que cuentan las Escuelas

Telesecundarias, se puede decir que se ha venido incorporando los adelantos

tecnicos en las Telesecundarias del Estado, con la finalidad de brindar un mejor

servicio, en los inicios la serial se recibia por antenas panaramicas, luega se

pas6 a la antena parab6lica, muy grandes y estorbosas, por ultimo existen los

decodificadores; estes tambian han sufrido cambios, actualmente se utilizan

decodificadores en DVB (Digital Vides Broadcast) en el 100% de las escuelas

Equipos de c6mputo en 198 escuelas, videocaseteras en algunas escuelas

Los equipos e instalaciones con los que cuentan las Escuelas Telesecundarias

para el Cicio Escolar 2004-2005 se reflejan en la tabla numero 15.
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TABLA NO. 15
EQUIPOS E INSTALACIONES EN TElESECUNDARIA CIClO ESCOLAR 2004-2005

~ ~
:3 ~

I I ~ j ~I ~
.2 ii:

2 ~
~ 5 al ~ ~

<3

g ~ ~ 3 l!! 5 ~ ~ i
01 28 29 25 26 23 88 70 3 7 8 43
02 35 15 17 17 17 53 49 5 9 6 27
03 31 31 21 22 21 112 80 20 12 7 65

'04 39 18 18 18 18 67 64 2 9 3 35
05 80 36 26 26 24 85 81 8 14 12 44
06 79 23 21 23 23 74 55 3 11 8 40
07 38 19 14 16 16 60 57 1 6 8 32
08 31 20 16 18 16 58 68 6 5 2 37
09 45 21 20 22 16 81 62 4 8 10 45
10 24 22 16 18 17 64 77 3 4 7 40
11 17 20 19 21 19 81 77 3 8 9 23
12 36 22 24 24 24 72 62 8 7 15 47

TOTAL
483 276 237 251 234 895 32 802 66 100 95 478 39

FUENTE.DepartamentodeTelesecundana,SEP, 2005



98

GRAFICA NO. 19

INSTALACIONES EN ESCUELAS TELESECUNDARIAS CICLO
ESCOLAR2004-2005

FUENTE: Departamenlo de Telesecundaria SEP. 2005

La gn3fica numero 19 nos indica que la zona 2 cuenta con el mayor numero de

laboratorios (7) y la zona 7 no reporta ningun laboratorio.

La zona 05 cuenta con el mayor numero de aulas didacticas (81) y la zona 02

reporta el menor con 49.

La zona 03 cuenta con el mayor numero de aulas improvisadas (20) y la zona 0

reporta el menor con 1.

La zona 05 cuenta con el mayor numero de canchas (14) y la zona 10 reporta

el menor con 4.

La zona 12 cuenta con el mayor numero d~ plazas civica (15) y la zona 08

reportael menorcon2.
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La zona 03 cuenta con el mayor numero de sanitarios (65) y la zona 11 reporta

el menor con 23.

La zona 05 cuenta con el mayor numero de Direcciones (7) y la zona 01 reporta .

el menor con O.

GRAFICA NO. 20

'1 ;> I I i
60 ~'i,:" ~f m:.1 I· I I I I, I
: lIli ,1~lfi'~ ,n # Ilh, In,-,In Inl I ,Ill J

~1~2~3~4~5~8~7~8~9~ ~~

FUENTE. DepartamenloTelesecundanaSEP, 2005

La grafica numero 20 nos indica que la zona 05 cuenta con el mayor numero de

computadoras, videocaseteras, antenas, decodificadores, LNB y televisores,

mientras que las zonas 11, 2 Y 7 con el menor numero de los equipos antes

mencionados.

Algunos de los retos que hoy enfrenta Te,'esecundaria son contar con una

videoteca estatal, red intra SEP, pagina Web, permear todo el Estado con
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educael6n basica en la modalidad de Telesecundaria y que esta eleve la calidad

del servielo que presta.

2.6 Organigrama

EI Departamento de Telesecundaria depende en orden descendiente del

Secretario de Educael6n Publica, luego de la Direcci6n General de Servicios

Educativos.

A su vez de la Jefatura de Departamento se desprenden la mesa de tramite y

control, la mesa Tecnica y las doce supervisiones escolares.

De los supervisores dependen los ATP, Directores Tecnicos, comisionados,

docentes frente a grupo y administrativos.

TABLA NO. 16
ORGANIGRAMA DE TELESECUNDARIA 2004·2005

FUENTE: Departamento de Telesecundaria SEP, 2005
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2.7 Fundamento Legal y Filos6fico de la Telesecundaria

EI Subsistema Educativo se fundamenta jurfdicamente en el Articulo 3° de la

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como tambien en la

Ley General de Educacion y Ley Federal de Educacion

2.7.1 Articulo 3°

Articulo 3°. "Todo individuo tiene derecho a recibir educacion". EI Estado

Federacion, Estados y Municipios impartiran educacion preescolar, primaria y

secundaria. La educaci6n primaria y secundaria son obligatorias.

La educacion que imparta el Estado tendera a desarrollar armonicamente todas

las facultades del ser humane y fomentara en el, a la vez, el amor a la patria y

la conciencia de la solidaridad internacional, en la Independencia y en la

Justicia:

I. Garantizada por el Articulo 24 la libertad de creencias, dicha educacion

sera laica.

II. EI criterio que orientara a esa educacion se basara en los resultados

del progreso cientifico, luchara contra la ignorancia y sus efectos, las

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Ademas:

a) Sera democratico, considerando. a la democracia no solo como

una estructura juridica y un regimen politico sino como un sistema de
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vida fundado en el constante mejoramiento economico, social y cultural

del pueblo.

b) Sera nacional, en cuanto sin hostilidades no exclusivismos

atendera a la comprension de nuestros problemas, al aprovechamiento

de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia economica

y a la continuidad y crecimiento de nuestra cultura. Y

c) Contribuira a la mejor convivencia humana (SEP, 2003).

2.7.2 Ley General de Educaci6n

La Ley General de Educacion fue promulgada el 12 de julio de 1993 y publicada

en el Diario Oficial de la Federacion el 13 de Julio de 1993.

La presente Ley cuenta con un total de 85 Articulos y 6 transitorios.

La Ley General de Educacion es un documento para todos los sectores sociales

interesados en la educacion.

La Ley General de Educacion es un documento para todos los sectores sociales

interesados en la educacion.

Esta Ley dice en su Articulo 2° que todo individuo tiene derecho a recibir

educacion, y que todos los habitantes deben tener las mismas oportunidades de

acceso al sistema educativo nacional, esta educacion en su Articulo 3° dice

que es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, es

proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la



103

transformaci6n de la sociedad y es factor determinante para la adquisici6n de

conocimientos y formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad

social. Se debe asegurar la participaci6n activa del educando, estimulando su

iniciativa y su sentido de responsabilidad social.

En el Articulo 7° se habla del desarrollo integral del individuo, para que ejerza

plenamente sus capacidades humanas, en su primer apartado, en el segundo

habla de favorecer el desarrollo de las facultades para adquirir conocimientos,

asi como capacidades humanas de observaci6n, anal isis y reflexi6n criticos.

En el Articulo 8°, en su apartado uno; habla de buscar el mejoramiento

econ6mico, social y cultural de la sociedad; esto compagina con el lema de

Telesecundaria "Educar para vivir mejor".

EI Articulo 15° dice que los ayuntamientos estan facultados para prestar el

servicio educativo de cualquier tipo y modalidad, el gobiemo de cada entidad

federativa promovera la participaci6n directa de los ayuntamientos para dar

mantenimiento y proveer de equipo basico a las escuelas estatales y

municipales; esto tiene estrecha vinculaci6n con Telesecundaria, ya que los

municipios brindan el servicio educativo de Telesecundarias en algunos casos

donde los ejidos 10 solicitan y se instalan escuelas Telesecundarias por

convenios, en donde elias pagan al maestro parte 0 la totalidad de su sueldo

EI Articulo 21 habla de la funci6n del maestro, que debe ser promotor,

coordinador y agente directo del proceso ensefianza-aprendizaje y que se Ie

deben proporcionar los medios que Ie permitan realizar su labor y seguirse

preparando. Esto va de acuerdo a Telesecunda·ria ya se establece que el

maestro es el coordinador del grupo y un mediador del aprendizaje, en donde
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crea situaciones para que se de el aprendizaje y adecua los contenidos segun

las caracteristicas del educando y su contexto.

EI Articulo 23 habla que se esta obligado a establecer y sostener escuelas

donde existan por 10 menos 20 educandos. Estas escuelas deben contar con la

infraestructura basica para realizar la funci6n; esto no se da en Telesecundaria;

ya que al fundarse una escuela no cuenta con nada de edificio ni instalaciones;

de hecho existen escuelas que lIevan muchos arios de haberse fundado y

apenas si cuentan con aulas, sin canchas ni laboratorios.

En la secci6n 4 habla de la evaluaci6n del sistema educativo nacional; que la

evaluaci6n sera sistematica y permanente. Sus resultados seran tomados

como base para que las autoridades educativas, en el ambito de su

competencia, adopten medidas procedentes. En el Articulo 30 habla de las

facilidades que deben prestarse para que las autoridades competentes lIeven a

cabo esta evaluaci6n y realicen los examenes correspondientes para recabar

informaci6n necesaria. EI Articulo 31, dice que las autoridades educativas daran

a conocer los resultados de dichas evaluaciones a los maestros, alumnos y

padres de familia y sociedad en general.

EI Articulo 32 habla de la equidad de la educaci6n, que las autoridades

educativas tomaran medidas para que exista mayor igualdad en oportunidades

de acceso y permanencia en los servicios educativos, estas estaran dirigidas

preferentemente a las zonas de mayor rezago educativo 0 que enfrenten

condiciones econ6micas y sociales en desventaja. Esto va muy de acuerdo a la

implantaci6n de Telesecundarias; ya que se crean justamente para abatir el

rezago educativo y en estas zonas rurales, subur'banas y urbano-marginales

que son las de mayor necesidad de cobertura educativa.
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A los maestros de las zonas mas apartadas 0 serranas se les da una

compensaci6n por quedarse en la comunidad; y esto 10 contempla el Articulo 33

en su apartado dos.

En el apartado seis del mismo Articulo 33; se habla justamente del

establecimiento de la educaci6n a distancia, que es propiamente el

establecimiento de Telesecundaria, en el apartado ocho; se habla de programas

de apoyos econ6micos, como becas para los educandos para fomentar el

ingreso a la escuela y evitar que deserten de la escuela, esto se viene dando

con los programas Progresa, hoy Oportunidades y PEe (programa escuelas de

calidad), asi como PAREIS, entre otros.

EI Articulo 50 habla de la evaluaci6n de los educandos; que comprendera la

medici6n en 10 individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y,

en general, del logro de los prop6sitos establecidos en los Planes y Programas

de Estudio. Las instituciones deberan informar peri6dicamente a los alumnos y

padres de familia de las calificaciones parciales y finales, as! como de las

observaciones en su momento para que puedan modificar 0 corregir problemas

en 10 academico, para que logren obtener mejores aprovechamientos (SEP,

2005).

2.7.3 Ley Federal de Educaci6n

La educaci6n forma conciencias, inspira valores y desarrolla aptitudes y

capacidades para que cada individuo alcance el desarrollo pleno de sus

potencialidades.
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La Telesecundaria es un subsistema del Sistema Educativo Nacional que

coadyuva a presentar a la poblaci6n del pais el servicio que establece el

Articulo 3° de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Este subsistema se define en la Ley Federal de Educaci6n

correspondiente al tipo medio y modalidad escolar del sistema mencionado.

Con el fin de regular la educaci6n, la Ley Federal de Educaci6n, define sus

conceptos y finalidades, asi como los criterios q~e norman los servicios

educativos y al Sistema Educativo Nacional, distribuye la funci6n educativa y

establece las normas en relaci6n con los Planes y Programas de Estudio y los

derechos obligaciones en materia educativa.

La Ley Federal de Educaci6n es la norma promulgada por el poder legislative

de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de regular la educaci6n que imparte

el Estado - Federaci6n, Estados y Municipios

EI concepto de educaci6n se define en el Articulo 2° que expresa:

"La educaci6n es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la

cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la

transformaci6n de la sociedad; y es factor determinante para la adquisici6n de

conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de

solidaridad social.
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Sugerencias para dar cumplimiento al concepto de Educaci6n.

,/ Difundir entre la comunidad escolar las bondades de la educaci6n y la

necesidad de adquirirla como elemento para ejercer en plenltud el criterio

de democracia de la misma.

,/ Promover que los padres de familia envien a sus hijos a recibir

educaci6n

,/ Vigilar que en la acci6n educativa se cumplan los preceptos que la propia

Ley establece.

,/ Fomentar el conocimiento de los objetivos generales de la educaci6n y

propiciarsu logro.

,/ Controlar que la acci6n educativa se realice en funci6n de las

necesidades econ6mico sociales de la comunidad.

,/ Cuidar que el caracter formativo de la educaci6n lIegue a h3rminos que

favorezcan el desarrollo integral del alumno

,/ Promover el cultivo de valores universales en beneficia del alumno y de

la sociedad.

,/ Integrar a los padres de familia a la acci6n educativa mediante la

creaci6n de Centros de Difusi6n Cultural.

La organizaci6n y funcionamiento del Sistema Educativo Nacional estan

regidos, en 10 que concierne a la Ley Federal de Educaci6n, por los siguientes

Articulos.

Articulo 1°. Esta Ley regula la educaci6n que imparte el Estado - Federaci6n,

Estados y Municipios, sus organismos descenlralizados y los particulares con

aulorizaci6n 0 con reconocimiento de validez oficial ·de estudios.
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Articulo 6°. EI sistema educativo tendra una estructura que permita al educando

en cualquier tiempo, incorporarse a la vida econ6mica y social.

Articulo 15°. EI sistema educativo nacional comprende los tipcs elemental,

media y superior, en sus modalidades escolar y extraescolar.

Articulo 17°. EI tipo media tiene caracter formativo y terminal y comprende la

Educaci6n Secundaria y Bachillerato (SEP, 2003).

2.7.4 Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la
Educaci6n Basica

Mexico, como parte de la comunidad mundial, no es ajeno a las modificaciones

politicas sociales y econ6micas. Como respuesta a las nuevas exigencias de

nuestro tiempo se generan reestructuraciones en todas las esferas de la vida

nacional. EI ambito de la educaci6n es uno de los mas importantes, ya que, por

su trascendencia en las nuevas generaciones, es un factor de modificaci6n de

singularimportancia.

EI Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la Educaci6n Basica, firmado el

18 de mayo de 1992, es la respuesta a la necesidad de cambio y de realidades

del Sistema Educativo Mexicano determinadas par el reto constante de

incrementar la cobertura educativa, de abatir la deficiencia de la ensefianza, y

de neutralizar la centralizaci6n y el burocratismo

EI Acuerdo Nacional define un nuevo concepto de educaci6n y sefiala las

caracteristicas de la Educaci6n Basica.
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EI documento especifica:"Este Acuerdo Nacional se concentra en la Educaci6n

Basica. Esta comprende los ciclos fundamentales en la instrucci6n y formaci6n

de los educandos, preparatorios para tener acceso a ciclos medios y

superiores".

La Telesecundaria esta comprendida en la Educaci6n Basica y por 10 tanto los

terminos y las acciones que el Acuerdo establece repercuten direetamente en el

servicio que el Subsistema presta.

EI Acuerdo Nacional estableee tres Iineas fundamentales de acci6n.

La reorganizaci6n del sistema educativo a traves del Federalismo

consiste fundamentalmente en la descentralizaci6n. De igual manera se

completa una renovada participaei6n de la sociedad, con apego a la Ley

Federal de Edueaci6n y salvaguardando los aspectos teenicos del

proceso enserianza - aprendizaje

La reformulaci6n de los contenidos y materiales educativos, en el

caso de la secundaria, iniciandose la implantaci6n del nuevo plan de

estudios, para primer grado, en el cicio eseolar 1992-1993.

III. Revaloraci6n de la funci6n magisterial tomando en euenta los

aspectos de formaci6n del maestro, aetualizaei6n y salario profesional,

entre otras.

En el eontexto anteriormente mencionado, es importante destacar la

implantaci6n del plan de estudios por asignaturas, hecho que favorece la

uniformidad en la edueaci6n secundaria a nivel nacional.
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Por 10 que respecta al servicio de Telesecundaria, esto supuso una nueva

orientacion en su metodologia en la que se redefinen los elementos del proceso

ensenanza - aprendizaje: maestro, alumno, comunidad, etcetera.

Asi mismo, la reformulacion de contenidos y materiales educativos establecida

por la implantacion de un nuevo plan de estudios y los programas

correspondientes en el nivel de secundaria, con fundamento en el Acuerdo

Nacional para la Modernizacion de la Educacion Basica, motivo la elaboracion

de nuevos apoyos didacticos institucionales para Telesecundaria: programas de

television y materiales impresos: Conceptos Basicos y Guias de Aprendizaje

para el alumno y Guias Didacticas para el maestro.

Con referencia al Programa Emergente de Actualizacion del Magisterio,

actualmente Programa de Actualizacion del Magisterio, se elaboraron

materiales de apoyo y se organizaron cursos de capacitacion para maestros de

nuevo ingreso a Telesecundaria y cursos de actualizacion para docentes en

servicio (SEP, 2003).

2.8 Conclusiones

La operacion del servicio de Telesecundaria la lIeva a cabo el Estado; aunque

es el Gobierno Federal el que aporta el pago de salarios al personal que labora

en el mismo y es tambien en la Unidad General de Telesecundaria en la ciudad

de Mexico en donde se planea, estructura y produce cada una de las clases

televisadas e impresas que vienen dosificadas en los Iibros utilizados.

EI ambito de accion de la Telesecundaria .son las zonas rurales y urbano

marginales; atiende a sus jovenes de entre los 13 a los 17 anos de edad
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La Telesecundaria se fundamenta jurfdicamente en el Articulo 3° de la

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como tambi(m en la

Ley General de Educaci6n y Ley Federal de Educaci6n y el Acuerdo Nacional

para la Modernizaci6n de la Educaci6n Basica.

La funcionalidad y operatividad de este servicio educativo se lIeva a cabo de

conformidad con 10 que establece el marco normativo del Manual de

Organizaci6n de la Escuela Telesecundaria, aprobado en el ario de 1983; en el

se sustenta la estructura orgimica y funcional de la escuela Telesecundaria

Con todo esto la enserianza Telesecundaria se proporciona en 2003 a la

poblaci6n demandante de las 32 Entidades Federativas a traves del Servicio

Operativo Estata!.

La normatividad emitida por la DGPPyP, en el documento para las "Acciones de

Planeaci6n Regional para la Programaci6n Detallada", define que la matricula

es el conjunto de alumnos inscritos durante un cicio escolar de un plantel

educativo; en este contexto, establece para el servicio de Telesecundaria que el

numero minimo para formar un grupo de escuelas de nueva creaci6n es de 12

alumnos; asi mismo, determina que se formara un grupo por expansi6n cuando

el numero de educandos supera los 30, entendiendo per expansi6n el

incremento de grupos en un centro de trabajo, cuando la demanda excede la

relaci6n de alumnos por grupo.

AI iniciar el cicio escolar 2002-2003, segun datos de la DGPPy Pyla CTI 2003,

se contaba con 15,916 centros educativos en las 32 Entidades del pais, en

donde se inscribieron 1'194,220 estudiantes todos alendidos por 55,413

docentes. Segun estadisticas de la SEP en Veracruz, Puebla, Guanajualo,
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Mexico, Oaxaca, San Luis Potosi, Chiapas y Zacatecas se concentraba el

60.90% de la matricula nacional.

EI diagn6stico nacional realizado capt6 la informaci6n de 14,780 Centros

Escolares de Telesecundaria en el cicio escolar 2002-2003, que atendieron en

los tres grados a una matricula de 1'043,689 alumnos, de los cuales el 37.16%

fueron alumnos de primer grado; 33.34% de segundo y el 29.50% de tercero

inscritos todos en 60,215 grupos.

En los Estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato, Estado de Mexico, Oaxaca,

Chiapas, San Luis Potosi y Tabasco se concentra el 66.23% de alumnos, en

tanto que el 33.77% esta inscrito en diversas proporciones en el resto de las

entidadesfederativas.

Del total de escuelas encuestadas el 59.72% se concentra en los Estados de

Chiapas, Guanajuato, Estado de Mexico, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi,

Veracruz y Zacatecas, en tanto que el 40.28% restante se distribuye en las

otras 24 Entidades Federativas.

Los niveles mas altos de concentraci6n de alumnos y escuelas se encuentran

en Veracruz, Puebla, Guanajuato, Estado de Mexico, Oaxaca, Chiapas y San

Luis Potosi. Esta concentraci6n se debe entre muchas otras razones, a que la

mayoria de estas entidades cuenta con importantes nucleos de poblaci6n rural

y urbano-marginal que son el principal ambito de atenci6n y demanda de este

servicio educativo.

Hay una tendencia creciente a la absorci6n de demanda educativa en

secundaria por parte de la Telesecundaria.
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En 10 que se refiere al Estado de Nayarit, recientemente en el cicio escolar

2003-2004; se reportaron 294 escuelas; de las cuales 31 son unitarias, 77

bidocentes y 164 de organizacion completa, con referencia a los alumnos se

matricularon para ese periodo 11,674 jovenes, distribuidos en 961 grupos,

atendidos por 873 docentes, 24 Directores TI3cnicos, 268 Directores

comisionados, 78 Administrativos y 12 supervisores cada uno con su ATP

(Asesor Tecnico Pedagogico). Siendo la zona 03 la que mayor numero de

escuelas, grupos, alumnos y maestros reporta; ascendiendo estas cifras a: 40

escuelas, 119 grupos, 1700 alumnos y 98 maestros.

La zona 02 es la que menor numero de escuelas, grupos, alumnos y maestros

reporta; descendiendo estas cifras a: 18 escuelas, 57grupos, 579 alumnos y 53

La zona que tiene mayor numero de escuelas es la zona numero 3 con 38, y la

zona que tiene menor numero de escuelas es la zona numero 7 con 17.

Con referencia a las escuelas unitarias, las zonas 3 y 11 reportan 7 escuelas

siendo el mayor numero y con 50/0 1, las zonas 4, 7, 8, 9,10 Y12.

La zona que reporta mayor numero de escuelas bidocentes es la zona numero

1 con 18 y las zonas 7 y 9 con solo 2 escuelas que representan la minoria.

EI mayor numero de escuelas de organizacion completa se encuentra dentro de

la zona numero 5 con 19 escuelas y la 1 y la 7 con 11 tienen el menor numero

deescuelas.

Los Directores Tecnicos se encuentran en mayor numero en la zona numero 11

con 4 y las zonas 1, 2, 6, 10 Y 12 con solo 1 Director Tecnico.
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Para el cicio escolar 2004-2005 se reportaron 294 escuelas y dos proximas a

crearse; con referencia a los alumnos se matricularon para ese periodo 15,815

j6venes, atendidos por 873 docentes, 24 Directores Tecnicos, 268 Directores

comisionados, 78 Administrativos y 12 supervisores cada urio con su ATP.

Cabe serialar que la evolucion estadistica en Telesecundaria de 1975 a 2004

con respecto a escuelas es que en 1975 inicia apenas con 8 escuelas, 160

alumnos, 8 docentes que atendieron igual numero de grupos. Para 1978 se

cierran y en 1982 renacen con 25 escuelas y 25 docentes que atendieron a 25

grupos con un total de 400 alumnos, en el 99 hay una explosion en la demanda

y en la oferta educativa de este subsistema, ascendiendo las cifras en escuelas,

alumnos, docentes y grupos, en ese orden a 254,11,098,467 Y822 grupos. Ya

para el ario 2000 estas cifras crecen muy poco, manteniemdose asi hasta 2004

con un total de 294 escuelas, 11,674 alumnos distribuidos en 961 grupos

atendidos por 961 docentes.

Los indicadores educativos son instrumentos de medida que sirven para

suministrar informacion utiI sobre la explicacion de un fenomeno en particular,

que permiten establecer previsiones futuras sobre su evolucion.

Los indicadores mas importantes en Telesecundaria para el cicio escolar 2002

2003 son el de retencion con 94.42%, desercion con 5.58%, aprobacion con

95.48%, reprobacion con 4.52%, egresion con 35.75% y eficiencia terminal con

79.71%.

Con referencia a la evolucion de estos indicadores educativos en las Escuelas

Telesecundarias desde 1999 al 2003, se coneluye que en 10 referente a

retencion tienen un buen indice, ya que este oscila entre 92.04 a 94.42% siendo

en el cicio escolar 2002-2003 su mejor porcentaje y el mas bajo en el cicio
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escolar 1999-2000, aunque cabe aclarar que las diferencias son minimas que

son 2.38 puntos porcentuales.

Con respecto al indice de deserci6n es muy bajo casi no de'sertan los alumnos

de las Escuelas Telesecundarias. EI mayor indice registrado es de 7.95% en el

cicio escolar 1999-2000 y el menor es de 5.58% en el cicio escolar 2002-2003,

habiendo una diferencia de 2.37%.

En cuanto a la aprobaci6n es muy alta en Telesecundaria, ya que va del

96.36% en el cicio escolar 2000-2001 y del 95.12% en el cicio escolar 2003

2004, habiendo una diferencia de 1.24%.

Can referencia a la reprobaci6n es muy baja ya que van de 5.73% en el ana

2001-2002 y de 2% en 1998-1999 habiendo una diferencia de 3.73%

La eficiencia terminal es muy buena, ya que va del 80.16% en el ano 2003-2004

y del 77.15% en el ano 2000-2001, habiendo una diferencia de 3.01 %.

Ya en los municipios los indicadores educativos en el cicio escolar 2003-2004

son los siguientes: la retenci6n mayor la obtuvo Jala con 98.5% y la menor La

Yesca con 86.1 %, habiendo una diferencia de 12.4%.

En deserci6n, la mayor la obtuvo La Yesca con 13.8% y la menor Jala con

1.43% habiendo una diferencia de 12.37%

En reprobaci6n el indice mayor fue para Ahuacatlan con 9.63% y el menor para

Amatlan de Canas y Santa Maria del Oro con 0%, 'habiendo una diferencia de

9.63%.
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En aprobaci6n, el indice mayor fue para Amatlan de Canas y Santa Maria del

Oro con 100% Y el menor para Rosamorada con 89% habiendo una diferencia

de 11.0%.

En conclusi6n, los indices educativos reporlados para el cido 2003-2004 son

muy favorables.

En el periodo escolar 2003-2004, existen 22 Escuelas Telesecundarias

incorporadas al PEC y 268 escuelas en el programa PROGRESA u

Oporlunidades, beneficiandose con este ultimo programa a 8,570 becarios

EI Programa Oportunidades antes PROGRESA (Programa de Educaci6n, Salud

y Alimentaci6n), se crea en 1996 promoviendo la inscripci6n y asistencia regular

de los hijos de las familias beneficiadas, a traves de la entrega de becas

educativas mensuales para los ninos y j6venes que cursen del 3° al 6° ano de

primaria, de 1° a 3° de secundaria 0 cualquiera de los seis semestres de

educaci6n media superior, en planteles de modalidad escolarizada, durante 10

meses del cicio escolar. Asimismo, provee paquetes de utiles escolares 0 de

apoyo monetario para adquirirlos.

EI apoyo econ6mico es mensual para mejorar la calidad de nutrici6n de la

familia. Ademas, recibe cada mes los suplementos alimenticios para sus hijos

pequenos 0 en situaci6n de desnutrici6n y para ella si esta embarazada 0 en

periodo de lactancia.

En el rubro de la salud, todos los miembros de la familia reciben atenci6n

medica gratuita. Junto con los apoyos alimentici6s, viene el del apoyo a la

educaci6n; en donde la titular recibe el monte mensual correspondiente a la

beca de sus hijas e hijos que asisten regularmente a la escuela, siendo este
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para primero de secundaria de $ 315.00 pesos, en segundo las mujeres reciben

$350.00 pesos y los hombres $315.00 pesos, en tercero las mujeres reciben

$385.00 y los hombres $335.00 pesos.

Para 2004-2005 se les entregaron paquetes de auxiliares didacticos a los

municipios de la Yesca, Santa Maria Del Oro, EI Nayar, Tepic, Bahia de

Banderas, Compostela, San Bias, Santiago, Ruiz, Rosamorada, Tecuala,

Huajicori y Acaponeta, beneficiando a 3193 alumnos y 72 escuelas distribuidos

en los 13 municipios mencionados.

La evolucion de este programa es muy favorable para Telesecundaria, ya que

en 2000-2001 se beneficio a 260 escuelas y 6916 becarios, en 2001-2002 a 268

escuelas y 8038 becarios, en 2002-2003 a 265 escuelas y 8395 becarios y en

2003-2004 a 268 escuelas y 8570 becarios.

Tambieln cabe serialar que el Subsistema Telesecundaria es el que tiene mas

escuelas y becarios incorporados a los programas compensatorios en todos los

periodos escolares desde 2000 al 2004, comparados con los demas estratos de

secundarias, ya que este programa esta enfocado a ayudar a los alumnos de

mas bajos recursos que justamente estan en las zonas rurales 0 suburbanas el

Estado, para que estos puedan seguir estudiando con los apoyos recibidos y se

bajen los indices de desercionentre otras.

EI programa escuelas de calidad (PEC) es una iniciativa del Gobierno Federal

cuyo proposito general es mejorar la calidad de la educacion que se imparte en

las escuelas publicas de educacion basica, con base en el fortalecimiento,

articulacion y alineacion de los programas federales, estatales y municipales

enfocados hacia ese nivel educativo
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Una Escuela de Calidad se entiende como aquella que asume de manera

colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus

alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento

escolar; una escuela que procura la normalidad minima en su funcionamiento,

comparte sus experiencias e impulsa procesos de autoformaci6n de sus

actores; es una comunidad educativa integrada y comprometida que promueve

la equidad y garantiza que los educandos adquieran los conocimientos y

desarrollen las habilidade~ y valores necesarios para alcanzar una vida

personal y familiar plena, ejercer una ciudadania competente, activa y

comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a 10

largo de toda la vida.

EI Programa de Escuelas de Calidad es de cobertura nacional. Participan todas

las entidades del pais que manifiesten su voluntad de incorporarse al programa.

La participaci6n de este programa es voluntaria.

En el periodo escolar 2002-2003 (PEG II) se incorporaron 13 escuelas

Telesecundarias dandose una de baja que es la de la comunidad de

Bockingham, municipio de Santa Maria del Oro. Entrando dos escuelas en

Bahia de Banderas, dos en Gompostela, dos en Santa Maria del Oro, tres en

San Bias, una en Santiago, Tuxpan y Tecuala.

En el periodo escolar 2003-2004 (pEC III) se incorporaron 6 escuelas

Telesecundarias, perc una se da de baja en la comunidad de Los Gorchos,

Municipio de Santiago, Ixcuintla. Entrando una en Rosamorada, una en Tepic y

tres en Santiago.
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En el periodo escolar 2004-2005 (PEC IV) se incorporaron 5 escuelas

Telesecundarias. Entrando dos en Santiago, una en Acaponeta, una en Santa

Maria del Oro y una en Xalisco

En total actualmente existen 22 escuelas Telesecundarias incorporadas al

programa escuelas de calidad.

Con respecto al seguimiento de alumnos no existe tal y los datos que se

reportan son que el 74.4% no continua estudiando y el 25.6 continua con la

preparatoria ylo carrera tecnica; aunque son poco confiables.

En los inicios de Telesecundaria la infraestructura era de cero, aunque la

normatividad establecia que debia la comunidad donar el terreno y el Gobierno

los materiales didacticos y equipos como los televisores y antenas ambos

fallaban, la realidad distaba de esto; ya que en 1975 durante el Plan Piloto los

espacios eran prestados y estos eran oficinas de gobierno, ya en 1982, con las

25 escuelas, las sillas eran troncos de arbol 0 sillas de los bares del lugar, las

mesas de trabajo proven ian del mismo lugar, los techos eran arboles frondosos,

o materiales propios de las comunidades tales como palapa, teja y las paredes

eran palitos acomodados, en muchas ocasiones, despues con la gestion de los

maestros y el apoyo del gobierno eslo se fue subsanando. se puede decir que

se ha venido incorporando los adelantos tecnicos en las Telesecundarias del

Estado, con la finalidad de brindar un mejor servicio.

Actualmente se utilizan decodificadores en DVB (Digital Vides Broadcast) en el

100% de las escuelas as; como equipos de computo y videocaseteras en

algunas escuelas. Tambie!n se pueden mencionar .dentro de los equipos a las

antenas, LNB y televisores. Ya dentro de la infraestructura se encuentran el
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laboratorio, aulas didacticas, aulas improvisadas, canchas, plaza civica,

sanitarios y direcci6n.

Para el cicio escolar 2004-2005, haciendo la comparaci6n por zona escolar de

los equipos e infraestructura que cuentan se encontr6 que con referencia a

equipos dentro de los que estan las computadoras, la zona 5 es la que mayor

numero tiene que son 80 y la zona 11 es la menor con 17, con referencia a

videocaseteras, la zona 5 es la que mayor numero tiene que son 36 y la zona 7

es la menor con 19, con referencia a antenas, la zona 5 es la q'ue mayor

numero tiene que son 26 y la zona 7 es la menor con 14, con referencia a

decodificadores, la zona 1 y 5 son las que mayor numero tienen con 26 y la

zona 7 es la menor con 16, con referencia a LNB, las zonas 5 y 12 son las que

mayor numero tienen con 24 y las zonas 8,9 y 10 con la menor de 16, con

referencia a televisores, la zona 3 es la que mayor numero tiene que son 112 y

la zona 2 es la menor con 53, con referencia a la infraestructura dentro de las

que estan los laboratorios, la zona 2 es la que mayor numero tiene con 7 y la

zona 8 es la menor con 0, con referencia a aulas didacticas, la zona 5 es la que

mayor numero tiene con 81 y la zona 12 es la menor con 49, con referencia a

aulas improvisadas, la zona 3 es la que mayor numero tiene con 20 y la zona 7

es la menor con 1, con referencia a canchas, la zona 5 es la que mayor numero

tiene con 14 y la zona 10 es la menor con 4, con referencia a plaza cfvica, la

zona 12 es la que mayor numero tiene con 15 y la zona 8 es la menor con 2,

con referencia a sanitarios, la zona 3 es la que mayor numero tiene con 65 y la

zona 11 es la menor con 23 y por ultimo el numero de direcciones con la mayor

es la zona 5 con 7 y la menor para la zona 1 con ninguna direcci6n

En total en el rubro de equipos con los que cuentan las Telesecundarias estan

las computadoras con 483, videocaseteras con 276, antenas con 237,

decodificadores con 251, LNB con 234 y televisores con 895. En el rubro de la
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infraestructura estan los laboratorios con un total de 32, aulas didacticas con

802, aulas improvisadas con 66, canchas con 100, plazas cfvicas con 95,

sanitarios con 478 y direcciones con un total de 39.

Entre los retos que enfrenta Telesecundaria es contar con una Videoteca

estatal, red intra SEP, pagina Web y cubrir todo el Estado con educaci6n basica

en la modalidad de Telesecundaria con eficiencia y calidad.

Ya dentro del organigrama interno del Departamento de Telesecundaria se

cuenta para realizar la funci6n administrativa, de control escolar y Tecnico

Pedag6gica con un Jefe de Departamento, Mesa de Tramite y Control, Mesa

Tecnico Pedag6gica, 12 Supervisiones escolares que atienden a su vez 12

zonas escolares en todo el Estado, dichas zonas son; Santa Maria del Oro,

Tepic, Xalisco, Ahuacatlan-Nayar, Compostela, San Bias, Santiago Ixcuintia,

Villa Hidalgo, Tuxpan, Rosamorada, Acaponeta, y Tecuala, cada Supervisor

cuenta con un asesor tecnico pedag6gico (ATP), tambien existen 24 Directores

Tecnicos y 268 Directores comisionados, 78 administrativos y 873 docentes

distribuidos en 294 escuelas atendiendo un total de 11,674 alumnos

En el Organigrama Interne Telesecundaria depende en orden descendente del

Secretario de Educaci6n Publica, luego de la Direcci6n General de Servicios

Educativos.

A su vez de la Jefatura de Departamento se desprenden la mesa de tramite y

control, la mesa Tecnica y las doce supervisiones escolares.

De los supervisores dependen los ATP, Directores Tecnicos, comisionados,

docentes frente a grupo y administrativos.
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Actualmente, el crecimiento de Telesecundarias en Nayarit es favorable y

permite lIevar educaci6n a los lugares mas apartados del Estado cubriendo la

mayor cantidad de comunidades con el prop6sito fundamental de ampliar la

cobertura en este nivel; no obstante aun falta mucho para conseguirlo y sobre

todo en el aspecto de elevar la calidad del servicio que se presta.

Dicho esto, no cabe duda que Telesecundaria es el subsistema de Educaci6n

Curricular por Televisi6n mas grande del mundo y en Nayarit a traves de los

anos se ha consolidado como el mejor proyecto para abatir el rezago educativo

en el nivel secundaria
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CAPiTULO III

LA IMPlEMENTACI6N DE lAS TElESECUNDARIAS EN NAYARIT

Con la finalidad de conocer cual fue el proceso real de la implementaci6n de las

Telesecundarias en el Estado de Nayarit, es como se Ilega a realizar una serie

de entrevistas.a personas intimamente relacionadas con este proceso, ya sea

como administradores 0 maestros de este subsistema; que vivieron en carne

propia todos los sinsabores e incertidumbres, pero tambieln las satisfacciones

que conlleva el ser los primeros en participar en un proyecto educativo

innovador, futurista y social, de sin igual envergadura y Ilene de innumerables

matices, desde su creaci6n en nuestro Estado en 1975, en su reinicio en 1982,

hasta la epoca actual.

Este trabajo no trata de plasmar datos aislados y faltos de vida; sino al contrario

creo que detras de la implementaci6n esta un cumulo de puntos de vista y

experiencias vividas por los protagonistas, que se tratan de rescatar y que

toean diferentes aspectos medulares de Telesecundaria, que van desde el

origen, como se instaur6 el Plan Piloto, sus Iimitaciones, c6mo es que operaba

y se lograba brindar el servicio a las comunidades, las administraciones que se

han venido sucediendo a traves de los arios de vida del Subsistema, asi como

los factores que han influido para su permanencia, c6mo fueron sus primeros

docentes, sus perfiles, en que consistia la capacitaci6n que se les brind6, sus

caracterfsticas; c6mo eran los alumnos, padres de familia y comunidad,

escuelas, asi como los factores que intervinieron en el ingreso y permanencia

de los profesores
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3.10rigen

"La enselianza secundaria par televisi6n tiene sus raices en Europa" (Gonzalez

Ay6n, 2004). Se puede considerar como anteceden~~ directo de la

Telesecundaria la transmision de cursos de alfabetizacion por television y radio

Para esto hubo necesidad que el Estado ocupara el 12.5 % en tiempo de

transmision de radio, cine y television que Ie correspondia. Esto de acuerdo a la

Ley Federal de Radiodifusion durante el sexenio del Presidente de la Republica

Lic. Gustavo Diaz Ordaz, como parte de la reforma educativa, que comprendia

en uno de sus puntos en aprovechar los alcances de los medios masivos de

comunicacion antes mencionados

Esta modalidad educativa surge en la decada de los sesenta que estaba por

morir, con las pretensiones de atender el enorme rezago educativo en las

zonas rurales mas apartadas del pais que no tenian acceso al nivel secundaria

y que contaran con menos de 2500 habitantes, selial televisiva, egresion de

primaria de entre los 15 a los 29 alumnos con edades de los 13 a los 15 alios

de edad, cuyas caracteristicas socioeconomicas y geograficas hicieran

incosteable el establecimiento de otras modalidades como Secundarias

Generales y Tecnicas.

Por otro lado, ayuda al surgimiento de la Telesecundaria la Reforma Educativa

que se estaba viviendo, en donde, como se dijo, se pretendia incorporar a la

educacion los medios masivos de comunicacion.
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3.1.1 Plan Piloto

Con la necesidad de ampliar la cobertura educativa en el nivel secundaria y

lIevar a la practica el Articulo 3°. Constitucional y el Articulo 2°. del Capitulo I y

Articulo 32 del Capitulo III de la Ley General de Educaci6n, en donde el Articulo

3° dice que "todo individuo tiene derecho a recibir educaci6n; el Estado 

Federaci6n, Estados y Municipios, la impartiran en preescolar, primaria y

secundaria". En la Ley General de Educaci6n en el Capitulo I Articulo 2° seriala

que "todo individuo tiene derecho a recibir educaci6n y; por 10 tanto, todos los

habitantes del pais tienen las mismas oportunidades de acceso al Sistema

Educativo Nacional, con s610 satisfacer los requisitos que establezcan las

disposiciones generales aplicables" (SEP, 2003).

En 10 concerniente a la equidad de la educaci6n en su Capitulo III, Articulo 32,

habla que "las autoridades tomaran medidas tendientes a establecer

condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educaci6n de cada

individuo, una mayor equidad educativa, asi como el logro de la efectiva

igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios

educativos. Dichas medidas estaran dirigidas, de manera preferente, a los

grupos y regiones con mayor rezago educativo 0 que enfrenten condiciones

econ6micas y sociales de desventaja" (SEP, 2003).

Asi es como se sustenta y se pone en marcha la Telesecundaria en las zonas

rurales del Estado de Nayarit en el Plan Experimental, para luego someterse a

evaluaci6n, para ver si funcionaria cubriendo las expectativas de las

comunidades a donde se lIevara. EI Plan Piloto se inici6 en el Estado de Nayarit

en 1975 con 8 escuelas, 610calizadas en Tepic y dos foraneas.
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"EI servicio de educaci6n secundaria por televisi6n, surgi6 en nuestro
pais como una necesidad de atender a los j6venes egresados de las
escuelas primarias ubicadas en el medio rural fundamentalmente y que
por problemas econ6micos se vefan en la necesidad de truncar sus
estudios al no poderse trasladar a las ciudades donde fl:'ilcionaban los
centros educativos de secundaria" (G6mez Castaneda, 2005).

"Era Director de Educaci6n Publica en el Estado el Profesor Enrique
Jimenez Mendoza, y Gobernador del Estado el Licenciado Roberto
G6mez Reyes cuando se acord6 crear el Subsistema de Telesecundaria
para el medio rural principalmente. Aunque no fue asi, de las 8 escuelas
que se crearon 6 estuvieron aqui en Tepic y s610 2 en comunidades'
rurales que fueron EI Tizate, Municipio de Santiago, Ixcuintla y Trapichillo,
Municipio de Tepic, se establecieron en lugares anexos a oficinas que
nos prestaron.

Dichas escuelas, lugares y maestros responsables fueron

~ Telesecundaria Numero 1. A espaldas del Centro de Salud "Juan
Escutia", hoy Centro de capacitaci6n DIF "Maria Esther Zuno de
Echeverria". Maestra, coordinadora: Martha L6pez Gonzalez (esposa
del maestro Jose Guadalupe Rios Espinosa, coordinador de
Telesecundaria). Esta inici6 a un costado del estadio de Beisbol y
luego se cambi6 a este domicilio.

~ Telesecundaria Numero 2. En las oficinas de la CNC, que estaba en
esquina de Queretaro y Bravo. Maestra coordinadora: Profesora
Maria Guadalupe Zavala Lozano.

~ Telesecundaria Numero 3. En las oficinas de la CNOP, a un lade de
la Camara de Diputados, por Avenida Mexico. Maestro coordinador:
Jorge G6mez Meza. Luego el H. Congreso del Estado compra este
lugar y se cambian estas oficinas a otro lugar

~ Telesecundaria Numero 5 y 6. En los altos del mercado Juan Escutia,
en las oficinas del DIF, por la calle Amado Nervo y Puebla. Maestros
coordinadores: Maria de la Luz Hurtado L6pez y Marco Antonio
Rodriguez Jimenez

~ Telesecundaria Numero 7. En la comunidad de EI Tizate, Municipio
de Santiago Ixcuintla. Maestra coordinadora: Maria del Carmen
Cortes Pulido.

~ Telesecundaria Numero 8. En la Comunidad de Trapichillo, Municipio
de Tepic, maestra coordinadora: Dolores Fausto de la Vega" (Rios
Espinosa, 2004).
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'La indicaci6n era que todas las Telesecundarias se establecieran en
zonas rurales segun la normatividad, perc no fue asi en sus inicios, ya
que 6 se establecieron en Tepic anexas a Oficinas de Gobierno y s610 2
cumplieron su cometido que fueron las escuelas de la comunidad de EI
Tizate y Trapichillo

"EI motivo fue que en ese tiempo no hubo condiciones y espacios para
que se establecieran en las comunidades rurales" (Rios Espinosa, 2004).

Los profesores que trabajaron en el Plan Piloto fueron 8, que una vez que

vinieron de la ciudad de Mexico donde la Direcci6n General de Telesecundaria

les impartiera una capacitaci6n sobre la metodologia del nivel se instalaron en

los lugares que se les asign6.

'EI personal era del nivel primaria, ellos ten ian sus plazas ahi, perc se les
comision6 para que atendieran las escuelas del Plan Piloto" (Fonseca
Franco, 2004).

Para organizar el trabajo y atender funciones administrativas en el Estado se

design6 al Profesor Jose Guadalupe Rios Espinosa.

En el periodo 1975 - 1981 siendo Gobernador el C. Coronel Rogelio Flores

Curiel las Telesecundarias desaparecen esto fue en el ario de 1978.

Telesecundaria ya venia funcionando en los Estados de Mexico, Distrito

Federal, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Michoacan y Guanajuato entre otros

"Yo tenia el puesto de Jefe de Departamento Tecnico de la Direcci6n de
Educaci6n Publica en ese entonces, cuando el Director de Educaci6n
Publica, el Profesor Enrique Jimenez Mendoza me encomend6 como otra
de mis funciones administrar el servicio de Telesecundaria, y el
establecimiento de las mismas; para esto la Direcci6n General de
Telesecundaria habra dado fa indicaci6n que los profesores debfan de ser
de primaria con experiencia en 5° 0 6° grado, y asi 10 hicimos.
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Los grupos eran de poco mas de 15 y 24 alumnos; de hecho con 15 ya
se puede establecer una Telesecundaria.

Nosotros nos adaptamos al lugar que nos facilitaron de buena fe; que
eran anexos a las oficinas de gobierno... yo les pre!:juntaba a las
personas que trabajaban ahi que si nos les molestaba la risa y el ruido de
los muchachos que ahf estudiaban, y ellos decian que no, que al
contrario, les alegraba y los sacaba de la rutina.

Esta etapa dur6 en 10 que egresaba la primera generaci6n que entr6, de
1975 a 1978. Termin6 porque los maestros vieron que no tenian manera
de avanzar en este subsistema de Telesecundaria; entonces buscaron
reincorporarse a su nivel primaria de donde proven ian 0 secundaria
inclusive, porque ya conocian ese mismo. Yo siento que se acab6 el
entusiasmo porque no pudimos cumplir las expectativas de los maestros
y alumnos, ya que no pudimos ponerles un edificio propio para escuela
propiamente, ten ian que andar de un lugar prestado a olro y pues se
enfadaron, esto sucedi6 durante el perfodo del Gobernador Coronel
Rogelio Flores Curiel" (Rios Espinosa, 2004).

"Existe una versi6n del Maestro Hilario G6mez Castaneda, sobre un Plan
Experimental que hubo antes del Plan Piloto de las 8 escuelas y dice que:
"Hubo cuatro centros, en donde los primeros maestros que laboraron en
ellos fueron el Maestro J. Guadalupe Rios Espinosa, como Coordinador,
su esposa la Maestra Martha Gonzalez de Rios, tambiem la Maestra
Maria De la Luz Hurtado y su esposo el Maestro Marco Antonio
Rodriguez Jimenez y funcionaron en los altos del mercado Juan Escutia,
en 10 que era antes el IMPI, hoy DIF, yo fui Director del IMPI, en ese
centro creamos una biblioteca y es en ese lugar que funciona por primera
vez los aparatos de televisi6n y ahi sa acomodaron los maestros, una vez
cerciorado que funcionaba, se estableci6 el Plan Piloto con 8 escuelas,
con lapse de meses; en donde dos se siguen quedando ahi" (G6mez
Castaneda, 2005).

3.1.2 Las Primeras 25 Escuelas Telesecundarias

En realidad el Plan Piloto termin6 por motivos diferentes a la calidad y utilidad

del servicio que se prestaba, ya que se evaluo y esta fue satisfactoria
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"La Telesecundaria si cubria con las expectativas para el medio rural,
donde para realizar la infraestructura de una secundaria general 0

tecnica, asi como la gran cantidad de profesores requeridos para impartir
cada una de las areas era muy costoso para el pais y los Estados"
(Gonzalez Ay6n, 2004).

Gtro factor que intervenia para que la Telesecundaria tuviera impacto era el

bajo alumnado, la situaci6n geografica y econ6mica de las comunidades. Es asi

como renace en 1982 con 25 escuelas con igual numero de profesores, era

Gobemador del Estado el C. Emilio Gonzalez Parra.

Las escuelas, lugares y maestros responsables se plasman en la tabla numero

17.



TABLA NO. 17
PRIMERAS 25 TELESECUNDARIAS EN NAYARIT 1982-1983

Comunidad Municipio Maestro responsable
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1 CamichlndeJauja

8 Valle Zaragoza

10 LaBajada

Paso Real del

Bejuco

14 LaHiguerita

16 Pajaritos

Tepic

Tepic

Santiago,lxcuintia

Santiago,lxcuintla

Santiago,lxcuintia

Santiago,lxcuintia

Santiago,lxcuintia

Santiago,lxcuintla

Tuxpan

Santiago,lxcuintia

Santiago,lxcuintia

Silvia Rosas Amparo

IsmaelRangelCervanles

Hugo Perez Vergara

Francisco Santos Campos

LambertoRamosBurgara

Ver6nicaAguayoEspericueta

Ignacio Valdez Castaneda

JorgeA. Valenzuela Quintero

Hugo Alan Lora Aguilar

Valentin Dominguez Prado

20 ~i::~::e los Santiago, Ixcuintla

Tepic

22 EIArrayan Acaponeta

23 Uni6ndeCorrientes Tuxpan

Lucia del Carmen Gonzalez Ay6n

Norberto Flores L6pez
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Como se puede apreciar en la tabla numero 17, la asignaci6n de las escuelas

Telesecundarias se hizo en 8 Municipios. La distribuci6n de las mismas es

como sigue:

En Santiago Ixcuintla 9 escuelas, San Bias 5, Tepic 3, Tuxpan 2, Rosamorada

2, Tecuala 2, Xalisco 1 y Acaponeta 1, dando el total de 25 escuelas instaladas.

Con estas 25 escuelas qued6 como administradora de Telesecundaria la

Profesora Maria De los Angeles Pajares y en ese mismo ano entra el Maestro

Hilario G6mez Castaneda, esta como otra de sus funciones; ya que sus puestos

eran de Jefes de Departamento Tecnico de la Direccion de Educacion Publica

en ese entonces.

En este tiempo la situacion laboral era inestable, ya que era por contratos de un

ano que se renovaban al cicio siguiente sin prestaciones, por 10 que en ese

entonces no habia el beneficia de interinos de maestros que se enfermaban.

Cuando esto pasaba, los grupos quedaban solos todo el tiempo que requeria la

incapacidad medica. Fue hasta el ano de 1986 cuando se reconocio este

derecho a los trabajadores y pasa a formar parte de los Servicios Coordinados

de Educacion Publica, quedando administrativamente como sigue:

EI cargo de Jefe de Departamento 10 ocupo el Profesor Ruben Alvarado

Zendejas, el Jefe de Recursos Financieros y materiales el Profesor Isidro Perez,

el Subjefe Tecnico Pedagogico la Profesora Maria Elena Legaspi, el Jefe de

Sector Centro el Profesor Ricardo Leon Leon, el Jefe de Sector Sur el Profesor

Arturo Leon Leon y como Jefe de Sector Centro el Profesor Jorge Barrera

Bogarin
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En 1988, siendo Gobernador el C. Lic. Celso Humberto Delgado Ramirez, al

inicio de su gobierno los maestros se basifican y en 1989 se reincorporan al

Estado y se adhieren a la Seccion 49 del SNTE.

3.1.3 Expansi6n de las Escuelas Telesecundarias

En el ano de 1975 se empezo con un aproximado de 120 alumnos, distribuidos

en 8 centros, y sus respectivos 8 maestros, mismos que se rejntegraron a las

plazas de donde provenian en el 78. Ya en 1982 renace con 25 escuelas y el

mismo numero de maestros, atendiendo a un promedio de 375 alumnos; ya en

la segunda generacion 83-84, entran un aproximado de 85 profesores, y en la

tercera 150 y asi se va aumentando en promedio de 80 prefesores per ano.

'La aceptacion que fueron adquiriendo a traves de los anos, hizo que el
Gobierno prestara mayor atencion y fuera creciendo con pasos
agigantados, al grade que en cualquier comunidad que tuviera los
requisitos establecidos y una inscripcion minima de 15 a 20 alumnos se
Ie mandara un maestro para que prestara el servicio" (Gomez Castaneda,
2005).

'Los primeros tres anos creci6 Telesecundaria como una explosi6n.
Primero fueron 25 maestros, luego 100, al siguiente ano otres 100 de
manera que en tres anos ya eran de 200 a 250 escuelas y muchos
maestros; en 3 0 4 anos ya eramos 500 maestros. Cuando se da este
fenomeno ya nos empiezan a tomar en cuenta para competencias
deportivas y academicas" (Fonseca Franco, 2004).

Esto denotaba la necesidad tan grande de cubrir los vados en Educacion

Secundaria en las zonas alejadas del Estado, tambien se hacia visible la

aceptacion que esta nueva modalidad desconocida por casi todos, estaba

tomando con el esfuerzo y dedicaci6n de los profesores pioneros y las

autoridades estatales conjuntamente con las' ejidales, que harian del nivel un
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proyecto educativo con dimensiones bastante grandes en ese presente y en el

futuro.

Para el cicio escolar 2004-2005 se reportaron 294 escuelas y dos proximas a

crearse; con referencia a los alumnos se matricularon para ese periodo 15,815

jovenes, atendidos por 896 docentes. Con referencia a ubicacion y numero de

escuelas Telesecundarias en los municipios, se concluye que en Acaponeta

tienen 20 Telesecundarias, Ahuacallan 7, Amallan de Canas 20, Bahia de

Banderas 20, Compostela 21, EI Nayar 22, Huajicori 12, Ixtlan del Rio 6, Jala

3, La Yesca 10, Rosamorada 26, Ruiz 12, San Bias 23, San Pedro 4, Santa

Maria del Oro 15, Santiago 41, Tecuala 17, Tepic 25, Tuxpan 2 y el Municipio

de Xalisco cuenta con 11 Telesecundarias. Con base a esta referencia se

concluye que los municipios que mas Telesecundarias tienen son Santiago con

41 y Rosamorada con 26, el que menos tiene es Tuxpan con 2 y Jala con 3.

Dando un total de 294 escuelas en todo el Estado de Nayarit

3.1.4 Funcionamiento y Administraci6n de las Telesecundarias.

Las Telesecundarias brindaban el servicio con apoyo del Gobierno Federal,

estatal y con la participacion de las comunidades 0 ejidos. La administracion de

esta modalidad en sus inicios en 1975 queda a cargo del Estado; luego en

1986, se pasa del Estado a la Federacion, despues en 1989, se vuelven a

reincorporar al Estado, despues de una serie de marchas, mftines y

negociaciones de los maestros con las autoridades educativas y el Gobierno

Estatal.



134

La operatividad de esta modalidad se lIeva a cabo conforme a 10 dispuesto en el

manual de organizaci6n de la escuela Telesecundaria, aprobado en 1983, en 131

se sustenta la estructura organica y funcional de la misma

Esta modalidad atiende a j6venes de comunidades rurales de menos de 2500

habitantes, donde el escaso numero de egresados de primaria hacen poco

viable el establecimiento de otra modalidad educativa. La enserianza

Telesecundaria se proporciona en los 20 Municipios que componen el Estado,

el requisito es que cuenten con 12 alumnos como minimo.

Este subsistema es subsidiado por la Federaci6n, quedando a cargo de esta el

pago de salarios y prestaciones a maestros, directores, personal de apoyo y

supervisores, proporcionar libros de texto, televisores por cada grupo autorizado

y una biblioteca porescuela.

EI Estado se comprometfa a la construcci6n de escuelas, creaci6n de plazas

estatales, asi como la creaci6n de una dependencia responsable de la

planeaci6n, administraci6n y operaci6n del servicio.

En 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la Educaci6n

Basica, en mayo del mismo ario los servicios de Telesecundaria pasaron a ser

del ambito Estatal, en donde estaban administrados por la Federaci6n, no era el

caso del Estado de Nayarit, pues ya 10 operaba el Estado.

Los servicios operativos son los responsables de asegurar la aplicaci6n de las

normas del modelo pedag6gico y garantizar las condiciones minimas que

determina la normatividad para la operaci6n de 'Ios mismos. En el ambito

Federal, bajo los Iineamientos de la Direcci6n'General de Materiales y Metodos

Educativos, se vincula con otras instancias como: la Coordinaci6n General de
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Representaciones de la SEP en las entidades Federativas, la Direcci6n General

de Televisi6n Educativa, la Coordinaci6n General de Actualizaci6n y

Capacitaci6n para Maestros en Servicio, la Comisi6n Nacional de Libros de

Texto Gratuitos, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y las Unidades

Responsables de Telesecundaria en los Estados.

Las comunidades eran responsables de dotar a la escuela Telesecundaria el

terreno para construir la misma.

En el organigrama Telesecundaria depende directamente de la Direcci6n

General de Servicios Educativos; esta a su vez depende del Secretario de

Educaci6n Publica, ya en el organigrama interno, esta la Jefatura de

Departamento, luego se desprenden de esta: dos Subjefaturas, una de tramite y

control y otra de la mesa tecnico pedag6gica, y las doce supervisiones

escolares, de donde dependen los doce ATP, Directores Tecnicos y

Comisionados, asi como sus docentes, personal de apoyo yadministrativo

En la etapa de las 25 escuelas, posterior al Plan Piloto, los requisitos para

establecer las Telesecundarias era que existiera una poblaci6n escolar de 15

alumnos minimo y con retrospectiva a los demas grados de 5° y 6° de primaria,

que fuera zona rural de menos de 2500 habitantes, que contara con serial

televisiva y que el ejido donara un terreno para la futura construcci6n de la

escuela.

"En los dos primeros arios en los que se firmaron los contratos; Mexico se
comprometi6 a enviar 10 que actualmente hace; eso no se ha modificado,
que son: los televisores, el pago del salario a los maestros y los
materialesimpresos.

Eso era el compromiso. Telesecun·daria es un subsistema
eminentemente subsidiado; estos dos arios de 1982 a 1984 son la etapa
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de prueba. Ya en 1984 con el Gobierno encabezado por Don Emilio M.
Gonzalez y el Profesor Leonardo Vargas Machado en su calidad de
Director General de Telesecundarias, con testigos de honor como el
maestro Arquimides Caballero y otras personalidades, firmaron el
convenio para establecer el Subsistema de Telesecundaiia formalmente
en el Estado de Nayarit, donde el Gobierno del Estado se compromete a
administrar los servicios y la Federacion a cargo de la Direccion General
de Telesecundaria a proveer los recursos de los que ya hice mencion
(televisores, pagos de maestros, libros de texto). Ademas el Gobierno del
Estado tambiem se compromete a construir aulas" (Fonseca Franco,
2004).

"EI Gobierno Federal nos daba un subsidio para el pago de los maestros,
perc ahora se descentralizo a los Estados" (Gomez Castaneda, 2005)

Por la situacion geografica en donde se encuentran enclavadas las

Telesecundarias algunos profesores se quedan a vivir toda la semana e

inclusive el mes en las comunidades, esto era 10 ideal y el objetivo que en un

principio se perseguia para optimizar los resultados de la ensenanza y del

aprendizaje, asi como tambiem la vinculacion escuela-comunidad, de hecho

viene en la normatividad de esta modalidad.

"EI maestro debe de arraigar en la comunidad, los primeros 25 profesores
fuimos una generacion noble, con interes de trabajar; una generacion que
iniciabamos la vida profesional, las autoridades educativas nos
concientizaban, sensibilizaban; nosotros creimos en la. nobleza del
subsistema, nos quedamos en la comunidad y nos dio mucho resultado a
los primeros 25 maestros que enlramos.

Actualmente existe esa normalividad perc las condiciones ya son olras,
ya hay muchos lugares accesibles por el medio de lransporte y se presta
para que el maeslro vaya y venga, tambien ahora ya estamos
sindicalizados y siempre se busca la proleccion para mejores condiciones
de vida, de eslar con la familia de hecho ya es minimo el numero de
maestros que radican en la comunidad; eslo es porque no exislen
buenos caminos y medios de transporte como en la sierra, para que
puedan ir y venir" (Gonzalez Ayon, 2004).
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Cuando el profesor se quedaba en la comunidad, como que pasaba a ser parte

de la misma, porque ellos verdaderamente los adoptaban, y sobre todo a las

mujeres. Les daban alojo, comida, protecci6n y sobre todo el caririo y respeto

tanto de los que estaban cursando la escuela, como de los que no. Pero esto no

era de a gratis, era un constante dar y recibir entre ambas partes. Para esto el

profesor no s610 se dedicaba a enseriar en el horario de clase, sino que

extendia esta fuera del aula. Hasta los campos y patios para jugar algun

deporte que enseriaba a todo el que quisiera aprender, 0 bien leer algun Iibro

que dejaba la lecci6n vista e~ el televisor, asi como repasar 10 que no se habia

comprendido en la c1ase, plantar algun huerto en alguna casa vecina, para

cubrir tecnologias y las necesidades de variedad alimenticia del lugar, otra

opci6n para pasar la tarde era tambien enseriar sobre la limpieza del hogar, de

los alimentos, del patio, 0 ser algunas veces Iider participando en la vida social

y politica de la comunidad, ya fuera en la pedida de mano de una futura novia 0

bien en la elecci6n del nuevo comite del Comisariado Ejidal 0 Jueces; 0 ya de

plano irse al rio a nadar, enseriar a quien no supiese, ser confidente y amigo de

los propios y extrarios de la escuela, asi como aprender en sus ratos libres de

las charias amenas con las personas del pueblo sobre tradiciones y costumbres

dellugar.

Como bien se aprecia, el profesor era lodo para la comunidad en donde

enseriaba, pero la comunidad tambien 10 era todo para 131. Un verdadero

maestro que participaba activamenle dentro y fuera del aula con amor y

devoci6n a los que servia

"Era requisito de los primeros 25 maestros que debian radicar en la
comunidad. Eran unas tardes muy agradables, jugaba con mis alumnos y
j6venes del lugar al futbol, basquetbol, les enseriaba voleibol; en fin,
cuando no, nos ibamos a caminar por el campo, a repasar las tareas;
platicaba con los habitantes de la comunidad" (Fonseca Franco, 2004)
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"Jugaba basquetbol y les ensenaba a jugario, les preguntaba costumbres
del lugar, tradiciones, comidas, biografias de los nombres de las
escuelas, hacia fiestas en honor al personaje, vinculaba por las tardes
para tener una buena convivencia" (Flores Ruvalcaba, 2004)

Carmen Gonzalez Arcadia comenta:

"Por las tardes desarrollabamos actividades de huertos familiares,
teniamos una granjita de aves, pollitos, si la materia de espanol nos
invitaba a la lectura de algun libro, pues nos ibamos al campo, al arroyo
a leerlo y 10 tomabamos como paseo. Todo as! era muy ameno, me
identifique mucho can mis alumnas, ya que casi tenian mi edad 18 anos,
asi es que elias fueron mis alumnas, mis amigas, companeras y eran
todo. Fue una experiencia muy bonita" (Gonzalez Arcadia, 2004)

La generacion de profesores del Plan Piloto no sufrio tanto por prestaciones y

pago de salario porque ellos solo estaban comisionados para desempenarse

par un tiempo en el incipiente nivel de Telesecundaria. Los que si pasaron

muchas privaciones fueron las primeras generaciones que empezaron con los

primeros 25, esto entre otros muchos mas sinsabores.

Esteban Fonseca Franco senala'

"Habia dos categorias de profesores; la categoria "An profesores de
normal superior y categorfa "S" los profesores de primaria y el sueldo
variaba segun fuera el caso; en un principia se nos pagaba en efectivo,
los pagos eran irreguiares, firmabamos contratos por un ano, los recursos
lIegaban a Gobierno del Estado, luego se transferian a la Secretaria,
daban su rodeo y ya se nos entregaban en efectivo los recursos"
(Fonseca, Franco, 2004).

"Me pagaban en efectivo, y el pago era irregular, teniamos que hacer fila
en la secretaria, asi es que nosotros nos sosteniamos practicamente con
la ayuda familiar porque el sueldo era poco y de manera muy tardada. Lo
haciamos porque teniamos interes en trabajar y nos gusto el subsistema
y sobre todo con el afan de servir a las comunidades" (Gonzalez Ayon,
2004)
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"Habia una administraci6n muy eficiente, los maestros ganaban muy
poco y se ten ian que ir a trabajar a los ranchos porque las
Telesecundarias tenian que estar preferentemente en .el medio rural"
(G6mez Castaneda, 2005).

En la actualidad, las condiciones laborales han cambiado; ya que

Telesecundaria pertenece al Estado, se cuentan con todas las prestaciones de

ley, bases de trabajo, sueldo por n6mina con categorias segun la incorporaci6n

al programa de carrera magisterial del nivel "A" a la "E", por quincena; en 10

referente a la normatividad, todavia se especifica que el profesor debe

permanecer en la comunidad, aunque ya las vias de acceso son mejores y las

condiciones laborales otras y esto propicia que en muy pocos lugares se de

realmente esto.

En Telesecundaria han existido diferentes administraciones a traves del tiempo;

en sus inicios con el Plan Piloto de 8 escuelas en 1975, el responsable de la

misma fue el Maestro Jose Guadalupe Rios Espinosa. Eol se qued6 hasta 1978,

que fue cuando sali6 la generaci6n y se cerraron las Telesecundarias.

"Yo tenia el puesto de Jefe de Departamento Tecnico de la Direcci6n de
Educaci6n Publica en ese entonces, cuando el Director de Educaci6n
Publica, el Profesor Enrique Jimenez Mendoza me encomend6 como otra
de mis funciones administrar el servicio de Telesecundaria, y el
establecimiento de las mismas" (Rios Espinosa, 2004).

Luego con las 25 escuelas en el ano de 1982 el Maestro Noel Garcia
Ramirez puntualiza que "La primera Administradora de Telesecundarias
fue la Maestra Maria de los Angeles Martinez Pajares, ella ocupaba un
pueslo en la Secretaria, 10 que ahora es equivalenle a Director de
Servicios Educativos, y con esa misma. figura administraba
Telesecundaria, esto fue de 1982 a 1983. Posteriormente fue removida
de su cargo y en ese mismo cicio escolar 1982-1983 lIeg6 el Maestro
Hilario G6mez Castaneda, a ocupar su mismo puesto y tambien a
administrar Telesecundaria, dur6 hasta 1986, cuando se cambia
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Telesecundaria del Estado a la Federaci6n. Esta persona administr6
Telesecundarias como otra de sus funciones; ya que su puesto era de
Jefe de Departamento Tecnico de la Direcci6n de Educaci6n Publica en
ese entonces. EI Maestro Ruben Alvarado Zendejas, inici6 en 1986 a
1988, ahi dur6 2 arios. En 10 que permanecia Teles~undaria en la
Federaci6n" (Garcia Ramirez, 2005).

En 1986, ya con la transferencia de la operaci6n del servicio de Telesecundaria

en la Federaci6n todavia en el Gobierno del C. Emilio M. Gonzalez Parra, la

administraci6n qued6 como 10 indica la tabla ntimero 18

TABLA NO. 18
ADMINISTRACl6N DE LAS PRIMERAS 25 TElESECUNDARIAS 1986

PUESTO

Jefe de Departamento

Jefe de Recursos Financieros y
Materiales

Subjefe Tecnico Pedagogico

Jefe de Sector zona centro

Jefe de Sector zona sur

Jefe de sector zona norte

MAESTRO ENCARGADO

Prof. Ruben Alvarado
Zende'as

Prof. Isidro Perez

Profa. Maria Elena Legaspi

Prof. Ricardo Le6n Leon

Prof. Arturo Leon Le6n

Prof. Jorge Barrera Bogarin

"En octubre de 1986 lIegue a Telesecundarias y en mayo ya se estaba
dando la transferencia de este Sistema del Estado a la Delegacion
Federal de SEP. con recurso Federal y sigue siendo asi hasta la
actualidad; el subsidio no 10 pone el Estado, aunque pertenezcan a el.

En ese entonces era Gobernador Don Emilio Gonzalez Parra y decidio
conjuntar un equipo tecnico para formar la Administraci6n de
Telesecundarias, y Ie dio esta tarea al entonces Delegado de SEP el
Maestro Liberato Montenegro Ibarra y el lIam6 al Maestro Ruben
Alvarado Zendejas, despues al Ing. ·Jorge Barrera Bogarin de
Secundarias Tecnicas, aunque su plaza era en Administracion Central, a
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la Maestra Maria Elena Legaspi de Secundarias Tecnicas, al Profesor
Arturo Leon que lIego por Secundarias Generales, el Contador Isidro
Perez, que tambien lIego de Administracion Central, aunque pertenecia a
Recursos Humanos, y finalmente lIego Francisco Gonzalez Diaz, que
estuvo posteriormente a la Maestra Maria Elena Legaspi,. en 10 Tecnico
Pedagogico. Yo era de Secundarias Tecnicas.

Toda la administracion fue seleccionada de los diferentes Departamentos
mencionados, con una importante experiencia y trayectoria en el trabajo
que requeria la administracion de Telesecundaria, que fuera de
modestia, eran los mejores, esto para que pudieran sacar el trabajo
adelante.

Yo lIegue en el mes de octubre de 1986, al puesto de una de las tres
Jefaturas de sector de Telesecundarias; las otras dos personas eran el
Ing. Jorge Barrera Bogarin que atendia la zona norte; la zona centro la
atendia yo: Ricardo Leon Leon y la zona sur, la atendia el Prof. Arturo
Leon Leon, como Jefe de Departamento el Prof. Ruben Alvarado
Zendejas, como Jefe de Recursos Humanos y materiales, el Contador
Isidro Perez, como Jefe Tecnico Pedagogico, la Maestra Maria Elena
Legaspi, entonces no se contaba con secretarias; por 10 que se tuvo que
echar mano de las secretarias del centro, que pertenecian a Tepic, entre
elias, Natividad.

Ya cuando se devuelven las Telesecundarias al Estado, lIega otra
administracion, nosotros no interferimos para nada y bueno, nos
disentimos, que justamente coincide con el termino del periodo de
Gobierno de Don Emilio M. Gonzalez Parra en 1988.
En nuestra administracion se dio por primera vez, una Direcci6n Tecnica,
en la comunidad de el Corte que se hizo muy pronto de prestigio, fue en
ario de 1989" (Leon Ricardo, 2005).

"Despues administro el Maestro Heriberto Garcia Arreola, como menos
de un ario, en 1989.

Luego se regresa Telesecundaria a Fomento Educativo 0 al Estado en
1989, donde ya se conformo el Departamento de Telesecundaria con
Maestros de Telesecundaria; Habia una figura que duplicaba la funcion
de Jefe de Departamento que era la de Director de Telesecundaria, en
ese entonces ostentaba el puesto el Maestro J. Cruz Manuel Herrera
Guardado, el de Jefe de Departamento 10 tenia el Maestro Miguel Angel
Mu Rivera. Para Mexico la FIgura de Jefe de Departamento seguia siendo
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la mas importante y la que tomaban en cuenta; de hecho nada mas
Nayarit tenia ese puesto de Director de Telesecundarias y Niveles
Especiales. Este incorporaba tambiem academias de Musica, Baile,
Computacionales, entre otras. Habia dos Jefaturas de sector, que eran
atendidas por el maestro Hector Contreras y la maestra' Luz Graciela
Coronado, toda esta administracion dur6 de 1989 a 1997, a excepcion del
Director el Maestro J. Cruz Herrera Guardado, que deja el cargo, sube a
su puesto el Maestro Miguel Angel Mu Rivera y como Jefe de
Departamento, lIega el maestro Francisco Navarro Santos.

Despues en 1997 entro el Maestro Jorge Conde Valdez, como Director
de Telesecundarias y Niveles Especiales; y yo Noel Garcia Ramirez,
como Jefe de Departamento. Duramos de 1997 hasta el ario 2000.

Inmediatamente despues de nuestra salida en el 2000, con la entrada del
Gobernador Contador Publico Antonio Echevarria Dominguez, en su
periodo de 6 arios se dan una serie de movimientos en muy cortos
plazos.

Fue Director General en el 2000, el Maestro Alberto Davalos Gonzalez y
Jefa de Departamento la Maestra Yanire Vega Yanez, luego de 2 meses
aproximadamente se desaparece la Direccion y queda unicamente en la
administracion el Puesto de Jefe de Departamento de Telesecundaria y
con ella Maestra Yanire como un ario (Cicio escolar 2000-2001).

Luego lIega al finalizar este periodo escolar 2000-2001, la Maestra
Lourdes Estrada Neri, como Jefa de Departamento, dura como 15 dias 0

un mes en el cargo.

Despues lIega al iniciar el cicio escolar 2001-2002, la Maestra Silvia
Rodo Lara Castarieda, dura como cerca de 3 arios, sale en el ano 2003.

En el periodo escolar 2002-2003, se crean las figuras de Asesor Tecnico
Pedagogico (ATP).

Despues entra al iniciar el periodo escolar 2003-2004, el Maestro David
Estrada Cervantes, por corto tiempo, menos de un ario, entra y sale en el
mismo cicio escolar, y por ultimo entra en el mismo cicio escolar 2003
2004 la Maestra Ortencia Gonzalez Rosales, y permanece ese cicio
2003-2004, el 2004-2005, siendo la actual Jefa' de Departamento de
Telesecundarias" previendose la lIegada al. departamento a inicios del
2006-2007 la Maestra Lucia Gonzalez Ay6n(Garcfa Ramirez, 2005)
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'Las Jefaturas de Sector eran figuras provisionales, comisionadas, se
inician con dos, en 1985, con la Maestra Maria de la Luz Hurtado Lopez
y su esposo, el Maestro Marco Antonio Rodriguez Jimenez; duran hasta
que se cambia Telesecundaria a la Federacion. Ahi en la Federacion en
1986, entran a las Jefaturas de Sector los maestros, Ricardo Leon Leon,
el Ing. Jorge Barrera Bogarin y ef Prof. Arturo Leon Leon, ellos trabajan
hasta 1989, que es cuando lIega la basificacion" (Garcia Ramirez, 2005).

Las Jefaturas de Sector en el cicio escolar 1986 a 1989, can la administracion

del Maestro Ruben Alvarado Zendejas eran tres y quedaron como siguen

'La Zona Norte que estaba atendida por el Ing. Barrera Bogarin Ie
correspondia; Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, Santiago y Ruiz. La Zona
Centro atendida por mi comprendia, San Bias, Tepic, parte de
Compostela y Santiago. EI Profesor Arturo Leon Leon, atendia la Zona
Sur, que comprendia Santa Maria del Oro, Ixtlan, Ahuacatlan y San
Pedro Lagunillas. Todo 10 que era la parte sur" (Leon Leon Ricardo,
2005).

Despues entran en 1989 la Maestra Luz Graciela Coronado y el Profesor Hector

Contreras, duran hasta 1997. De 1989 para adelante ya son personas que

pertenecian al nivel, que es por 10 que se habra luchado, entre otras cosas

Luego entra en 1997 el Prof. Roberto Robles Diaz y la Doctora Rosalinda

Vargas Lopez, hasta el 2000; fecha en que desaparece esa figura

administrativa.

'A cada uno de los dos Jefes de Sector Ie correspondia sacar el trabajo
de la mitad de las supervisones escolares. EI Sector Norte: zona 12
Acaponeta, 11 Tecuala, 10 Rosamorada, 09 Tuxpan, 08 Santiago, 07
Villa Hidalgo. EI Sector Sur: 06 San Bias, 05 Compostela, 04 Xalisco, 03
Tepic, 02 Santa Maria Del Oro y 01 Ixtlan" (Robles Diaz, 2005).
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"La Telesecundaria tiene subsidio Federal, y bueno en ese tiempo lIegaba
retardado el dinero, y el entonces Delegado de la SEP, en Nayarit, el
Maestro Liberato Montenegro Villa, el conseguia prestamos a Gobierno
del Estado, para subsanar esto y ya cuando lIegaba se reponia ese
dinero. Como tramite no dependfa de nosotros el recurs", por 10 tanto
hasta que no se iba el tramite a Mexico y regresaba la autorizaci6n con la
radicaci6n del encuentro correspondiente pues, no era cuesti6n de un dia
ni de dos, sino que lIegaba en dos meses, y el trabajador deseaba pronto
el pago y no era asi, hacian filas enormes para cobrar, cuando aste
lIegaba.

Antes de 1978, habia las oficinas 0 unidades de Servicios a
descentralizar, entonces habia una Oficina Regional en el Estado de
Jalisco y habia una Sub-unidad aqui en Tepic en donde el Maestro
Liberato Montenegro Ibarra era el Delegado de asta la SEP.

La supervision se pretendia que fuera una supervision integral, sobre
aspectos de la senal, si la ten ian, si funcionaban los televisores, si los
muchachos estaban aprendiendo, si el maestro realmente lIegaba
temprano a la escuela, que el modele se aplicara, se lIevara a cabo en
las aulas. Cuando ibamos lIegabamos a una casa y nos daban alojo,
recuerdo que una vez fuimos a supervisar para la Isla de Mexcaltitim y la
senora con la que lIegamos nos dijo: maestro, si me hubieran avisado
con tiempo, me hubiera preparado con poll ito 0 carne para esperarlos, no
que s610 tengo camarones para el almuerzo" (Le6n Le6n Ricardo, 2005)

"Saliamos mucho de supervisi6n a las comunidades, a veces era toda la
administraci6n, a veces por separado. Siempre haciamos las reuniones
con los maestros del lugar, los padres de familia y autoridades ejidales;
con la finalidad de conocer la problematica de mas cerca, desde el lugar
de los hechos, les preguntabamos si el maestro lIegaba temprano a su
escuela" (Legaspi, 2005).

"En Telesecundaria se da un fen6meno en sus inicios que es el robe de
televisiones, perc de manera exagerada; una de las accionas que
hicimos cuando se present6 esta problema, fue la de marcarlos; y las
pirograbamos con una leyenda que deda "Propiedad del Gobierno
Federal" y eso como se grababa en el plastico, era muy dificil de borrar,
eso disminuy6 mucho el robe de las mismas.
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Posteriormente se hizo la Central de Reparaci6n y Mantenimiento de
Televisores, se les pidi6 como cuota inicial de un peso por nirio, 10 que
permiti6 empezar a reparar muchas televisiones viejas de la marca
Philips, que eran las mas nuevas, la Philco, que eran mas viejitas, eran
televisores de 20", teniamos otras que eran la Packard Bell, luego
lIegaron otras nuevas Zonda; la ventaja de la Zonda era de que ya traian
control remoto, las demas no.

Esta central se hizo, porque a nosotros se nos hacia dificil entender que
no se tuviera con los elementos necesarios, que era que tuvieran el
televisor y la serial, ya que es Telesecundaria y sin Televisi6n pues deja
de serlo. Entonces cuando se les descomponia uno, 10 lIevaban ahi y se
numeraba, e inmediatamente se Ie reponia por otro de otra numeraci6n y
asi se lIevaba el control de los mismos y se mantenian funcionando de tal
manera que no se perdiera tiempo por la reparaci6n" (Le6n Le6n Ricardo,
2005).

"La serial se recibia por antenas panoramicas, luego por antenas
parab6licas, que fuimos a recoger un embarque de elias a la estaci6n del
tren, eran muy grandes y bromosas, aparte de que eran pocas las que
lIegaron, no alcanzaban para todas las escuelas, luego lIegaron los
decodificadores, recientemente" (Le6n Le6n Ricardo, 2005).

"La serial la captaban por medio de antenas panoramicas y en algunos
lugares ten ian fotoceldas para captar la energia solar y transformarla en
energia" (Legaspi, 2005).

"Las zonas escolares en 1986 eran 9 y quedaron atendidas por los
maestros que a continuaci6n se enlistan:

En Rosamorada, estaba Hugo Alan Lora Aguilar, Villa Hidalgo, Silvia
Rosas Amparo, en San Bias, el Doctor Luis Delgadillo. En Tepic, habia
dos, una que abarcaba parte de Xalisco, que atendia el Profesor
Francisco Santos Campos, el Maestro Lamberto Ramos Burgara, en
Tepic, en Santa Maria del Oro estaba la Maestra Lucia del Carmen
Gonzalez Ay6n, Rosendo Amador Buenrostro, en Tecuala, Noel Garcia
Ramirez, en Santiago, Norberto Ramos Burgara en Tuxpan y Jorge
Valenzuela, en Acaponeta, esta persona despues renuncia a
Telesecundaria.
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Despues entran otros tres Supervisores, como en 1989; que fueron
IIdefonso Luna Figueroa, Luis Antonio Ibarra Hernandez y Esteban
Fonseca Franco; originando que se abrieran nuevos espacios que se
pusieron a concurso entre los que ya estabamos y dando como resultado
el reacomodo de las zonas quedando como actualmente estan:

TABLA NO. 19
PRIMEROS 12 SUPERVISORES DE LAS TELESECUNDARIAS 1989

NO. DE ZONA NOMBRE DE LA ZONA NOMBRE DEL SUPERVISOR

02 Santa Marfa del Oro Lucia del Carmen Gonzalez Ayen

03 Tepic Maria Del Socorro Montes Carrillo

04 Francisco Santos Campos

05 Compostela Noel Garcia Ramirez

Dr. Luis Delgadillo (base)

Luis Guillermo Vargas Lepez (interino)

Villa Hidalgo

Santiagolxcuintla

Tuxpan

Acaponeta

Silvia Rosas Amparo (finada)

Genoveva Renteria Ibarra (interina)

Norberto Flores Lepez

IIdefonso Luna Figueroa

Lamberto Ramos Burgara (quitan piaza)

Rosalinda Vargas Lepez

Hugo Alan Lora Aguilar

"Con respecto a la Basificacion, era un movimiento colectivo que se inicio
en 1989, con los companeros de trabajo, ya que Nayarit era de los pocos
Estados que no la tenian, y se queria lograr para prever el futuro, ya que
con esta lIegaban los servicios medicos, seguridad en el trabajo, iniciar
seguimiento de las jubilaciones, entre otros e ingreso al SNTE. en ese
tiempo Ie toco estar al frente del Sindicato al Maestro Francisco Ortega.

Los Secretarios de Educacion Publica que se han venido sucediendo
son los siguientes: Era Director de Educayion Publica en el Estado el
Profesor Enrique Jimenez Mendoza y Gobernador del Estado el
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Licenciado Roberto Gomez Reyes cuando se acordo crear el Subsistema
de Telesecundaria en 1975.

Despues fue el Maestro Ricardo Calderon Tellez, ostentaba la figura de
Director de Educacion, todavia no se lIamaba Secretariode Educacion,
hasta cuando nace la Telesecundaria
En el periodo del Maestro Francisco Alegria Rosas, que este si ya se
lIamaba Secretario de Educacion Publica, dura 6 arios. Durante el
Gobiemo de Don Emilio Gonzalez Parra, renacen fas Telesecundarias
con las 25 escuelas aqui administra el Maestro Hilario Gomez
Castarieda.

Luego Ie sigue el Maestro Ignacio Langarica como Secretario de
Educacion Publica, quien dura en el cargo 3 arios, con 131 fue la
basificacion, luego entra el Maestro Perez Peria, dura 3 arios, en el
Gobiemo del Lie. Celso Humberto Delgado Ramirez.

En el periodo de Gobiemo de Don Rigoberto Ochoa Zaragoza, entra
como Secretaria la Maestra Ofelia Dominguez Jimenez, dura todos los 6
arios

AI cambio de Gobiemo, con el Contador Publico Antonio Echevarria
Dominguez, entra como Secretario el Maestro Jesus Castarieda, dura
menos de un ario, luego lIega el Maestro Alfredo Reyes Cervantes, quien
tambien dura aproximadamente un ario 0 poco mas y posteriormente el
Maestro Jose Ramon Parra Rivera. Que es nuestro actual Secretario de
Educacion Publica en el Estado de Nayarit" (Garda Ramirez, 2005).

En el cambio de las administraciones han influido diferentes factores, desde el

Gobemador 0 el Secretario de Educacion en tumo 0 bien, las transferencias

que se han hecho de Telesecundaria del Estado a la Federacion 0 viceversa,

asi como las diferentes politicas que se mueven al interior del mismo

Subsistema, ya que siempre se ha caracterizado por sus movimientos

Gremiales

Telesecundaria inicio en su Plan Piloto en 1975 y la administracion la cubria

una persona que ostentaba el puesto de Subjefe Tecnico Pedagogico yentre
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sus funciones tenia dicha administracion, esta situacion duro 10 que

Telesecundaria tenia justamente en el Estado, hasta 1986.

Es en 1986 que se transfiere el Subsistema a la Federacion esto dura hasta el

cicio escolar 1988-1989; aqui ya se denomina Jefe de Departamento, con una

estructura administrativa que constaba de un Subjefe Tecnico Pedagogico, Jefe

de tramite y control, tres Jefes de Sector, que abarcaban la zona Sur, Centro y

Norte; en este periodo se dieron nueve Supervisiones en el cicio escolar 1985

1986, poco despues se dieron otras tres, siendo las que actualmente continuan,

que son las zonas escolares de Ixtlan del Rio, Santa Maria del Oro, Tepic,

Xalisco, Compostela, San Bias, Villa Hidalgo, Santiago, Tuxpan, Rosamorada,

Tecuala y Acaponeta

En esta administracion se dio la primera Direccion Tecnica en el Corte,

Municipio de Santiago Ixcuintla, en 1989.

Cabe mencionar que esta Administracion fue conformada por personal muy

capacitado de las diferentes modalidades existentes, como Secundarias

Generales y Tecnicas, de Recursos Humanos, de la administracion central,

entre otros. Se trato de seleccionar a los mejores para que pudieran atender

con eficiencia este Subsistema que tanto 10 requeria

Ya Telesecundaria en el Estado, de nuevo Ie toco vivir a otra administracion, en

el cicio escolar de 1988-1989, su caracteristica fue que toda la administracion

eran personas que pertenecian al Subsistema de Telesecundaria, de hecho es

asi hasta la actualidad. Esta administracion duro hasta 1997, esta

administracion la lIevaron el Director General de Telesecundaria y Niveles

Especiales, el Jefe de Departamento y dos ·Jefes de Sector. Esta figura de

Director General de Telesecundaria y Niveles Especiales, aparecio en este
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periodo, aunque la que tomaba en cuenta Mexico era la figura de Jefe de

Departamento.

Despues lIeg6 otra en 1997 que dur6 hasta el alio 2000, esta tenia la misma

estructura que la anterior.

Con la entrada del Gobernador del cambio, Contador Publico Antonio

Echevarria Dominguez, se dieron muchos cambios, de hecho en el mismo

periodo escolar 2000-2001, se desapareci6 la Direcci6n General de

Telesecundarias y Niveles Especiales, lIegaron tres jefes de Departamento y se

desaparecieron las Jefaturas de Sector en el cicio escolar 2000-2001, se

desapareci6 la estructura administrativa que venia funcionando, quedando el

Jefe de Departamento, con dos mesas 0 Subjefaturas, una de tramite y control

y otra de la mesa tecnica

En los siguientes periodos 2001-2005, se estabiliz6 hasta 2005, a excepci6n de

un jefe que entra y dura menos de un alio.

La basificaci6n se dio en 1989, con la lucha de todos los maestros del

Subsistema, con el fin de tener mas estabilidad en su trabajo, prestaciones e

incorporaci6n a la Secci6n 49 del SNTE.

3.2 Caracteristicas de los Profesores

Los primeros profesores compartian varias caracterfsticas; una de elias era que

se quedaban a vivir en la comunidad toda la semana 0 el mes, buscaban la

manera de juntarse un dfa el fin de semana. para conversar, estrechaban los

lazos de amistad pues eran pocos y todos por 10 general se conocian, eran
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reciem egresados, era su primer trabajo, responsables, continuaban

capacitandose y sentian pasi6n y orgullo por el trabajo que realizaban.

La versi6n de 105 primeros maestros es la siguiente:

'Eran maestros que tenian mucha pasion por trabajar, se quedaban en
las comunidades, arraigados en la comunidad; 105 lIevaban al campo a
dar la clase a veces como ciencias naturales y luego a las amas de casa
les decian como tener aseado aqui 0 alia, platicaban mucho con elias, 105

senores y 105 alumhos ya que en las tardes se iban a nadar y 105

ensenaban tambien a pescar, a orientarse en la clase de Geografia, 0

jugaban algun deporte. Era muy estrecha la relacion entre maestro y
todos 105 integrantes de la comunidad.

Ahora ya no es 10 mismo, mas terminan sus clases, y se van corriendo a
agarrar la corrida para venirse, se vienen temprano y otro dia lIegan
tarde, no hay esa comunicaci6n de antes; ni entre 105 mismos
companeros maestros de trabajo"(Rios Espinosa, 2004).

"Teniamos mucha comunicacion y todavia se mantiene esa relacion de
amistad, cuando venfamos a cobrar 0 a hacer algun tramite nos
buscabamos para opinar sobre problemas que teniamos en nuestro
trabajo, intercambiabamos sugerencias para sacar adelante el trabajo.

Nos tenemos estima y compartimos una caracteristica: que fuimos 105

fundadores del subsistema, nos toco enfrentar el reto, no como
sufrimiento, sino como un caudal de experiencias muy valiosas y
compartimos ese entusiasmo por Telesecundaria "(Fonseca Franco,
2004).

'La relacion era de armonia con todos, can los maestros tenia diferencias
porque les hacia observaciones sobre su forma rudimentaria de dar
clase, hasta que lograba que modificaran su actitud, ya que vamos a
ensenar no a dejarnos influenciar de manera negativa por la comunidad.
Resulta a veces que las comunidades los absorben, no se capacitan, no
se actuaiizan, solo les interesa el salario, su horario y no establecen
vinculos en la comunidad de manera afectiva y efectiva
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Siempre les estaba haciendo una critica constructiva, en cuanto a la
forma de trabajar para que estemos mejor organizados en al escuela y
alcancemos mayores logros en todos los aspectos, para que los alumnos
puedan incorporarse a otros niveles educativos, yo pienso que si hay una
buena convivencia en la escuela, esta se va para arriba..Yo Ie doy gran
importancia a las relaciones interpersonales, ya sea con mis companeros
maestros, comunidad, padres y alumnos "(Flores Ruvalcaba, 2004).

"La relacion con mis companeros maestros era solo cuando teniamos los
eventos deportivos y culturales en donde lIevabamos a los alumnos a
competir y ya los maestros pues platicabamos, tambien en las
evaluaciones los sabados nos mirabamos, perc si hay buena amistad"
(Gonzalez Arcadia, 2004).

"La relacion con mis companeros era de que ellos y yo nos reuniamos
cada 8 dias y nos preocupabamos por estarnos actualizando, preparando
y las caracteristicas eran simi lares a las mias: recien egresados, nuestro
primer trabajo y con muchas ganas de cumplir con esa responsabilidad.

Intercambiabamos experiencias todos los sabados, ya desde las 8 0 9 de
la manana, recibiamos cursos de actualizacion y eligiendo entre nosotros
mismos el moderador para poder reafirmar el conocimiento que venia
directamente del programa televisivo, ya que se seguia la misma
metodologia del subsistema, esto fue en un periodo escolar donde cada 8
dias nos reunfamos en un espacio de la Secretaria a las 8 0 9 de la
manana.

Actualmente ya no se sigue dando este acercamiento entre companeros,
porque ya son muchos, estan divididos por zonas escolares, ya no es
obligatorio 10 dejan opcional y si 10 hacen es por escalar niveles en
carrera magisterial 0 en el escalafon" (Gonzalez Ayon, 2004)

3. 2.1 Perfil Profesional para Maestros de Nuevo Ingreso

En 10 que fue el Plan Piloto de 1975, el profesor·debia ser de primaria, con

experiencia en 5° 0 6° grade estos eran los que contaban con el perfil para esta

nueva modalidad, pues el profesor tendria que dar todas las areas en ese
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tiempo; y eran justamente estos profesores quienes estaban acostumbrados a

estar todo el dia con el mismo grupo. Los de secundarias generales y tecnicas

solo impartian una materia y se retiraban, por tanto, carecian de esta

competencia.

Jose Guadalupe Rios Espinosa explica porque debia ser asi'

"Porque el maestro de secundaria lIega da su clase y se va y sigue otro;
el maestro de primaria no, da todas las areas y atiende el solo un grupo"
(Rios Espinosa, 2004).

Ya despues, con las 25 escuelas, el perfil del maestro que se solicitaba era que

contara con normal superior 0 carrera equivalente y que se incorporara al curso

de capacitacion que se impartia sobre la metodologia de Telesecundaria.

"Para entrar a Telesecundaria se debia tener una Licenciatura de Normal
Superior 0 una carrera universitaria, yo afortunadamente tenia ambas.

Aunque esto realmente no se respetaba, ya que con una buena palanca
entraban algunas personas aunque los requisitos no se cubrieran, estos
los hacian a un lado los grupos politicos. Esto no es privilegio de nuestro
subsistema, en todos se da 10 mismo" (Flores Ruvalcaba, 2004)

"Que fueran maestros de Normal Superior, Profesionistas de diferentes
carreras equivalentes a esta, de hecho asi dice la normatividad para
maestros de Normal Superior 0 su equivalente" (Gonzalez Ayon, 2004).

"Ser maestro, y habra dos categorias y el sueldo variaba segun fuera el
caso, los de la categorfa "A" maestros de Normal Superior y los de la
categorfa "8" maestros de primaria

De acuerdo a la politica del Gobierno del Estado han mejorado estos
mecanismos, ya que ademas de que tengan el perfil, se les capacita
antes de entrar, se hace un examen de seleccion y creo que es la ruta
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por la que hay que transitar. Antes estabamos fuera de control; para el
ingreso intervenian diferentes factores, tanto politicos, de amistad con
funcionarios, con lideres sindicales. Eso desaforlunadamente hizo que el
sistema educativo no solo de Telesecundaria estuviera plagado de
mucha gente que se limite a trabajar sin vocacion ni espirit~ de servicio y
que dane en algun momento a nuestro Subsistema de Telesecundarias"
(Fonseca Franco, 2004).

"EI hecho de que se tenga el perfil no implica que se desempene bien en
la docencia, sino mas bien es cuestion de actitud, de querer hacer bien
las cosas, si no se tiene el perfil y ya esta dentro trabajando pues se
puede ir preparando, actualizando. De hecho hay de los dos tipos, gente
con perfil y preparacion profesional muy grande y no da el ancho y gente
sin perfil que da 10 mejor" (Zavala Castaneda, 2005).

"Sigo creyendo en el maestro rural, el maestro normalista que entiende a
su profesion como un apostolado, es decir, que su profesion no es como
trabajar en un bufete de abogados con todo a la mano y si no, pues no
trabaja. Sino que trabaja con los recursos que tenga, a veces sin energia
elEktrica, a veces sin las condiciones de comodidad que Ie ofrece la
ciudad, su casa, esos son los gajes del oficio, creo que nada Ie debe
impedir trabajar, lamento mucho que un maestro no vaya a trabajar
porque este lejos la comunidad, pero aun asi creo que se puede dar. No
creo mucho en las otras disciplinas 0 carreras que no sean la de maestro
normalista, como ingenieros, doctores, abogados, aunque hay unos muy
buenos.

La preparacion debe influir en el desemperio del docente, el afan de
conseguir puntos se me hace muy deplorable, cuando se hace solo por
conseguir puntos y ascender a un puesto, de Director, Supervisor y no
por mejorar. Yo creo que a esas personas las deben echar a la carcel con
cadena perpetua" (Garcia Ramirez, 2005).

"Que la capacitacion nos sirva para ser cada dia menos ignorantes y dar
mejor la batalla contra la ignorancia de los demas a los que atendemos,
que son nuestros alumnos, ya que el quehacer educativo es muy
extenso e inagotable y que demuestren en el a'ula 10 que saben 0 los
grados academicos que tienen, ya que a muchos no se les ve por ningun
lado" (Ponce Sanchez, 2005).
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En la actualidad el perfil que se solicita es que sea profesor egresado de

Normal Superior, sobre todo con la especialidad de Telesecundaria para

obtener una base en Telesecundaria y para cubrir interinatos del 70% de la

misma.

Va para promocion de un espacio, 0 puesto, se necesita cierto puntaje, que por

10 general es escalafon quien 10 respalda en base a los estudios presentados,

perc en estes tiempos, se ha tergiversado mucho esta situacion, ya que es una

fiebre de conseguir puntas solo para ascender a puestos, sin que impacte a su

persona y desempeno profesional en las aulas y puestos.

3.3 Capacitaci6n para Maestros de Nuevo Ingreso

Los profesores seleccionados para ingresar a Telesecundaria se incorporaban

a un curso de capacitacion 0 asesorfa que se impartia a profesores de nuevo

ingreso; esto con el fin de acercarlos a la metodologia de Telesecundaria, ya

que se trabajaba con el televisor y materiales de apoyo especialmente

disenados para esta modalidad, por 10 que se hacia necesario un encuentro

previa antes de iniciar la labor docente en este nuevo subsistema.

Esto continua dandose actualmente, se les proporciona material e informacion

suficiente para el desempeno de su funcion como docentes. Cabe aclarar que

tambien se les imparte cursos a los Supervisores, Directores Tecnicos sobre

administracion y tecnicas pedagogicas

En otras modalidades educativas no se hace tan necesaria la capacitacion

antes de ingresar, ya que su solo perfil academico del grade de profesor 10

acredita como capacitado para desempenarse en su puesto. No ocurre asi en la
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modalidad de Telesecundaria; ya que esta implica una serie de estrategias

sobre el uso de la televisi6n y los materiales impresos que el maestro debe

conocer con antelacion como se usan para que vayan entrando en esa

dinamica y de ser posible tambie!n los alumnos como actualmente se viene

dando.

En 10 que fue el Plan Piloto a los profesores se les lIevo a la ciudad de Mexico a

la Direccion General de Telesecundaria y ahi mismo los autores de los Iibros,

gente muy calificada, les enseri6 como se estructuraba una clase, como se

hacia, desde el acopio de material hasta su filmacion y como se manejaban los

materiales de apoyo y el programa televisivo.

"La capacitacion fue precisamente el ver como se daba una c1ase, cada
maestro nos ensefiaba como se estructuraba una clase de
Telesecundaria, 0 nos lIevaron allugar en donde enfocaban, ahi habia un
manager, que es el que Ie decia enfoca aqui 0 alia, era un verdadero
ejercito de personas detras del telemaestro

Considero que esta parte de conocer de viva voz de los autores de los
Iibros sus experiencias y desde el mismo lugar en donde se producia y
filmaba la clase fue muy importante y decisiva, ya que se necesitaba
crear en el maestro cierta pasion cierto entusiasmo, para que sintiera y
viviera 10 que estaban haciendo, se veia el maestro alegre, contento,
desarrollando su trabajo y los resultados desde luego eran optimos" (Rios
Espinosa, 2004).

En 1982, cuando surgio nuevamente Telesecundaria con los primeros 25

profesores ya no iban a Mexico, sino que estas personas antes mencionadas

venian a Tepic, a impartir el curso de capacitacion a los nuevos profesores

recien ingresados al subsistema.
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"AI principio se imparti6 un curso por el personal calificado que trabajaba
en la Direcci6n General de Telesecundaria en Mexico

Vinieron aquf a orientarnos sobre c6mo manejar cada una de las areas
de estudio, c6mo hablar con los j6venes, con los padre!: de familia, a
explicarnos en que consistia realmente Telesecundaria. Esa orientaci6n
fue muy valiosa, ya en el transcurso del ana escolar se desarrollaron
algunas academias; tambien atendidas por el personal que venia de la
Ciudad de Mexico, repito muy calificado, conocedores ya que eran
asesores y autores de los Iibros de texto de Telesecundaria.

Ellos dominaban al 100% el tema, fueron incluso fundadores de
Telesecundaria, los que pilotearon a nivel nacional el proyecto; asi es que
era gente muy capacitada ademas ten ian mucho amor al subsistema y
grandes ilusiones puestas en 131.

Nos impartieron un curso que se lIamaba "Curso de capacitaci6n para
maestros de Telesecundaria de nuevo ingreso", donde venian todas las
areas y una instrucci6n bastante valiosa, nos daban libros que lIevaban el
mismo titulo" (Fonseca Franco, 2004).

"Se nos dio un curso; fue intensivo de 4 semanas, vinieron personas de
Mexico a capacitarnos de la Direcci6n General de Telesecundaria, aqui
en Tepic en el auditorio Pablo Latapi de la SEP, nos orientaron sobre la
funci6n que ibamos a desemperiar como conductores del grupo, fue muy
apegado a la metodologia de Telesecundaria para que nos
familiarizaramos con ella y sobre los planes y programas; tambien algo
interesante que abarc6 esa capacitaci6n es sobre la funci6n que como
Iideres debiamos de realizar en las comunidades donde ibamos a fundar
escuelas" (Gonzalez Arcadia, 2004)

"Se nos imparti6 un curso de capacitaci6n por elementos que venian
directamente de la Unidad de Telesecundaria con gran experiencia, que
nos dieron bases sobre el funcionamiento de Telesecundaria y sobre todo
nos inyectaron mucho animo y entusiasmo de trabajar en este
subsistema tan noble que va destinado a las clases mas bajas del medio
rural. Ese curso dur6 una semana, con 6 horas diarias. Luego se nos dio
un curso para supervisores, muy interesante .

Los primeros cursos de capacitaci6n que nos dieron eran de mucha
calidad, muy emotivos ya que venian de Mexico gente muy capaz de la
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Unidad de Telesecundaria, elementos que dirigian Telesecundaria a nivel
nacional" (Gonzalez Ayon, 2004).

'Se nos dio al inicio un "Curso de Capacitacion para Profesores de Nuevo
Ingreso a Telesecundaria" todavia se da, de hecho vinieron maestros de
Mexico de Ja Coordinacion Nacional de Telesecundarias a capacitarnos,
cuando estuvo el maestro Ruben Alvarado Zendejas, como Jefe del
Departamento de Telesecundaria eramos como 70 u 80 maestros y fue
de 3 dias" (Flores Ruvalcaba, 2004).

3.3.1 Academias

Las academias se iniciaron en la administracion del Maestro Ruben Alvarado

Zendejas, siendo Subjefe Tecnico Pedagogico la Maestra Legaspi; son

reuniones de maestros que ya estan dentro del subsistema; en un principio se

daban por normatividad dos por ano, en fechas dispuestas de manera

unilateral por el Departamento y con la tematica que el mismo proponia 0

PRONAP. Ahora se ha dejado en las manos de los maestros, ATP, y

Supervisores las realizaciones de las mismas de acuerdo a las necesidades,

carencias que se presenten de manera generalizada en la zona escolar y si

esta incide en las demas zonas se implementan en todas, si asi 10 solicitan los

mismos. Tiene la funcion de ayudar al buen desemperio del quehacer educativo

dentro de las aulas y ayudar a resolver su problematica.

La asistencia de los maestros a las academias no garantiza que el maestro

mejore su labor, ya que hay maestros que s610 las ven como un requisito

administrativo que hay que cubrir, porque si no, se Ie descuenta el dia, 0 bien,

no se Ie da su constancia de participacion. Y muchas de las veces su actitud

ante el nuevo conocimiento es negativa, ya que no cambian sus decadentes

costumbres pedagogicas ni su quehacer en el aula
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"En la administracion del Maestro Ruben Alvarado Zendejas, siendo
Subjefe Tecnico Pedagogico la Maestra Legaspi, se empiezan a
implementar reuniones de academias, generalmente por las tardes se
hacian competencias de maestros, con jovenes de la comunidad, se
hacian juegos de Voleibol, Basquetbol, y en la noche ·;;e hacia una
representaci6n de una hora social, en donde los maestros participaban y
estaba abierto a toda la comunidad.

Con nosotros tambien se inicio los Eventos Estatales Culturales. En una
ocasion los realizamos en el Club de Leones, y se establecieron las
bases para que se lIevaran a cabo, con disciplinas como Baile,
Declamacion, Poesia, previa concurso interne de zona, as! es que venia
solo el ganador del primer lugar a competir" (Ricardo Leon Leon, 2005)

"En el periodo de administracion del Maestro Ruben Alvarado Zendejas,
yo era Subjefe Tecnico-Pedagogico, y me toc6 implementar, junto con el
equipo, las primeras Reuniones Tecnico-Pedagogicas y Culturales; que
tambien se les solia lIamar Jornadas Tecnico-Pedagogicas y Culturales;
en donde nos [bamos toda la administracion 2 0 3 dias a una comunidad
de alguna zona escolar. Para esto, ya el Supervisor de la misma, nos
habra conseguido donde quedarnos; cabe aclarar que siempre nos
alojaban en hogares distintos a cada uno de los que ibamos. Se invitaba
a todos los docentes de la zona escolar respectiva, y tambien se les
acomodaba en casas.

Por las mananas nos reuniamos la administraci6n y el personal docente
de la zona que Ie habra tocado, y se hacian intercambios de experiencias
sobre las formas de trabajo, como abordar las c1ases, de que otros
elementos se valian para obtener mejores resultados en su ensenanza;
las problematicas a trabajar los docentes las sugerian

EI Protocolo que se seguia para dichas reuniones, era; iniciar por la
manana con el Acto Inaugural, saludo a la comunidad e iniciar los
trabajos.

Por las tardes se hacia justamente una tarde cultural, en donde los
maestros se juntaban y realizaban algun Squech, obras de teatro,
poesias, bailes regionales. Los alumnos de la escuela del lugar tambien
participaban .

Tambien por las tardes se jugaba algun deporte. Para esto ya el
Supervisor habfa escogido un lugar de la comunidad, el mas importante 0
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representative en donde se hada el Festival Literario 0 cultural,
conjuntamente alumnos y maestros; en donde toda la comunidad asistia
y se divertia, al mismo tiempo que se proyectaba la escuela a la
comunidad y se les mostraba que era 10 que aprendian sus hijos en ella,
a la vez que era 10 que los maestros les enseriaban.

De hecho ese era el objetivo de todo esto, proyectar la escuela a la
comunidad.

Todo esto podria ser los cimientos de las academias que hoy se hacen y
los eventos culturales y deportivos.

Tambien se asistia a Reuniones Nacionales en donde se juntaban en
Mexico, con el Director General de Telesecundarias, entonces era el
Maestro, Vargas Machado, y todos los responsables de los
Departamentos de Telesecundaria, los Supervisores, de todas las
entidades federativas por regiones, por tres dias" (Legaspi, 2005).

"Las academias me sirvieron mucho, desafortunadamente existe mucho
maestro que aprovecha este tipo de reuniones para desviar la atencion a
otros temas que no son educativos, como la politica, 0 bien nada mas
pasan Iista, se salen y se van, 0 si se quedan en el mejor de los casos
solo es por la asistencia, pero no participan, solo van por el papelito. Y
asi hay muchos que todos los reconocimientos ya sean de academias,
diplomados y carreras no caben en toda su casa. Pero su conocimiento 10
meten a una cajita musical y les sobra espacio. No impacta todo 10 que
estudian a su quehacer docente. Es una lastima" (Flores Ruvalcaba,
2004).

"Las academias se empezaron a realizar desde 1988, se realizan dos
reuniones academicas al ario, son un espacio para intercambio de
experiencias para poder mejorar, de acuerdo a que estrategias didacticas
les funcionan a unos maestros y a otros no; y cuando y cuales se pueden
adaptar a nuestra escuela" (Gonzalez Ayon, 2004).

"Ya en el transcurso del ario escolar se desarrollaron algunas academias;
tambien atendidas por el personal que venia de la eiudad de Mexico,
repito muy calificado, conocedores ya que eran asesores y autores de los
libros de texto de Telesecundaria" (Fonseca Franco, 2004).
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'Las academias se les ha dado un giro en esta zona, ya que antes se
hacian de manera unificada, pero desde el ana pasado las academias se
apoyan en el diagnostico, se localiza una problematica de la zona y en
base a ella se implementa la academia y si esta problematica incide en el
resto de las zonas escolares, nos juntamos los ATP, y ·se hace una
propuesta al Departamento de Telesecundaria para que se haga en todas
en base a la problematica academica real al interior de las aulas. Un
ejemplo es que en nuestra zona se detecto que hay fallas en las
estrategias para dar el ingles, y se hizo un proyecto para tratar de
solventar esa problematica. Y luego se vic que incide en todas las zonas
y se implemento en las doce zonas escolares.

La finalidad 0 proposito de estas actividades es de tratar de influir para
superar las fallas que tenga el maestro ya directamente en el aula, pero
tambien se da la facilidad de que cada ATP, segun su problematica la
escoja.

Las academias programadas por el departamento son dos por ano, perc
ya en cada zona escolar se implementan las que sean necesarias, segun
el proyecto que se hace al inicio en base al diagn6stico inicial, a veces
con el apoyo de especialistas de otras modalidades

Estas academias han avanzado; ya que antes el Departamento de
Telesecundaria 0 ProNAP decian en que se iba a trabajar. Ahora se deja
en libertad al Supervisor, ATP, Y maestros de la zona que escojan la
tematica en base a la problematica y necesidades de la misma.

En cuanto a la asistencia de los maestros, si asisten pero eso no
garantiza que el maestro mejore en su trabajo, ya depende de el si aplica
o no las estrategias 0 sugerencias que ahi se Ie brindan, una de las
cosas que se detecta es de no se planea.

La actitud del maestro es fundamental para que implemente las
estrategias y no tanto uno con tantas academias, ya que de nada sirve 10
que se Ie ofrecen en las mismas, si el no quiere cambiar. Cumplen el
prop6sito en cuanto a aquel maestro que verdaderamente quiere aportar
su granito de arena en cambiar en hacer mejor su trabajo. Y ellos son los
que vienen y me dicen ap6yame con este material, 0 con esta tematica,
los que no tienen esa actitud de cambio, solo van por cumplir" (Zavala
Castaneda, 2005).
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"Las academias eran mere tramite, sin ningun sentido, yo recuerdo haber
asistido a algunas que no me dejaron nada. Creo que deben de ser un
momenta de entrenamiento, de capacitaci6n, con 0 sin documento, Ie
deben dejar al maestro una herramienta uti! para su trabajo.

Estas se han modificado a traves del tiempo, nos dan libertad para
escoger la tematica y se ha tratado de hacerle entender al maestro que
vayan por el hecho de aprender, y no s610 por el papel 0 pasar el dia"
(Garcia Ramirez, 2005).

"Que la capacitaci6n nos sirva para ser cada dia menos ignorantes y dar
mejor la batalla contra la ignorancia de los demas a los que atendemos,
que son nuestros alumnos, ya que el quehacer educativo es muy extenso
e inagotable y que demuestren en el aula 10 que saben 0 los grados
academicos que tienen, ya que a muchos no se les ve por ningun lado"
(Ponce Sanchez, 2005).

3.3.2 Trabajo Colegiado

EI trabajo colegiado es la uni6n y reuni6n del profesorado y directivo de 1a

escuela, con el fin de marcar las pautas a seguir, segun el desempeiio y

diagn6stico de la escuela, tambien para verter la experiencia que pueda auxiliar

a otros 0 viceversa, asimilando la de otres

Esta practica en reaIidad no se da de manera generalizada, sino al contrario;

prevalece el sentido de autosuficiencia que lIeva al profesor a creer que por si

solo resolvera todas sus dudas y que no necesita de nadie mas. No se acerca a

sus compaiieros para intercambiar experiencias, algunas veces por vergOenza

a quedar en ridiculo par sus fallas. Otros no se acercan a nadie porque en

realidad se creen genios venidos de otres planetas,.a los que nadie los puede

superar, son infalibles. A este tipo de sujeto nadie Ie puede enseriar nada, pues

131 todo 10 sabe. Nada mas alejado de la realidad
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Los que menos saben, conocen el quehacer docente, pero su egoismo 0 sus

malas relaciones con los demas companeros los lIeva a encerrarse en sf

mismos y a no compartir con los demas su saber.

EI resto s610 unos cuantos se buscan entre si para disipar dudas e intercambiar

experiencias con el fin de resolver dudas que la practica diaria conlleva.

EI prop6sito es abordar problematicas comunes dentro de una escuela y con la

participaci6n de todos, se trata de abatir. Esto es dificil de que se de, por 10

anterior expuesto y porque existen muchas escuelas Telesecundarias unitarias

o bidocentes y muy pocas completas. Las que cuentan con direcci6n tecnica, el

director promueve este tipo de trabajo; aunque es mas facil de imperar el

trabajo individual por las malas relaciones, que unirse en torno a una

problematica para resolverla.

"En el Plan Piloto nos reuniamos para intercambiar experiencias entre
tados, porque un maestro aquf y otro alia no era 10 mismo, sin embargo
todos juntitos; ya decia uno, yo hago esto, yo tengo este problema, y se
intercambiaban experiencias; tanto de las clases como de 10 de Mexico.
Entonces descubrian que facilidades 0 dificultades ten ian para una y otra
cosa" (Rios Espinosa, 2004)

"Creo que uno solo no puede lograr avances significativos en las
escuelas, se tiene que trabajar en equipo, los docentes, con el director, si
no, pues la escuela se vuelve un caos" (Flores Ruvalcaba, 2004).

"EI trabajo colegiado, no se da en todas las escuelas, porque es dificil
que se de el trabajo colectivo, ya que unas escuelas son unitarias,
bidocentes y pocas de organizaci6n completa, y a veces si 10 son pero
se la lIevan mal en sus relaciones personales los· maestros y no se hace
el trabajo colegiado, de 32 escuelas, s610 5 la hacen, y el director es
quien en 10 general la motiva 0 promueve a hacerla.
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"Yo soy profesor por vocaci6n, yo desde chico quise ser maestro, estudie
Ingeniero Agr6nomo, pero fuego la normal superior, porque me gusta
ensefiar; soy maestro por convicci6n; y no me cambiaria de
Telesecundaria porque estoy aquf por convicci6n" (Flores Ruvalcaba,
2004).

'Mi vocaci6n siempre fue el magisterio; pero nunca pas6 por mi mente
Telesecundaria, porque yo era maestra de primaria, en una escuela
particular en Guadalajara.

Me vine al Estado aver si consegufa plaza y era muy diffcil en mi area,
pero como apenas estaba surgiendo Telesecundaria, a los que salieron
de la Normal Urbana en el 83 se les entrego plaza en su nivel y a los que
no alcanzaron se les mando a Telesecundaria y en ese paquete entre yo,
porque no encontre trabajo en primaria.

Estuve un ario sin trabajo, hasta que me ofrecieron en Telesecundaria,
Aunque confieso que me caus6 asombro, yo maestra de primaria,
trabajar en Telesecundaria, me inquieto, no muy convencida acepte, pero
una vez tomado el curso de capacitaci6n que se nos dio, me convenci6,
me gust6 y decidi que me gustaba porque mi vocacion era ser maestra.Y
estoy segura que no me cambiarfa si tuviera la oportunidad porque me
gusta mi trabajo" (Gonzalez Arcadia, 2004).

"Yo ya era maestra y me entero de Telesecundaria, se nos impartio un
curso de capacitaci6n y nos dieron bases sobre el funcionamiento de
Telesecundaria y sobre todo nos inyectaron mucho animo y entusiasmo
de trabajar en este subsistema tan noble que va destinado a las clases
mas bajas del medio rural. Ese curso duro una semana, con 6 horas
diarias. Creo que no me cambiarfa porque me gusta mi subsistema"
(Gonzalez Ayon, 2004)

A la mayoria de los primeros maestros incorporados al sistema, fue el azar 10

que lIevo a trabajar en Telesecundaria, ya que en muchos de los casos no eran

maestros de secundaria, perc la necesidad los \leva a colocarse ahf, perc ya

dentro empezaron a querer y a apreciar su trabajo, les gusto de tal suerte que

ya no se cambiarian ni aun si se les presentara la oportunidad
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3.5Alumnos

A los alumnos en Telesecundaria se les considera entes activos, capaces de

generar su propio aprendizaje, inclusive de manera autodidacta ya que as! esta

diseriado tanto el programa televisivo, como los materiales impresos. Se les

considera el centro del proceso de enserianza-aprendizaje

3.5.1 Capacitaci6n

"Ellos no recibfan ningun curso; de hecho son arios mas tarde que se les
otorga en el verano; para que ellos entiendan c6mo es esta modalidad de
Telesecundaria, pero antes no habfa nada de esto" (Fonseca Franco,
2004).

"Antes no habia capacitaci6n, ahora sf. Creo que desde 1990, es
requisito que asistan al curso de verano. Se llama "Telesecundaria de
verano" aqui se les proporciona una familiarizaci6n de la metodologia de
Telesecundaria, es un curso propedeutico. Dura seis semanas en verano,
reafirman los conocimientos de primaria para que asimilen los de la
secundaria y se trabaja 100% con la metodologfa de Telesecundaria"
(Gonzalez Ay6n, 2004).

De hecho estos cursos se dan actualmente en el verano y con las mismas

caracteristicasde inicio.

3.5.2 Caracteristicas

Los alumnos de Telesecundaria ocupan un rango de edad que va de los 13 a

los 17 arios. En terminos de desarrollo, se enc.uentran en la etapa denominada

adolescencia.
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Las caracteristicas socioecon6micas particulares de los alumnos de

Telesecundaria, son de que la mayoria de estos pertenecen a zonas rurales

apartadas, una minoria a las suburbanas de la periferia de la ciudad, no

cuentan con muchos de los servicios publicos necesarios, son poco

comunicativos, timidos y desconfiados con las personas externas, los estudios

de ambos padres es no rebasa la primaria, y la madre se dedica al hogar 0

servicios domesticos y el padre es campesino, albariil u obrero, viven en casas

habitadas por 7 personas en promedio.

UEran grandecitos, con muchas ganas de recibir la clase, como entre los
12 y 14 arios de edad, algunos pocos hasta los 16 y 17 arios, los
rezagados.

Les encantaba Telesecundaria, salfan entusiasmados, estaban viendo en
la televisi6n cosas que en su comunidad no podian ver.

Antes era mas bonito pero son las epocas en que Ie toea a uno vivir, ese
acercamiento con los muchachos y maestros y la autoridad; ahora todo
esta avanzado, siento que se minimiz6 el cerebro y la capacidad
intelectual de los muchachos con tanta computadora, calculadoras. Ya no
quieren pensar todo 10 hacen con maquinas.

Antes los estudiantes tomaban notas de los prefesores, con sus claves y
sus garabatos; sus resumenes del dia, porque al otro dia les preguntaban
y realmente creo que el cerebro 10 ten ian ocupado en 10 que
verdaderamente tenia que estar ocupado. Estaban todo el tiempo
captando la imagen del televisor, 10 que decia el maestro, los mismos
comparieros alumnos.

Salieron muchachos de Telesecundaria de esas escuelitas a Monterrey
entre otres lugares, y pasaban la prueba que era muy dura" (Rios
Espinosa, 2004)

"Avidas de conocimientos, muy centradas pues ya estaban grandes, con
animos de salir adelante.
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Yo siento que Telesecundaria les cay6 como del cielo, me obligaban a
prepararme porque elias querfan mas, preparaba mis clases ya que elias
tenian conocimientos a otro nivel porque su edad era de 16 a 18 arios;
entonces para elias era muy facil Telesecundaria, asimilar el
conocimiento a su edad. Inclusive elias me 10 manifestabar. que era faci!.
Contestaban con mucha facilidad las gulas. Todo 10 trabajamos; desde
matematieas, ingles y las actividades de desarrollo, apegados 100% a la
metod%gia de Telesecundaria" (Gonzalez Arcadia, 2004).

"Los muchachos entraron con hambre de saber ingles y yo no los
defraude, siempre buscabamos la oportunidad para hablar/o" (Garcia
Ramirez, 2005).

3.6 Conclusiones

EI Plan Piloto se inici6 en el Estado de Nayarit en 1975 con 8 escuelas, 6

localizadas en Tepic y dos foraneas. La ubicaci6n de estas escuelas y sus

maestros coordinadores fueron los que a continuaci6n se enlistan:

A espaldas del Centro de Salud "Juan Escutia", hoy Centro de capacitaci6n DIF

"Marfa Esther Zuno de Echeverria" la Maestra, coordinadora fue Martha L6pez

Gonzalez. Esta inici6 a un costado del estadio de Beisbol y luego se eambi6 a

este domicilio; en las oficinas de la CNC, que estaba en esquina de Queretaro

y Bravo la Maestra coordinadora fue Maria Guadalupe Zavala Lozano; en las

oficinas de la CNOP, a un lado de la Camara de Diputados, por Avenida Mexico

el Maestro coordinador fue Jorge G6mez Meza, luego el H. Congreso del

Estado compra este lugar y se cambian estas oficinas a otro /ugar; en los altos

del mercado Juan Escutia, en las oficinas del DIF estuvieron dos escuelas, por

la calle Amado Nervo y Puebla. Los Maestros coordinadores fueron Maria de la

Luz Hurtado L6pez y Marco Antonio Rodriguez Jimenez; en la comunidad de EI
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Tizate, Municipio de Santiago Ixcuintia, la Maestra coordinadora fue Maria del

Carmen Cortes Pulido; en la Comunidad de Trapichillo, Municipio de Tepic, la

maestra coordinadora fue Dolores Fausto de la Vega.

La indicacion era que todas las Telesecundarias se establecieran en zonas

rurales segun la normatividad, pero no fue asi en sus inicios, ya que 6 se

establecieron en Tepic anexas a Oficinas de Gobierno y solo 2 cumplieron su

cometido que fueron las escuelas de la comunidad de EI Tizate y Trapichillo; el

motivo fue que en ese tiempo no hubo condiciones y espacios para que se

establecieran en las comunidadesrurales.

EI personal era del nivel primaria, ellos ten ian sus plazas ahi, pero se les

comisiono para que atendieran las escuelas del Plan Piloto, el primer

administrador fue el Profesor J. Guadalupe Rios Espinosa, hasta que

desaparecen en 1978 siendo Gobernador el C. Coronel Rogelio Flores Curiel

En 1982 renace Telesecundaria con 25 escuelas con igual numero de

profesores, era Gobernador del Estado el C. Emilio Gonzalez Parra. La

asignacion de las escuelas Telesecundarias se hizo en 8 Municipios; en

Santiago Ixcuintia 9 escuelas, San Bias 5, Tepic 3, Tuxpan 2, Rosamorada 2,

Tecuala 2, Xalisco 1 y Acaponeta 1, dando el total de 25 escuelas instaladas

Los maestros responsables fueron tambiem 25 que son Silvia Rosas Amparo,

Esteban Fonseca Franco, Francisco Navarro Mora, Ismael Rangel Cervantes,

Noel Garcia Ramirez, Carmen Cervantes Sanchez, Ernesto Arcadia Gomez,

Hugo Perez Vergara, Francisco Santos Campos, Lamberto Ramos Burgara,

Maria del Carmen Benitez Osuna, Veronica Aguayo Espericueta, Ignacio

Valdez Castaneda, Gustavo Villalobos Barrera: Joel Jimenez Montes, Jorge A.
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Valenzuela Quintero, Hugo Alan Lora Aguilar, Valentin Dominguez Prado,

Hector Efrain Herrera Herrera, Rosendo Amador Buenrostro, Lucia del Carmen

Gonzalez Ay6n, Nicanor G6mez Maldonado, Jose Luis Perez, Genoveva

Renteria Ibarra y el Profesor Norberto Flores L6pez

Las primeras 25 comunidades en tener una Telesecundaria fueron Camichin de

Jauja, Municipio de Tepic, Pochotitan, Municipio de Tepic, La Curva, Municipio

de Xalisco, Boca de Camichin, Municipio de Santiago, Ixcuintla, Valle Morelos,

Municipio de Santiago, Ixcuintia, Puerta Azul, Municipio de Santiago, Ixcuintia,

San Isidro, Municipio de Santiago, Ixcuintia, Valle Zaragoza, Municipio de

Santiago, Ixcuintia, Sauta, Municipio de Santiago, Ixcuintla, La Bajada,

Municipio de San Bias, EI Llano, Municipio de San Bias, Paso Real del Bejuco,

Municipio de Rosamorada, Penas, Municipio de Tuxpan, La Higuerita,

Municipio de Santiago, Ixcuintla, Santa Cruz de las Haciendas, Municipio de

Santiago, Ixcuintia, Pajaritos, Municipio de Tecuala, Tierra Generosa, Municipio

de Tecuala, Isla del Conde, Municipio de San Bias, Aticama, Municipio de San

Bias, Campo de los Limones, Municipio de Santiago, Ixcuintla, Colonia

Modema, Municipio de Tepic, EI Arrayan, Municipio de Acaponeta, Uni6n de

Corrientes, Municipio de Tuxpan, Chacalilla, Municipio de San Bias y Zomatlan

del Caimanero, Municipio de Rosamorada. Cabe senalar que en ese orden

corresponde a los maestros que las coardinaran.

Con estas 25 escuelas qued6 como administradora de Telesecundaria la

Profesora Maria de los Angeles Pajares y en ese mismo ana entra el Maestro

Hilario G6mez Castaneda. En este tiempo la situaci6n laboral era inestable, ya

que era por contratos de un ano que se renovaban al cicio siguiente sin

prestaciones, por 10 que en ese entonces no habra el beneficio de interinos de

maestros que se enfermaban. Fue hasta el aria de 1986 cuando se reconoci6
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este derecho a los trabajadores y pasa a formar parte de los Servicios

Coordinados de Educacion Publica, quedando administrativamente como sigue:

EI cargo de Jefe de Departamento 10 ocupo el Profesor Ruben Alvarado

Zendejas, el Jefe de Recursos Financieros y materiales el Profesor Isidro Perez,

el Subjefe Tecnico Pedagogico la Profesora Maria Elena Legaspi, el Jefe de

Sector Centro el Profesor Ricardo Leon Leon, el Jefe de Sector Sur el Profesor

Arturo Leon Leon y como Jefe de Sector Centro el Profesor Jorge Barrera

Bog~rin.

En 1988, siendo Gobernador el C. Lic. Celso Humberto Delgado Ramirez, al

inicio de su gobierno los maestros se basifican en ese tiempo Ie toco estar al

frente del Sindicato al Maestro Francisco Ortega y en 1989 se reincorporan al

Estado y se adhieren a la Seccion 49 del SNTE.

La generacion de profesores del Plan Piloto no sufrio tanto por prestaciones y

pago de salario porque ellos solo estaban comisionados para desempenarse

por un tiempo en el incipiente nivel de Telesecundaria. Los que si pasaron

muchas privaciones fueron las primeras generaciones que empezaron con los

primeros 25, esto entre otros muchos mas sinsabores.

Los iniciadores no solo ensenaban, sino que aprendian todos los dias de la

clase, de los alumnos y de las personas de la comunidad. Otra era de que era

su primer trabajo y de que eran muy jovenes, en algunos casos ten ian la misma

edad que sus alumnos y se quedaban en las comunidades, esto daba muy

buenos resultados, ya que se estrechaban los lazos de amistad entre todos los

participantes del proceso educativo, tambien se veian los fines de semana entre

los mismos companeros y aprovechaban para intercambiar experiencias para

mejorar su practica docente y sus relaciones interpersonales,

responsables y sentian pasion, entrega y orgullo por su trabajo.
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En la etapa del Plan Piloto en 1975, con las primeras 8 escuelas, el perfil

requerido era que fueran maestros de primaria, con experiencia en 5° 0 6°

grado, el motivo fue de que el profesor tendria que dar todas las areas a un

mismo grupo y eran justamente estos profesores quienes estaban

acostumbrados a estar todo el dfa con el mismo grupo. Los de secundarias

generales y tecnicas solo impartian una materia y se retiraban, por tanto,

carecian de esta competencia

Luego con las 25 escuelas en 1982 se solicito que fuera profesor de normal

superior 0 cualquier carrera universitaria terminada; aunque muy poco se

respetaba esto, cuando hubo la explosion de las Telesecundarias, entraban sin

siquiera haber iniciado la carrera universitaria, solo con preparatoria 0 en el

mejor de los casos apenas si lIevaban alguna parte de la misma, estaban fuera

de control. Para el ingreso intervenran diferentes factores, tanto politicos, de

amistad con funcionarios, como con Iideres sindicales; eso desafortunadamente

hizo que el sistema educativo no solo de Telesecundaria estuviera plagado de

mucha gente que se Iimito a trabajar sin vocacion ni espiritu de servicio y que

ha dariado en algun momento al subsistema. Actualmente ya se pone mas

atencion en la selecci6n de los profesores. Cabe serialar que el perfil que se

pedia al inicio que era el de maestros con experiencia en educacion primaria,

fue importante para la implementacion de las Telesecundarias, y tambiem el

requerido despues en 1982, de Profesor de Normal Superior 0 su equivalente,

no asi cuando ya entraron sin siquiera tener los estudios necesarios.

Cuando se inicia el proyecto de educacion secundaria por television, en su

etapa de experimentaci6n 0 piloto, con las 8 escuelas, el ingreso de los

profesores fue circunstancial, daban primaria 5° 0 6° grado y como a manera de

invitacion trabajaron en Telesecundaria, como ·prestados. Ya con los 25, habra

mucha gente que no tenia trabajo y que habia salido de alguna carrera
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universitaria, normal superior 0 primaria y se les presento la oportunidad y el

reto de trabajar en este subsistema, y digo reto porque no cualquiera se queria

ir a trabajar lejos en donde por 10 general estaban enclavadas las escuelas y a

esto se Ie aunaba que era una modalidad desconocida para todos.

La mayoria de las incorporaciones de los primeros maestros al sistema, fue el

azar 10 que IIevo a trabajar en Telesecundaria, ya que en muchos de los casos

no eran maestros de secundaria, pero la necesidad los IIevo a colocarse ahi,

pero ya dentro empezaron a conocer, a que~er y a apreciar su trabajo y les

gusto; de tal suerte que ya no se cambiarian ni aun asi se les presentara la

oportunidad, permanecen en el subsistema porque en verdad 10 quieren.

En Telesecundaria se hace necesario un curso de capacitacion para profesores

de nuevo ingreso, ya que esta implica una serie de estrategias sobre el uso de

la televisi6n y los materiales impresos que el maestro debe conocer con

antelaci6n.

De hecho en 10 que fue el Plan Piloto con las 8 escuelas, a los profesores de

las mismas se les IIevo a la ciudad de Mexico a la Direccion General de

Telesecundaria y ahi mismo los autores de los libros, gente muy calificada, les

enseli6 como se estructuraba una clase, como se hada, desde el acopio de

material hasta su filmacion, como se manejaban los materiales de apoyo, el

programa televisivo y cada area del conocimiento que se iba a impartir. Luego

ya con los primeros 25 maestros de las primeras 25 escuelas en 1982, los

Profesores ya no iban a Mexico, sino que las personas antes mencionadas

venian a Tepic a impartir el curso de capacitacion a los nuevos profesores

recien ingresados al subsistema. Este curso se IIamaba "Curso de

capacitacion para maestros de Telesecundaria de nuevo ingreso", en donde

ven/an todas las areas y una instruccion bastante valiosa, tambien se les
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proporcionaban Iibros que lIevaban et mismo titulo. Ahi se les orientaba a los

docentes sobre la funci6n que debian desempefiar como conductores del

grupo, por cierlo muy apegado a la metodologfa de Telesecundaria, para que se

familiarizaran con ella y los planes y programas; asi tambie!n 'se les hablaba de

como se debfa manejar cada area de estudio; tambie!n algo muy interesante

que abarc6 esa capacitacion y que actualmente no se da, es que se les hablo

sobre la funcion que como Iideres debian de realizar en las comunidades donde

se iban a fundar escuelas, esto era; como debian hablar con los jovenes, con

los padres de familia, autoridades ejidales y de gobierno y 'que debfan

explicarles a todos en que consistia realmente Telesecundaria

En conclusion aparle de que les dieron las bases sobre el funcionamiento de

Telesecundaria, les inyectaron sobre todo mucho animo y entusiasmo para

trabajar en este subsistema tan noble que va destinado a las clases mas bajas

delmediorural.

De hecho los primeros cursos de capacitacion que les dieron a los docentes de

nuevo ingreso eran de mucha calidad y muy emotivos, ya que ellos dominaban

al 100% el tema y Ie tenian mucho amor al subsistema y grandes ilusiones

puestas en el y esto 10 transmitian a los nuevas maestros.

Considero que esta parle de conocer de viva voz de los autores de los Iibros

sus experiencias y desde el mismo lugar en donde se producia y filmaba la

c1ase fue muy imporlante y decisiva en la capacitacion que se dio a los primeros

maestros del plan piloto, ya que se necesitaba crear en el maestro cierla

pasion cierlo entusiasmo, para que sintiera y viviera 10 que estaba haciendo, y

el maestro estaba alegre, contento, desarrollando su trabajo y los resultados

desde luega fueron optimas. Ya despues con los siguientes 25 docentes,

aunque ya no iban a Mexico, sino que las personas venfan desde alia para
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darles el curso en Tepic,de todos modos prevaleci6 siempre en la capacitaci6n,

aparte de los conocimientos fundamentales sobre el subsistema, esa inyecci6n

de animo, esa orientaci6n de Iideres de las comunidades y sobre todo ese

conocimiento, amor y pasi6n por Telesecundaria. Actualment~ las condiciones

de esos cursos de capacitaci6n han cambiado para mal, ya que no se invita a

ese tipo de personas, con respecto a los contenidos, tambien se centran

solamente en la metodologia de Telesecundaria, se deja de lade tambien ese

aspecto tan importante de la conciencia que se debe crear para que el docente

participe como Iider en la comunidad y que este en conocimiento del potencial

que Telesecundaria tiene, que crea en el y que as! pueda transmitirlo a las

personas con las que se relaciona en la comunidad donde trabaja. Que conozca

tambien los sabores y sinsabores que se ha tenido que pasar para que disfrute

de 10 hoyexiste.

Tambien se deja de lade toda la parte emotiva que es la de crear en los nuevos

maestros esa pasi6n por trabajar en el nivel y ese compromiso que implica el

que personas tan necesitadas de esas comunidades tan alejadas dependan de

esas escuelas y de los docentes en particular para que puedan aspirar a otro

tipo de vida un poco mas equitativa en 10 que a educaci6n se refiere.

Las academias se empezaron a realizar en 1988 En la administraci6n del

Maestro Ruben Alvarado Zendejas, siendo Subjefe Tecnico Pedag6gico la

Maestra Legaspi, se realizaban dos reuniones academicas al ario, son un

espacio para el intercambio de experiencias para poder mejorar, de acuerdo a

- que estrategias didacticas les funcionan a unos maestros y a otros no; y cuando

y cuales se pueden adaptar al centro de trabajo de cada uno. En ese tiempo se

les solia lIamar Jornadas Tecnico-Pedag6gicas y Culturales; en donde se iba

toda la administraci6n 2 0 3 dias a una comunidad de alguna zona escolar, se
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invitaba a todos los docentes de la zona escolar respectiva, y se les

acomodaba en casas diferenles. Para esto ya el Supervisor habia escogido un

lugar de la comunidad, el mas importante 0 representativo en donde se hacia el

Festival Literario 0 cultural.

EI Protocolo que se seguia para dichas reuniones, era; iniciar por la manana

con el Acto Inaugural, saludo a la comunidad e iniciar los trabajos

Por las mananas se reunfa la administraci6n y el personal docente de la zona

que Ie habia tocado, y se hacian intercambios de experiencias sobre las formas

de trabajo, como abordar las dases, de que otros elementos se valian para

obtener mejores resultados en su ensenanza y las problematicas a trabajar los

docentes las sugerian.

Por las tardes se hacia juslamente una tarde cultural, en donde los maestros se

juntaban y realizaban algun Squech, obras de teatro, poesias, y bailes

regionales. En esto participaban tanto maestros como alumnos, por las tardes

se jugaba algun deporte.

Todo esto 10 hacian conjuntamente alumnos y maestros; en donde toda la

comunidad asislia y se divertia, al mismo tiempo que se proyectaba la escuela

a la comunidad y se les mostraba que era 10 que aprendian sus hijos en ella, a

la vez que era 10 que los maestros les ensenaban. De hecho ese era el objetivo

de todo esto, proyectar la escuela a la comunidad.

Todo esto podria ser los cimientos de las academias, y los eventos culturales y

deportivos que hoy se realizan
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Actualmente se siguen haciendo estas academias en igual numero de veces al

ario, que son dos, perc la disposici6n de los maestros parece haber cambiado,

en la versi6n recogida por los maestros entrevistados se mira todavia el

entusiasmo que les produce el s610 recordar esos momentos, ahora algunos

maestros s610 van por cumplir, por el requisito, por el papel y los puntos, pero

en realidad ni aportan ni se quedan con nada.

EI trabajo colegiado lIeva el prop6sito de abordar las problematicas mas

comunes dentro de una escuela, perc con la participaci6n de todos los

integrantes, con el fin de que se fortalezca con las experiencias de todos los

maestros. Se trabaja un problema y se trata de abatir can la ayuda de todos, ya

que es mas facil de resolver en conjunto, que cada quien par su lado.

Se trata de concienciar que el docente independientemente de si se la lIeva

bien 0 no can sus comparieros, deje tada eso a un lado y trabaje por el bien

comun de la escuela, ya que los alumnos no tienen la culpa de estas malas

relaciones. Ya que individualmente no se pueden lograr avances significativos

en las escuelas, se tiene que trabajar en equipo, si no la escuela se vuelve un

En el Plan Pilato se reunian los maestros para intercambiar experiencias entre

todos los fines de semana, a en los dias de pago, entonces descubrian que

facilidades a dificultades tenian para una y otra cosa y como podian entre todos

ayudarse.

Actualmente es dificil que se de este tipo de trabajo, porque existen muchas

escuelas Telesecundarias unitarias 0 bidocentes y muy pocas completas, casi

no se miran los maestros, ya son muchos y con esto han aumentado los

problemas entre elias. Las que cuentan con direcci6n tecnica, el director
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promueve este tipo de trabajo en el mejor de los casos; aunque es mas facil de

imperar el trabajo individual por las malas relaciones, que unirse en torno a una

problematica para resolverla.

Por todo 10 anterior expuesto en torno a la capacitacion se concluye que desde

sus inicios este fue un aspecto medular que se trato y se trato muy bien, tal es

el caso de que en las capacitaciones en el plan pilato se les lIevaba a Mexico a

los maestro~ de nuevo ingreso, se les hacia participe de la elaboracion de las

clases televisadas, de todo el trayecto que se tenia que recorrer para que

quedara terminada una, de todo el personal que intervenia como un gran

ejercito en torno a un objetivo comun, que saliera la c1ase 10 mas amena posible

y con el mejor de los contenidos, el hecho de ser capacitados por personal tan

calificado, como autores de los propios materiales impresos que se utilizaban, y

de ver el entusiasmo que ponian a su trabajo y sobre todo la confianza que

ten ian en el futuro de este subsistema, los contagia permanentemente de ese

gusto y esa pasion por Telesecundaria. Tambien algo importante que cabe

mencionar es de que no solo se les capacitaba sobre la metodologia, sino que

se iba mas alia; esto era que se les hablaba de la funcion que como Iideres de

las comunidades debian realizar, de las necesidades de estas y de que ellos,

los maestros y sus escuelas serian la unica oportunidad para que los alumnos

de esas comunidades tan alejadas terminaran su secundaria.

Tambien dentro de la capacitacion estaban las academias, que en 1988 se les

lIamaba Jornadas Tecnico-Pedagogicas y Culturales; que cabe serialar tambien

tuenen su pedazo de gloria para la implementacion de las Telesecundarias,

debido al enfoque que se les daba en ese tiempo que consistio en 10 siguiente:

Fue muy importante que toda la administracion en turno viajara hasta la

comunidad por dos 0 tres dias para conocer de viva voz, tanto de padres de
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familia, como de maestros y alumnos, porque los juntaban a todos, para

conocer las quejas u obstaculos por los que atravesaban las escuelas. Gtro

enfoque importante era que se aprovechaba muy bien el tiempo para abordar

formas de trabajo y entre todos tratar de encontrar las soluciDnes a problemas

planteados en base a la experiencia satisfactoria que a otros les habia

funcionado. Gtro aspecto fue de que por las tardes se hacia una "tarde cultural",

en donde los maestros de manera personal junto con los alumnos hacian

alguna obra de teatro, 0 alglln .baile regional, alglln tomeo deportivo, de tal

forma que toda la comunidad asistia y se divertia, al mismo tiempo que se

proyectaba la escuela a la comunidad y se les mostraba que era 10 que

aprendian sus hijos en ella y a la vez que era 10 que los maestros les

enseriaban. De hecho ese era el objetivo de todo esto, proyectar la escuela a la

comunidad. Aparte de que estas Jornadas Tecnico-Pedagogicas y Culturales

sirvieron de cimientos de las academias, y los eventos culturales y deportivos

que hoy se realizan. Fueron junto a la capacitacion para maestros de nuevo

ingreso dos de los pilares en los que sentaron bases firmes para la

implementacion de las Telesecundarias y se fueran afianzando, cobrando

credibilidad y prestigio.

Creo que esto fue determinante para que los maestros indecisos de trabajar en

el nivel no tan solo se quedaran trabajando en el mismo sino que

permanecieran hasta la actualidad, haciendo cimientos fuertes no tan solo en la

consolidacion de Telesecundaria como modalidad educativa, sino tambien en el

exito que la acompariado desde que inicio, de tal suerte que de 8 escuelitas en

1975, ahora hay 294 en toda la entidad federativa, de 8 maestros al inicio,

ahora laboren 873 docentes en el subsistema, atendiendo a 961 grupos, y de

que esas escuelas que funcionaban en lugares prestados, 0 bien con techos de

palma y sillas y mesas de bares, ahora sean aulas completas, con todos los

servicios con los que cuentan otras escuelas de otros nivele~ y mejor aun con
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los equipos, mas sofisticados para recibir la serial satelital y medios

audiovisuales, asi como de infraestructura, sin olvidar a los programas

televistvos, asi como a los materiales impresos con los que cuenta y que son el

orgullo del subsistema.

La capacitacion fue uno de los pHares mas importantes con los que conto el

subsistema en sus inicios para que se tuviera el exito del que hoy goza, y no se

haya cumplido aquel dicho de personas que no creyeron en el que deda al pie

"Telesecundaria es un experimento, pronto va a des~parecer, no metan a sus

hijos ahi" con mucho orgullo digo que hoy por hoy este subsistema de

educacion por television es el mas grande del mundo y atiende orgullosamente

a 11, 674 alumnos tan solo en Nayarit y a nivel nacional a 1, 043 689 alumnos

en el ario 2003.

Entonces si hoy se tiene que algunos docentes no se sienten comprometidos

can el subsistema que les da de comer, y que las capacitaciones parecen no

interesarles a reserva de los puntas escalafonarios que les hace subir 0 recorrer

lugares, seria bueno escudririar en las capacitaciones de hace arios, retomar la

esencia de estas, analizar que las hizo funcionar por mucho tiempo para ver

que de esto se pudiera retomar par si es posible aun revertir este fen6meno

Con referencia a los alumnos, pertenedan a niveles bajos en su economia,

deberian por la edad estar transitando por la adolescencia, no obstante algunos

ya eran grandecitos, los que se habian quedado rezagados en la comunidad sin

_ estudiar, la edad que estos tenian estaba entre los 16 y 18 arios. Estaban mas

maduros que los de las demas escuelas y sobre todo avidos de conocimiento y

por la edad panian mas atenci6n y se preocupaban mas por las cosas del

estudio. Siempre han sido el centro del proceso enserianza-aprendizaje

.Anteriormente no se les daba ninguna asesoria antes de entrar; ahora se les
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brinda un curso de verano de 6 semanas en donde se les familiariza con la

melodologia y se repasa 10 vislo de manera general en sexlo de primaria. Las

comunidades en donde vivian carecian de los servicios elementales; en su

mayorfa algunas conlaban solamenle con luz y no lodas con agua, habia

pobreza, ya que no habia mucho de donde sacar ese suslenlo, la escolaridad

maxima de los padres de familia no Ilegaba a lercer grade de primaria en

promedio, aclualmenle casi lodo esto prevalece, pero en los inicios del

subsislema habia dos constantes: los padres querian que sus hijos estudiaran,

que no se fueran lejos de su comunidad a peligrar y ademas ellos no cont~ban

con dinero suficiente para mandarlos, otra era que se aferraron a

Telesecundaria tanto alumnos como padres, como un medio de salir de la

ignorancia en la que habian vivido por muchos arios. Vieron un rayo de luz y

esperanza entre tanta injusticia y desigualdad. La otra constante era que dentro

de su pobreza y limitaciones, dieron el apoyo incondicional a las

Telesecundarias para que se establecieran.

En 1975 se inicia con 8 escuelas, en 1982, reinician con 25 y en 2004 se cuenta

con un tolal de 294 escuelas dislribuidas en todos los municipios que abarca el

Estado, quedando la distribuci6n desde sus inicios hasta la fecha de la forma

siguienle:

En 1975 se inslalaron 6 escuelas en Tepic y 2 foraneas; una en Trapichillo,

Municipio de Tepic y olra en Tizate, Municipio de Santiago, Ixcuintla; para 1982,

la asignaci6n de las escuelas Telesecundarias se hizo en 8 Municipios; en

Santiago Ixcuintla 9 escuelas, San Bias 5, Tepic 3, Tuxpan 2, Rosamorada 2,

Tecuala 2, Xalisco 1 y Acaponeta 1, dando el total de 25 escuelas. Para el

periodo 2004-2005 se cuenta con 294 escuelas dislribuidas en los municipios

de:
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20 escuelas en el Municipio de Acaponeta, 7 en Ahuacatlan, 5 en Amatlan de

Canas, 12 en Bahia de Banderas, 21 en Compostela, 22 en EI Nayar, 12 en

Huajicori, 6 en Ixtlan del Rio, 3 en Jala, 10 en La Yesca, 26 en Rosamorada, 12

en Ruiz, 23 en San Bias, 4 en San Pedro, Lagunillas, 15 en Santa Maria del

Oro, 41 en Santiago, Ixcuintla, 17 en Tecuala, 25 en Tepic, 2 en Tuxpan y 11 en

Xalisco.

En Telesecundaria han existido diferentes administraciones a traves del tiempo;

en sus inicios con el Plan Piloto de 8 escuelas en 1975, el responsable de la

misma fue el Maestro Jose Guadalupe Rios Espinosa. EI se qued6 hasta 1978,

que fue cuando salio la generacion y se cerraron las Telesecundarias. Luego

con las 25 escuelas en el ano de 1982 la primera Administradora de

Telesecundarias fue la Maestra Maria de los Angeles Martinez Pajares, en ese

mismo ano de 1982 a 1983 lIego el Maestro Hilario Gomez Castaneda, luego el

Maestro Ruben Alvarado Zendejas, administra de 1986 a 1988, ahi dur6 2 anos,

despues administro el Maestro Heriberto Garcia Arreola, como menos de un

ario, en 1989. En ese mismo ano de 1989, se conformo el Departamento de

Telesecundaria con Maestros del mismo subsistema. EI puesto de Director de

Telesecundaria, en ese entonces 10 ostentaba el Maestro J. Cruz Manuel

Herrera Guardado, el de Jefe de Departamento 10 tenia el Maestro Miguel Angel

Mu Rivera. Asi duro de 1989 a 1997, a excepcion del Director el Maestro J.

Cruz Herrera Guardado, que deja el cargo y sube a su puesto el Maestro Miguel

Angel Mu Rivera y como Jefe de Departamento se nombra al maestro

Francisco Navarro Santos. Cabe serialar que este equipo es el que dura mas

arias al mando en la historia de Telesecundaria, ya que las demas

administraciones algunas fueron relativamente fugases. Despues, en 1997

entro el Maestro Jorge Conde Valdez, como Director de Telesecundarias y

Niveles Especiales y el Maestro Noel 'Garcia Ramirez, como Jefe de

Departamento. Duraron de 1997 hasta el ano 2000. Inmediatamente despues
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de la salida de esta administraci6n en el 2000 y con la entrada del Gobernador

Contador Publico Antonio Echevarria Dominguez, en su periodo de 6 anos se

dan una serie de movimientos en muy cortos plazos y es como sigue

Fue Director General en el 2000, el Maestro Alberto Davalos Gonzalez y Jefa

de Departamento la Maestra Yanire Vega Yanez, luego de 2 meses

aproximadamente se desaparece la Direcci6n y con ella el Maestro Alberto

Davalos Gonzalez y queda unicamente en la administraci6n el Puesto de Jefe

de Departamento de Telesecundaria y con ella Maestra Yanire como un ano

que fue en el Cicio escolar 2000-2001.

Luego lIega al finalizar este periodo escolar 2000-2001, la Maestra Lourdes

Estrada Neri, como Jefa de Departamento, dura aproximadamente menos de un

mes en el cargo.

AI iniciar el cicio escolar 2001-2002, lIega la Maestra Silvia Rocio Lara

Castaneda, dura como cerca de 3 arios y sale en el ario 2003. En el periodo

escolar 2002-2003, se crean las figuras de Asesor Tecnico Pedag6gico (ATP).

AI iniciar el periodo escolar 2003-2004, se nombra al Maestro David Estrada

Cervantes, por corto tiempo, menos de un ano, entrando y saliendo en el mismo

cicio escolar, y por ultimo entra en el mismo cicio escolar 2003-2004 la Maestra

Ortencia Gonzalez Rosales, y permanece ese cicio 2003-2004, el 2004-2005,

2004-2006, siendo la actual Jefa de Departamento de Telesecundarias.

Las Jefaturas de Sector eran figuras provisionales comisionadas, se inician con

dos, en 1985, con la Maestra Maria de la Luz Hurtado L6pez y su esposo, el

Maestro Marco Antonio Rodriguez Jimenez; duran hasta que se cambia

Telesecundaria a la Federaci6n. Ya en la Federaci6n en 1986, entran a las
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Jefaturas de Sector los maestros, Ricardo Le6n Le6n, en la zona centro, el Ing.

Jorge Barrera Bogarin, en la zona norte y el Prof. Arturo Le6n Le6n, en la zona

sur; ellos trabajan hasta 1989, que es cuando se logra la basificaci6n.

Despues entran en 1989 la Maestra Luz Graciela Coronado y el Profesor Hector

Contreras, duran hasta 1997. De 1989 para adelante ya son personas que

pertenecian al nivel, que es por 10 que se habia luchado, entre otras cosas.

En 1997 se les comisiona al Prof. Roberto Robles Diaz y la Doctora Rosalinda

Vargas L6pez, que duran hasta el 2000; fecha en que desaparece esa figura

administrativa.

Las zonas escolares en 1986 eran 9 y quedaron atendidas por los maestros que

a continuaci6n se enlistan:

En Rosamorada estaba Hugo Alan Lora Aguilar, en Villa Hidalgo Silvia Rosas

Amparo, en San Bias el Doctor Luis Delgadillo, en Tepic, habia dos; una que

abarcaba parte de Xalisco que atendia el Profesor Francisco Santos Campos y

el Maestro Lamberto Ramos Burgara atendia Tepic, en Santa Maria del Oro

estaba la Maestra Lucia del Carmen Gonzalez Ay6n, Rosendo Amador

Buenrostro en Tecuala, Noel Garcia Ramirez en Santiago, Norberto Ramos

Burgara en Tuxpan y Jorge Valenzuela en Acaponeta, esta persona despues

renuncia a Telesecundaria.

Despues entran otros tres Supervisores, como en 1989; que fueron IIdefonso

Luna Figueroa, Luis Antonio Ibarra Hernandez y Esteban Fonseca Franco;

originando que se abrieran nuevos espacios que se pusieron a concurso entre

los que ya estaban y dando como resultado el reacomodo de las zonas

quedando como actualmente estan
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Zona No. 1 de Ixtlan del Rio es atendida por el Maestro Luis Antonio Ibarra

Hernandez, la Zona NO.2 de Santa Maria del Oro es atendida por la Maestra

Luda del Carmen Gonzalez Ay6n, la Zona NO.3 de Tepic es atendida por la

Maestra Maria Del Socorro Montes Carrillo, Zona No. 4 de Xalisco es atendida

por el Maestro Francisco Santos Campos, Zona No. 5 de Compostela es

atendida por el Maestro Noel Garda Ramirez, Zona No. 6 de San Bias es

atendida par el Maestro Luis Guillermo Vargas L6pez que es interino del Dr

Luis Delgadillo. Zona No. 7 de Villa Hidalgo es atendida por la Maestra

Genoveva Renteria'lbarra que es interina de Silvia Rosas Amparo que acaba

de fallecer y todavia no se pone a concurso su base. Zona No. 8 de Santiago

Ixcuintla es atendida por el Maestro Rosendo Amador Buenrostro, Zona NO.9

de Tuxpan es atendida por el Maestro Norberto Flores L6pez, Zona No. 10 de

Rosamorada es atendida por el Maestro IIdefonso Luna Figueroa, Zona No. 11

de Tecuala es atendida por la Maestra Rosalinda Vargas L6pez, pues acaban

de quitarle la plaza al Maestro Lamberto Ramos Burgara y la Zona No. 12 de

Acaponeta es atendida por el Maestro Hugo Alan Lora Aguilar.

En estas cifras del numero de escuelas y municipios beneficiados con estas se

reduce el impacto que tuvieron algunos aspectos de los ya tratados para la

implementaci6n de las escuelas Telesecundarias.
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CAPiTULO IV

lA METODOlOGiA DE TElESECUNDARIA DESDE lA

EXPERIENCIA DE LOS MAESTROS DEL NIVEl

Este capitulo se referira a entrevistas hechas con el fin de obtener informaci6n

desde la experiencia de los maestros del nivel sobre c6mQ Ilevan a cabo la

metodologia, formas de evaluaci6n y vinculaci6n de los conocimientos. Asi

tambien del recibimiento de las Telesecundarias, que apoyos u obstaculos

encontraron a la lIegada en las comunidades los primeros maestros de esta

modalidad, sus miedos, retos, aprendizajes, satisfacciones, fracasos y algunas

sugerencias para los que hoy aspiran a incorporarse al nivel 0 bien para los que

ya estan dentro. Tambien se plasman algunas ventajas y dificultades del nivel.

4.1 la Metodologia de Telesecundaria Desde la Experiencia de los
Fundadores

Se puede decir que la metodologia de Telesecundaria no ha variado a traves

del tiempo en gran medida; mas bien se han hecho modificaciones a los planes

yprogramas.

Aqui en esta modalidad educativa se utiliza como principal elemento la

televisi6n, como medio de transmitir la clase, misma que refuerza el profesor

con la aclaraci6n de dudas, ampliaci6n 0 adecuaci6n del tema, para luego

proceder a consultar el libro de conceptos basicos y a contestar los ejercicios de

la guia de aprendizaje
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Toda la planeaci6n viene de Mexico; pero se hace necesario que el profesor

vea con antelaci6n la clase pr6xima, disipe sus dudas y establezca la manera

de abordar el tema en cuesti6n, adecuandolo a la comunidad y caracteristicas

de sus alumnos.

Todas las sesiones de aprendizaje estan estrechamente relacionadas y

sincronizadas tanto en el televisor como en los materiales de apoyo. As! pues si

por alguna raz6n se va la luz 0 falta el profesor, la c1ase televisada no se

detiene, salvo los dias marcados en el calendario escolar nacional como de

suspensi6n.

Jose Guadalupe Rios Espinosa senala que cuando inici6 Telesecundaria en el

Estado de Nayarit el programa era por areas de conocimiento y estas eran:

Ciencias Naturales, Sociales, Espanol, Matematicas, Ingles, Educaci6n Fisica,

Artfstica y Tecnologia, 5 academicas y 3 de desarrollo.

"La tecnologia pues, se escogfa dependiendo del lugar donde se diera
clase, por ejemplo, si era un lugar costero, pues se optaba por la
acuicultura como crfa de tilapia, si era agricola se inclinaban por la
agricultura, fruticultura; si era zona serrana, la ganaderia, avicultura, en la
televisi6n pasaban estas clases bien reales por ejemplo en la carpinteria
pasaba un taller donde se hacia paso por paso una silla, o'en agricultura
c6mo se trazan surcos, y asf todas.

Pasaba una c1ase para el grupo de primero y luego seguia la de 2° y
luego 3° hasta que daba la vuelta a 10 con otra clase.

La clase televisada duraba 17 minutos y el resto 43 minutos para
completar la hora. Despues de que pasaba la c1ase televisada de 17
minutos un grupo de 1° por ejemplo se retroalimenta la c1ase, mientras
seguia otra clase de 2°, luego de 3° y ya volvia a 1° con la segunda clase,
y asi hasta terminar todas las areas
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En el modele experimental que me toea vivir no habia libros de texto para
Telesecundaria.

Cuando se trabajaba la clase en equipos daba muy buenos resultados,
ya que si un alumno era bueno para el dibujo, otro e~a bueno para
matematicas, otro para sociales, pues los menos capaces aprovechaban
esas capacidades porque el que sabia enseriaba al que no sabia, y todos
aprendfan.

EI maestro al recibir la clase se da cuenta de que esta aprendiendo mas,
porque tiene mas capacidad al recibir la clase, luego al terminar la ciase
televisada, el maestro reunfa a los alumnos por equipo, y luego
preguntaba que es 10 que captaron en la clase. Yo como maestro vefa 10
que captaron y 10 que no empezaba a ayudarlos, a retroalimentar hasta
que lIegaba la otra clase, y as! hasta que terminaba la jornada" (Rios
Espinosa, 2004)

"EI modele que a nosotros nos toea iniciar es practicamente el mismo
que actualmente opera, 10 unico que quiza haya variado es que el
Subsistema de Telesecundaria se via inmerso en el proceso de cambio
de programas, porque cuando iniciamos el programa era por areas:

Ciencias Naturales, Sociales, Espariol, Matematicas, Ingles, Tecnologfas,
Educacion Artfstica y Educacion Frsica. Ese era el plan de estudios que
nosotros lIevabamos.

La clase televisada era por donde deberiamos iniciar el trabajo del dfa,
duraba segundos menos 0 mas 17 minutos, de clase televisada, segufan
los 34 minutos para hacer 51 minutos por area. En los 34 minutos
nosotros realizabamos las actividades, evaluabamos a los alumnos y
aclarabamos todas las dudas. Cabe serialar que eran 34 minutos porque
segura la clase de 2° ario de 17 minutos, y luego la clase de 3° de 17
minutos, hacfan 34 minutos y luego segufa otra vez 1° con otra materia.
Asi es que por area era de 51 minutos aproximadamente

Ya se imprimfan las guias de estudio pero no habra en abundancia;
tampoco televisores, ni serial televisiva, ni locales donde iba a operar la
escuela, asi iniciamos, meses mas tarde ya lIegaron gufas de estudio
para los alumnos y en esas nos basabamos los maestros. Despues
lIegaron los televisores, se empezaron a instalar as! empezo a funcionar
el programa yacon serialtelevisiva .
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En ese tiempo a mi me decian: 10 correcto es que el alumno lea un dfa
antes la lecci6n, porque se tiene esa posibilidad, sabemos que se va a
ver manana, el nombre de la clase, horario, todo 10 sabiamos con
anticipacion, entonces sugeriamos al joven que leyera en su libro de
conceptos basicos la leccion del dia siguiente, para que tu.iera una idea
general de las clases al dia siguiente tempranito, a las 7 de la manana
empezaba la clase televisada, la veian; apagabamos el televisor 0 Ie
bajabamos volumen, y luego en 34 minutos a explicar las dudas, ampliar
el tema con otros ejemplos mas accesibles que hicieran comprensible la
clase y luego a contestar los ejercicios de la Guia de Aprendizaje,
despues a autoevaluar y evaluar el maestro.

Cabe aclarar que el alumno entendia perfectamente bien a clase"
(Fonseca Franco, 2004).

"Me toco vivir el modelo de formacion, donde el educando fuera
interpretativo, solidario, conjuntando una educacion integral en todos los
aspectos, desarrollo de habilidades, destrezas, en todas las disciplinas y
actividades de desarrollo. Era por areas el programa; eran: Ciencias
Sociales, Naturales, Matematicas, Espanol, Ingles, las actividades de
desarrollo como Educacion Fisica, Artfstica, tecnologfas.

No ha cambiado mucho, la clase dura de 15 a 17 minutos, 0 sea la sesion
de aprendizaje 0 c1ase televisada, luego se pasa a los comentarios de la
leccion televisada, luego el maestro a reafirmar contenidos, despues los
alumnos a contestar los ejercicios de la guia de aprendizaje, ayudado de
los conceptos basicos, luego a evaluar el maestro y los alumnos a
coevaluar y autoevaluar.

La metodologia no ha cambiado mucho, solo que ahora es por
asignaturas y antes por areas. Tambien de que ahora se Ie permite al
docente hacer adecuaciones si se considera que las actividades de la
guia de aprendizaje no son suficientes para lograr el proposito marcado
en la sesion, se puede adecuar ya que el docente conoce el nivel de sus
alumnos, hay que planear para estimular a los alumnos, que nos
pregunten ya que esto muestra interes por su parte. Se tiene que
elaborar material didactico, yo por ejemplo hice uno para fisica para
despeje de formulas, con laminas que les ponia a cada muchacho, y si te
mueves aqui como pasas, que multiplicando, que dividiendo, y as! los
motivas a que participen.
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Tambien me toc6 vivir el modele propedeutico, en donde el maestro daba
la asesorfa, era el guia, el que planeaba y diseriaba las clases de
acuerdo a su forma de ser y su forma de pensar. Esto fue en 1987.

Luego cambia en el 93, donde el maestro pasa a ser el coordinador de
cada una de las sesiones donde el alumno tiene que participar con
aportaciones propias, donde hay que sacarle al alumno toda la
informacion que conoce respecto al tema. En base a esta informacion
que trae el alumno, el maestro inicia la planeacion de cada una de las
sesiones.

Yo .opino que los materiales impresos ya los tienen que cambiar, por unos
mas Ilamativos, a color, con mas estrategias. Solamente Formacion
Cfvica y Etica y las actividades de desarrollo en primer grade estan bien.
Yo considero que se deben estar cambiando cada 5 arios, no mas"
(Flores Ruvalcaba, 2004).

"La metodologia no ha cambiado mucho, 10 que ha cambiado son los
planes y programas, primero era por areas de conocimiento, ahora por
asignaturas. En mi opinion el de areas era bastante bueno, porque no
sentiamos esa carga de materias tan fuerte como ahora, ya que se tienen
que cubrir 11 0 mas asignaturas por grado; cuando veiamos por areas
pues diario, diario las veiamos y nos concretabamos a eso.

Un dia normal de clase se trataba de ver el programa televisivo de 16-17
minutos de duraci6n, reafirmar la clase, realizar los ejercicios de la guia
de aprendizaje, evaluar y listos para la proxima asignatura en 34 minutos
ya que la clase dura alrededor de 51 minutos.

Antes como que era menos pesado porque solo eran las areas de
sociales, naturales, matematicas, espariol, ingles y las 3 de desarrollo;
Educacion fisica, artistica y tecnologia; ahora son muchas y como el
maestro y el alumno se ven afectados en los tiempos, entonces se dejan
rezagadas algunas asignaturas que no se pueden ver 0 porque se les da
mas importancia a unas que a otras" (Gonzalez Arcadia, 2004).

"En los modelos que me toco vivir, ya habia pasado la fase experimental
y ya habia libros impresos, era el programa por areas. La clase televisada
reafirmaba los contenidos de los materiales impresos y el maestro era
conductor coordinador y solo se transmitian conocimientos.
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"Ahorita ya son otros libros que exigen del alumno la reflexion, 10 lIevan
mas a conciuir, interpretar, no a memorizar y el programa televisivo ya no
es reaficmacion como antes, sino que es un complemento a 10 que viene
en los materiales impresos; no es rigido de que tengas que ver el
programa televisivo, quiza alguna vez no 10 necesites, 'ia que en el
material impreso logras el objetivo; la intencion didactica; los fibros hacen
una estructura de tal manera que los alumnos se convierten en
autodidactas, de tal suerte que el maestro no lIegue por cualquier motivo
los alumnos puedan trabajar con sus materiales impresos y su programa
televisivo. Esto se da con los alumnos de 2° y 3° los de 1° todavia no 10
pueden hacer sobre todo en los inicios.

Ahora las clases televisadas vienen a complementar la explicacion que
trae la tematica de los materiales impresos, mediante un proceso
reflexivo, donde implica la interaccion el colectivo escolar; ahora es de
comprender, reflexionar y de una interaccion eso es la metodologia de
Telesecundaria. En 1992, se vino un cambio en la metodologia con la
modernizaci6n educativa donde es necesario que el alumno tenga
iniciativas, reflexione, que el padre de familia se incluya en todo este
proceso de evaluacion y aprendizaje, es un trayecto que va desde la
familia a la comunidad y es un todo para poder estar evaluando 10 que es
el aprovechamiento del alumno. Tambien las dases televisadas se
modificaron" (Gonzalez Ayon, 2004).

"No siempre lIevaba la misma mecanica de pasar Iista, ver el programa
televisivo, se refuerza con la explicacion del maestro y la lectura del libro
de conceptos basicos, y se hace revision 0 retroalimentacion de 10 que
hace el alumno, porque cada asignatura es diferente y se debe de
abordar de manera tambien diferente, si se hace 10 mismo todos los dias
pues el alumno se enfada, yo Ie daba giros, a veces empezaba con una
motivacion 0 un analisis previo de conocimientos del alumno, para esto
se debe saber que programas televisivos son agradables y funcionales
para que se logre el objetivo y cuales no cumplen con ese requisito,
como el de historia en el programa televisivo es meramente retorico, el
telemaestro se la pasa hablando y pasando fotografias sin movimiento,
sin relacionar los acontecimJentos, sin escenlflcaclon y el alumno
terminaba enfadado, entonces yo implementaba interactuar con el
alumno, en matematicas yo 10 IIevaba al campo a medir, 0 bien que
construyera las figuras geometricas, pero si hay clases, como la de
biologfa que yo no puedo suplir esa imagen real de la fecundacion, en
donde se ve que el espermatozoide viaja hasta el ovulo y 10 fecunda,
entonces ahi es mas bonito verlo, que en dibuJos
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Entonces no por ser Telesecundaria se tiene que ver todos los
programas, hay que ver en cuales materias es una herramienta de apoyo,
en geografia, en espanol, en formaci6n civica y etica, en donde
escenifrcan y cuales no" (Zavala Castaneda, 2005)

EI programa actual es por asignaturas; para primer ano son 8; Espanol,

Matematicas, Historia Universal I, Geograffa General, Biologfa, Introducci6n a la

Fisica y Quimica, Lengua Extranjera (Ingles), Formaci6n Civica y Etica y tres de

desarrollo que son Expresi6n y Apreciaci6n Artisticas, Educaci6n Fisica y

Educaci6n Artistica, sumando 11 en total.

En segundo son 9, s610 se quita Introducci6n a la Fisica y Qufmica y se cambia

por Fisica, Qufmica y tres de desarrollo; sumando 12 en total.

En tercero son 8, se quita geografia y biologia y se cambia por asignatura

opcional; en donde se escoge de dos temas que son el hombre y su entomo y

ciencia y tecnologia y tres de desarrollo, sumando 11 en total. Estos planes

estan vigentes desde 1993.

En Telesecundaria se sigue en todas las asignaturas el esquema didactico de la

motivaci6n, informaci6n, analisis, sintesis, aplicaci6n y evaluaci6n, con la

finalidad de propiciar el que los alumnos superen los niveles de eficiencia al

realizar sus procesos de aprendizaje, de manera que se logren aprendizajes

significativos y funcionales, es decir, formativos 0 educativos y el programa

televisivo cuando 10 considere pertinente el maestro puede no verlo y suplirlo

por otra estrategia si cree que con este no se lograra plenamente el objetivo

La metodologfa no ha cambiado, 10 que ha cambiado son los planes y

programas, primero era por areas de conocimiento y ahora es por asignaturas.
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Esta sugiere que el alumno lea un dia antes la lecci6n de su libro de conceptos

Msicos, para que tenga una idea general de las clases del dia siguiente,

porque se tiene esa posibilidad, se sabe que se va a ver manana, el nombre de

la clase, horario, todo con anticipaci6n.

A las 7 de la manana se empieza la clase televisada, la ven, dura de 16 a 17

minutos; se apaga el televisor 0 Ie baja el volumen, y luego en 34 minutos se

explican las dudas, se amplia el tema con otros ejemplos mas accesibles para

hacer mas comprensible la clase, despues a consultar el libro de' conceptos

basicos, luego a contestar los ejercicios de la Guia de Aprendizaje, despues a

evaluar el maestro y por ultimo a proceder a la autoevaluaci6n, para que el

alumno corrija fallas y sepa aciertos, esto dura alrededor de 51 minutos, luego

sigue la otra. En ese transcurso de tiempo pasan las clases de segundo y

tercero, que sumadas son 34 minutos 17 y 17.

Antes de todo esto, se recomienda que tanto el alumno como el maestro lean

con anticipaci6n las clases del dia siguiente, el primero para que tenga una idea

general de 10 que va a ver en la clase y el segundo para que tenga oportunidad

de conseguir algun material que se requiera en alguna practica 0 clase, 0 bien

darse cuenta a tiempo de 10 que tiene que adecuar segun las necesidades de

los alumnos, sus caracteristicas y sus objetivos planteados

4.2 La Evaluaci6n en el Modelo Actual de Telesecundaria

La evaluaci6n en Telesecundaria como en las otras modalidades del mismo

nivel secundaria esta regida por el acuerdo 200,' sobre evaluaci6n educativa.

Esta en acuerdo con la Ley General de Educaci6n, en 10 concerniente a que

dice que la evaluaci6n de los educandos comprendera la medici6n en 10
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individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general del

logro de los prop6sitos establecidos en los planes y programas de estudio.

Que en este contexto, una evaluaci6n permanente y sistematica posibilita la

adecuaci6n de los procedimientos educativos, aporta mas y mejores elementos

para decidir la promoci6n de los educandos, coadyuva al diserio y actualizaci6n

de planes y programas y en general, conduce a una mejor planeaci6n en el

Sistema Educativo Nacional, ya que la evaluaci6n permitira al docente orientar

a los alumnos durante su proceso aprendizaje y ademas asignar calificaciones

parciales y finales conforme a su aprovechamiento, en relaci6n con los

prop6sitos de los programas de estudio.

Aqui por aprendizaje se entiende la adquisici6n de conocimientos y el desarrollo

de habilidades, as! como la formaci6n de actitudes y habitos serialados en los

programasvigentes.

La evaluaci6n del aprendizaje se realizara a 10 largo del proceso educativo con

procedimientos pedag6gicos adecuados, la evaluaci6n permanente del

aprendizaje conducira a tomar decisiones pedag6gicas oportunas para asegurar

la eficiencia de la enserianza y del aprendizaje. La asignaci6n sera congruente

con las evaluaciones del aprovechamiento alcanzado por educando respecto a

los prop6sitos de los programas de aprendizaje. La escala oficial es de 5 a110,

el educando aprobara una asignatura cuando obtenga un promedio minima de

6, las calificaciones parciales se asignaran en cinco momentos del ario lectivo:

al final de los meses de octubre, diciembre, febrero, abril, y en la ultima

quincena del ario escolar, el conocimiento de las calificaciones parciales por

parte de los padres de familia no Iimita el derecho de estes a informarse sobre

el aprovechamiento escolar de sus hijos en el momento en que 10 deseen. La

calificaci6n final de cada asignatura sera el promedio de las calificaciones
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parciales; las actividades de desarrollo: educaci6n fisica, artistica y tecnol6gica,

se calificaran numericamente, considerando la regularidad de la asistencia, el

interes y la disposici6n para el trabajo individual, de grupo y de relaci6n con la

comunidad mostradas por el alumno. Los directivos de las instituciones

educativas comunicaran las calificaciones parciales a los padres de familia 0

tutores y promoveran la comunicaci6n permanente entre estos y los docentes,

para atender las necesidades que la evaluaci6n del proceso educativo

determine. La acreditaci6n de grado, acreditaci6n de estudios y regularizaci6n

de los educandos se realizara conforme a las disposiciones que en ejercicio de

sus facultades emita la Secretaria de Educaci6n Publica

En Telesecundaria se pretende establecer un sistema de evaluaci6n formativa

en el que se combinen autoevaluaci6n y coevaluaci6n can diversos niveles de

participaci6n: por binas, equipos y grupos.

La evaluaci6n del aprendizaje debe involucrar al alumno en el proceso de su

propio desarrollo propiciando que tome conciencia de sus logros y deficiencias

para que afirme los primeros, subsane los segundos y se interese

principalmente en el aprendizaje de los contenidos programaticos, pasando la

calificaci6n a segundo termino.

En la evaluaci6n formativa no interesa una apreciaci6n global acerca del

trabajo 0 actividad realizados, sino el detalle preciso de las fallas para

superarlas y de los aciertos para afirmarlos. Las evaluaciones formativas

constituyen el fundamento principal para la determinacion de evaluaciones.

AI termino de cada nucleo basico, se lIeva a cabo una evaluaci6n final que

pretende apreciar el resultado del proceso didactico durante el desarrollo de

dicho nucleo. Ademas de la que realiza por cada nucleo, se lIevan a cabo
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demostraciones publicas de 10 aprendido, aproximadamente, despues de

transcurridos tres, siete y diez meses del curso escolar

En la evaluaci6n se autoevalua y coevalua 10 realizado por cada sesi6n, no para

obtener una apreciaci6n global, sino para precisar fallas y logros, para subsanar

los primeros y fortalecer los segundos. La evaluaci6n por si sola, no puede

mejorar los resultados, ya que son los procesos perfeccionados los que

generan calidad.

Las evaluaciones institucionales en sus inicios se daban, luego se truncan y

apenas hace tres arios que se vuelven a realizar al final del primer semestre en

todas las asignaturas, es muy importante porque proporcionan informaci6n para

que las escuelas conozcan sus logros, fallas y trabajen en elias.

4.2.1 Acuerdo 200

En el acuerdo 200 se establecen normas de evaluaci6n del aprendizaje en

Educaci6n Primaria, Secundaria y Normal. EI aprendizaje es un proceso

mediante el cual el sujeto adquiere destrezas y habilidades practicas, incorpora

contenidos informativos y adopta nuevas estrategias de conocimiento yacci6n.

De los conceptos anteriores se desprende la explicaci6n de la evaluaci6n del

aprendizaje, en primer termino es un proceso continuo y permanente a traves

del cual se van dando los avances de los logros de los alumnos en su

aprendizaje y al mismo tiempo esta informacion es utiI al docente para darse

cuenta de la eficacia de la aplicacion de sus metodos, tecnicas y actividades de

enserianza en los logros de los propositos ·de aprendizaje que ha planeado
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alcanzar, la evaluaci6n del aprendizaje tiene su parametro en los objetivos de

aprendizaje: Si estos se cumplen significa que la enserianza ha side asimilada

En este acuerdo se establecen normas de evaluaci6n del aprendizaje en

Educaci6n Primaria, Secundaria y Normal.

Articulo 1°. Es obligaci6n de los establecimientos publicos federales, estatales y

municipales, ~si como de los particulares con autorizaci6n, que imparten

Educaci6n Primaria, Secundaria y Normal, en todas sus modalidades, evaluar el

aprendizaje de los educandos, entendiendo este como la adquisici6n de

conocimientos y el desarrollo de habilidades, asi como la formaci6n de

actitudes, habitos y valores serialados en los programas vigentes.

Articulo 2°. La evaluaci6n del aprendizaje se realizara a 10 largo del proceso

educativo con procedimientos adecuados.

Articulo 3°. La evaluaci6n permanente del aprendizaje conducira a tomar

decisiones pedag6gicas oportunas para asegurar la eficiencia de la enserianza

ydel aprendizaje.

Articulo 4°. La asignaci6n de calificaciones sera congruente con las

evaluaciones del aprovechamiento alcanzado por el educando, respecto a los

prop6sitos de los programas de aprendizaje

Articulo 5°. La escala oficial de calificaciones sera numerica y se asignara en

numeros enteros del 5 al 10

Articulo 6°. EI educando aprobara una asignatura cuando obtenga un promedio

minimo de 6.
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Articulo 7°. Las calificaciones parciales se asignaran en cinco momentos del

ario lectivo: al final de los meses de octubre, diciembre, febrero, abril y en la

ultima quincena del ario escolar.

EI conocimiento de las calificaciones parciales por parte de los padres de familia

no limita el derecho de estos a informarse sobre el aprovechamiento escolar de

sus hijos en el momento que 10 deseen

Articulo 8°. La calificaci6n final d~ cada asignatura sera el promedio de las

calificaciones parciales.

Articulo 9°. Las actividades de desarrollo: Educaci6n Fisica, Educaci6n Artistica

y Educaci6n Tecnol6gica, se calificaran numericamente, considerando la

regularidad en asistencia, el interes y la disposici6n para el trabajo individual, de

grupo y de relaci6n con la comunidad mostradas par el alumna.

Articulo 10°. Los directivos de las instituciones educativas comunicaran las

calificaciones parciales a los educandos y a los padres de familia y tutores y

promoveran la comunicaci6n permanente entre estos y los docentes, para

atender las necesidades que la evaluaci6n del pracesa educativa determinen.

Articulo 11°. La promoci6n de grado, acreditaci6n de estudios y regularizaci6n

de los educandos se realizara conforme a las disposiciones que en ejercicio de

sus facultades emita la Secretaria de Educaci6n Publica.
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4.2.2 Acercamiento a las Formas de Evaluaci6n de los Docentes del
Subsistema

"EI maestro evaluaba a diano los conocimientos; ya que al terminar la
clase lelevisada pregunlaba que aprendieron y luego les hacia ejercicios
en el cuaderno para praclicar, tambien se reunian en equipos para hacer
lrabajos y verter experiencias y asi se relroalimenlaba y a la vez en la
Iibreta de registro del maeslro ponia sus observaciones 0 evaluaciones.

Tambien venia un examen de Mexico, en sobre cerrado, los aplicabamos
y luego se recogfan y volvian a enviar en sobre cerrado a Mexico, y alia
los calificaban y nos mandaban los resultados a la Direccion General de
Telesecundaria. A finales del cicio escolar y ya a traves de lodo el ario el
maestro lIevaba sus registros y aparte pasaban examenes lelevisados al
terminar la unidad y el muchacho los respondfa. Tambien contaban sus
tareas, asislencia y participaciones de equipo.

A los maestros no los evaluaban; solo a lraves de los resullados que
oblenlan sus alumnos.

Los alumnos se evaluaban unos con otros entre ellos se pregunlaban que
sablan de eslo 0 aquello y se relroalimenlaban, el maestro fomentaba
este lipo de evaluacion, ya que les pedia que los trabajos de unos los
calificaran olres. EI maestro les daba confianza pregunlando quien no
enlendfa y luego les daba pena pero ya uno hablaba y olre alumno y asi
hasta completar entre todos los alumnos y el maestro la expficacion

La evaluaci6n era buena, porque no era para poner el numero en la
bolela 0 en la librela de regislro, sino que el maeslro 10 hacfa para
conocer las fallas y poderlas cubrir" (Rios Espinosa, 2004)

"Es en 10 que mas mal andamos. 5e ampliaba el tema con otres ejemplos
mas accesibles que hicieran comprensible la clase y luego a conleslar los
ejercicios de la Guia de Aprendizaje, despues a autoevaluar y evaluar el
maeslro.

Cabe aclarar que ef alumno entendia perfectamente bien fa clase y en fa
auloevaluaci6n el deleclaba sus fallas; era muy importanle hacerle saber
a los alumnos que fueran honeslos; que conlestaran 10 que supieran ya
que en la Guia de Aprendizaje venia la clave 0 las respuestas a todos los
ejercicios, el maestro los calificaba y evaluaba en su Iibrela de regislro,
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luego todo el grupo participaba corrigiendo los errores, 0 bien, se
intercambiaban el libro unos con otros.

Luego de determinado numero de clases, venian unos examenes que se
lIamaban de unidad; eran los que contaban pasaban las p,eguntas en el
televisor y daban margen de tiempo para contestarlas, pero ese examen
televisado era una especie de orientaci6n. EI examen era el que venia en
la guia de aprendizaje, yo tambiem hacia unos al margen de esta.

Tambien habia una coevaluaci6n en donde los alumnos interactUan y
exponen su nivel de conocimientos adquiridos en relaci6n a un tema
especffico, eso los fortalece ya que los ayuda a concluir y al mismo.
tiempo, pierden el temor a una equivocaci6n, al error, a la falla y entre
ellos se auxilian de manera muy importante y valiosa. Haciamos
concursos intemos de todas las Telesecundarias y algunos competian en
matematicas, espanol y los evaluaban.

En un principio a los maestros no nos evaluaban, despues nos lIeg6 una
capacitaci6n para el personal de Telesecundaria; era directamente
administrado por la Direcci6n General de Telesecundaria, nos lIegaban
los fibros y luego nos apficaban los examenes, se devolvian a Mexico y
de alia mandaban los resultados y nos haciamos acreedores de una
constancia con valor escalafonario.

EI sentido de la evaluaci6n y los rasgos que tomaban en cuenta eran la
actitud hacia el trabajo, si 10 hace con empeno a traves de las clases,
porque puede suceder que cuando se Ie aplica la prueba el alumno esta
conflictuado emocionalmente y no rinde; entonces no es justo ponerle 10
que sac6 s610 en el examen, otro rasgo es su participaci6n ordinaria en
sus trabajos, sus aptitudes, hay j6venes muy buenos para matematicas,
otros para espano/, pero el esfuerzo que hagan es 10 que debe contar.

Con respecto a la funci6n que Ie daba a la evaluaci6n, por un lade es
para medir, para fijar estandares 0 criterios; pero por otro lade es
cualitativa, ya que los va diferenciando la calidad de la transformaci6n del
alumno, que eso es 10 que a nosotros como docentes nos debe interesar,
pues nos determina que porcentaje de 10 que yo queria que aprendieran
lograron aprender; pero eso no es 10 importante sino 10 cualitativo: que de
ese porcentaje, de 10 que yo quise auxiliarlo impact6 en su
transformaci6n personal

Sirve para corregir fallas, y si la transformaci6n cualitativa en el alumno
no es perceptible 0 apreciable en el alumno, entonces quiere decir que se
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esta fallando y que hay que buscar la explicacion y la solucion a ese
fen6meno, porque medir no es 10 principal, sino ver que tanto
transformamos al alumno" (Fonseca Franco, 2004).

'Siempre evaluo tomando distintos rasgos de acuerdo a cada asignatura
habilidades, destrezas, participacion en equipo, tareas, disposicion,
actitud, todo de acuerdo a la asignatura y todo esto sumado a una
calificacion de examen cognoscitivo.

Nunca he evaluado solo con el examen, porque es una educacion
integral; ya que estamos formando a un individuo para que se incorpore a
su comunidad 0 al proximo nivel educativo, que sea un ciudadano
ejemplar y cuando se evalua, se debe tomar en cuenta la parte no
cognoscitiva; c6mo pone en practica 10 que aprendi6, para que Ie sirvio.

Los alumnos tambien se coevaluan y autoevaluan siempre ha habido
esto, es importante que ellos mismos se den cuenta de sus fallas y las
corrijan con la clave que viene en Ja Guia de Aprendizaje, con sus
comparieros, pues aprenden unos de otros. Yo tambien les daba una
hojita para que me evaluaran, sin nombres, porque es mas diffcil verse
uno solo sus errores

Realizo un examen diagnostico porque viene en las GUlas de Aprendizaje
y es importante para saber cOmo estan los muchachos.

Desde hace 8 a 10 arios no existen examenes externos, Institucionales.
Es importante que se volvieran a hacer ya que otros nos dirian los
resultados de nuestra practica y nosotros veriamos como manejar las
fallas.

Como maestro, Carrera Magisterial nos hace un examen cada ario que
viene de Mexico, en sobre sellado y de alia nos mandan los resultados.
Tambien los alumnos nos evaluan, aunque de manera informal, dicen
entre ellos, este maestro sirve, este otro no.

La funci6n de la evaluacion es para determinar las fallas 0 aciertos en la
practica docente diaria, es importante hacer anotaciones en una bitacora
despues de cada sesion de aprendizaje, para luego ver de la planeacion
que se dio bien, que no y corregir. Aqu[ es donde el docente valora su
funcion, sirva 0 no sirva, su impacto, qu~ es 10 que los alumnos estan
aplicando, que no" (Flores Ruvalcaba, 2004).
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'Cuando yo entre ya se nos exigia que evaluaramos el aspecto
cognoscitivo y habilidades y destrezas, eso evaluamos.
Independientemente de que si salia mal en el examen; pera si mostr6
interes: entusiasmo par hacer las casas, en todo el curso, eso Ie era
tomado en cuenta.

Primero viene la evaluaci6n diagn6stica que de acuerdo a la metodologia
del Subsistema de Telesecundaria nos marca que debemos de aplicarla
a los alumnos al inicio del periodo escolar con el fin de conocer en que
situaci6n estamos recibiendo a los estudiantes en cada uno de los grados
que van a cursar, despues de conocer esta realidad, hacer nuestra
planeaci6n didactica para poder fartalecer aquellos rezagos que el
alumna trae y ver hasta donde es pasible superarlas, luego durante el
proceso del cicio escolar tenemos la evaluaci6n continua, esta se realiza
a 10 largo del periodo escolar en cada asignatura despues de cada nuc!eo
basico, al final del nucleo se considera con el examen de conocimientos,
se promedia can los rasgos que se consideraran en la evaluaci6n
continua y arroja una calificaci6n, que se Ie da al alumno en ese nucleo,
se da un examen interactivo par nuclea al finalizar cada uno de ellos se
transmite en la televisi6n y viene tambien en la guia de aprendizaje de los
alumnos, el telemaestro a traves de un juego didactico les hace una
serie de preguntas y el alumno a la vez en su sal6n de clases en su guia
esta contestando.

La evaluaci6n se da en 5 bimestres, al final de cada bimestre se evaluan
los conocimientos vistos en ese tiempo, al final de los 5 bimestres nos
arroja la calificaci6n final en cada asignatura

Para que el alumna tenga una evaluaci6n mas apegada a la realidad, la
evaluaci6n continua es buena, ya que el alumno no siempre trae el
mismo estado de animo, a tiene problemas que pueden afectar el
resultado de su examen, pero si se tiene el registra al seguimiento de
todo el proceso, esto nos va a facilitar realizar la evaluaci6n y asignar una
calificaci6n; no vamos a tener que estar inventando cosas al final.

Con respecto a la coevaluaci6n, no es muy usual, ya que para unas
asignaturas se puede adaptar y para otras no, en ese sentido se debe ser
muy intuitivo para saber en que momento y can que asignatura hacerlo,
ya que como es abierta, puede a veces no ser pravechosa, porque
algunos se pueden molestar porque algun comp.afiero les asigna cierta
calificaci6n en base a 10 observado en el trabajo, 0 porque hay
enemistad. Asi es que yo opino que primero. hay que explicar, sensibilizar
que queremos de ella.
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Habia unos examenes que nos aplicaban a los docentes apegados a los
Iibros de texto de Telesecundaria y tenian valor escalafonario; y bueno,
eso nos obligaba a actualizarnos, eran obligatorios, el material para
estudiar venia de Mexico. Esos examenes 0 evaluaciones venian
tambien de Mexico, una vez acreditados que en verdad ·cra dificil, nos
valian puntas en escafaf6n y podiamos ascender a algun puesto 0 cargo
o bien cambiarnos de lugar de adscripci6n.

Los eventos deportivos y culturales eran no una competencia, sino mas
bien para estrechar los lazos de amistad tanto de maestros como de los
alumnos, que conocieran otros lugares y otras personas; eso propiciaba
lazos de amistad que hasta la fecha en algunos de nosotros perduran, los
eventos culturales y deportivos en sus inicios eran libres, no habia
categorias, porque los alumnos tenian diferentes edades; la cuesti6n era
participar y despertar en los alumnos el interes, sus habilidades por ellos.
Ahora ya otorgan reconocimientos con valor escalafonario a los que
ganan los primeros lugares y les sirve para carrera magisterial.

La autoevaluaci6n todo el tiempo en Telesecundaria ha existido, unos la
hemos criticado, otros reforzado. En un principio queriamos que se
quitaran porque en vez de beneficiar al alumno, 10 perjudicaba, porque
los libros traian fas c1aves de los ejercicios y se fomentaba que eopiara. Y
bueno, el alumno hasta se enseriaba a leer de cabeza, porque venian al
reyeS al final del libro, pero nunca nos hicieron caso, al contrario, nos
explicaron y entendimos el sentido de la auto evaluaci6n; nos decfan y
nosotros a su vez a los alumnos, primero hagan sus ejercicios solos sin
ver la respuesta, ya que revise el maestro y evalue revisar 61 con la clave
que fue 10 que sac6 bien y 10 que no corregirlo para que estudiara
correctamente para su examen. Pero esto era labor del docente,
concientizar de la funci6n de la autoevaluaci6n que es s610 para corregir
las fallas y fortalecer 10 bueno.

Hay integraci6n de 10 aprendido de los 3, 6 y 8 nucleos. Es de mucho
beneficio porque 10 haee al alumno retroceder y volver a reafirmar 10 que
ya estaba casi olvidado y ya es criterio del maestro si la realiza
individualmente, por equipos, ya que no es facil, mi estrategia era de que
10 resolvieran por equipos, una vez que todos los equipos ya traian las
integraciones realizadas, ahora si de manera grupal fas reafirmabamos
entre todos y los que traian error se corregian y ya de ahi se saeaba un
buen examen, nada mas viene en las guias no en el televisor.

Armando las piezas, son evaluaciones perc' con el fin de que el alumno
asoeie 10 que vic hace 3, 6, u 8 nucleos
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La demostraci6n de 10 aprendido, de acuerdo a 10 que establece el
programa maroa que se deben de hacer tres veces por ario, despues del
3, 6 Yfmal del cicio escolar, es una actividad de tipo formativa porque ahi
es donde se refleja que es 10 que el alumno logr6 asimilar de esos 3, 6 Y
8 a 10 largo del cicio.

Se recomienda se haga de manera publica, en donde se invite a padres
de familia, autoridades de la escuela, de la comunidad 0 en general al
pueblo y se organice a traves de alguna obra de teatro, a alguna otra
estrategia didactica, pero que el alumno ponga realmente en juego sus
conocimientos adquiridos, la demostraci6n de 10 aprendido debe de
integrar a todas las areas del conocimiento en torno a un problema que
se haya detectado y se tenga que resolver.

Resulta de mucho provecho porque al alumno Ie daba seguridad para
poderse proyectar en publico, Ie daba confianza

EI maestro juega un papel importante, ya que es el que orienta sobre 10
que se ha de hacer, es el que conduce el proceso y 10 hace en base a
alguna problematica que estuviera impactando la comunidad, ya fuera en
relaci6n a ecologia, a drogadicci6n, alcoholismo, sexualidad; yo los
encausaba, para lIevarlos hacia donde iba a girar esa demostraci6n de 10
aprendido, ya que por si solo el alumno no la puede hacer, todo debe
estar vigilado por el maestro y era tomada en cuenta en su evaluaci6n,
esta demostraci6n de 10 aprendido" (Gonzalez Arcadia, 2004).

"La evaluaci6n ha cambiado sus escalas estimativas primero que del 1 al
10, que numeros enteros, que con decimales pero la actual que esta
sustentada en el acuerdo 200 que es del 5 al 10 es la mas apropiada

Tambien siempre hay rasgos que evaluar, y sobre todo el alumno tiene
que demostrar que su conocimiento es todo un proceso. Yo la hacia por
unidades ya que asi me 10 marcaba la metodologia de Telesecundaria.

Tambien habia evaluaciones de cada lecci6n, parciales se lIamaban, y
tambien en esas mismas se autoevaluaban los mismos alumnos, pero yo
buscaba estrategias para que no copiaran, porque venia ahi mismo la
clave, haciamos de la autoevaluaci6n algo de provecho, en donde el
alumno conociera por sl mismo sus aciertos y sLis fallas y tambien habra
un semestral.
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Entonces concluyendo: habia una por cada lecci6n, por unidad y un
semestral.

Los al~mnos tambieln se coevaluan perc de acuerdo al tema, la
asignatura veiamos donde aplicarla.

Para nosotros como maestros no habia la formalidad de hoy para
evaluamos, solamente nos pedian informes, ahora yo creo que el
proceso de evaluaci6n de los docentes empieza desde el momenta
mismo en que se les supervisa de manera inicial, media y final y siempre
y cuando se realicen met6dicamente, tambieln existen formatos de la
Secretaria sobre el funcionamiento de, las escuelas y esto permite a la
autoridad estar evaluando.

La funci6n de la evaluaci6n es para tener el dato, el registro de c6mo esta
funcionando la escuela, c6mo van los progresos de los trabajos
academicos, en las guias de aprendizaje, si no tienes los datos que te
sirvan de guia para buscar estrategias que los ayuden a mejorar pues no
pasa nada" (Gonzalez Ay6n, 2004).

"La evaluaci6n como 10 marca el acuerdo 200, que debe ser bimestral
con rasgos a evaluar, no debe ser con un s610 instrumento. Dentro esta la
evaluaci6n diagn6stica, tanto al inicio del cicio escolar, como al inicio de
un bimestre para conocer el conocimiento previa que traen los alumnos y
saber a d6nde debe lIevarlos una vez que analiza los contenidos que se
van a ver en el bimestre que va a abordar, en base a la evaluaci6n
diagn6stica y contenidos, debe fijar sus metas, entonces la evaluaci6n se
empieza a hacer permanente, inclusive en cada sesi6n, ver la intenci6n
didactica y ver si 10 logre y en que porcentaje, si logre la intenci6n
didactica entonces esta se refleja en el alumno, entonces se da la
evaluaci6n permanente 0 continua, y no esperar a que cierre un nucleo
para evaluarlo, aunque no todos los maestros la hacen 0 si la hacen no Ie
ven el objetivo, que es ver c6mo se da el proceso de enserianza 
aprendizaje para enderezar el barco a tiempo, es para tratar de dirigir
este proceso, pero ya depende del maestro c6mo la va a hacer que
rasgos, que instrumentos va a utilizar.

Es importante que donde marque el final del bimestre se evalue, aunque
a veces no coincide con el cierre del nucleo, si es 'este el caso se debe de
tomar en cuenta el resto de los contenidos no evaluados, para que en el
siguiente bimestre sean evaluados .
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La autoevaluaci6n se ha prostituido un poco, ya que el objetivo se ha
perdido, pues al alumno ve la clave antes de que haya resuelto el
ejercicia, y debe ser al contrario, hasta se ensenan a leer al reves, ya que
la clave viene al final de la hoja pero justamente al reves; por tanto, se
tiene que hacer hincapie en el alumno de que contests 10 que sabe
honestamente y luego se autoevalue con la clave, para que vea que tanto
supo 0 acerto segun las respuestas de la clave, 0 que tanto no aprendio y
retroalimentar junto con el maestro, tambien se debe fomentar esta
autoevaluacion 0 rendicion de cuentas en el maestro, que diga el mismo
que tanto rinde como maestro y que calificaci6n me asigno, ya que la
calificacion del alumno que tiene 6, tambien 10 es del maestro, de que
tanto como maestro infiuyo para que esa calificacion se diera y del padre
de familia.

La funcion de autoevaluarme es para saber donde estuvieron mis fallas
en la ensenanza, donde fallo el alumno en el aprendizaje, para mejorar la
practica.

La demostracion de 10 aprendido, tiene como prop6sito lIevar una
muestra de 10 que se ha aprendido al interior de las aulas, es en tres
momentos que 10 marca el programa, aunque no se hace en la realidad
todas las veces marcadas en las escuelas

Hay que hacer hincapie en el proposito y que tambien sirve como medio
de vinculacion con la comunidad, aunque muchos maestros no invitan a
la comunidad, los padres de familia, ni tampoco la hacen en los tiempos
que es cuando cierra el 3, 6, Y 8 nucleo, hay unos que si la hacen y no
invitan a las personas, otra dificultad para lIevarla a cabo es que a veces
se cruzan con los eventos culturales y deportivos de zona y no las
realizan, porque les dan prioridad a estas competencias.

Nosotros tratamos de motivar a los maestros para que la planeen y la
lIeven a cabo, pero no se sabe con exactitud en que escuelas se realizan

EI maestro es el que determina si esta demostracion de 10 aprendido va
ha influir en la calificaci6n, dependiendo si la tom6 como rasgo a evaluar,
desde el inicio. Pero normativamente no infiuyen en la evaluaci6n. Es un
soporte de 10 ya aprendido, de 10 ya asimilado, pero si el alumno no
participa, es criterio del maestro si Ie baja puntos 0 no.

Las sesiones de integracion son una compilaci6n de todos los contenidos
o actividades abordados en el nucleo y se da al final cada nucleo, son
determinantes 0 cruciales para la evaluacion porque permiten
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retroalimentar, repasar, recordar todo 10 visto a 10 largo de los nucleos,
aunque hay maestros que las obvian, 0 se las dejan de tarea al alumno,
no la revisan dentro del aula, porque tambien se ocupan a veces otros
volumenes 0 Iibros que ya no estan viendo, les da flojera pedirles que los
traigan porque tienen que revisar dos libros 0 volumer,es, entonces
termina diciendosela el maestro y termina como un cuestionario y no
cumple con su funci6n, se requiere que planee el maestro para que
realmente se haga y cumpla con su funci6n de retroalimentar.

Armando las piezas I, integra los primeros 3 nucleos, armando las piezas
2, los 6, y armando las piezas III, los 8 nucleos' (Zavala Castaneda,
2005).

"La demostraci6n de 10 aprendido sirve para ver que tanto han aprendido
los muchachos y que tanto estoy avanzando 0 fallando yo como maestro
y nos reubiquemos para mejorar.

Tambien para demostrar a los padres, la comunidad ya ellos mismos que
ya aprendi6 en la escuela por ejemplo la raiz cuadrada y que si en la
comunidad hay madera, pues 10 ensenemos a cubicar madera, Ie
lIevemos una tabla y 10 haga frente a ellos en una demostraci6n pUblica y
que les diga que es un conocimiento que aprendi6 en matematicas, 0 sea
hacer el conocimiento vivencial, que aprenda a aplicarlo a sus
necesidades de vida.

Cuando se ven las figuras geomstricas en matematicas, se puede lIevar
al alumno a la pila de la escuela 0 el aljibe, para que mida su largo, su
ancho, y su altura, se Ie da la f6rmula para calcular el volumen. luego se
Ie dice que mida los metros cubicos de la pila de su casa y ahf se esta
demostrando que ha aprendido. Para esto el maestro debe ·de adecuar
esos conocimientos a la especificidad de la comunidad.

Hay mucho en donde demuestre y vincule el alumno 10 que ha aprendido,
tanto en la escuela. como fuera de la misma, en el hogar.

"Con respecto a la evaluaci6n ya no se trabaja con el acuerdo 165, ahora
es con el acuerdo 200, que marca que la calificacion es del 5 al 10. Yo
tomo en cuenta los rasgos como la disciplina, la asistencia, la
participaci6n, sus tareas, el examen, porque son parte de su formacion.

Se trata de que el alumno vea que hay un cumulo de posibilidades para
que avance y que demuestre que aprende, es importante lIevar el registro
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de todo, para promediar, ya que a veces al alumno Ie va mal en el
examen, pero no es porque no sabe, sino que pudo haber tenido
problemas en ese momento, entonces es injusto ponerle esa calificaci6n
y si yo vi que el alumno cumpli6 en la mayoria de los rasgos pues mi
criterio es ayudarlo a que no repruebe. Yo yeo que son para esa finalidad
estes rasgos: para ayudar y nunca para perjudicar a los alumnos. Yo creo
que seria una aberraci6n ponerle ese cinco. Yo invito a los maestros a
que no evaluen con el higado.

Yo tengo una alumna, que saca buenas calificaciones en el examen y me
consta que no copia, pero es muy gritona, pelea con las companeras, es
muy explosiva, perc ni hablar me saca buenas calificaciones y yo Ie dejo
su calificaci6n, yo siento que no se Ie debe negar su calificaci6n, al
Cesar 10 que es del Cesar. Hay que reconocer a los alumnos que saben y
opino que si algun docente toma la evaluaci6n como medio de mantener
controlados a los alumnos, no es la forma, ni los tiempos; no se debe
jugar con las calificaciones amedrentando a los muchachos, si tu te
portas mal te voy a reprobar, te voy a bajar puntos, eso en ningun ambito
se debe hacer; reprimir, hostigar, amedrentar, controlar, tomando como
escudo la calificaci6n 0 la evaluaci6n; en estos tiempos es imperdonable,
ya que el objetivo de la escuela es que el muchacho aprenda y si se logra
el objetivo, como Ie dije: 10 que es del Cesar al Cesar, ya que nunca se
comparara a un alumno malo para el estudio pero muy disciplinado y de
ninguna manera debe rebasar en la calificaci6n al que sf aprendi6 pero
que es un poquito inquieto y loco

Yo creo que todo 10 que se tiene que hacer es para ayudar. Yo repruebo
al docente que Ie dice al alumno, si no haces 10 que yo te digo te
repruebo 0 te bajo puntos, hay que comprender a los alumnos. que estan
en la etapa de la adolescencia y que son inquietos, gritones, juguetones,
vacilones; hay que dejarlos ser, siempre y cuando pues no roben,
agredan verbalmente a sus companeros 0 maestros, 0 sea; no cometan
faltas graves; por 10 demas es normal, es la edad, es por naturaleza y
todos pasamos por eso, yo los invito a que no los repriman ni les bajen
puntos, ni pongan al que no logr6 el conocimiento por encima del que si
aprendi6 y 10 demostr6, 5610 porque es buen nino; ya que este nino jamas
nos serviria si 10 lIevamos por ejemplo a compelir; yo la experiencia que
tengo es de que esas personitas inquietas pero aplicadas, no las
debemos truncar porque nos hacen ganar eventos academicos" (Ponce
Sanchez, 2005).
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"Pienso que la evaluaci6n es un proceso que involucra varias acciones y
registros, frecuentemente los docentes basamos esta en la aplicaci6n de
un examen. mediante el cual otorgamos un numero como calificaci6n
para los alumnos, pasando muchas veces por alto el reconocimiento de
aquellas situaciones que afectan el aprendizaje y la aplicaci6n de los
conocimientos. Por tal causa es menester que dichas situaciones se
tomen en cuenta al momento de realizar la evaluaci6n.

Es recomendable que en la planeaci6n de las actividades escolares se
contemple la evaluaci6n para que este proceso nos permita reconocer
todas aquellas situaciones que afeclan el aprendizaje, asi como los
avances diarios que van teniendo los alumnos, para esto se realizan
actividades de registro diario en los cuadernos de los docentes, ya que la
Gufa de aprendizaje nos marca ejercicios para cada sesion con su
respectiva evaluaci6n, autoevaluaci6n y coevaluaci6n, segun sea el caso
de la asignatura, pero hay que tener cuidado con estas ultimas ya que los
alumnos copian las respuestas de la clave 0 bien se ponen de acuerdo
para ayudarse unos con otros en la coevaluaci6n.

Tambien se hace necesario en Telesecundaria que los alumnos
demuestren que aprendieron para esto organizamos una vez al ario antes
de finalizar el cicIo escoJar una demostraci6n publica de 10 aprendido, en
donde los alumnos ponen en juego sus conocimientos adquiridos en las
diferentes asignaturas para resolver un problema en particular que este
afectando a la comunidad 0 bien varios que los padres les planteen en el
evento, como por ejemplo, un dia una costurera les pregunt6 que cuimtos
metros ocupaba de tela para hacer 6 faldas y sus blusas si la primera se
lIevaba 65 cm. y la segunda 40 cm. y cuanto gastaria si el casto por
metro era de $32.00, y asi un campesino les pregunt6 cuantos surcos
tendria que hacer en su tierra. sf media una hectarea y los queria de
retirado uno de otro de 30 cm. y cuanto ocuparia de abono si por surco Ie
ponia 3 Kg. de fertilizante, un jornalero les pregunt6 cuanto Ie quedaria
para comer si ganaba $60.00 diarios de lunes a sabado y gastaba en
gasolina para su moto $25.00 cada tercer dia, as! como esto se les
pregunt6 sobre las adicciones, entre otras cosas.

Estas participaciones de los alumnos tambien cuentan en su evaluaci6n
Nosotros al inicio del cicio escolar hacemos una evaluaci6n diagnostica
que viene en la Guia de Aprendizaje, pero tambien cada maestro hace
una diferente a esta para ampliar la informaci6n, aparte de que nos lIega
otra de fuera que se llama IDANIS, aunque los resultados de esta no los
conocemos. Se hace evaluaci6n continua, su'mativa y formativa.
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Primero se realiza la de diagn6slico al inicio del cicio escolar, luego la
continua todos los dias con la evaluaci6n de cada sesi6n y cada nucleo
de aprendizaje, y al final de cada bimeslre que son 5 se van regislrando
todos los datos relevanles no nada mas el examen, como la participaci6n,
la asistencia, las lareas, habitos de estudio, los lrabajos de ·;nvestigaci6n,
la aplicaci6n del conocimiento en diferentes momentos, la actitud de
companerismo y solidaridad hacia sus companeros, entre otras cosas.
Todo eslo lratamos de que se integre en una sola cosa y formar al
alumno con conocimientos, habilidades y deslrezas, asf como valores
para que 10 ayuden a incorporarse a la comunidad resolviendo los
problemas que se Ie presenlen, 0 bien seguir estudiando.

Nosotros lralamos de hacer olros tipos de examenes, aparte de los que
vienen en la Guia, para formular un juicio mas cierto. Tambien plalicamos
con los padres de familia cada bimestre para moslrarles el avance 0

relroceso de sus hijos, para que nos ayuden con ellos en sus casas,
tambien para pregunlarles si saHeron mal, si no lraen tareas 0 si vienen
durmiendose, por que molivo es, si se los lIevan a lrabajar y estan
cansados y por eso no esludian, 0 si no desayunan, 0 si juegan mucho y
no les da liempo de hacer la tarea, en fin cosas que afeclan desde afuera
el aprendizaje de los alumnos. Tambiem cuando salen la mayorfa mal los
maestros vemos si es por nuestra causa, si estamos de mal humor, si no
les explicamos 10 suficienle, si no les lIevamos novedades para atraer su
alenci6n, enlre otras cosas.

Yo les digo a los alumnos que 10 importante no es la calificaci6n que
saquen, sino que es 10 que realmenle les sirvi6 de eso, para resolver sus
problemas diarios y para ser mejores como personas. Eso no 10 da una
calificaci6n, sino el cambio de conducla 0 aclilud anle 10 que se les
presenla como material de estudio, pueden tener puros dieces, pero si no
saben resolver un problema 0 comportarse con sus vecinos o.amislades,
de que les sirve.

Tambien nos lIega una evaluaci6n que es de espanol y malematicas en
abril 0 mayo y uno semestral de lodas las asignaturas. A nosolros nos
evalua Carrera Magislerial con el factor de preparaci6n profesional y
cursos de aclualizaci6n Nacional y Eslatal, eSlos son si uno esta en esle
programa y si quiere, pero sf sirven de mucho.

Yo grafico los resultados de los alumnos por bimestre y por ano y los
comparo para ver en donde andamos mal y enderezar el rumbo, eslos se
los damos a conocer a los padres y a los alumnos" (Gonzalez Arcadia, J
Luis, 2005).
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Los maestros sa basan en el acuerdo 200 sobre evaluacion, primero realizan la

evaluacion diagnostica que de acuerdo a la metodologia del Subsistema de

Telesecundaria les marca que deben aplicarla a los alumnos al inicio del

perfodo escolar con el fin de conocer en que situacion los est~n recibiendo, esto

se hace en cada uno de los grados que van a cursar, despues de que conocen

esta realidad, hacen la planeacion didactica para poder fortalecer aquellos

rezagos que el alumno trae y ver hasta donde es posible que los superen.

Luego durante el transcurs~ del cicio escolar lIevan a cabo la evaluacion

continua, esta la realizan a 10 largo del periodo escolar en cada asignatura

despues de cada nucleo basico, al final del nucleo se considera con el examen

de conocimientos, se promedia con los rasgos que consideraron en la

evaluacion continua y arroja una calificacion, que Ie dan al alumno en ese

nucleo.

Ellos refieren que se da un examen interactivo por nucleo al finalizar cada uno

de ellos, que se transmite en la television y viene tambien en la guia de

aprendizaje de los alumnos, el telemaestro a traves de un juego didactico les

hace una serie de preguntas y el alumno a la vez en su salon de clases en su

guia esta contestando.

Se les exige que evaluen el aspecto cognoscitivo, habilidades y destrezas. Los

maestros independientemente de si salen mal los alumnos en el examen, les

toman en cuenta el interes y entusiasmo que mostraron en todo el curso por

hacer las cosas bien, para promediar con el examen.

La evaluacion la realizan en 5 bimestres, al final de cada bimestre evaluan los

conocimientos vistos en ese tiempo, al final· de los 5 bimestres les arroja la

calificacion final en cada asignatura.
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Se comenta que para que el alumno tenga una evaluaci6n mas apegada a la

realidad, la evaluaci6n continua es buena; ya que el alumna no siempre trae el

mismo estado de animo, 0 tiene problemas que pueden afectar el resultado de

su examen, pero si se tiene el registro al seguimiento de todo el proceso, esto

les facilita a ellos como docentes realizar la evaluaci6n y asignar una

calificaci6n y no tienen que estar inventando cosas al final. Siempre evaluan

tomando distintos rasgos de acuerdo a cada asignatura; habilidades, destrezas,

participaci6n en equipo, tareas, disposici6n, actitud, todo de acuerdo a la

asignatura y todo esto sumado a una calificaci6n de examen cognoscitivo.

Sabre la autoevaluaci6n coinciden que todo el tiempo ha existido en

Telesecundaria, unos la han criticado, olros reforzado. En un principio querian

que se quitara porque pensaban que en vez de beneficiar al alumna, 10

pe~udicaba porque los libros traian las claves de los ejercicios y se fomentaba

que copiara. Y bueno, el alumno hasta se ensenaba a leer de cabeza, porque

justamente las claves venian al reves al final del libro, pera nunca les hicieron

caso, al contrario, les explicaron y entendieron el sentido de la autoevaluaci6n;

a ellos les decfan y ellos a su vez a los alumnos, primero los alumnos ten fan

que hacer sus ejercicios solos sin ver la respuesta, ya que revisaba el maestro y

evaluaba que revisara el can la clave que fue 10 que sac6 bien y 10 que no,

corregirlo para que estudiara correctamente para su examen. Coinciden en que

esto era labor del docente, concientizar de la funci6n de la autoevaluaci6n: que

es s610 para corregir las fallas y fortalecer 10 buena. Tambien hacen una

coevaluaci6n, comentan que no era muy usual, ya que para unas asignaturas

se puede adaptar y para otras no, y que en ese sentido se debe ser muy

intuitivo para saber en que momento y can que asignatura hacerlo, ya que como

es abierta, puede a veces no ser provechosa, porque algunos alumnos se

pueden molestar porque algun companero les. asigna cierta calificaci6n en base
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a fo observado en el trabajo, 0 porque hay enemistad. Asi es que primero

explicaban y sensibilizaban que querian de ella y luego la aplicaban.

En esta coevaluaci6n es donde los alumnos interactuan y exponen su nivel de

conocimientos adquiridos en relaci6n a un tema especifico, eso los fortalece ya

que los ayuda a concluir y al mismo tiempo, pierden el temor a una

equivocaci6n, al error, a la falla y entre ellos se auxilian de manera muy

importanteyvaliosa.

Con respecto a la funci6n que Ie daba a la evaluaci6n, por un lade era para

medir, para fijar estimdares 0 criterios; pere por otre lado es cualitativa, ya que

va diferenciando la calidad de la transformaci6n del alumno, que eso es 10 que

como docentes debe interesar, pues determina que porcentaje de 10 que

querian que aprendieran lograron aprender; pero eso no era 10 importante sino

10 cualitativo: que de ese porcentaje, de 10 que el maestro quiso enseriar

impact6 en su transformaci6n personal.

Cansideran que sirve para corregir fallas y si la transfarmaci6n cualitativa en el

alumna no es perceptible 0 apreciable en el alumna, entances quiere decir que

se esta fallando y que hay que buscar la explicaci6n y la soluci6n a ese

fen6mena, porque medir no es 10 principal, sino ver que tanto se transfarma al

alumna.

La funci6n de la evaluaci6n es para tener el dato, el registra de c6mo esta

funcionando la eseuela, c6mo van los progresas de los trabajos academicos, en

las guias de aprendizaje, si no se tienen los datos que les sirvan de guia para

buscar estrategias que los ayuden a mejorar pues no pasa nada.
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Existe una integraci6n de 10 aprendido de los 3, 6 Y 8 nucleos; se considera de

mucho beneficio porque hace al alumno retroceder y volver a reafirmar 10 que

ya estaba casi olvidado y ya era criterio del maestro si la realizaba de manera

individual 0 por equipos, ya que no es fckil, la estrategia era que 10 resolvieran

por equipos, una vez que todos los equipos ya traian las integraciones

realizadas, ahora Sl de manera grupal las reafirmaban entre todos y los que

traian error se corregian y ya de ahi se sacaba un buen examen, nada mas

viene en las guias no en el televisor

Armando las piezas, son evaluaciones pero con el fin de que el alumno asocie

10 que vio hace 3, 6, u 8 nucleos.

La demostraci6n de 10 aprendido, de acuerdo a 10 que establece el programa

marca que se deben de hacer tres veces por alio, despues del 3, 6 Y final del

cicio escolar, es una actividad de tipo formativa porque ahi es donde se refleja

que es 10 que el alumno lagr6 asimilar de esos 3, 6 Y 8 nucieos a 10 largo del

cicio, pero la realidad es que no la hacen en todas las escuelas, ni en los tres

momentos.

Se recomienda se haga de manera publica, en donde se invite a padres de

familia, autoridades de la escuela, de la comunidad, 0 en general al pueblo y se

organice a traves de alguna obra de teatro, a alguna otra estrategia didactica,

pero que el alumno ponga realmente en juego sus conocimientos adquiridos, la

demostraci6n de 10 aprendido debia de integrar a todas las areas del

conocimiento en torno a un problema que se haya detectado y se tenga que

resolver.



216

4.3. Vinculaci6n de los Conocimientos con las Necesidades
de los Alumnos y Comunidad

Para que se lIeve a cabo la vinculaci6n escuela - comunidad es menester que

el maestro coordine los esfuerzos de los participantes en el proceso educativo 

alumnos, padres de familia, autoridades y demas miembros de la comunidad-,

de tal manera que se manifiesten en el desarrollo econ6mico, cultural y social

de toda la comunidad, con una trayectoria ascendente

En este sentido, es conveniente destacar la importancia que tiene relacionar el

aprendizaje promovido en la escuela con acciones que se dirijan a mejorar el

entorno social donde se ubica.

Dentro de estas acciones se pueden considerar las que tienen que ver con la

productividad, aplicando los conocimientos proporcionados en los m6dulos de

educaci6n tecnol6gica; con la salud, tomando como base las aportaciones de la

biologfa y la educaci6n ffsica; con el aspecto cultural, partiendo de los

contenidos de Espanol, de Ingles y de la asignatura de Expresi6n y Apreciaci6n

Artfsticas, y con la ecologfa, al considerar los conocimientos que brindan las

asignaturas de biologia, Geografia, Introducci6n a la Fisica y Quimica, Fisica,

Quimica y Matematicas.

La interacci6n que se logre dar entre los participantes al realizar las acciones

arriba descritas, entre otras mas, establecera una real inserci6n de la actividad

escolar en la vida cotidiana de la comunidad, resultando una verdadera escuela

para la vida que, al mismo tiempo que promueve el desarrollo integral de los

educandos al involucrarlos en la busqueda de sbluciones para superar los

problemas enfrentados por la comunidad, procurara el mejoramiento del nivel

de vida de todos sus integrantes.
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De hecho una de las propuestas educativas que Telesecundaria hace suya es

que la escuela se acerque a los integrantes de la comunidad a traves de 10 que

se les enseria, de hecho esto se conslata desde su lema "Educar para Vivir

Mejor", esto va desde demostraciones publicas de 10 apremdido, en que se

escoge un problema de la comunidad y los alumnos trabajan en el para tratar

de resolverlo relacionando los conocimientos adquiridos en las diferentes

asignaturas y actividades de desarrollo. Esto se deja sentir en las palabras de

los siguientes profesores:

"Los maestros participaban en la comunidad ensenandoles a tener limpia
su casa, su frente, buscando que la basura tuviera un lugar para ser
depositada, que se asearan, la higiene personal, previniendo
enfermedades" (Rios Espinosa, 2004).

"Todas las materias estaban pensadas para el medio rural, los ejercicios,
las sugerencias, los ejemplos, de tal manera que no habia una
desconexi6n entre la vida cotidiana del alumno y 10 que estaba
aprendiendo en el aula" (Fonseca Franco, 2004).

"Considero que los conocimientos si estaban vinculados a las
necesidades de los alumnos y la comunidad, porque la mayoria de los
que quedaban en el CONALEP, en la preparatoria, en las normales, eran
muchachos de Telesecundaria. Pero ahora ya no es 10 mismo, los padres
ya no se preocupan porque estudien verdaderamente sus hijos, los
alumnos tienen muchos distractores, los maestros tambien ya no se
quedan en las comunidades, en fin, existen muchos faclores" (Flores
Ruvalcaba, 2004).

"Los conocimientos si estaban vinculados a las necesidades de los
alumnos y de la comunidad; ya que Telesecundaria tiene dentro de su
curricula materias muy propias a 10 que viene siendo el trabajo cotidiano
en una comunidad rural. Por ejemplo las actividades de desarrollo no 10
desconectaban de 10 que se hacia en su casa, el poner un huerto familiar,
era cosa que el tenia conocimientos, el poner una granja avicola,
carpinteria, albariileria, ese tipo de actividades lecnol6gicas 10 acercaban
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mas a 10 que el estaba acostumbrado a hacer s610 que la diferencia es de
con mas profundidad. Con referencia a las areas academicas en un
principio estaban desligadas del contexto en el que se desenvolvia el
alumno, pero mas tarde ya se relacionaron mas con la vida cotidiana en
el alumno, que los conocimientos les sirvan para salir adciante con sus
actividades practicas.

Creo que antes era mejor esta vinculaci6n de conocimientos en este
sentido: el hecho de que el maestro viviera en la comunidad era un factor
bien importante, aparte de que vinculaban los conocimientos en la
manana con la clase; se reforzaban por la tarde con la prc3ctica. Y ahora
vemos en ese sentido que a los maestros les ganan otro tipo de
situaciones mas particulares, se vienen temprano, Hegan tarde, por tanto,
creo que antes los conocimientos eran mejor aprovechados. Les
ayudaban a resolver problemas de su entorno.

Salian adelante con 10 que ahi se les ensenaba; yo siento que si
aprendian, que los conocimientos les eran de utilidad, que si les servia
para salir adelante en un momento dado; pues si, tan salieron adelante
que todos los que salieron tienen una profesi6n "(Gonzalez Arcadia,
2004).

"Cuando se aplicaba el examen para los alumnos de nuevo ingreso en
las 'Prepas', todos los muchachos salidos de la Telesecundaria pasaban
el examen muy bien, yes que los temas que abarcaba Telesecundaria en
la clase eran muy exactos e ilustrativos por medio del televisor, aparte de
los conocimientos, se veia el cambio de actitud de los alumnos, con
muchos valores" (G6mez Castaneda, 2005).

"La demostraci6n de 10 aprendido, tiene como prop6sito Hevar una
muestra de 10 que se ha aprendido en el interior de las aulas a la
comunidad, con un problema central que este incidiendo en la misma y
que al combinar los conocimientos adquiridos en las diferentes
asignaturas sean los alumnos capaces de resolverlo con la orientaci6n
del maestro., esto con el fin de vincular la escuela y la comunidad"
(Zavala Castaneda, 2005).

"La demostraci6n de 10 aprendido, es una actividad de tipo formativa
porque ahi es donde se refleja que es 10 que el alumno logr6 asimilar de
esos 3, 6, 0 todo el curso, que son 8 a 10 largo del cicIo.
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Se recomienda se haga de manera publica, en donde se invite a padres
de familia, autoridades de la escuela, de la comunidad, 0 en general al
pueblo, y se organice a traves de alguna obra de leatro, a alguna otra
estrategia didactica, pero que el alumno ponga realmente en juego sus
conocimientos adquiridos, la demostraci6n de 10 aprendido debe de
integrar a todas las areas del conocimiento en torno a un problema que
se haya detectado y se tenga que resolver" (Gonzalez Arcadia, 2004).

"La demostraci6n de 10 aprendido sirve para ver que tanto han aprendido
los muchachos y que tanto estoy avanzando 0 fallando yo como maestro
y nos reubiquemos para mejorar. .

Tambie!n para demostrar a los padres, la comunidad y a ellos mismos que
ya aprendi6 en la escuela por ejemplo la rafz cuadrada y que si en la
comunidad hay madera, pues 10 enseriemos a cubicar madera, Ie
lIevemos una tabla y 10 haga frente a ellos en una demostraci6n publica y
que les diga que es un conocimiento que aprendi6 en matematicas, 0 sea
hacer el conocimiento vivencial, que aprenda a aplicarlo a sus
necesidades de vida.

Cuando se ven las figuras geometricas en matematicas, se puede lIevar
al alumno a la pita de la escuela 0 el aljibe, para que mida su largo, su
ancho, y su altura, se Ie da la f6rmula para calcular el volumen, luego se
Ie dice que mida los metros cubicos de la pila de su casa y ahi se esla
demostrando que ha aprendido. Para esto el maestro debe de adecuar
esos conocimientos a la especificidad de la comunidad.

Hay mucho en donde demuestre y vincule el alumno 10 que ha aprendido,
tanto en la escuela, como fuera de la misma, en el hogar" (Ponce
Sanchez, 2005).

4.4 Recibimiento de la Telesecundaria en las Comunidades

Telesecundaria era todo novedad en si misma, ya que inicia con tres elementos

a su favor que son: el programa televisivo, los maleriales de apoyo y el

conductor 0 profesor del grupo, cosa que a' los lugarerios por un lade les
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causaba curiosidad y por otro sentian recelo y desconfianza por esta nueva

modalidad.

Jose Guadalupe Rfos Espinosa subraya como en el Plan Piloto de 1975, se

recibe a Telesecundaria:

"Con los brazos abiertos, pues no tenian secundaria all[ y lIega el
subsistema de Telesecundaria que viene a cubrir esa area, pues ellos
encantados, muy soHcitos buscaron el lugar para que se estableciera el
profesor, hablando de las dos comunidades Tizate y Trapichillo, aqui en
Tepic la gente nos invitaba a compartir algun anexo u oficina que
estuviera desocupada. Con mucho agrado y entusiasmo recibieron a los
maestros y a la Telesecundaria en el Estado de Nayarit, en las
comunidades les daban alimento y alojo a los profesores" (Rios
Espinosa, 2004).

"En las comunidades el nivel educativo mas alto es Telesecundaria; y la
gente, al menos de ese entonces 10 recibi6 como algo muy valioso y Ie
daban todo su tiempo, su esfuerzo por apoyar la escuela.

"Yo estoy completamente satisfecho; en Pochotitan que fue donde yo
inicie habra mucha precariedad; pero mis deseos eran 6rdenes, 10 hacfan
sentir a uno muy bien, 10 que se ocupaba, ahf estaban las autoridades,
los padres de familia, los alumnos, los j6venes de la comunidad
apoyandonos. La recepci6n que se dio a este servicio fue excelente"
(Fonseca Franco, 2004).

"Con la Telesecundaria a las comunidades se les abri6 un panorama para
poder formar a sus hijos que no podfan estudiar porque tenfan que ir a la
cabecera municipal y no tenian dinero En su aislamiento se les abria el
horizonte, eran muy cooperativos con nosotros y muy entusiastas" (Flores
Ruvalcaba, 2004)

"Nos dieron todas las facilidades para instalamos; pero al principio no
querian dejar estudiar a las jovencitas por ideas arcaicas, de que se
casaban 0 que eran para el hogar y a los varones porque se los lIevaban
a trabajar" (Gonzalez Arcadia, 2004)
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"Con encanto, era un servicio educativo mas alto que tenian; perc luego
empezo la desconfianza de que si era valido el documento, de que por
que un solo maestro dando todas las materias, pero aqui entramos
nosotros para concientizar de la metodologia de Telesecundaria y de que
conforme paso el tiempo les demostramos que los mucnachos podian
ingresar a otro nivel con su documento de Telesecundaria. Toda esta
desconfianza se fue combatiendo con la responsabilidad del trabajo y el
tiempo.

En cuanto a la hospitalidad fue magnifica. En las comunidades no fue
facil, ya que la gente no estaba convencida de que el documento que se
otorgara fuera valido porque no conodan como funcionaba.
Telesecundaria, y si iban a poder los alumnos continuar sus estudios. Por
tanto se hizo una labor de concientizar a las comunidades sobre la
metodologia de Telesecundaria" (Gonzalez Ay6n, 2004).

"Los Morillos era una comunidad pequeria, del Municipio de Tecuala,
humilde, eran pobres perc muy unidas las personas del lugar, muy
buenas personas, nos ofrecieron 10 que pudieron a nosotros los
maestros. A nosotros nos brindaron 10 mejor, siempre atentos a las
necesidades que tenfamos, siempre nos brindaron tada de su parte, y
nosotros como maestros tambien les dimos todo 10 que pudimos darles,
todo fue redproco" (Ponce Sanchez, 2005).

4.5 Experiencias en Telesecundaria

Lo que se conoce a traves de la practica de todos los dias es aplicable a otras

escuelas en igualdad de circunstancias, esto constituye un cumulo de

estrategias que se deberian de transmitir a las nuevas generaciones de

profesores con el fin de evitar que los mismos problemas sigan siendo

obstaculos permanentes; sino al contrario, esas experiencias pedag6gicas de

otros facilite el transite por el camino de la enserianza y del aprendizaje a las

nuevas generaciones de maestros



222

Este conocimiento desde la practica de otros profesores no podemos tomarlo tal

cual, como una receta a la soluci6n de todos los problemas, sino mas bien, que

de aquello es beneficioso adoptar para las circunstancias de la escuela en

cuesti6n; ya que cada centro escolar es unico, aunque 'comparta algunas

caracteristicas.

Transmitir la experiencia a las nuevas generaciones significa para quien la

transmite un etemo vivir en la mente de otros y para quien la asimila, tener un

monton de ladrillos acumulados que son los conocimientos ya depurados de

otros que nos pudieran servir en algun momento 0 circunstancia de la vida

profesional, para tropezar menos y con la misma piedra que otros tropezaron en

su peregrinar por los caminos que su profesion los lIevo.

"Cuando fuimos a la capacitacion a la ciudad de Mexico, tambien fueron
los Estados en donde ya venia funcionando Telesecundaria; y como ellos
ya conodan el nivel nos dieron sus experiencias y esto nos sirvio de
mucho a nosotros que apenas empezabamos para ilustrarnos como Ie
habian hecho ellos que ya ten ian camino andado.

Los muchachos en la comunidad veian el laboratorio los experimentos
paso a paso; el maestro de aula no estaba bla, bla, toda la hora, sino
que al ver la c1ase era una sintesis

Muy grandiose porque pudimos darnos cuenta de si bien era cierto un
maestro aparecia frente al grupo 0 sea el telemaestro, a dar la clase;
pero para esto el telemaestro ya habia tenido la aportaci6n de muchos
otros maestros 0 equipo de trabajo que hadan la labor de campo como
tomar las fotografias 0 filmar 10 necesario para ilustrar la clase" (Rios
Espinosa, 2004).

"Me senti apreciado por la gente de Pochotitan, util, querido por mis
alumnos, hice bastantes amistades; aprendi a co.mpartir los problemas en
la comunidad y que la comunidad 10 hace a uno parte de ella; como un
miembro mas.
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Yo lIegue con las autoridades del lugar porque esa era la indicaci6n del
Maestro Francisco Alegria Rosas entonces Secretario de Educaci6n, ya
que todos los primeros 25 maestros eramos j6venes de entre 22 y 26
alios. Entonces nos recomend6 que fueramos con las autoridades,
directamente con el Juez 0 Comisariado, que mantuvieramos relaci6n,
comunicaci6n y respeto con ellos; ya que eran los que nos iban a apoyar,
de hecho ellos nos asignaban un espacio donde nos [bamos a quedar, ya
sea en el Comisariado en mi caso, yo improvisaba la cama con las sillas,
les ponia unas cobijas y sabanas y ahi dormia; la comida, pues con
alguna familia del lugar.

Las tardes eran muy agradables, jugaba con mis alumnos y j6venes del
lugar al futbol, basquetbol, les enseliaba voleibol; en fin, cuando no, nos
ibamos a caminar por el campo, a repasar las tareas; platicaba con los
habitantes de la comunidad" (Fonseca Franco, 2004).

"Mi primer trabajo fue en la comunidad de Antonio R. Laureles del
Municipio de Tecuala, era una escuela bidocente, yo tenia tercer grado
con 10 alumnos, aprendi mucho de ellos, cometi errores pero creo que
tambien los corregi a tiempo. Ahi vivia toda la semana, por las tardes
repasabamos las c1ases algunas veces y otras jugabamos, platicabamos,
me relacionaba con la comunidad.

Trabaje en un aula adaptada, las paredes eran de material, el techo de
lamina, ahi dormia, las sillas eran de madera con paleta, mi mesa de
trabajo era una mesa que regalaban en la cerveceria, los servicios eran
minimos, algunos tenian agua y luz; transporte habia s610 los lunes y
viemes.

Por las tardes jugaba basquetbol y les ensenaba a· jugarlo, les
preguntaba costumbres del lugar, tradiciones, comidas, biografias de los
nombres de las escuelas, hacia fiestas en honor al personaje, vinculaba
por las tardes para tener una buena convivencia" (Flores Ruvalcaba,
2004).

"En la generaci6n que entre todos fuimos a fundar escuelas, nadie fue ya
a sentarse con la mesa puesta, nos encontramos con todo tipo de
situaciones, desde que no habia alumnos, asi es que fuimos de casa en
casa a convencer a la gente de que el subsistema de Telesecundaria era
bueno, logre conformar un grupo de puras j6vencitas de entre los 16 y 1B
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anos, que por motivos de dinero 0 ideas arcaicas de los padres no las
dejaban ir a estudiar lejos.

La indicaci6n era que nos pusieramos en contacto con las autoridades
del lugar, y vivf en la casa del Comisariado Ejidal con SU familia, nos
dieron todas las facilidades para instalarnos. Por las tardes
desarrollabamos actividades de huertos familiares, tenfamos una granjita
de aves, pollitos, si la materia de espanol nos invitaba a la lectura de
algun Iibro, pues nos ibamos al campo al arroyo a leerlo y 10 tomabamos
como paseo, todo asi era muy ameno, me identifique mucho con mis
alumnas, ya que casi ten ian mi edad 18 arios, asf es que elias fueron mis

. alumnas, mis amigas, comparieras y eran todo. Fue una experiencia muy
bonita.

Inicie con 12 alumnas; en un principio no fui bien vista, empezamos a
mediados de septiembre y ya los alumnos se habfan incorporado a otras
escuelas; asi es que tuve que pasar a cada casa previa Iista que me
habia dado un maestro de primaria sobre los nirios que no se habian ido
a estudiar a otro lugar, entonces esa fue mi base, empece a hacer labor
de convencimiento pero los padres ya a algunos los tralan trabajando y
era dificil que los dejaran, asf es que empece con puras mujeres y con
muchos trabajos ya que sus padres ten fan otras ideas para elias que no
las dejaban estudiar porque elias eran para la casa, que luego se
casaban y dejaban a medias el estudio y que 10 mejor era que se
quedaran en la casa y se enseriaran a cocinar y a barrer para que luego
encontraran marido y se casaran, en fin, hasta que los convenci, porque
las mismas muchachas iban y me decian que volviera a ir con sus padres
porque elias querian estudiar; asf es que empece con 12 alumnas, yo
creo que 10 que vali6 mucho fue la insistencia de las muchachas hacia los
padres. De hecho para ver el fruto de mi esfuerzo tuvieron que pasar 3
arios, hasta que sali6 la primera generaci6n, ya que marc6 la pauta a
seguir, ya que se convencieron de que era valido el documento, de que
las muchachas que egresaron se pudieron acomodar en otros niveles, ya
que muchas se fueron a estudiar a Guadalajara, a Trabajo Social,
Enfermerfa, Preparatoria y todas quedaron 10 cual les indicaba que Sl
tenian conocimientos aunque fuera una sola maestra la que impartiera la
clase; fue entonces que creyeron en el Subsistema. Ademas de que
obteniamos reconocimientos

Habfa prejuicios sobre Telesecundaria que rio servia, que iba a
desaparecer, pero cree que aparte del apoy.o del Gobierno, de no ser por
los maestros pioneros que pusieron todo su emperio cree que no hubiera
prosperado, ya que con nuestro entusiasmo, nuestro arraigo, nuestro
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inleres y nueslra preocupaci6n, el eslar viviendo en la comunidad,
teniendo contacto con los padres y los alumnos, pues dio convencimiento
total de que Telesecundaria era una buena opci6n para poder cursar la
secundaria" (Gonzalez Arcadia, 2004)

"Mis experiencias fuercn muy gralas, perc de inicio siempre la
incertidumbre de 10 desconocido, luve la oportunidad de aplicar el
conocimiento de acuerdo al perfil que yo traia. Me encontre con alumnos
de diferentes edades con una gran disposici6n, con un gran entusiasmo,
yo tuve que radicar en la comunidad, venia cada 8 dras porque el medio
de transporte no era tan accesible y los caminos menos, pero los
alumnos los encontraba bien entusiasmados y ellos me transmitian el
animo para que yo me siguiera preparando y una de mis satisfacciones
es de que tuve mucho aprendizaje.

Mi lIegada a la comunidad, como apenas era mi primer trabajo tenia
incertidumbre pero ya habia intervenido la auloridad educativa en cuanto
a que habian avisado que habra de lIegar una maestra. Pero cuando yo
lIegue a la comunidad y ver tanta precariedad, pobreza y falta de
servicios, fue tanta mi decepcion que definitivamente me asuste y no me
baje del vehiculo y dije que yo en Telesecundaria no trabajaba. Pero
luego reflexione y al mirar el interes de las autoridades ejidales del lugar
que me dieron su respaldo y me lIevaron con una senora que daba
asistencia a los maestros que me Ilene de fortaleza para hacerle frente a
esa responsabilidad de superar ese nuevo reto en mi vida y sobre todo
que lag. personas estaban muy contentas porque tendrian otro nivel mas,
ya que s610 habia kinder y primaria y ahora tendrian Telesecundaria"
(Gonzalez Ayon, 2004).

"Inicie en la Telesecundaria "Benito Juarei' de la comunidad de "EI
Roblito", Municipio de Tecuala, la comunidad era desertica, con poca
vegetacion, mucho calor, los servicios eran pocos y no todos los tenian,
la escolaridad de los padres era como de tercer 0 cuarto grado de
primaria, su nivel socioeconomico era bajo.

Yo daba clases debajo de un arbol, con sillas y mesas que me preslaron

;~ ~:: ~~~~~~'e~s:s~~~~e~;a~~~~~~~~~ ~s~~~~~I:~O~9;~ ~~~~~~~~;
del Comisariado Ejidal, sin luz, sin agua, el piso era de tierra, solo con
una antena y un televisor, la luz los mismos de la comision me
conectaron de un cable y me la robaba, porque no habia ningun contrato,



226

ni numero de casa, nada. Los padres no podian ayudar a sus hijos con 10
que se les pedia en la escuela y yo mas de alguna vez les di para un
cuaderno 0 les compre 10 que necesitaban.

En Educaci6n Flsica jugabamos en una cancha improvisada de basquet,
con un palo alto y un aro, en Futbol tambien poniamos palos para figurar
la porteria, para atletismo, el lanzamiento de bala 10 hacfamos con una
piedra mas 0 menos redonda del peso aproximado al exigido, y el de
disco tambien con una piedra, pero esta era mas plana" (De la Cruz
Quintero, 2005).

"Las escuelas eran fisicamente muy hU~ildes, algunas eran casitas de
palma, otras cercadas de palitos, otras debajo de un arbol frondoso, 0

cuando bien en algun cuartito prestado en alguna casa particular 0 del
mismo Comisariado Ejidal, y es que el programa IIeg6 y se tenia que
aceptar porque si no se iba a otro lugar, entonces los maestros se iban a
donde la comunidad les diera lugar, ahi se meHan a trabajar nada mas
que tuviera luz, era un requisito; que la comunidad tuviera luz y se
recibiera la senal, pues por el televisor. Ya despues los maestros
entraban en contacto con el Juez, con el Comisariado Ejidal, para que
donaran el terreno para que se construyera la escuela, ahora ya hay
escuelas completas.

En ese tiempo, nosotros mismos haciamos nuestro material didactico en
cartulinitas, con 10 que podiamos para hacer mas objetiva la clase, ahora
hay mucho material didactico" (G6mez Castaneda, 2005).

"Yo inicie en la comunidad de Valle Morelos, Municipio de Santiago,
Ixcuintla, cerca de Pozo de Ibarra, que se comunica con· Coamiles y
Tuxpan, IIegue a finales de octubre de 1982, era una comunidad
pequena, se dedicaba al cultivo de fdjol y tabaco. Era una comunidad
muynoble.

De hecho los muchachos en octubre , pues ya estaban en la Escuela
Federal, de Santiago u otras secundarias vecinas; pero aun asi, cuando
IIega la Telesecundaria al lugar, se vinieron de esas escuelas como 22
alumnos, que fueron los que rescate, a causa de alguien por ahi sac6 la
idea de que esta escuela que yo iba a fundar SEl iba a convertir en una
Escuela Federal posteriormente; y bueno, yo no los saque de su error, al
contrario yo encontre una buena oportunidad para comprar esa idea y
que se siguiera transmitiendo, aunque yo sabia que eso no era verdad y
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que pasado el tiempo yo los convenceria con trabajo dentro del aula de
que valla la pena Telesecundaria, s610 queria la oportunidad y tiempo.

Yo recuerdo a una niria de nombre Baudelia, que no se convencfa de
inicio con la escuela y de hecho no asistfa, entonces yo le·dije que fuera
un dia a la escuela y que si no Ie gustaba, pues ya no fuera, sin
compromiso. Y ella fue un dfa asf como acordamos y la convener. se
qued6 porque Ie gust6.

La mayoria de los padres como hasta la fecha era que no hablan
terminado la primaria, unos ni siquiera la hablan empezado.

Los servicios que tenian en la comunidad, eran agua y luz. L~s viviendas
de la costa son muy bonitas, hechas de palma 0 teja para no sentir tanto
el calor, ten ian unos corrales grandes muchos de ellos hasta con dos
tamarindos frondosos, amarraban una hamaca de lado a lado de los
mismos, tenian alguna vaquita y su pozo de agua de esos que ya casi no
hay que les llamaban "tiros".

Yo me quedaba en la comunidad, nunca pense en venirme, me iba el
domingo y regresaba el viernes per la tarde a mi casa.

Como me quedaba por las tardes hacfamos torneos de Voleibol, 0 de
Basquetbol, a la gente del lugar Ie gustaba esto. Tambien lela como loco
todos los dias. En la escuela tenia un televisor y una antena simple que
recibia la senal via microondas, el alojo de la escuela era una casita que
nos prestaron, muy modesta; los del lugar pagaban la renta, si es que se
pagaba, yo la verdad nunca supe de eso.

La escuela prlmaria nos prest6 el mueble, eran mesabancos de madera,
de esos que ocupan dos alumnos, nos prest6 unas mesas, una de elias
me servia de escritorio. Yo arme una repisa con madera para poner la
televisi6n.

Yo elaboraba laminas, como material didactico, ya que la Secretarla en
ese tiempo no nos daba nada. Los alumnos decoraron el lugar con
posters de artistas fueran actrices, cantantes de moda 0, figuras del futbol
que les gustaran. Yo les di Iibertad para que 10 hicieran, con el objetivo de
que se sintieran a gusto, siempre lIegaba antes de la hora de clases, a
las 6:30 de la mariana, y preparaba 10 que me hacia falta" (Garcia
Ramirez, 2005).
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"Inicie en la Comunidad de los Morillos, en el Municipio de Tecuala,
carente de servicios, tenia s610 luz, no tenfa agua potable, carecfa de
drenaje, eran pescadores y habra muy poca agricultura y 10 que
sembraban era el sorgo, ya que es resistente a la salinidad que en ese
lugar hay. Habfa cada 8 dfas una corrida que venia de TEi~uala, era una
comunidad pequelia, humilde, eran pobres pero muy unidas las personas
del lugar, muy buenas personas, nos ofrecieron 10 que pudieron a
nosotros los maestros, Era una comunidad rural, nosotros no ibamos
engaliados nos 10 dijeron cuando nos dieron el trabajo, asr es que fbamos
muy conscientes a trabajar y de 10 que fbamos a encontrar. A nosotros
nos brindaron 10 mejor, siempre atentos a las necesidades que teniamos,
siempre nos brindaron todo de su parte, y nosotros como maestros
tambiem les dimos todo 10 que pudimos darles, todo fue recfproco.

La escuela, era muy humilde, recuerdo que cuando lIegue 10 primero que
vi, fue una ramada de Palapita y estaba inundado todo de agua, pero ya
nos estaban esperando los muchachos, con muchas ganas de estudiar,
no habia luz, por ahi Ie pusimos de nuestra bolsa dinerito y trajimos la
luz de donde se encontraba lejos de un poste, conseguimos alambre y Ie
pegamos unos mentados diablitos y lIevamos luz hasta la escuela y asf
hicimos funcionar los televisores, eran antenas panoramicas, porque
todavfa no habfa las parab6licas y con esta nos lIegaba la seliaI.

Recuerdo que eran muchos muchachos, a mi me toc6 dar segundo y
tercero, y primero al otro maestro; recuerdo que el tenfa como unos 22
alumnos, y yo, como 16 en tercero y como unos 20 en segundo" (Ponce
Sanchez, 2005).

Para la mayoria de los entrevistados era su primer trabajo, los habian mandado

a comunidades muy alejadas en donde se ten ian que quedar, estas

comunidades eran pobres y con pocos servicios publicos, las escuelas estaban

ubicadas en alguna casita prestada, un lugar anexo al Comisariado Ejidal,

algunas estaban cercadas de palitos y sus techos eran de palma 0 ya de plano

al aire Iibre debajo de un arbol frondoso, las sillas y las mesas eran de las que

les prestaba la cerveceria, 0 bien algun maestro. de primaria les prestaba

mesabancos. Los materiales didacticos los hacfan todos los profesores, ya que

no les daba nada la Secretarfa en ese tiempo, mas de alguno quiso renunciar al
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ver tanta pobreza y necesidad en las comunidades, perc en todos gan6 la

valentia y la responsabilidad de brindar educaci6n a las clases mas

necesitadas.

Los padres de familia no tenian estudios, pues la mayoria no habia cursado la

primaria, los alumnos estaban avidos de conocimientos y mostraban mucho

interes por las clases.

Las tardes las hacian amenas practicando algun deporte, leyendo en los

arroyos 0 rios del lugar, 0 bien con la conversaci6n de los integrantes del lugar

sobre sus costumbres y tradiciones, 0 en alguna campana de Iimpieza, salud,

sembrando algun huerto 0 desarrollando alguna tecnologia para vincular a la

escuela con la comunidad.

Todos reportan que fue dificilla captaci6n de alumnos, ya fuera por motivos de

la poca credibilidad en el Subsistema, 0 bien porque cuando lIegaron todos los

maestros en octubre, ya todos los muchachos estaban ubicados en alguna otra

escuela vecina del lugar y era dificil convencer a los padres de que los sacaran

para que se los trajeran a la escuela Telesecundaria que ni siquiera conocian

como funcionaba y si iba a durar, aparte que ni siquiera tenia infraestructura

necesaria.

Una maestra creo que la unica que lIeg6 a comunidad grande y no pobre

menciona que tambien Ie fue dificil tener alumnos ya que como tenian dinero y

podian pagar la educaci6n de sus hijos en otras comunidades vecinas pues

habia que convencerlos de que este nuevo Subsistema era bueno y que tenia

la misma validez que los otros
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Otra cosa fue que los maestros se las ingeniaron para dar las clase como

podian, sin casi nada a la mano; por ejemplo, la educaci6n fisica la hacian con

cosas rudimentarias como piedras planas 0 redondas para asemejar un disco 0

una bala, para jugar Basquet, ponian un palo y encima un aro, para practicas de

fisica y quimica, utilizaban materiales como frascos de cristal con una mecha,

para asemejar un mechero de Bunsen, las sustancias ellos las conseguian de

las casas, todo era ingenio y ganas de trabajar; hasta la fecha se siguen dando

estos fen6menos, ya que cuando inicia una Telesecundaria se sigue repitiendo

esto como una constante, no existen aulas, y en muchas de las escuelas que ya

son de organizaci6n completa, todavia no tienen laboratorios, ni canchas, s610

ha habido cambios en 10 referente a la metodologia y a la credibilidad de los

estudios, ya que si los conocen.

4.5.1 Dificultades

Los primeros profesores que entraron a Telesecundaria por el ario de 1975 a

1982, tropezaron con algunos obstaculos; algunos de ellos iban desde que no

tenian prestaciones laborales, medicas, ni base, sino que trabajaban por

contratos que renovaban cada ario.

"Dentro del Plan Piloto se acord6 crear el subsistema de Telesecundaria
para el medio rural principalmente. Aunque no fue asi. De las 8 escuelas
que se crearon 6 estuvieron aqui en Tepic y s610 2 en comunidades
rurales que fueron EI Tizate y Trapichillo; las 6 de Tepic se establecieron
en lugares anexos a oficinas que nos facilitaron de buena fe. No se
pudieron establecer las Telesecundarias todas foraneas porque no hubo
condiciones de espacios.

Termin6 esa etapa porque los maestros vieron que no tenian manera de
avanzar en ese subsistema de Telesecundaria; entonces buscaron
reincorporarse a su nivel primaria 0 secundaria, porque ya conocian ese
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mismo. Yo s.iento que se acab6 el entusiasmo porque no pudimos cumplir
las e~pe?taliva~ de los maestros y alumnos, ya que no pudimos ponerles
un edlficlo proPIO para escuela propiamente, ten ian que andar de un lugar
prestado a otro y pues se enfadaron" (Rios Espinosa, 2004).

"En un principio se nos pagaba en efectivo, los pagos eran muy
irregulares, firmabamos un contrato por un ario, los recursos lIegaban a
Gobiemo del Estado, luego se transferian a la Secretaria, daban su rodeo
y ya se nos entregaban en efectivo los recursos" (Fonseca Franco, 2004)

"Me p~gaban en efectivo, y el pago era irregular, teniamos que hacer fila
en la secretaria, asf es que nosotros nos sosteniamos practicamente con
\a ayuda familiar porque el sueldo era poco y de manera muy tardada"
(Gonzalez Ay6n, 2004).

"La Telesecundaria tiene subsidio Federal, y bueno en ese tiempo lIegaba
retardado el dinero, y el entonces Delegado de la SEP, en Nayarit, el
Maestro Liberato, Montenegro Villa, el conseguia prestamos a Gobierno
del Estado, para subsanar esto, y ya cuando lIegaba se reponia ese
dinero. Como tramite no dependia de nosotros el recurso, por 10 tanto
hasta que no se iba el tramite a Mexico y regresaba la autorizaci6n con la
radicaci6n del encuentro correspondiente pues, no era cuesti6n de un dia
ni de dos, sino que lIegaba en dos meses, y el trabajador deseaba pronto
el pago y no era asi, hacian filas enormes para cobrar, cuando este
lIegaba" (Ricardo Le6n Leon, 2005).

"Con respecto a la cuestion laboral primero firmabamos un contrato por
un ario que al termino \0 volviamos a renovar y asi; esto fue con Gobierno
del Estado, despues pasamos a la Federacion perc sin base, luego nos
volvimos a regresar al Estado porque la federacion no quiso dar mas
plazas, hasta que tuvimos que salir a la calle a manifestarnos enfrente de
Palacio de Gobierno porque sentfamos que ni la federacion ni el Estado
les importaba esto; hasta que despues de muchas audiencias con el
Gobernador Emilio M. Gonzalez y de mitines en la Casa de Gobierno, se
nos incorpora al Estado; perteneciendo a la Seccion 49 del SNTE"
(Gonzalez Arcadia, 2004).
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Los profesores no contaban con experiencia, elias fueron aprendiendo sabre la

marcha, inclusive en la generalidad de los primeros 25 profesores fue su primer

trabajo en la educaci6n.

'Mi lIegada a la comunidad, como apenas era mi primer trabajo tenia
incertidumbre pero ya habia intervenido la autoridad educativa en cuando
a que habfan avisado que habia de lIegar una maestra de inicio siempre
la incertidumbre de 10 desconocido" (Gonzalez Ay6n, 2004).

"Fue mi primer trabajo en la escuela Telesecundaria de la comunidad de
Antonio R. Laureles del Municipio de Tecuala, era una escuela bidocente,
yo tenia 3er grado can 10 alumnos, aprendl mucho de elias, comell
errores pero creo que tambien los corregi a tlempo" (Flores Ruvalcaba,
2004).

Ninguno de los primeros profesores tenian escuela hecha en todo el sentido de

la palabra, sino mas bien fueron a fundar escuelas y empezar desde los

cimientos, esto es a realizar labor de convencimiento para tener alumnado,

hasta para que donaran el terreno de la escuela.

"En la generaci6n que entre que fue en 1983 todos fuimos a fundar
escuelas, nadie fue ya a sentarse con la mesa puesta, nos encontramos
con todo tipo de situaciones, desde que no habia alumnos, asi es que
fuimos de casa en casa a convencer a la gente de que el subsistema de
Telesecundaria era bueno, logre conformar un grupo de puras jovencitas
de entre los 16 y 18 arios, que por motivos de dinero 0 ideas arcaicas de
los padres no las dejaban ir a estudiar lejos.

Inicie con 12 alumnos, en un principia no fui bien vista, empezamos a
mediados de septiembre y ya los alumnos se hablan incorporado a otras
escuelas; asi es que tuve que pasar a cada casa previa /ista que me
habia dado un maestro de primaria sobre los nirios que no se habian ido
a estudiar a otro lugar, entonces esa fue mi base, empece a hacer labor
de convencimiento pero los padres ya a algu~os los traian tr.abajando y
era dificil que los dejaran, asi es que empece con puras mUJeres y can
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muchos trabajos ya que sus padres tenian otras ideas para elias que no
las dejaban estudiar porque ellos eran para la casa, que luego se
casaban, en fin, hasta que los convenci, porque las mismas muchachas
iban y me decian que volviera a ir con sus padres porque elias querian
estudiar.

Otra dificultad fue que la comunidad de Canada del Tabaco, Municipio
de Santiago, que es donde yo inicie en 1983 era grande, con nivel
economico medio, con los servicios necesarios, tiendas grandes,
sacaban buenas cosechas, y es justa per esas caracteristicas que tenia
la comunidad, que fue dificil la fundacion de esa escuela, ya que tenian
medios econ6micos para mandar a sus hijos a estudiar a Santiago, Villa
Juarez u otro lugar, entonces se hizo labor de concienciar a la gente, de
que Telesecundaria era buena, de que era como otra modalidad, con las
mismas garantias, entonces los alumnos que lograron entrar a la escuela
Telesecundaria, eran alumnos con escasez de recursos 0 que no los
dejaban ir lejos a estudiar, luego de trabajo y dedicacion se empezo a
creer en ella, ahora es una escuela con dos grupos por grado y con
Direccion Tecnica.

La escuela en sus inicios en infraestructura, no se conlaba con nada, se
empezo con primer grade en un saloncito anexo al Comisariado Ejidal en
1983, y en junio del 84, me lIego un aula, con su direccion y un sanitario
que se construyo en un terreno muy amplio que habia donado el ejido
con anterioridad.

En el siguiente cicio escolar ya teniamos los tres grados y la
infraestructura mencionada, por 10 que un grupo se siguio quedando en el
Camisariado y los otros dos en el aula didactica y la direccion

Los padres tenfan solvencia economica, tenian 10 necesario, apoyaban
de mas, su grade de escolaridad en promedio era de tercer 0 cuarto
grade de primaria" (Gonzalez Arcadia, 2004).

"Cuando yo lIegue a la comunidad y ver tanta precariedad, pobreza y falta
de servicios, fue tanta mi decepci6n que definitivamente me asuste y no
me baje del vehiculo y dije que yo en Telesecundaria no trabajaba. Pero
al ver la alegria con me recibieron y la necesidad que estas personas
ten ian de un profesor, pues me convenci y me quede.

Siempre he dicho aunque el alumno esla debajo de un arbol, teniendo un
buen maestro y teniendo un gran interes por parte del alumno, el



234

aprovechamiento escolar sale adelante, asi es que todo funciono"
(Gonzalez Ay6n, 2004).

"Las escuelas eran fisicamente muy humildes, algunas Elran casitas de
palma, otras cercadas de palitos, otras debajo de un arbol frondoso, 0
cuando bien en algun cuartito prestado en alguna casa particular 0 del
mismo Comisariado Ejidal" (G6mez Castaneda, 2005).

"En la escuela tenia un televisor y una antena simple que recibia la senal
via microondas, el alojo de la escuela era una casita que nos prest<:jron,
muy modesta; los del lugar pagaban la renta, si es que se pagaba, yo la
verdad nunca supe de eso.

La escuela primaria nos presto el mueble, eran mesabancos de madera,
de esos que ocupan dos alumnos, nos prest6 unas mesas, una de elias
me servia de escritorio. Yo arme una repisa con madera para poner la
televisi6n.

Yo elaboraba laminas, como material didactico, ya que la Secretarfa en
ese tiempo no nos daba nada" (Garcia Ramirez, 2005)

Los lugares a los que se les mand6 en su totalidad eran de diffcil acceso,

apartados de la ciudad y las cabeceras municipales, por 10 que los profesores

se quedaban toda la semana en la comunidad 0 inclusive el meso

"EI medio de transporte no era tan accesible y los caminos menos"
(Gonzalez Ay6n, 2004).

"S610 habia transporte los lunes y los viernes" (Flores Ruvalcaba, 2004)

"Yo me quedaba en la comunidad, nunca pense en venirme, me iba el
domingo y regresaba el viernes por la tarde' ami casa. ~omo me
quedaba, por las tardes haciamos tomeos de Volelbol, 0 de Basquetbol,
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a la gente del lugar Ie gustaba esto; tambien leia como loco todos los
dias' (Garcia Ramirez, 2005).

Otro aspecto en el que se tenia que trabajar era en orientar a la gente para

tratar de quitar la desconfianza y poca credibilidad que genero esta nueva

modalidad de ensenanza por television.

"La desconfianza de que si era valido el documento, de que por que un
solo maestro dando todas las materias, pero aqui entramos nosotros para
concientizar de Ja metodologia de Telesecundaria y de que conforme
paso el tiempo les demostramos que los muchachos podian ingresar a
otro nivel con su documento de Telesecundaria. Toda esta desconfianza
se fue combatiendo con la responsabilidad del trabajo y et tiempo. En
cuanto a la hospitalidad fue magnifica.

En las comunidades no fue facil, ya que la gente no estaba convencida
de que el documento que se otorgara fuera valido porque no conocian
c6mo funcionaba Telesecundaria, y si iban a poder los alumnos continuar
sus estudios. Por tanto se hizo una labor de concientizar a las
comunidades sobre la metodologia de Telesecundaria" (Gonzalez Ayon,
2004).

"Habia prejuicios sobre Telesecundaria que no servia, que iba a
desaparecer, pero creo que aparte del apoyo del Gobierno, de no ser por
los maestros pioneros que pusieron todo su emperio creo que no hubiera
prosperado, ya que con nuestro entusiasmo, arraigo, interes y
preocupacion, el estar viviendo en la comunidad, el contacto con los
padres y los alumnos, pues dio convencimiento total de que
Telesecundaria era una buena opcion poder cursar la Telesecundaria"
(Gonzalez Arcadia, 2004).

"Yo recuerdo a una nina de nombre Baudelia, que no se convencia de
inicio con la escuela y de hecho no asistia, entonces yo Ie dije que fuera
un dia a la escuela y que si no Ie gustaba,. pues ya no fuera, sin
compromiso. Y ella fue un dia asi como acordamos y la convenci, se
quedo porque Ie gusto" (Garcia Ramirez, 2005).
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A toda esta problematica se Ie aunaba que los materiales impresos lIegaban

tarde 0 bien eran pecos y no alcanzaban para todos.

·Con las primeras 25 escuelas Ya se imprimian las gUlas de estudio pero
no habia en abundancia; tampoco televisores, ni senal televisiva, ni
locales donde iba a operar la escuela, ni una planta de alumnos inscrita;
sino que lIegamos a las comunidades a platicar con las autoridades, a
explicarles de que se trataba y luego ellos nos apoyaban para conseguir
un local; asi iniciamos. Meses mas tarde ya Ilegaron guias de estudio
para los alumnos y en esas nos basabamos los maestros. Despues
lIegaron los televisores, se empezaron a instalar as; empezo a funcionar
el programa. Fueron dos 0 tres alios de mucho trabajo, pero muy
emotivos y exitosos en ese momento. Todo Telesecundaria era novedad
y era atractivo lIamaron la atencion y tuvieron fuerte impacto; sobre todo
porque las escuelas se ubicaron en comunidades donde se habia
corroborado que se recibia la senal televisiva, ya que antes no habia
antenas parabolicas" (Fonseca Franco, 2004).

"En la fase experimental la clase televisada reafirmaba los contenidos de
los materiales impresos y el maestro era conductor, coordinador y solo se
transmitian conocimientos" (Gonzalez Ayon, 2004).

"Cuando los alumnos terminan de ver el programa de television, que ven
sus conceptos basicos y contesta la guia de aprendizaje, con eso Ie
basta al alumno si es que el maestro no quiere aportar a la clase 0 no
puede, 0 no 10 queda tiempo, el alumna aprende, yo Ie rindo un homenaje
a nuestros materiales impresos, porque son una maravilla" (Garcia
Ramirez, 2005).

Otra dificultad era la metodologia de Telesecundaria a la que los alumnos

tenian que adaptarse conforme transcurriera el tiempo dentro de la escuela,

pues no habia cursos de capacitacion en ese liempo.

"Los alumnos primero sufrian de un proceso de adaptacion ya que ellos
no estaban acostumbrados al televisor, inclusive pensaban que les
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?aliaba la vista, pero se les explic6 que no habia tal afectaci6n, se les
Inform6, asesor6 sobre c6mo trabajar la metodologfa y bueno
empezamos en octubre las clases con retraso, perc logre nivelarlos"
(Gonzalez Ay6n, 2004).

En ese tiempo no se respetaban los perfiles profesionales para el ingreso a

Telesecundaria, ya que la normatividad deda que tenian que ser profesores de

normal superior 0 carrera equivalente y ahora se ha abusado de preparaci6n

profesional 0 capacitaciones, ya que solo se va por los puntos y no impacta

dentro de las aulas.

"Antes los perfiles no se respetaban, estabamos fuera de control; para el
ingreso intervenian diferentes factores, tanto politicos, de amistad con
funcionarios, con Ifderes sindicales, eso desafortunadamente hizo que el
sistema educativo no s610 de Telesecundaria estuviera plagado de
mucha gente que se limito a trabajar sin vocaci6n ni espiritu de servicio y
que dali6 en a/gLin momento a nuestro subsistema de Telesecundarias.

Actualmente han mejorado estos mecanismos, ya que ademas de que
tengan el perfil, se les capacita antes de entrar, se hace un examen de
seleccion y creo que es la ruta por la que hay que transitar" (Fonseca
Franco, 2004).

"Los perfiles profesionales realmente no se respetaban, ya que con una
buena palanca entran aunque los requisitos no se cubran, ya que los
hacen a un lado los grupos politicos. Esto no es privilegiO de nuestro
subsistema, en todos se da 10 mismo" (Flores Ruvalcaba, 2004).

"EI hecho de que se tenga el perfil no implica que se desempelie bien
como docente, sino mas bien es de aclitud. de querer hacer bien las
cosas, si no se tiene el perfil y ya esta dentro trabajando pues se puede ir
preparando y actualizando. De hecho hay de los dos tlpOS, gente con
perfil y preparaci6n profesional muy amplios y nQ da el ancho y gente sin
perfil que da 10 mejor.
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Es importante que se norme la incorporaci6n, promoci6n de puestos y
plazas; de que no nada mas sea por escalaf6n, sino que tambiem se les
haga un examen de oposici6n y Psicometrico, ya que muchos han dado
al traste a Telesecundaria, porque no saben ensenar" (Gonzalez
Castaneda, 2005).

·Sigo creyendo en el maestro rural, el maestro normalista que entiende a
su profesi6n como un apostolado, es decir que su profesi6n no es como
trabajar en un bufete de abogados con todo a la mane y si no pues no
trabaja, sino que trabaja con los recursos que tenga, a veces sin energia
electrica, a veces sin las condiciones que Ie ofrece la ciudad, su casa,
cree que nada Ie debe impedir trabajar, lamento mucho que un maestro
no vaya a trabajar porque este lejos la comunidad, perc aun asi cree que
se puede dar. No cree mucho en las otras disciplinas 0 carreras que no
sean la de maestro normalista, aunque hay unos muy buenos.

La preparaci6n debe infJuir en el desempeno del docente, el afan de
conseguir puntos se me hace muy deplorable, cuando se hace s610 por
conseguir puntos y ascender a un puesto, de director, supervisor. Yo cree
que a esas personas las deben echar a la cafcel con cadena perpetua"
(Garcia Ramirez, 2005).

"En sus inicios se encontraron problemas como en todo negocio que abre
por primera vez sus puertas a la sociedad; tales como la carencia de
buenas vias de comunicaci6n, la ausencia de espacios debidamente
apropiados para la impartici6n de clases, 10 que hacia mas dificilla tarea
de los maestros" (G6mez Castaneda, 2005)

"En Telesecundaria se da un fen6meno en sus inicios que es el robe de
televisiones, perc de manera exagerada; una de las acciones que
hicimos cuando se present6 este problema, fue la de marcarlos; y las
pirograbamos con una leyenda que deda "Propiedad del Gobierno
Federal" y eso como se grababa en el plastico, era muy dificil de borrar,
eso disminuy6 mucho el robo de las mismas.

Despues se hizo posteriormente la Central de Reparaci6n y
Mantenimiento de Televisores, se les pidi6 como cuota inicial de un peso
por nino, 10 que permiti6 empezar a .reparar muchas televisiones viejas ~e

la marca Philips, que eran las mas nuevas, Ja Phllco, que eran mas
viejitas, eran televisores de 20", teniamos otras que eran la Packard Bell,
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luego lIegaron otras nuevas Zonda; la ventaja de la Zonda era de que ya
traian control remoto, las demas no. Esta central se hizo, porque a
nosot~os se nos hacia dificil entender que no se contara con los
elementos necesarios, que era que tuvieran el televisor y la serial, ya que
es Telesecundaria y sin Televisi6n pues deja de serlo. Er.tonces cuando
se les descomponia uno, 10 lIevaban ahf y se numeraba, e
inmediatamente se Ie reponia por otro de otra numeraci6n y asi se
lIevaba el control de los mismos y se mantenfan funcionando. De tal
manera que no se perdiera tiempo por la reparaci6n" (Ricardo Le6n Le6n,
2005).

En las exposiciones de los maestros de deja ver que no tenian seguridad en el

trabajo, ya que era por contratos de un ario, el pago era en efectivo, poco e

irregular y tardado, para todos era su primera experiencia en la docencia, pues

era su primer trabajo, aprendian sobre la marcha, a los lugares a donde

lIegaron a fundar la escuela, no habia infraestructura basica, se tenia que luchar

por conseguirla, como era una modalidad nueva, no crefan en ella, asi es que

habia que hacer conciencia en la gente de que si era valido el documento que

se expediria, de que era buena la enserianza y de que no iba a desaparecer,

tambien se tenia otras dificultades; se robaban los televisores y este robo era

exagerado, a los maestros que se les descomponian los televisores tardaban

mucho para que se los arreglaran, otra cosa era que las comunidades ten ian

dificil acceso y casi no habia transporte, por 10 que los maestros no podian ir y

venir, las personas que ingresaban a Telesecundaria eran muchas de otras

carreras diferentes a la docencia y muchos no hacian nada por seguirse

actualizando, por 10 que la confianza que habia agarrado en unos arios, algunas

de estas personas la hicieron retroceder.
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4.5.2 Ventajas

Dicen que una imagen vale mas que 1000 palabras, esta frase cobra especial

sentido en esta modalidad, ya que se hace uso de una dE;> las herramientas

comunicativas y visuales mas importantes en nuestro tiempo, la television.

Existen temas tan interesantes como el de la celula, la circulacion, el cosmos,

las culturas y la biodiversidad, entre otres que con este apoyo de poder mirarlos

en la television quedan de manera mas facilmente comprendidos por los

alumnos.

Este medio masivo de comunicacion los transporta a esos mundos

inimaginados que solo con este medio podrian conocer, ya sea por la lejania

geografica que 105 separa del mundo mas civilizado 0 bien porque no puede

haber otra forma de meterse al cuerpo humano, 0 de viajar al universo.

"Los muchachos en la comunidad veian en la tele el laboratorio los
experimentos paso a paso, los resultados explicados por el telemaestro,
como si los alumnos tambien los estuvieran haciendo. No se distrafan
porque estaban viendo aquello, el maestro de aula no estaba bla, bla,
toda la hora, sino que al ver la clase era una sintesis.

Exactamente era una clase viva, por eso yo lIegue a comentar que este
seria el subsistema del futuro, porque se aprende muchisimo, se quedan
los alumnos y maestros extasiados viendo las imagenes y al telemaestro
en las clases por television.

Mire que hay una interaccion entre el alumno y el maestro, no es una
c1ase estatica, al contrario, es una clase movida, dinamica en donde el
maestro y alumnos como una unidad estan interviniendo" (Rios Espinosa,
2004).

"Hay clases como la de biologia que yo no puedo suplir esa.i~agen real
de la fecundacion, en donde se ve que el espermatozolde vlaJa hasta el
ovulo y 10 fecunda, entonces ahi es mas bonito verlo, que en dibujos en
laminas que yo Ie muestre.
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En Geografia, en Espanol, en Formaci6n Civica y Etica, tambien es una
herramienta, ya que pasan lugares muy diversos y viajas por otras
culturas y civilizaciones que el alumno quizas jamas tenga la oportunidad
de conocer por otro medio que no sea la clase televisada, otra ventaja es
de que escenifican y hacen mas i1ustrativa la clase; aunque se tiene que
tener cuidado porque as! como existen muy buenas clases en estas
asignaturas, en algunas como historia se hace muy ret6rica, ya que el
telemaestro se agarra explicando, casi dictando el contenido de
conceptos basicos y pasando fotografias estaticas que no Ie sirven al
alumno para motivarlo visualmente y termina enfadandolos, ya que no
hace relaci6n con los acontecimientos.

Entonces no por ser Telesecundaria se tiene que ver todos los
programas, hay que ver en cuales materias es una herramienta de apoyo
yen cuales no cumple con el objetivo' (Zavala Castaneda, 2005).

"Yo no veia todas las clases, como educaci6n artistica, 0 educaci6n
fisica, ya que en la primera nos poniamos a leer poesia, a realizar un
cuento, haciamos dibujos, ensayabamos un pequeno bailable, en la
segunda, nos ibamos a practicar algun deporte, 0 sea 10 que las
circunstancias nos permitian, y a los muchachos les gustaba esa idea, en
las asignaturas academicas si se veian todas.

Yo cree que el maestro es libre de hacer adaptaciones, yo mismo las
hacia, por ejemplo, en historia no 5610 veiamos el programa, sino que yo
les ponia videos, de acontecimientos sociales, que alguna manera habia
adquirido, como de la revoluci6n cubana" (Garcia Ramirez, 2005).

Otra ventaja es que los profesores y alumnos cuentan con materiales impresos

especialmente disenados para el nivel, me refiero a los Iibros de conceptos

basicos, guia de aprendizaje, y guia didactica. Los primeros dos para el alumno

y el tercero para el profesor. En estes viene la planeaci6n diaria por sesi6n en

sincronia con el televisor y de acuerdo a los planes y programas vigentes para

el nivel secundaria.



242

Los conceptos basicos es como un libro de consulta, la guia de aprendizaje es

el ·cuademo de trabajo donde vienen ejercicios para resolver y conseguir el

objetivo propuesto en la sesion y la guia didactica es un libro de consulta para

el profesor donde Ie hacen sugerencias pedagogicas de 'como trabajar las

asignaturas y actividades de desarrollo, a esto se Ie auna que son gratuitos.

"En Telesecundaria no aprende el que no quiere, en Telesecundaria
tenemos un televisor que nos pasa la clase, tenemos un maestro que
explica 10 que no se entiende y tenemos libros de consulta que son los
conceptos basicos y libro de trabajo que es la guia de aprendizaje que los
regalan; entonces pues alii no aprende el que no quiere" (Gonzalez
Arcadia, 2004).

"Los libros hacen una estructura de tal manera que los alumnos se
convierten en autodidactas, de tal suerte que el maestro no lIegue por
cualquier motivo los alumnos pueden trabajar con sus materiales
impresos y su programa televisivo. Esto se da con los alumnos de 2° y 3°
los de 1° todavia no 10 pueden hacer sobre todo en 105 inici05.

Ahora las clases televisadas vienen a complementar la explicacion que
trae la tematica de los materiales impresos, mediante un proceso
reflexivo, donde implica la interaccion del colectivo escolar; ahora es de
comprender, reflexionar y de una interaccion; eso es la metodologia de
Telesecundaria" (Gonzalez Ayon, 2004).

"Yo Ie rindo un homenaje a nuestros materiales impresos, porque son
una maravilla" (Garcia Ramirez, 2005).

Para lIevar la Telesecundaria a las zonas mas alejadas del Estado y cumplir con

el Articulo 3° de educacion en 10 referente a la equidad, solo se tenia que contar

con seliaI televisiva, televisor, un espacio que funcionara como aula, un

profesor que coordinara las actividades, y alumnos que quisieran aprender, era
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esa quiza la (mica forma de cursar su secundaria, ya que este media era menos

costoso para el gobierno.

'Con la Telesecundaria a las comunidades se les abri6 un panorama para
poder formar a sus hijos que no podian estudiar porque ten ian que ir a la
cabecera municipal y no tenian dinero, en su aislamiento se les abrfa el
horizonte" (Flores Ruvalcaba, 2004).

"EI subsistema es muy valioso y fabuloso; es importante en virtud del
servicio que presta, es util; porque otra modalidad educativa no tiene sus
capacidades ni sus potencialidades; y de que es muy bonito, es muy
bonito, yo estoy convencido de eso.

Todo Telesecundaria era novedad y era atractivo lIamaron la atenci6n y
tuvieron fuerte impacto" (Fonseca Franco, 2004).

"Cubrian las expectativas del medio rural, mas que nada donde la
infraestructura es muy costosa para poner una escuela Secundaria
General 0 Tecnica. Tambien por 10 costoso de tantos maestros"
(Gonzalez Ay6n, 2004)

"Es una maravilla, Ie permite al alumno, estudiar el solo y aprender el
solo, ser autodidacta" (Garcia Ramirez, 2005).

Una ventaja mas es que no 5610 los alumnos aprenden, sino que el profesor va

de la mano aprendiendo con ellos todos los dias

"Para Telesecundaria, en la clase; el maestro, es solamente el alumna
mas 'aventajado". Y yo 10 puedo decir con mucha satisfacci6n, aprendi
mas que mis propios alumnos cada dia, cada ario, cada clase, aprendfa y
aprendia. Y eso es 10 mas importante" (Fonseca.Franco, 2004).
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Otra de las ventajas era que los profesores se quedaban por el diffcil acceso a

las comunidades y la falta de transporte, se lIevaba una estrecha relaci6n con

los alumrios, y miembros de la comunidad. EI profesor era de turno completo

por convicci6n y no por indicaci6n, era amigo, confidente y Iider.

"Las tardes eran muy agradables, jugaba con mis alumnos y j6venes del
lugar al futbol, basquetbol, les enseiiaba voleibol; en fin, cuando no, nos
ibamos a caminar por el campo, a repasar las tareas; platicaba con los
babitantes de la comunidad" (Fonseca Franco, 2004).

"Jugaba basquetbol y les enseriaba a jugario, les preguntaba costumbres
del lugar, tradiciones, comidas, biograffas de los nombres de las
escuelas, hada fiestas en honor al personaje, vinculaba por las tardes
para tener una buena convivencia" (Flores Ruvalcaba, 2004)

"Por las tardes desarrollabamos actividades de huertos familiares,
tenfamos una granjita de aves, pollitos, si la materia de espariol nos
invitaba a la lectura de algun Iibro, pues nos ibamos al campo al arroyo a
leerlo y 10 tomabamos como paseo, todo asi era muy ameno, me
identifique mucho con mis alumnas, ya que casi ten ian mi edad 18 arios,
asi es que elias fueron mis alumnas, mis amigas, comparieras y eran
todo. Fue una experiencia muy bonita" (Gonzalez Arcadia, 2004).

"Me quedaba en la comunidad, me iba el domingo y regresaba el viernes
por la tarde. En las tardes hadamos torneos de voleibol, de basquetbol"
(Garcia Ramirez, 2005).

Las ventajas que esta modalidad educativa ofrece son muy ricas y variadas, ya

que va desde usar un medio masivo de comunicaci6n importante que es la

televisi6n para lIevar educaci6n y sacar del atraso a las zonas mas alejadas y

pobres del Estado, en donde por su situaci6n geografica y caracteristicas

socioecon6micas seria incosteable el establecimiento de otra modalidad

educativa; ya que esta ofrece mucho a cambio de tan poco, que es un espacio
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para construir un aula y un maestro que da todas las asignaturas, cuenta con

materiales impresos para los alumnos especialmente disenados para que

aprendan - de manera autodidacta, si es que el maestro no tuviera el

conocimiento necesario, solo con ver el programa televisivo; consultar su Iibro

de conceptos basicos, resolver los ejercicios de su guia y autoevaluarse

comparando sus respuestas con las de la clave que viene al final de cada

sesion de aprendizaje, para que conozca por si solo en que acerto y en que

fallo para que corrija y luego estudie correctamente; las clases que les pasan

por television son muy c~eativas y mantienen cautiva su atencion para que se

interese y motive en los temas que aprendera, aparte que 10 transportara a

mundos inimaginados como ver el proceso de fecundacion, culturas diferentes,

y escenificaciones en las c1ases.

Otra ventaja es que algunos maestros se quedan en la comunidad y por las

tardes se relacionan con los miembros de la comunidad y hacen actividades

que vinculen los conocimientos adquiridos en la escuela para resolver

problematicas de la misma.

4.6 Aprendizajes en Telesecundaria

Para la totalidad de los profesores que ingresaron a Telesecundaria era su

primer trabajo, por 10 que la ensenanza por television les sirvio para recordar

algunas cosas que ya sabian, 0 bien, empezar a conocer otras desconocidas de

las asignaturas 0 actividades de desarrollo; de hecho hechos tenian mayor

facilidad para captar el mensaje del televisor 0 los contenidos de los libros por

su preparacion. Asi en ocasiones los profesores a la par que sus alumnos iban

de la mane en los aprendizajes.

Esteban Fonseca senala
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"Pues al hacho de ser al maestro del lugar 10 convierte a uno como en el
consejero; ya sea en la salud, higiene personal 0 del lugar. A nosotros los
primeros 25 nos dijeron: recuerden una cosa y yo 10 tengo comprobado,
Para Telesecundaria, en la clase el maestro es solamente el alumno mas
aventajado. Y yo 10 puedo decir con mucha satisfacci6n, ii1prendf mas que
mis propios alumnos cada dfa, cada alio, cada clase, aprendfa y
aprendia. Y eso es 10 mas importante.

Tambiem a ser profesional, me enseli6 Telesecundaria a conocer el
santido de ser util a la sociedad. Me ensefi6 el valor de la honestidad, la
libertad, y algo que se esta acabando: la etica. Me motiv6 a superarme, a
valorarme y a progresar" (Fonseca Franco,.2004).

Entre otras cosas que la misma practica les fue dejando, fue crear habitos y

compromisos con ellos mismos y los demas.

Juan Pedro Flores Ruvalcaba menciona algo de esto en sus aprendizajes:

"Me ensefi6 la organizaci6n, la puntualidad, la asistencia, la
responsabilidad, a valorar 10 que nos rodea, valorar nuestro trabajo, a
fortalecer a los alumnos que aspiran a ser algo; y que nosotros somos el
unico medio que ellos tienen en las comunidades apartadas, a ser
profesionales. De los padres aprendi su organizaci6n a ser tolerante, que
no puedo cambiar su personalidad pero si moldear 0 influir para que sean
mejores" (Flores Ruvalcaba, 2004).

De hecho para ninguno de los iniciadores las cosas fueron faciles.

Para Carmen Gonzalez Arcadia, antes de tener satisfacciones en el trabajo

"Primero hay que hacer buena labor; que debo empezar por prepararme,
preparar mi clase, debe de partir de situaciones que a. los .alumnos los
motiven, les agraden, lIevarles novedades, lIeyarles sltuaclones que a
ellos les gusten, hacerles la clase agradabl~: no tedlosa,. de que se
sfentan en la escuela a gusto, en conclusion de que Sl queremos
sentimos satisfechos hay que echarle ganas" (Gonzalez Arcadia, 2004)
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Dtro aprendizaje es de que no solo el profesor enseria, tambien estos aprenden

de los alumnos y de los integrantes de la comunidad.

"Aprendi que no solo el maestro enseria, el alumno tambien puede
enseriar al maestro, el maestro, abre, seriala el camino y el alumno
aporta 10 suyo, porque es un ente vivo, pensante, creativo puede aportar
muchisimo" (Rios Espinosa, 2004).

"De mis alumnos; aprendi mucho entusiasmo y el entusiasmo yo 10 fui
transformando en obligacion y en responsabilidad, tanto en ellos como en
mi, actualmente tengo muy arraigada esa responsabilidad porque creo
que son las bases en los inicios de este subsistema" (Gonzalez Ayon,
2004).

4.7 Opinion Sobre Telesecundaria

Es importante conocer 10 que se piensa de Telesecundaria desde fuera; pero

rescatar el pensamiento desde dentro de uno de los actores del proceso

enserianza-aprendizaje, que es el profesor, 10 considero aun mas importante.

Ya que con conocimiento de causa se expresan de una u otra forma.

Esteban Fonseca Franco expresa:

"EI subsistema es muy valioso y fabuloso; es importante en virtud del
servicio que presta, es util, porque otra modalidad educativa no tiene sus
capacidades ni sus potencialidades. Y de que es muy bonito, es muy
bonito, yo estoy convencido de eso. Desafortunadamente a traves del
tiempo ha tenido muchos problemas en su desarrollo, cree que
actualmente requiere de una revisi6n exhaustiva y una modlficaci6n que
se ajuste a nuevos tiempos y a los nuevos retos, yo he estado
enamorado del subsistema y creo que debe modificarse, reestructurarse,
adaptarse a los nuevos tiempos, porque tiene mucha vida. Es un
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subsistema valioso que hay que revisar, porque Mexico necesita a
Telesecundaria, pero actualizada.

Ya n6 es posible seguir con un solo maestro en la comunidad que de
todos los grados; en un momento hace muchos alios sf .se podia ahora
esos tiempos ya han cambiado. Las otras modalidades van ganando
terreno por esta causa" (Fonseca Franco, 2004).

Inclusive Guadalupe Rios Espinosa, menciona que:

"Telesecundaria sera el subsistema del futuro".

Lucia Gonzalez Ay6n dice:

"Tiene una metodologia muy buena y si a esto Ie aunamos la
responsabilidad de todos los actores educativos se va a tener calidad en
el servicio que se presta" (Gonzalez Ay6n, 2004).

"Es muy importante este servicio, 10 digo asf, porque yo ademas
trabajaba en la Universidad en la Prepa numero 1 y cuando se aplicaba el
examen para los alumnos de nuevo ingreso, todos los muchachos salidos
de la Telesecundaria pasaban el examen muy bien y es que los temas
que abarcaba Telesecundaria en la clase eran muy exactos e ilustrativos
por medio del televisor y el maestro que reafirmaba, as! es que eso
permiti6 darle credibilidad al servicio de Telesecundaria. Aparte de los
conocimientos, se veia el cambio de actitud de los alumnos, con muchos
valores" (G6mez Castaneda, 2005)

"Telesecundaria en aprovechamiento, no es mejor que otras, ya que un
solo maestro atiende en algunos casas los tres grades y sobre todo no
hay laboratorios, bibliotecas, carecen de infraestructura necesaria, creo
que aunque no tengan tantos alumnos deben de tener cada grupo su
maestro, para que las comunidades crezcar.l, ya que son las mas
necesitadas un alumno tjene los mismos derechos que muchos" (Zavala
Castaneda, 2005).
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"Es una maravilla, Ie permite al alumno, estudiar el solo y aprender el
solo, ser autodidacta, terminan de ver el programa de televisi6n, y si el
maestro es "chafa" y no Ie explica, 10 unico que Ie va a decir, al alumno
es que vea sus conceptos basicos y conteste la guia de aprendizaje, con
eso Ie basta al alumno si es que el maestro no quiere aportar a la clase 0
no puede, 0 no 10 queda tiempo, el alumno aprende, yo Ie rindo un
homenaje a nuestros materiales impresos, porque son una maravilla.

Yo opino que los eventos deportivos y culturales que se realizan en
Telesecundaria no deben de tener el afan de competir y de ganar. Sino
Que las actividades artisticas incidan en los muchachos, en que 10 vivan
para que les sirva para apreciar 10 artistico. Yo creo que se puede hacer
una muestra de cafe Iiterario, un torneo de ajedrez, una de poesia, pero
s610 una cosa a la vez, para no saturar a los muchachos y a los maestros
con tanta actividad y de tanta luego no se les queda nada

Necesitan aprender a entender el arte y luego a hacer el arte, pero
sacarlo del nivel de competencia" (Garcia Ramirez, 2005).

"Nos debemos de sentir orgullosos, ya que esta cumpliendo para 10 que
realmente fue creada, que es para abatir el rezago educativo en las
zonas alejadas, yo siento que ests cumpliendo cabalmente el sistema.

EI material humane que trabajamos y el producto que de las
Telesecundarias sale, \leva la preparaci6n para competir con un egresado
de una Escuela Tecnica, de una Escuela Federal. Hemos visto que los
muchachos despues se incorporan a las preparatorias, a una carrera y
despues al proceso productivo del pais. Entonces si da resultado y es
para IIenarnos de orgullo" (Ponce Sanchez, 2005).

"Este sistema de ensenanza ya nadie 10 detiene, pues cada ano que pasa
se consolida a tal grado de ser considerado como uno de los que mejor
han respondido a la exigencia del Mexico moderno en el aspecto de
IIevar educaci6n a pueblos en donde hasta hace poco permanecian
aislados de toda civilizaci6n" (G6mez Castaneda, 2005).

"Tiene maestros que son muy luchadores, organizados y trabajadores,
ademas tiene mucho futuro" (Legaspi, 2005).
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La opini6n sobre Telesecundaria esta enfocada a decir que es una modalidad

muy importante, en virtud de que se dirige a las localidades mas desprotegidas

del Estado, que son las comunidades rurales, que tiene muchas capacidades y

potencialidades que otras no tienen, justo la ya mencionada que es la de lIevar

educaci6n por medio la televisi6n, que por esto es el subsistema del ayer, del

presente y del futuro, que los materiales y metodologia son muy buenos, en

virtud de que tratan de fomentar el hecho de que el alumno sea autodidacta, de

que cuando egresa queda en los examenes de selecci6n de las Preparatorias 0

de otras escuelas.

Pero por otro lado se dice que es una modalidad que hay que revisar, ya que

los retos actuales en materia educativa Ie exigen mas a esta, como 10 viene

siendo el hecho de que se cuente con la infraestructura basica, que no existan

escuelas unitarias, ya que no es posible que un solo maestro en la actualidad

atienda toda la curricula y todos los grados.

4.8 Satisfacciones en Telesecundaria

En realidad los profesores que han desemperiado su trabajo en Telesecundaria;

los buenos profesores, a pesar de las dificultades que tuvieron que enfrentar en

los inicios y durante toda su vida laboral, no los ha hecho desanimarse, sino al

contrario, templaron su caracter, aceptaron los nuevos retos que enfrentaban y

mejor aun: aprendieron a mirar a traves de todo 10 que les rodeaba su

verdadera vocaci6n "ser maestro, enseriar" yen esa esencia de dar y recibir, se

crearon, formaron, aprendieron y se recrearon con sus logres y satisfacciones,

tanto personales como colectivos, tanto de tipo profesional como econ6micos
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Algunas de las satisfacciones de los profesores se representan en las

siguientes opiniones y expresiones:

OVer que los muchachos que egresaron aprobaron los' examenes de
admisi6n en donde los presentaron, como en Monterrey, y que pasaran
adelante, siguieron sus carreras

Hablando de las escuelas fueron una base s61ida que se puso en tres
anos; que fue un cicio que termin6 si, pero que sirvi6 muchisimo sentar
las base.s de 10 que hoy es Telesecundaria.

Que todos mis companeros maestros estaban contentos, conviviamos,
que me respondieron, en el trabajo, que compart ian el entusiasmo mio,
de que eran creativos, humildes, sabian que no todo 10 sabian y
conforme pasara el tiempo y las clases aprenderian

Yo siempre he pensado que puedo aprender de un nino, de cualquier
persona aprendo, todo mundo me ensena, no solamente ensene" (Rios
Espinosa, 2004).

"Que me ha permitido crecer como persona, como profesionista, me
sirvi6 y sirve de sustento a mi familia, me ha tratado bastante bien"
(Fonseca Franco, 2004).

"Haber formado parte de los alumnos que ahora ya son profesionistas,
que las escuelas donde estuve ya brillan con luz propia, que mis alumnos
ahora forman parte de la vida productiva del pais y que aunque pequeno
fue mi aporte, yo forme parte de ellos en un momento de sus vidas y que
ahora me encuentren y me digan "gracias maestro", y que me recuerden
bien" (Flores Ruvalcaba, 2004).

"Que los alumnos hayan aprendido, se hayan sentido a gusto en la
eseuela, que pudieran incorporarse a otros niveles educativos que ellos
escogieran, que sean ahora profesionistas y que por ejemplo, uno de mis
alumnos sea ahora maestro de la universidad de Guadalajara me lIena de
satisfacci6n, esextraordinario
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Tengo la satisfacci6n que despues de 5 arios en que me retiro de Canada
del Tabaco, 0 la escuela donde yo trabajaba, ya apuntaba a ser una
escuela con direcci6n tecnica; porque en ese tiempo ya teniamos 5
grupos: 2 primeros, 2 segundos y un tercero despues de haber
comenzado con 10 alumnas" (Gonzalez Arcadia, 2004).

"Mi satisfacci6n fue la interacci6n con las comunidades, alumnos y
padres de familia, el entusiasmo, la aceptaci6n de que me tomen en
cuenta, de coordinar trabajos, de encontrar yo misma estrategias que me
permitan interactuar. Y que logre vencer un factor que me ocasiona
problema, pues ya es una .satisfacci6n, mientras tenga energia para
mejorar aquello es una satisfacci6n, mejorarme como profesionista y
sobre todo cuando modifica uno su conducta magisterial, su conducta
profesional ya es mucha ganancia ya que tiene impacto en la sociedad y
es la que te reclama.

Otra satisfacci6n fue de que tuve el orgullo de que mis alumnos
prefirieron quedarse a estudiar en la escuela que ir a trabajar y ganar
dinero" (Gonzalez Ay6n, 2004).

"La interrelaci6n con las comunidades, con los companeros, con los
alumnos, con el objetivo de tener un avance en la educaci6n" (Gonzalez
Castaneda, 2005).

"Me ha dado satisfacciones en 10 econ6mico y en 10 profesional he
crecido, me siento orgulloso de pertenecer a Telesecundaria, yo me
siento muy a gusto en la docencia" (Ponce Sanchez, 2005).

4.9 Fracasos en Telesecundaria

EI fracaso es la insatisfacci6n que provoca algo que no se pudo conseguir 0

lograr. Aunque cabe aclarar que la gente que trabaja y tiene una mentalidad

positiva, aprende de todas sus experiencias, esta es la opini6n de los maestros

de Telesecundaria'
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"No me decepcione nunca, ni fracase tampoco, con respecto al cierre de
las escuelas Telesecundarias despues de 3 arios pues fue un cicio, una
etapa, los muchachos siguieron adelante, los maestros tambie!n se
integraron a alglln nivel. La etapa que me toco vivir fue la experimental
en el ario de 1975, con el Gobernador Rogelio Flores Curiel" (Rios
Espinosa, 2004).

"No he tenido decepciones del subsistema de Telesecundaria; mas bien
de algunos maestros que no han entendido que el subsistema es valioso,
que hay que cuidarlo, fortalecerlo, y que hacen cosas que van en
detrimento de nuestro servicio educativo" (Fonseca Franco, 2004).

"No he tenido decepciones 0 fracasos, porque siempre he trabajado a
todo 10 que daba" (Flores Ruvalcaba, 2004)

"No, he tenido experiencias de todo tipo, agradables, otras no tan
agradables, pero de cualquier manera no dejan de encauzar nuestro
trabajo" (Gonzalez Arcadia, 2004).

"Yo he tenido lecciones no decepciones, esas lecciones me han abierto
caminos, oportunidades, me han melido en la reflexion, en la critica, en la
preocupacion, pero siempre esa energia he buscado transformarla en un
beneficio. Yo no Ie lIamo decepcion, frustracion, sino cambio, es un
alcance, un logro, esa es mi mentalidad para poder desarrollar mi trabajo
yes 10 que es en generalla automotivacion" (Gonzalez Ayon, 2004).

Los maestros tuvieron dificultades para desemperiar su trabajo, perc existe una

constante: vieron en esas Iimitaciones una manera de crecer, aprender,

enfrentar sus retos, miedos, corregir los rumbos y salir adelante.
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4.10 Sugerencias para los Profesores de Nuevo Ingreso e Incorporados

Muchas de las veces se quiere hacer un buen trabajo y un buen maestro, perc

no se encuentra el sentido a las cosas 0 el camino que diga por donde ir. Y es

aqui donde las aportaciones de los veteranos en el quehacer educativo pueden

ayudar y motivar a los novatos c6mo y por d6nde caminar.

Es el caso de las aportaciones en este aspecto de los siguientes profesores:

"Que se entreguen con pasi6n a su trabajo. Que no vayan a recoger las
malas experiencias que hay en la comunidad donde trabajan; al contrario,
que borren con su actitud y su saber 10 malo, para que vivan cosas
nuevas.

Porque da la casualidad que en tiempos de antario el maestro vestia
correctamente, calzaba, hablaba, se conducia de manera favorable.
Ahora no, van a la comunidad 0 a su escuela de huaraches, sin fajarse,
en short, camisa suelta y se emborrachan a veces hasta con sus propios
alumnos; igual como hacen en la comunidad.

Pues entonces habria que preguntarse quiem enseria y quiem aprende.
Asi el maestro aprende, absorbe de donde esta perc no debe ser asi, en
10 negativo, pues.

Lo bueno pues sl hay que aprenderlo de donde sea. Y entonces que va a
enseriar a sus alumnos y a la comunidad en general, pues nada. Su mal
vocabulario, su apariencia sucia. Se infJuyeron como digo con los vicios
de la comunidad, y hablo de los malos vicios no de los buenos.

Ahora los maestros lIegan a la comunidad; se meten a su grupo y ya no
quieren saber de nada ni de nadie, aislados.

En ese tiempo nos comunicabamos mucho con la gente, y asi era como
conocian tu trabajo y 10 aceptaban porque si no te comunicas pues
tampoco a ellos les va a importar 10 que hace ese maestro. Ahora lIega
tardecito y se va temprano a agarrar la corrida pues a que hora se
interrelaciona con la comunidad y sus alumnos
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Antes en las tardes a los alumnos les contaban historias, seguian
enseliandolos, gUiandolos en sus casas, a sus mamas, como corregir el
pueblecito, c6mo darle mas presencia a su casa, no basura en la casa 0

trascorral.

La enselianza iba mas alia del aula; es mas era la mayo·r parte fuera el
aula; asf es que l,que alumno no aprendfa?, l,que alumno no se
entusiasmaba? l,Que alumno no senUa amor por aprender, por
superarse? Y con el buen ejemplo del maestro, los alumnos decfan:
Quiero ser como Usted cuando sea grande; quiero ser maestro.

Yo les aconsejarfa que intercambien ideas para que mejoren sus
relaciones interpersonales, para que aprendan mas de otros, es mas facil
encontrar la solucion entre varios que uno solo.

Que sean humildes y reconozcan que no todo 10 saben y que necesitan
ayuda de otros y que olros tambien los pueden enseliar; el plalicar con
tus compalieros que problemas has tenido, c6mo los has resuelto; asi es
como se aprende mas, intercambiando experiencias.

Eso es importante, entregarse, comunicarse, convivir en la comunidad,
enseliar a la comunidad; para eso es precisamente el verdadero maestro,
para enseliar al mas chico, al grande pero tambien aprender de todos
ellos en el intercambio diario con los alumnos y la comunidad, y hasta el
vive mas tranquilo consigo mismo, se siente uno mas feliz, mas
satisfecho.

Y el aliciente es que te recuerden bien y que tus alumnos salgan
adelante, se abran paso por la vida, ya sea que sigan estudiando 0 bien
que formen una familia y sean hombres y mujeres de bien.

Ami nunca me gusto ser un maestro del monton., y para no serlo es que
uno tiene que ser como quiere ser; uno es el arquitecto de su propio
destino, si uno aprende de los demas uno va impulsandose, va uno
cometiendo errores y corrigiendolos, porque yo digo que el que no ha
tenido errores no puede tener experiencias; asi es que si cometo un error
y 10 corrijo es bueno; pero si 10 cometo y \0 alimento, pear; l.a donde
vamos? AI fracaso

De que corrijas tus errores y sepas conducirte depende que te recuerden
bien 0 mal" (Rios Espinosa, 2004).
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'Yo las aconsajarfa 10 qua dijo al maestro Leonardo Vargas Machado:

J6venes no maten la gallina de los huevos de oro" (Fonseca Franco,
2004).

'Que se especifiquen en un contrato 0 cualquier otro documento;
derechos, obligaciones, sanciones y eslimulos y sa les dieran a conocer
a todos los maestros para que no cometan atropellos, luego los
eslimularia para que amen su profesi6n no s610 por el salario. Y les
aconsejaria que sean responsables, sean prafesionales, ya que si hay
esto no van a fracasar, que piensen qua son el pilar en fa formaci6n de
educandos, que sean constructores, que es parte elemental de la
superaci6n del Estado y del pais; y que si lodos ponemos un granilo de
arena en esa superaci6n haremos un Mexico mejor" (Flores Ruvalcaba,
2004).

'Que agradezcan el hecho de que el subsislema les abra las puertas; que
se retroalimenlen en esla modalidad, que no tomen Telesecundaria s610
por el ingreso econ6mico, que Ie pongan lodo el interes, todo el
enlusiasmo, loda su alegria y coraje para sacar adelanle a los alumnos y
al subsistema. Porque no dejamos de oir malos comenlarios y eso a
lodos nos perjudica.

Yo les digo que el subsistema es un tesora muy valioso que no se debe
desaprovechar y que lenemos la obligaci6n de mejorarlo dia a dia

Para tener exilo en Telesecundaria hay que entregarse lodos los dias a
su trabajo, con los estudios necesarios, preparandose pero que eso
impacte su labor; ya que Telesecundaria mas que profesionistas con
muchos puntos, ocupa personas que se entreguen y quieran al
subsislema, que hay que defenderlo con trabajo y ponerlo muy en alto"
(Gonzalez Arcadia, 2004).

'Que quieran al subsistema, que 10 conozcan, y que para conocerlo hay
que buscar en sus rafces documenlarse, que se actualicen, se preparen
lodos los dias, que vivan cada instante en sus comunidades, sus
acciones, que entre mas acciones hagan mas experiencia ganan, y
creces como profesionista. Que cumplan con su responsabilidad porque
eso es realizar todas las acciones que se desprenden de este modele
educativo de Telesecundaria" (Gonzalez Ay6n, 2004).
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"Mi sugerencia es de que una vez incorporado al servicio se tenga la
responsabilidad de hacer bien las cosas, independientemente si lIegaste
por accidente y sin vocacion, se tienen que capacitar y hay que ponerse
la camiseta de docente y dar todo para que los muchachos aprendan.

Otra sugerencia es crear en los alumnos hSbitos de disciplina y de
estudio, mi lema era "yo quiero estudiantes, no quiero alumnos", para que
no pasaran la problematica que yo pase al ingresar a la preparatoria 0 a
nivel superior, pero creo que deje de lade el carino del alumno. Asi es
que 10 mejor es no presionar en grades extremos a los alumnos, porque
en ocasiones lIegan a odiar el estudio. Tiene uno que saber ser amigos
de los alumnos, pero sin que se rebasen los Ifmites entre docente y
alumno, sin que esto se traslape en desorden, en indisciplina, no se
puede dar la misma confianza a todos y en todo. Tambien creo que
debemos hacerles la vida de estudiante agradable a los alumnos. Saber
mediar para que no encuentre la ensenanza rigida y monotona. Otra cosa
es de que se debe tener cuidado en que asignaturas se cumpie el
objetivo con ver el programa televisivo y en cuales no, y hara falta tomar
otra estrategia; Entonces no por ser Telesecundaria se tiene que ver
todos los programas, hay que ver en cuales materias es una herramienta
de apoyo, como en biologia que no se puede suplir esa imagen real de la
fecundacion, en donde se ve que el espermatozoide viaja hasta el ovulo y
10 fecunda, entonces ahi es mas bonito verlo, tambien en geografia, en
espanol, en formacion civica y etica, por mencionar algunas en donde
escenifican y cuales no, como historia que es retorica y sin motivacion
visual.

Telesecundaria en aprovechamiento, no es mejor que otras, ya que un
solo maestro atiende en algunos casos los tres grados, y sobre todo no
hay laboratorios, bibliotecas, carecen de infraestruclura necesaria, creo
que aunque no tengan tantos alumnos deben de lener cada grupo su
maestro, para que las comunidades crezcan, ya que son las mas
necesitadas, un alumno tiene los mismos derechos que muchos.

Y si en verdad se quiere enderezar y hacer bien las cosas en terreno de
educacion Telesecundaria, se tiene que lener en las escuelas sus tres
maestros, que ya es decir que un solo maestro atienda toda la curricula,
tambien se tiene que tener un director comisionado sin grupo, ya que los
que ahora estan ni atienden bien su grupo, ni la direccion, porque el
tiempo y el trabajo no se los permiten, medio .Ie llace a una cosa y a la
otra. Se tiene que tener recurso humane suflciente y la infraestructura
completa, sus aulas, laboratorio, canct:1as.. Se ha soslayado la
investigacion cientifica, no se hacen expenmentos porque no hay
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;;ci~riales, se tiene que improvisar un mecherc con un frasco en pleno

Es cierlO que a veces el maestro de Telesecundaria es un improvisado e
improvisador, perc es la necesidad la que 10 ha hecho ast. entonces el
camino es dejar la improvisaci6n y enfrentar los retos, para dar una
educaci6n mas de calidad, muchas de las veces se dice que 10 que hace
la educaci6n es el maestro y los alumnos y no los materiales, perc en
este caso si es imporlantes esto para que haga bien su trabajo, ya que
como dije se soslaya la investigaci6n de las ciencias y que las
autoridades educativas y gubernamentales les tengan 10 necesario a las
Telesecundarias.

EI maestro debe planear sobre todo en 10 que mas Ie faile, utilizar los
principios didacticos de tener varias estrategias para ensenar, para
aplicar, Ir de 10 facil a 10 diffcil, aplique la ensenanza interactiva, que haga
que el alumno escuche, 10 haga, \0 experimente, 10 relacione con su
medio y necesidades, use la diversidad en las dinamicas, para que no se
enfade el alumno de diario 10 mismo., unas veces en equipo, otra
individual, que el maestro no sea un maestro expositor sino que
promueva el aprendizaje.

Desafortunadamente no se pueden dar estrategias y aplicarlas como
receta de cocina, sino que se debe ver las caracteristicas de los alumnos
c6mo aprenden mejor, si viendo, si oyendo, si con el tacto, tambiEln las
necesidades no son las mismas en cada comunidad e individuo; por tanto
se deben de adaptar 0 tomar las que mas se acerquen a nuestras
necesidades. Si se atiende todo esto se tiene mayor posibilidad de exito"
(Zavala Castaneda, 2005).

·Yo recomiendo que se les de todo el apoyo a las escuelas
Telesecundarias, porque son el futuro de los pueblos, el futuro de Mexico,
hacer lIegar la educaci6n por medios de aparatos electr6nicos" (G6mez
Castaneda, 2005).

"Yo no veia todas las dases, como educaci6n artistica, 0 educaci6n
ffsica, ya que en la primera nos poniamos a leer po~sia, a realizar un
cuento, haciamos dibujos, ensayabamos un pequeno bailable, en la
segunda, nos ibamos a practicar algLin deporte, 0 sea 10 9ue las
circunstancias nos permitian, y a los muchachos les gustaba esa Idea, en
las asignaturas academicas si se veian todas.
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Yo creo que el maestro es libre de hacer adaptaciones, yo mismo las
hacia, por ejemplo, en historia no s610 veiamos el programa, sino que yo
les ponia videos, de acontecimientos sociales, que alguna manera habia
adquirido, como de la revoluci6n cubana.

Que amen su trabajo, que Ie tengan respeto, ya que contar con un
empleo en estos dias es sacarse la loteria, un privilegio, es tener la
oportunidad de ser mas feliz, me parece una maravilla tener un empleo
en estos tiempos. Y los que no quieran su trabajo, no 10 amen, pues que
10 dejen, que se vayan a otra parte" (Garcia Ramirez, 2005)

"Que el Gobiemo Federal, Estatal y'Municipal dieran mas recursos, mas
material; me parece aberrante, cuando IIego a una comunidad que no es
precisamente de nueva creaci6n que ya de antemano se sabe que no
hay nada, sino a otras escuelas que ya tienen arios funcionando como 10
o 15 arios de fundadas y estan todavia carentes de infraestructura de
material didactico. Que las doten de 10 necesario para que puedan
cumplir cabalmente con el servicio que se presta. Sabemos que se estan
inyectando recursos a la educaci6n pero hacen falta mas, como dar mas
becas a los alumnos destacados. Yo siento que es la mejor inversi6n la
educaci6n, para avanzar en todos los aspectos.

A los maestros de nuevo ingreso les pido que tengan ganas de realizar
su trabajo, se requiere de mucho emperio, de mucha dedicaci6n y que
tengan el perfil de maestro, al principio no se Ie daba mucha importancia
a esto y se entraba aunque no se fuera maestro, porque se necesitaban
muchos, pero ahora todo ha cambiado, tiempos son tiempos y en la
actualidad hay mucha competencia y que los que ingresen vengan
preparados, vengan concientes que no van a trabajar en la capital, que
es un sistema que tiene muchas bondades, que no 10 defrauden. Yo los
quiero invitar a que saquemos bien la educaci6n en nuestro Estado para
bien de los muchachos y de nuestro Mexico" (Ponce Sanchez, 2005).

Las sugerencias vertidas estan encaminadas a decirles a los nuevos maestros

que sean responsables, agradecidos con el sistema, sean humildes y

reconozcan que de todos se puede aprender, ql,le cuiden su trabajo y al

subsistema, que no 10 denigren, que se queden si es posible en las

comunidades 0 bien den todo en el tiempo que esten ahi, que convivan con las
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personas de la comunidad y den a conocer su trabajo para que los valoren, que

no vayan a recoger malas experiencias, sino al contrario traten de borrar 10

malo dejado par otros, que eduquen can el ejemplo, que se actualicen y que

esos conocimientos se yean reflejados en las aulas, quo planeen, usen

estrategias y principios didacticos para que hagan mas amena la c1ase, que

hagan que los muchachos apliquen los conocimientos aprendidos en la escuela,

en su hagar y su comunidad

4.11 Conclusiones

En Telesecundaria los maestros siguen en todas las asignaturas el esquema

didactico de la motivacion, informacion, analisis, sintesis, aplicacion y

evaluacion, con la finalidad de propiciar el que los alumnos superen los niveles

de eficiencia al realizar sus procesos de aprendizaje, de manera que se logren

aprendizajes significativos y funcionales, es decir, formativos a educativos y el

programa televisivo cuando 10 considere pertinente el maestro puede no verla y

suplirlo par otra estrategia si cree que can este no se lograra plenamente el

objetivo.

La metodologfa refieren no ha cambiado, 10 que ha cambiado son los planes y

programas, primero era por areas de conocimiento y ahora es por asignaturas.

Los maestros inician la jornada escolar a las 7 de la mariana; se empieza can

la clase televisada, la Yen, dura de 16 a 17 minutos; apagan el televisor a Ie

bajan el volumen, y luego en 34 minutos se les explican las dudas, se amplia el

tema can otres ejemplos mas accesibles para hacer mas comprensible la clase,

despues se consulta el libro de conceptos basicos, luego a contestar los

ejercicios de la Gufa de Aprendizaje, despues el maestro evalua y par ultimo
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proceden a la autoevaluacion, para que el alumno corrija fallas y sepa sus

aciertos, esto dura alrededor de 51 minutos, luego sigue la otra. En ese

transcurso de tiempo pasan las clases de segundo y tercero, que sumadas son

34 minutos 17 y 17.

Antes de todo esto, los maestros recomiendan que tanto el alumno como el

maestro lean con anticipacion las clases del dia siguiente porque se tiene esa

posibilidad, se sabe que se va a ver manana, el nombre de la c1ase, horario,

todo con anticipacion, el primero para que tenga una idea general de 10 que va .

a ver en la clase y el segundo para que tenga oportunidad de conseguir algun

material que se requiera en alguna practica 0 clase, 0 bien darse cuenta a

tiempo de 10 que tiene que adecuar segun las necesidades de los alumnos, sus

caracteristicas y sus objetivos planteados. Cabe serialar que los maestros

entrevistados siguen la metodologia del subsistema.

Otro aspecto que se tocO fue como ilevan a cabo la evaluacion algunos

docentes; el foco de atencion estuvo centrado en las formas que utilizan para

evaluar, esto con la finalidad de ver si ilevan a cabo el tipo de evaluacion que

pretende Telesecundaria, asi como las adecuaciones que hacen para mejorarla

y lafunci6n que Ie dan.

Una evaluaci6n permanente y sistematica posibilita la adecuaci6n de los

procedimientos educativos, aporta mas y mejores elementos para decidir la

promocion de los educandos, ya que la evaluaci6n permitira al docente orientar

a los alumnos durante su proceso aprendizaje y ademas asignar calificaciones

parciales y finales conforme a su aprovechamiento, en relacion con los

prop6sitos de los programas de estudio.
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La evaluaci6n en Telesecundaria como en las otras modalidades del mismo

nivel secundaria esta regida por el acuerdo 200, sobre evaluaci6n educativa. La

evaluaci6n del aprendizaje se realizara a 10 largo del proceso educativo con

procedimientos pedag6gicos adecuados, la evaluaci6n· permanente del

aprendizaje conducira a tomar decisiones pedag6gicas oportunas para asegurar

la eficiencia de la ensenanza y del aprendizaje. La asignaci6n sera congruente

con las evaluaciones del aprovechamiento alcanzado por el educando respecto

a los prop6sitos de los programas de aprendizaje. La escala oficial es de 5 al

10, el educando aprobara una asignatura cuando obtenga un promedio minimo

de 6, las calificaciones parciales se asignaran en cinco momentos del ano

lectivo: al final de los meses de octubre, diciembre, febrero, abril, y en la ultima

quincena del ano escolar, en Telesecundaria se pretende establecer un sistema

de evaluaci6n formativa en el que se combinen autoevaluaci6n y coevaluaci6n.

La evaluaci6n del aprendizaje debe involucrar al alumno en el proceso de su

propio desarrollo propiciando que tome conciencia de sus logros y deficiencias

para que afirme los primeros, subsane los segundos y se interese

principalmente en el aprendizaje de los contenidos programaticos, pasando la

calificaci6n a un segundo termino.

En la evaluaci6n formativa no interesa una apreciaci6n global acerca del

trabajo 0 actividades realizadas, sino el detalle precise de las fallas para

superarlas y de los aciertos para afirmarlos. Las evaluaciones formativas

constituyen el fundamento principal para la determinaci6n de evaluaciones.

Los maestros realizan primero la evaluaci6n diagn6stica que de acuerdo a la

metodologia del Subsistema de Telesecundaria les marca que deben aplicarla

a los alumnos al inicio del periodo escolar con .el fin de conocer en que situaci6n

estan recibiendo a los estudiantes en cada uno de los grados que van a cursar,
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a bien antes de inieiar un nuevo tema a unidad. Despues de eonoeer esta

realidad, hacfan la planeaci6n didactica para poder fortaleeer aquellos rezagos

que el alumna traia y ver hasta donde era posible superarlos, luego durante el

proceso del cicio eseolar realizan la evaluaci6n continua, esta la hacfan a 10

largo del periodo eseolar en cada asignatura. Se consideraban los rasgos de la

aelitud hacia el trabajo, si 10 hace con emperio a traves de las clases,

habilidades, destrezas, participaci6n en equipo, tareas, disposici6n y asistencia

entre otros, a traves de todo el bimestre; todo de acuerdo a la asignatura y

sumado a una califieaci6n del examen cognoscitivo al final del nlicleo basico.

Esta evaluaci6n continua y formativa es importante, ya que pudiera darse el

caso que euando se presente el examen, el alumno tenga alglin tipo de

problema que Ie impida tener un buen desemperio es ese momento, pero si se

tiene el registro al seguimiento de todo el proeeso, esto les facilitaba realizar la

evaluaci6n y asignar una ealificaci6n; no tenian que estar inventando casas al

final.

Con respecto a la autoevaluaci6n todo el tiempo en Telesecundaria ha existido,

algunos la han criticado y otros reforzado. En un principio los maestros querian

que se quitara, porque pensaban que en vez de beneficiar al alumno 10

perjudicaba porque los libros traian las claves de los ejercicios y se fomentaba

que copiara. Y bueno, el alumno eomentan, hasta se enseriaba a leer de

cabeza, porque justamente venian al reyeS las claves al final de los ejercicios,

pero nunca se les hizo easo; al contrario, se les explic6 y entendieron el sentido

de la autoevaluaci6n; les dijeron y ellos a su vez a los alumnos, que primero

hicieran sus ejereieios solos, sin ver la respuesta, y ya que les revisara el

maestro y evaluara, revisara el con la clave que fue 10 que sae6 bien y 10 que

no, corregirlo para que retroalimenlara Y esludiara correclamente para su
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En la autoevaluaci6n 91 propio alumna detectaba sus fallas; era muy importante

hacerle saber a los alumnos previamente que fueran honestos que contestaran

10 que supieran.

Tambiem hacen una coevaluaci6n en donde los alumnos interactuan y exponen

su nivel de conocimientos adquiridos en relaci6n a un tema especffico, eso los

fortalece ya que los ayuda a concluir y al mismo tiempo, pierden el temor a una

equiv?caci6n, al error, a la falla y entre elias se auxilian de manera muy

importante y valiosa.

Despues que el maestro los evaluaba y registraba en su Iibreta, luego todo el

grupo participaba corrigiendo los errores, 0 bien, se intercambiaban el libro unos

con otros.

Aparte de la evaluaci6n establecida en los propios libros y programas de

televisi6n, los maestros hacfan examenes al margen de esta que elias mismos

disenaban para tener mas exactitud en su evaluaci6n, par 10 de las daves.

La funci6n que Ie dan los maestros es para corregir fallas, creen que si la

transformaci6n cualitativa en el alumna no es perceptible a apreciable, entonces

quiere decir que se esta fallando y que hay que buscar la explicaci6n y la

soluci6n a ese fen6meno, porque medir no es 10 principal, sino ver que tanto

transforman al alumna, determina que porcentaje de 10 que querian que

aprendieran lograron aprender y 10 importante; 10 cualitativo, que, de ese

porcentaje de 10 que el maestro quiso ensenar impact6 en su transformaci6n

personal. Elias consideran importante hacer anotaciones en una bitacora

despues de cada sesi6n de aprendizaje, para luego ver que de la planeaci6n

que realizaron, se dio bien y que no para corregir. Aqui es donde el docente

valora su funci6n, sirva 0 no sirva, su impacto, que es 10 que los alumnos estan
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aplicando y que no. Aunque no dejan de lade que es importante tener el dato, el

registro de como esta funcionando la escuela, como van los progresos de los

trabajos academicos, en las guias de aprendizaje, si no se tienen los datos que

les sirvan de guia para buscar estrategias que los ayuden a mejorar pues no

pasa nada.

Por tanto se puede decir que las formas de evaluacion que los maestros ulilizan

son la evaluaci6n de diagn6stico, la coevaluaci6n y autoevaluaci6n, se practica

la evaluaci6n continua, .sumativa y con tintes formativos, tambien ellos

implementan otros instrumentos para tener una visi6n mas exacta del

aprovechamiento de los alumnos. Por tanto la evaluaci6n que realizan va de

acuerdo a 10 que marca la metodologia de Telesecundaria.

Un aspecto fundamental que se puede obtener de la interacci6n de los

elementos que participan en el proceso ensenanza - aprendizaje es la

vinculaci6n de la escuela con la comunidad

Dentro de estas acciones se pueden considerar las que tienen que ver con la

productividad, aplicando los conocimientos proporcionados en los m6dulos de

educaci6n tecnol6gica; con la salud, tomando como base las aportaciones de la

biologfa y la educaci6n fisica; con el aspecto cultural, partiendo de los

contenidos de Espanol, de Ingles y de la asignatura de Expresi6n y Apreciaci6n

Artisticas, y con la ecologfa, al considerar los conocimientos que brindan las

asignaturas de biologia, Geografia, Introducci6n a la Fisica y Qufmica, Ffsica,

Qufmica y Matematicas.

En este sentido, es conveniente destacar la importancia que tenia relacionar el

aprendizaje promovido en la escuela con acciones que se dirijan a mejorar el

entorno social donde se ubica. Esto 10 dejaron muy palpable los maestros
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entrevistados, ya que no s610 les enseriaban las asignaturas a los alumnos, sino

tambiEln se involucraban en la prablematica de las comunidades.

En las demostraciones publicas de 10 aprendido, tambien sc relacionaba a la

escuela con la comunidad, ya que se escogia una problematica y se trabajaba

para resolverla.

Por la situacion geografica en donde se encuentran enclavadas las

Telesecundarias algunos profesores se quectan a vivir toda la semana e

inclusive el mes en las comunidades, esto era 10 ideal y el objetivo que en un

principio se perseguia para optimizar los resultados de la enserianza y del

aprendizaje, asi como tambien la vinculacion escuela-comunidad, de hecho

viene en la normatividad de esta modalidad.

Cuando el profesor se quedaba en la comunidad, como que pasaba a ser parte

de la misma, porque ellos verdaderamente los adoptaban, y sobre todo a las

mujeres. Les daban alojo, comida, proteccion y sobre todo el caririo y respeto

tanto de los que estaban cursando la escuela, como de los que no. Pera esto no

era de a gratis, era un constante dar y recibir entre ambas partes. Para esto el

profesor no solo se dedicaba a enseriar en el horario de c1ase, sino que

extend fa esta fuera del aula, hasta los campos y patios para jugar algun deporte

que enseriaba a todo el que quisiera aprender, 0 bien leer algun libra que

dejaba la leccion vista en el televisor, asi como repasar 10 que no se habia

comprendido en la c1ase, plantar algun huerto en alguna casa vecina para cubrir

tecnologias y las necesidades de variedad alimenticia del lugar, otra opcion

para pasar la tarde era tambien enseriar sobre la limpieza del hogar, de los

alimentos, del patio, 0 ser algunas veces Ifder parti.cipando en la vida social y

politica de la comunidad, ya fuera en la pedida de mano de una futura novia 0

bien en la eleccion del nuevo comite del Comisariado Ejidal 0 Jueces; 0 ya de
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plano irse al rio a nadar, ensenar a quien no supiese, ser confidente y amigo de

los propios y extranos de la escuela, asf como aprender en sus ratos libres de

las charlas amenas con las personas del pueblo sobre tradiciones y costumbres

dellugar.

Como bien se aprecia, el profesor era todo para la comunidad en donde

enseliaba, pero la comunidad tambie!n 10 era todo para el. Un verdadero

maestro que participaba activamente dentro y fuera del aula con amor y

devoci6n a los que servia.

EI recibimiento de las Telesecundarias de manera general fue bueno,

Telesecundaria era todo novedad en si misma, ya que inicia con tres elementos

a su favor que son: el programa televisivo, los materiales de apoyo y el

conductor 0 profesor del grupo, cosa que a los lugarenos por un lado les

causaba curiosidad y por otro sentian recelo y desconfianza por esta nueva

modalidad.

En 1975, en el Plan Piloto se recibe Telesecundaria con los brazos abiertos,

pues no ten ian secundaria alii en las comunidades y lIega el subsistema a

cubrir esa area, pues los lugarelios encantados, muy solfcitos buscaron el lugar

para que se estableciera el profesor, a quien trataron a cuerpo de rey.

En las comunidades el nivel educativo mas alto era y sigue siendo

Telesecundaria; y la gente, al menos de ese entonces 10 recibio como algo muy

valioso. Le daban todo su tiempo y esfuerzo por apoyar la escuela. A pesar de

que habia mucha precariedad; los deseos de los maestros eran ordenes, los

hacian sentir muy bien, 10 que se ocupaba, ahi E;!staban las autoridades, los

padres de familia, los alumnos, los j6venes de la comunidad apoyandolos.
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Los primeros profesores que entraron a Telesecundaria por el ano de 1975 a

1982, tropezaron con algunos obstaculos; algunos de ellos iban desde que no

tenian prestaciones laborales, medicas, ni base, sino que, trabajaban por

contratos que se renovaban cada alio. Aparte que ':10 les pagaban

regularmente, y el sueldo era muy poco. Ninguno de los primeros profesores

tenian escuela hecha en todo el sentido de la palabra, sino mas bien fueron a

fundar escuelas y empezar desde los cimientos, esto es a realizar labor de

convencimiento para tener alumnado y para que donaran el terreno de la

escuela. Los padres de familia no tenian estudios, pues la mayoria no habia

cursado la primaria. Y peor aLAn: el desconocimiento de la metodologia de esta

modalidad de enselianza por television en donde solo un maestro daba todas

las areas de todos los grados como primero, segundo y tercero, 10 cual

sembraba incertidumbre y desconfianza en los padres y alumnos. Por un lado

esta desconfianza era en el terreno de la enselianza, si los alumnos

aprenderian como en las demas escuelas en donde habia muchos maestros,

uno para cada area yaqui era solo uno. Otra inquietud era de la validez de los

estudios, que si al salir los alumnos podrian seguir estudiando, 0 en el peor de

los casos si se cerraban antes las escuelas que harlan.

Una desconfianza muy singular era que recibir c1ases por television, hasta la

vista les afectaba y que era perjudicial para la misma.

Los maestros al lIegar a sus comunidades de trabajo se encontraron con que no

habia el minimo de servicios publicos, algunas comunidades tan solo ten ian

agua y no potable, en otras no habra ni siquiera Luz electrica, y la pregunta

obligada, LEn donde instalarfan la television?, algunos maestros comentan que

habia un poste de luz lejos del lugar en donde se .estableceria la escuela, por

tanto Ie pusieron de su bolsa dinerito, consiguieron alambre, Ie pegaron unos

diablitos y asi lIevaron luz a la eseuela e hicieron funcionar los televisores,
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bueno, aunque con luz robada, pero no les qued6 de otra. Para variar las

escuelas estaban ubicadas en alguna casita prestada, un lugar anexo al

Comisariado Ejidal, algunas estaban cercadas de palitos y sus techos eran de

palma 0 ya de plano al aire libre debajo de un arbol frondo:;o, las sillas y las

mesas eran de las que les prestaba la cerveceria, 0 bien alglln maestro de

primaria les prestaba mesabancos de los que no ocupaba. Los materiales

didacticos los hacian todos los profesores, ya que no les daba nada la

Secretaria en ese tiempo, mas de uno se espant6 de ver aquella comunidad tan

alejada y pobre, en donde su primer impulso 10 hizo decir "me quiero ir de aqui,

no quiero trabajar en Telesecundaria y tocar la retirada", pero gracias a la

buena voluntad de los padres, alumnos y comunidad en general que los

esperaban ansiosos y avidos de que les enseliaran cosas nuevas a sus hijos e

inclusive ya con alojo y comida, que los hizo recapacitar, veneer sus miedos y

tomar el reto de enseliar a esos que mas 10 necesitaban, a los marginados y

pobres del Estado. Gracias a esos primeros maestros que venciendo todos los

obstaculos y hasta sus propios miedos, hicieron crecer en todo el sentido de la

palabra a Telesecundaria. Ellos fueron todo para las comunidades a donde

lIegaron y tambien la comunidad 10 fue todo para ellos, de tal suerte que se

entregaron por completo. No habia horario, ni la escuela era el lugar exclusivo

para enseliar, la tarde era una prolongacion de la c1ase y los rios, arroyos y

campos del lugar eran sitio ideal para nadar 0 jugar alglln deporte, cultivar

alguna hortaliza y leer alglln libro que la clase exigfa.

Todos los maestros reportan que fue dificil la captaci6n de alumnos, ya fuera

por motivos de la poca credibilidad en el Subsistema, 0 bien porque cuando

lIegaron todos los maestros en octubre, ya todos los muchachos estaban

ubicados en alguna otra escuela secundaria vecina del lugar y era dificil

convencer a los padres de que los sacaran para que los lIevaran a la escuela
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Telesecundaria, que por cierto; ni siquiera conocian como funcionaba y si iba a

durar, aparte que ni siquiera contaba con la infraestructura necesaria

Una maestra al parecer la (mica que lIego a comunidad gf3nde y no pobre,

menciona que tambien Ie fue dificil tener alumnos, ya que como tenian dinero y

podian pagar la educacion de sus hijos en otras comunidades vecinas pues

habia que convencerlos de que este nuevo Subsistema era bueno y que tenia

la misma validez que los otros.

Otra cosa fue que los maestros se las ingeniaron para dar las clase como

podian, sin casi nada a la mano; por ejemplo, la educacion fisica la hacian con

cosas rudimentarias como piedras planas 0 redondas para asemejar un disco 0

una bala, para jugar Basquet ponian un palo y encima un aro, para practicas de

fisica y quimica utilizaban materiales como frascos de cristal con una mecha

para asemejar un mechero de Bunsen, las sustancias ellos las conseguian de

las casas, todo era ingenio y ganas de trabajar; hasta en la actualidad se siguen

dando estos fenomenos, ya que cuando inicia una Telesecundaria se sigue

repitiendo esto como una constante, no existen aulas, y en muchas de las

escuelas que ya son de organizacion completa, todavia no tienen laboratorios,

pero si se ha progresado en la credibilidad de los estudios, ya que ahora si los

conocen, asi como en equipos tecnologicos, como antenas, decodificadores,

aparatos audiovisuales, entre otros.

A toda esta problematica se Ie aunaba que los materiales impresos lIegaban

tarde 0 bien eran pocos y no alcanzaban para todos.

Con las primeras 25 escuelas Ya se imprimian Iqs guias de estudio pero no

habia en abundancia; tampoco televisores, ni serial televisiva, ni locales donde

iba a operar la escuela, ni una planta de alumnos inscrita.
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Aumentando en otra mas las dificultades era, que la metodologia de

Telesecundaria era totalmente nueva, imaginen, en 1975, enserianza

secundaria par televisi6n; como de con creerse, ya que la poblaci6n en su

generalidad ni siquiera contaba can este artefacto tecnol6gico, y pues a esto

ten ian que adaptarse los alumnos conforme transcurriera el tiempo dentro de la

escuela, pues no habia cursos de capacitaci6n para ellos en ese tiempo. Y ni

que decir de los docentes, sin embargo estes les lIevaban ventaja; ten ian

cursos de capacitaci6n para profesores de nuevo ingreso

Por tanto los alumnos primero sufrian de un proceso de adaptaci6n ya que ellos

no estaban acostumbrados al televisor, y menos a recibir c1ases por el mismo;

inclusive pensaban que les dariaba la vista. Afortunadamente can la labor tan

efectiva que hicieron los docentes y con la responsabilidad y entrega con que

participaron en cada una de las comunidades, se fueron subsanando estos

problemas, hasta conseguir su consolidaci6n como una de las modalidades

mas importantes en el sector educativo.

En Telesecundaria se da un fen6meno en sus inicios que es el robe de

televisores, perc de manera exagerada; una de las acciones que se hizo en la

administraci6n del Maestro Ruben Alvarado Zendejas, en 1986 fue la de

marcarlos 0 pirograbarlos en el plastico de la televisi6n en lugar visible y con

letras grandes para que se viera de lejos, una leyenda que decia "Propiedad

del Gobierno Federal" y eso como que era muy dificil de borrar, y con esto se

disminuy6 mucho el robe de las mismas. Tambien se tenia que los televisores

se descomponian y se tardaba mucho en las reparaciones, y no era justa ni facil

de entender que las escuelas no contaran con los medios indispensables para

funcionar que eran los televisores y la serial televisiva, pues es Telesecundaria

y sin televisor pues deja de serlo, por tanto se .creo en ese tiempo La Central de

Reparaci6n y Mantenimiento de Televisores, pidiendo a los alumnos una cuota
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inicial de un peso par nino, 10 que permiti6 empezar a reparar muchas

televisiones en mal estado. La mecanica que se seguia era que cuando se les

descomponia uno, 10 lIevaban ahi y se numeraba, e inmediatamente se Ie

reponia por otro de otra numeracion y asi se lIevaba el contre: de los mismos y

se mantenian con aparatos las escuelas de tal manera que no se perdiera

tiempo por la reparaci6n.

Las ventajas que esta modalidad .educativa ofreee son muy ricas y variadas; y

dicen que una imagen vale mas que 1000 palabras, esta frase cobra especial

sentido en esta modalidad, ya que se hace uso de una de las herramientas

comunicativas y visuales mas importantes en nuestro tiempo, la television. Por

la que pasan las clases que son muy creativas y mantienen cautiva la atencion

para que el alumno se interese y motive en los temas que aprendera, aparte

que 10 transportara a mundos inimaginados, como ver el proceso de

fecundacion, culturas diferentes, el cosmos, la celula, la biodiversidad del

planeta, entre otras muchas cosas. Que con el hecho de poder mirarlos en la

television quedaran de manera mas facilmente comprendidos por los alumnos.

Otra es que los profesores y alumnos cuentan con materiales impresos

especialmente disenados para el nivel, estos son los Iibros de conceptos

basicos, guia de aprendizaje, y guia didactica. ya que van desde usar un medio

masivo de comunicacion importante que es la television, para lIevar educacion y

sacar del atraso a las zonas mas alejadas y pobres del Estado, en donde por su

situacion geografiea y caracteristicas socioeconomicas es incosteable el

establecimiento de otra modalidad educativa; aparte cuenta con materiales

impresos para los alumnos especialmente disenados para que aprendan de

manera autodidacta, si es que el maestro faltara algun dia 0 no tuviera el

conocimiento necesario; solo con ver el programa televisivo, consultar su libro
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de conceptos basicos, resolver los ejercicios de su guia y autoevaluarse,

comparando sus respuestas con las de la clave que viene al final de cada

sesi6n de aprendizaje, para que conozca por sl solo en que acerl6 y en que

fall6 para que luego corrija y estudie correctamente.

Otra ventaja mas es que los profesores recien iniciada Telesecundaria, se

quedaban en la comunidad por el dificil acceso y la falta de transporle, por tanto

se tenia la oportunidad de lIevar una estrecha relaci6n con los alumnos que

estaban avidos de conocimientos y mostraban mucho interes por las clases. Y

con los miembros de la comunidad. EI profesor era de turno completo por

convicci6n y no por indicaci6n. Era amigo, confidente y Iider.

Los maestros refieren haber tenido muchos aprendizajes en Telesecundaria;

tan s610 algunos de ellos son: De que no s610 el profesor enseria, tambien estos

aprenden de los alumnos y de los integrantes de la comunidad

Para la totalidad de los profesores que ingresaron al subsistema era su primer

trabajo, por 10 que la enserianza por televisi6n les sirvi6 para recordar algunas

cosas que ya sabian, 0 bien, empezar a conocer otras desconocidas de las

asignaturas a actividades de desarrollo. Telesecundaria les enseri6 a ser

profesionales, a crear habitos y compromisos con ellos mismos y can los

demas. Asi como; la organizaci6n, la puntualidad, la asistencia, la

responsabilidad, a valorar 10 que les rodea, a ser tolerantes, valorar el trabajo, a

forlalecer a los alumnos que aspiran a ser algo; y que elias, los profesores y las

escuelas, son el unico medio que ellos tienen en las comunidades aparladas

para lograrlo.

Tambien les enseri6 que antes de tener satisfacciones en el trabajo primero hay

que hacer buena labor; se debe empezar por ·prepararse asi mismo, preparar la
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clase, y para esto, se debe partir de situaciones que a los alumnos los motiven,

les agraden, lIevarles novedades, lIevarles situaciones que a ellos les gusten,

hacerles la clase agradable, no tediosa, de que se sientan en la escuela a

gusto; en conclusi6n de que si se quiere sentirse satisfechc> hay que echarle

ganas.

Telesecundaria brind6 muchas satisfacciones a los maestros pioneros; aunque

estos trabajaron con muchas limitaciones, tanto personales como de

infraestructura 0 de escasez de servicios en las comunidades que' les

asignaron, nunca vieron fracasos, siempre vieron en los obstacuios una forma

de superaci6n al vencer sus miedos y superar los nuevos retos que su profesi6n

les imponia.

Sus satisfacciones fueron la convivencia diaria con los alumnos, padres y

personas del lugar, que se transform6 en todos los casos expuestos en

verdaderos lazos de amistad, de responsabilidad compartida y de superaci6n

cotidiana. Tambien ver con agrado la transformaci6n de sus alumnos, de sus

comunidades con la vinculaci6n escuela - comunidad y que al final de tres arios

sus alumnos competfan y quedaban en los examenes de ingreso a las

preparatorias, 0 centros de estudios tecnicos, en el Estado. Algunos mencionan

que aunque salieran de Nayarit; eran reconocidos por su desemperio en los

examenes que presentaban en las ciudades como Guadalajara y Monterrey.

De hecho una maestra menciona que uno de sus alumnos labora

docente en la Universidad de Guadalajara.

- Los maestros refieren no haber tenido fracasos, sino dificultades para

desemperiar su trabajo, pero existe una constante:. vieron en esas Iimitaciones

una manera de crecer, aprender, enfrentar sus retos, miedos y corregir los

rumbos para salir adelante
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Estos maestros hacen la sugerencia a las nuevas generaciones de maestros

que ya estan dentro 0 pretenden incorporarse a Telesecundaria que sean

responsables, se entreguen con pasi6n a su trabajo, borren con su actitud y su

conocimiento 10 malo que otros pudieran haber dejado en Ie comunidad, para

que se den la oportunidad de tener experiencias nuevas, eduquen con el

ejemplo, se den tiempo para convivir en la comunidad y que muestren su

trabajo para que estos los valoren, se reunan con sus comparieros de trabajo 0

del subsistema para que intercambien experiencias que los ayuden a mejorar

en la labor que desemperian y les permitan estrechar los lazos de amistad, que

sepan detectar sus errores, los acepten y los corrijan a tiempo, a traves de la

practica de la evaluaci6n continua y la autoevaluaci6n, que se capaciten para si

mismos, por el hecho de dejar de ser un poco menos ignorantes y aplicar estos

conocimientos adquiridos en el aula y no s610 vayan a elias por los puntos 0

reconocimientos que les dan, que aprendan al igual que sus alumnos de las

clases y que traten de mejorarse a si mismos y al niveltodos los dias.

EI mensaje que nos dejan los maestros fundadores es de que Telesecundaria

fue y sigue siendo novedad y bondad, se pretende que conociendo las cosas

favorables y desfavorables que vivieron ellos, los nuevos maestros que

incursionan en el nivel adquieran conciencia de 10 importante que es el

subsistema para los j6venes, las familias y las comunidades que no cuentan

mas que con esta oferta educativa para seguir estudiando y que puedan aspirar

a un entorno mas equitativo, que les permita el acceso a los mercados de

trabajo y cambios sustantivos en sus formas de vida en sus comunidades. Para

mi y para los pioneros de este sistema; Telesecundaria es mas que una

modalidad educativa, es una forma de vida mas equitativa y menos desigual,

por 10 menos en 10 que a educaci6n se refiere
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CAPiTULO V

METODOLOGIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION

En este trabajo de investigacion se actuo de manera ordenada siguiendo pasos

para alcanzar el objetivo y esta metodologia fue precisamente de tipo cualitativo

.de manera predominante, en donde se siguio a Gregorio Rodriguez Gomez

(1996). No obstante tambieln se utilizo la metodologia cuantitativa. Yes en este

capitulo que se abordara la metodologia en que se sustento la realizacion de

este trabajo, desde los paradigmas, enfoques, metodos, estrategias,

triangulaciones y verificacion de conclusiones.

5.0 Metodologia Cualitativa

5.1 Definici6n

Por investigacion cualitativa se entiende cualquier tipo de investigacion que

produce resultados a los que no se lIegaria por procedimientos estadisticos u

otro tipo de cuantificacion. Puede referirse a investigacion acerca de la vida de

las personas, historias, comportamientos, y tambien al funcionamiento

organizativo, movimientos sociales 0 relaciones e interacciones. Algunos de los

datos pueden ser cuantificados pero el analisis en si mismo es cualitativo

(Rodriguez, Gil y Garcia, 1996)
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La investigaci6n cualitativa se considera como un proceso activo, sistematico y

riguroso de indagaci6n dirigida, en el cual se toman decisiones sobre 10

investigable en tanto se esta en el campo de estudio.

La investigaci6n cualitativa a aquella que produce datos descriptivos; esto

puede ser las propias palabras de las personas, habladas 0 escritas, y la

conducta observable.

A la Investigaci6n C'ualitativa se Ie considera como un campo interdisciplinar y

transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las

humanidades, las ciencias sociales y es muchas cosas al mismo tiempo. Es

multiparadigmatica en su enfoque. Los que la practican son sensibles al

enfoque multimetodico. Estan sometidos a la perspectiva naturalista y a la

comprensi6n interpretativa de la experiencia humana. AI mismo tiempo, el

campo es inherentemente politico y construido por multiples posiciones eticas y

politicas. EI investigador cualitativo se somete a una doble tension

simultaneamente. Por una parte es atraido por una amplia sensibilidad,

interpretativa, postmoderna, feminista y critica. Por otra parte puede serlo por

unas concepciones mas positivistas, postpositivistas, humanistas y naturalistas

de la experiencia humana (Rodriguez, Gil y Garda 1996).

5.2 Caracteristicas

Las caracterfsticas de esta investigacion es que es inductiva, el investigador ve

al escenario y a las personas desde una perspectiva holistica; las personas, los

escenarios 0 los grupos no son reducidos a simpl~s variables sino que son un

todo.
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Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos

causan sabre las personas que son objeto de estudio y tratan de comprender a

las personas dentro del marco de referencia de elias mismas, aparta sus

propias creencias, perspectivas y predisposicianes. Para el investigador todas

las perspectivas son valiosas y tados los escenarios son dignos de estudio

Los metodos cualitativos son humanistas, dan enfasis a la validez de su

investigaci6n y ven a la investigaci6n cualitativa como un arte.

En la actualidad la investigaci6n cualitativa se caracteriza por un conjunto de

elecciones desconcertantes, ya que en ningun otro momenta hist6rico el

investigador tiene que elegir entre tantos paradigmas, metodos, tecnicas,

instrumentos 0 estrategias de analisis. Se encuentra actualmente en un

momento de descubrimiento y redescubrimiento, con nuevas formas de ver,

interpretar, argumentar y escribir. Y la investigaci6n cualitativa no puede

contemplarse desde una perspectiva positivista, neutral y objetiva. La raza, la

clase, el genero y la etnicidad configuran el proceso de indagaci6n, haciendo a

la investigaci6n un proceso multicultural.

5.3 Antecedentes

La investigaci6n cualitativa tiene sus raices hist6ricas en la cultura

grecarromana con los trabajos de Herodoto (Ericsson, 1973), y esta marcada

por cuatro fases 0 periodos; el primer periodo que va desde finales del siglo XIX

hasta la decada de los treinta, donde se presentan los primeros trabajos

cualitativos y adquieren su madurez diversas tecnicas cualitativas como la

observaci6n participante, la entrevista en profundidad 0 los documentos

persanales, y tiene lugar el nacimiento de la sociologia de la educaci6n
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En el segundo periodo es donde existe un declive por este tipo de investigaci6n

que va de los treinta a los cincuenta.

En el tercer periodo es donde resurgen los metodos cualitativos debido a los

cambios sociales que se estaban presentando en la epoca de los sesenta. Y un

cuarto periodo en la decada de los setentas en donde comienza a realizarse la

investigaci6n cualitativa por los investigadores educativos, y no por

antrop610gos 0 soci610gos que eran hasta esa fecha los que la venian haciendo

(Rodriguez, Gil y Garcia, 1996)

La evoluci6n de la metodologfa cualitativa en educaci6n se encuentra en las

aportaciones de Bogdan y Biklen (1982), Denzin y Lincoln (1994), Gotees y

LeCompte (1988), Stocking (1993) y Vidich y Lyman (1994) (Rodriguez, Gil y

Garcia, 1996)

Los autores Vidich y Lyman (1994), al analizar la historia de la investigaci6n

cualitativa, desde la antropologfa y la sociologia, consideran las siguientes

etapas en su evoluci6n: la etnografia primitiva, en la que tiene lugar el

descubrimiento del otro, la etnografia colonial, donde se destaca la labor de los

exploradores de los siglos que van del XVII al XIX y la etnografia del indio

americano, lIevada a cabo por la antropologia a finales del siglo XIX y comienzo

del siglo XX hasta los ochenta, que se basaban en estudios de comunidades y

las etnografias sobre los inmigrantes americanos y el momento actual

caracterizado por el cambio postmoderno (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996).

Denzin y Lincoln (1994), centrandose en 10 que va del siglo, establecen cinco

periodos en la investigaci6n cualitativa: tradicional (1900-1950), el modernista 0

edad de oro (1950-1970), generos imprecisos (1970-1986), la crisis de la

representaci6n (1986-1990) y la era postmod~rna (1990-en adelante).
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Denzin y Lincoln (1994), comentan que todavia operan los momentos hist6ricos

de la investigaci6n cualitativa, ya sea como herencia 0 como conjunto de

pn3cticas que los investigadores realizan 0 combaten (Rodriguez, Gil y Garcia,

1996).

5.4 Supuestos Epistemol6gicos

5.4.1 Paradigmas

Las investigaciones cualitativas disponen de un gran repertorio de paradigmas,

metodos y estrategias para emplear. Las teorias van desde el interaccionismo

simb6lico hasta el constructivismo, la indagaci6n naturalista, positivismo y

postpositivismo, fenomenologia, etnometodologia, critica (Marxista) semi6tica,

estructuralismo, feminismo y varios paradigmas etnicos.

Segun Guba y Lincoln (1994), en la investigaci6n cualitativa existen cuatro

paradigmas que son el positivista, postpositivista, critico y constructivista. Los

paradigmas positivistas y postpositivistas, estan muy relacionados con cosas

muy estructuradas y rigurosas como el que las hip6tesis deben estar bien

planteadas desde el principio, la elecci6n del escenario de investigaci6n, el

establecimiento de las tecnicas de muestreo, asi como las estrategias y

metodos de anal isis, tambiem enfatizan en anticiparse a todos los problemas

que el investigador pudiera tener en el campo.

Los paradigmas centrados en la teoria critica 0 constructivismo, 0 la perspectiva

de los estudios culturales son al contrario ya que no dan tanto enfasis en

presentar propuestas formales y bien eslrucluradas en donde quedan bien

formuladas las hip6tesis, las mueslras bfen delimiladas, las entrevistas
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perfectamente estructuradas y predeterminadas las estrategias las estrategias

de de recogida y analisis de datos. Antes al contrario el investigador que sigue

estas posiciones paradigmaticas, por 10 general sigue el camino de

descubrimiento progresivo, utilizando como modele los traba;os basicos en la

investigaci6n cualitativa (Denzin y Lincoln, 1994), atrafdos por el mito del

·etn6grafo solitario· realizando trabajos cuyas caracteristicas sean las de los

autores clasicos como Malinowski, Mead, Strauss 0 Wolcott, que tienen una

concepci6n del trabajo artistico, tal como 10 plantea Janesick (1994). Por la

definici6n antes descrita este trabajo esta dentro del paradigma ultimo que es el

constructivista (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996).

5.4.2 Enfoque

EI enfoque que se utiliz6 en la investigaci6n es la comprensi6n y va de acuerdo

a 10 que dice Lather (1992), ya que la predicci6n, la emancipaci6n y la

desconstrucci6n no encajan para el prop6sito de la misma (Rodriguez, Gil y

Garcia, 1996).

En el enfoque que se utiliz6 que es el de la comprensi6n se engloba a la

microetnografia, el interaccionismo simb6lico, hermeneutico, fenomenol6gico,

constructivista, naturalistico e interpretativo que es en este ultimo donde recae

este trabajo, no obstante tambien comparte el enfoque constructivista y a la

microetnografia

EI foco de atenci6n de la investigaci6n cualitativa radica en la realizaci6n de

descripciones detalladas de situaciones, eventos,. personas, interacciones y

comportamientos que son observables, incorporando la voz de los participantes,
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sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como

son expresadas por ellos mismos.

Este estudio esta orientado a la teoria (por ejemplo la teoria cultural que

subyace a la etnografia); que es una de las tres posturas que subyacen a la

investigaci6n cualitativa, las otras dos son los estudios orientados a la

conceptualizaci6n (como los que se centran en el concepto de evaluacion en

una etnografia educativa); y el centrado en las reformas 0 en los problemas, en

los que el proposito que subyace es de caracter politico, con los objetivos

predeterminados, como la investigacion feminista (Rodriguez, Gil y

Garcia,1996).

5.4.3 Metodos

Los metodos para realizar la investigacion cualitativa son muy diversos y van

desde la etnografia que es la que se utilizo en este proyecto, fenomenologia, la

teoria fundamentada, etnometodologia, estudio de casos y metodo biografico,

que son metodos orlentados a la comprension

Los metodos orientados a la toma de decisiones son la investigacion - accion,

investigacion - accion del profesor, investigacion cooperativa, investigacion

participativa, diversidad/unidad de la investigacion - accion, y la investigacion

evaluativa entre otros

La investigacion cualitativa segun Morse (1994), no se debe circunscribir a un

solo paradigma, enfoque, metoda 0 estrategia, ya que con esto se Iimita el

conocimiento, mas bien debe ser plural, ya que permite tener una vision global y
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holistica del objeto de estudio, puesto que unos descubren /0 que otros velan y

aparte permiten la triangulacion metodologica (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996).

La metodologia de la investigacion cualitativa tiene metodc::; orientados a la

comprension, que es en este caso el utilizado y otres orientados al cambio y la

toma de decisiones. Dentre de los metodos de comprension se encuentra la

investigacion etnognafica, que es la que se eligio para esta investigacion,

tambie~ estan el estudio de casos, teoria fundamentada, estudios

fenomenologicos, fenomenografia, estudios biograficos yetnometodologia.

Dentro del metodo orientado al cambio y la toma de decisiones se encuentra la

investigacion-accion (participativa, cooperativa) y la investigacion evaluativa

(evaluacion participativa, democratica).

Los estudios descriptivos tienen como objetivo la identificacion de elementos y

exploracion de sus conexiones y su aportacion es la descripcion de precesos,

contextos, instituciones, sistemas y personas.

Los estudios interpretativos tienen como objetivo la comprension del significado

del texto 0 accion y descubrimiento de patrones y sus aportaciones son el

desarrollar nuevos conceptos, reelaborar conceptos existentes, identificar

problemas, reafirmar conocimientos, explicar y crear generalidades y clasificar y

comprender la complejidad.

Los estudios de contrastacion teorica tienen como objetivo elaborar. contrastar

o verificar postulados, generalidades y teorias.
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Los estudios evaluativos tienen como objetivo evaluar politicas e innovaciones.

Los dos primeros tipos de estudios el descriptivo e interpretativo son los que

encajan para este estudio.

5.4.4 Estrategia

La estrategia cualitativa que se utilizo para este trabajo partio de dos de las tres

actividades basicas que se.realizan de manera cotidiana; que es preguntar y

examinar. La que no se necesito fue la de experimentar/vivir. La eslrategia

ulilizada esluvo basada de acuerdo a la naturaleza de la investigacion ya que

se necesitaba conocer Lcual fue el proceso real de la implementacion de las

Telesecundarias y la experiencia de los docentes iniciadores? y para esto se

tuvo que preguntar a maestros fundadores que habian vivido el proceso de

cerca (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996).

Las estrategias de investigacion van desde la teoria fundamentada hasta los

estudios de casos, los metodos historicos. biograficos. la etnografia en la accion

y la investigacion c1inica. En este caso se utilizo la etnograffa

5.5 La Etnografia

Como la estrategia de investigacion para este trabajo es la elnografia se iniciara

diciendo que se entiende a la etnograffa como el metodo de investigacion por el

cual se aprende el modo de la vida de una unidad social concreta. A traves de

la etnografia se persigue la descripcion 0 reconstruccion analitica de caracler

interpretativo de la cultura. formas de vida y estructura social del grupo

invesligado. Pero lambien. bajo el concepto d.e etnografia. se refiere al producto
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del proceso de investigaci6n de un escrito etnografico 0 retrato del modo de

vida de una unidad social, como podrian ser una familia, una escuela, un

claustro de profesores.

Spradley (1980), c1asifica la etnografia en macroetnografia, cuya unidad de

analisis es la sociedad compleja y la microetnografia que se interesa por una

situacion social dada, que es el caso de este estudio (Rodriguez, Gil y Garcia,

1996).

Algunas de las caracteristicas distintivas de la etnografia son el registro del

conocimiento cultural (Hammersley y Atkinson, 1994 y Spradley, 1979), y segun

Gumperrz (1981), entiende que 10 basico es la investigacion detallada de

patrones de interaccion social; y para Lutz (1981) es el analisis holistico de las

sociedades. En ocasiones la etnografia se define como esencialmente

descriptiva, otras veces como una forma de registrar narrativas orales (Walter,

1981), Y ocasionalmente se pone enfasis en el desarrollo y verificacion de

teorias (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996)

La preocupacion fundamental del etnografo es el estudio de la cultura en si

misma, es decir, delimitar en una entidad social particular cuales son los

componentes culturales y sus interrelaciones de modo que sea posible hacer

afirmaciones explicitas acerca de ellos. Cuando se hace la etnografia de una

determinada unidad social, se esta intentando construir un esquema teorico que

recoja y responda 10 mas fielmente posible a las percepciones, acciones y

normas de juicio de esa unidad social (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996)

Atkinson y Hammersley (1994:248) conceptualizan la etnografia como una

forma de investigacion social que se caracteriza por los siguientes rasgos: un

fuerte enfasis en la exploracion de la naturaleza de un fenomeno social
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concreto, antes que ponerse a comprobar hip6tesis sobre el mismo. Una

tendencia a trabajar con datos no estructurados, es decir, datos que no han sido

codificadas hasta el punto de recoger datos a partir de un conjunto cerrado de

categorias analiticas. Se investiga un pequeno numero de casos, quizas uno

solo, pero en profundidad, el analisis de datos que implica la interpretaci6n de

los significados y funciones de las actuaciones humanas, expresandolo a traves

de descripciones y explicaciones verbales, adquiriendo el analisis estadfstico un

plano secundario (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996).

En este caso se pretendi6 realizar un buen estudio etnografico por 10 que se

permanecio suficientemente en el campo en donde se generaron los datos y

dispuso del tiempo necesario de tal forma que se cont6 con un gran volumen de

datos registrados en donde se recogio todo tipo de informacion utilizando

grabaciones en audio para este caso en particular. En un principio no se trabaj6

con hipotesis preestablecidas, y sf con un marco de referencia amplio que

permitio abarcar con amplitud el fen6meno de estudio, esto fue respetar el

caracter evolutivo del estudio etnografico.

Uno de los objetivos de este estudio es descubrir el conocimiento cultural que

los entrevistados guardan en sus mentes. Asf como considerarlo dentro de un

holismo y una contextualizacion determinada. Por tanto se utilizo la entrevista

como instrumento de recogida de datos, tomando en cuenta 10 que se queria

conseguir (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996).

Siguiendo con estos autores dicen que debido a que el informante (persona

entrevistada) es la persona que posee el conocimiento cultural nativo, cuando

se entrevisto no se predetermin6 las respuestas por los tipos de cuestiones

preguntadas, no obstante se lIevaba una guia de la entrevista y la conduccion

de la entrevista se realiz6 de tal forma que se promovi6 el despliegue del
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conocimiento cultural en su forma mas natural posible. Esto fue que al

entrevistar se influy6 con la manera de hablar y la organizaci6n de los

conocimientos de los informantes sin imponer condiciones preconcebidas en la

interacci6n de la entrevista. Desde el principio se les dijo 10 importante que era

para este estudio el que ellos trataran de expresar 10 mas posible sobre el tema

en cuesti6n. En particular ayud6 mucho que de parte del entrevistador

existieran 13 arios de experiencia en el subsistema, y que de alguna forma se

les haya inspirado confianza para hablar y saber que es 10 que exactamente se

queria conocer del tema de investigaci6n. Asi como la relaci6n de amistad que

en su gran mayoria existia con los entrevistados; casi en su totalidad eran

personas conocidas y muy cercanas. Algunos de ellos eran comparieros de

trabajo y otres eran 0 habian tenido puestos importantes dentro del subsistema.

Se hace este parentesis sobre el entrevistador debido a que argumentan

Denzin y Lincoln (1994), que la presencia del etn6grafo debe reconocerse y

describirse su interacci6n personal y social con los informantes en forma

narrativa, debido a que el investigador esta conformado multiculturalmente; por

raza, genero, c1ase, etnia, cultura y comunidad cientifica y desde ahi hara la

investigaci6n.

5.6 Fases del Proceso de Investigaci6n

Esta investigaci6n sigui6 las cuatro fases que compone el proceso de

investigaci6n cualitativa que son: la preparatoria, trabajo de campo, analisis e

informativa.
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5.6.1 Etapa Preparatoria

Dentro de la fase preparatoria estan la reflexiva y diserio. En la primera etapa

que es la reflexiva se eligio el tema de investigacion, paradfgmas y enfoques,

as! tambiem se elaboro el marco conceptual y teorico que orientan y soportan el

problema de invesligacion

En la etapa de disefio la investigacion tome la forma de un documento escrito

en el que se contemplaron los siguientes apartados: Marco teorico (resultado de

la fase de reflexion), cuestiones de investigacion, objeto de estudio, metoda de

investigacion, triangulacion, tecnicas e instrumentos de recogida y analisis de

datos, procedimientos de consentimiento y aprobacion. Sin perder de vista los

rasgos diferenciales del mismo como la flexibilidad, su capacidad de adaptarse

en cada momento y circunstancia.

Las cuestiones de investigacion son facetas de un dominio empirico que en la

investigacion se desea conocer a profundidad (Miles y Hubermanm 1994:23),

pueden ser generales 0 particulares, descriptivas 0 explicativas, y se formularon

unas al principio y otras mas tarde, modificandose y reformulandose conforme

transcurria el trabajo de campo (Garcia, 1991). Estas cuestiones de

investigacion fueron las preguntas que guiaron el trabajo y que fueron el hila

vertebral de la entrevista, por 10 que se reformulaban estas preguntas de

investigacion y las preguntas hechas en la entrevista se ampliaron en varias de

las ocasiones para ajustarlas a las necesidades del estudio y de acuerdo al

conocimiento que los entrevistados tuvieran sobre algun punta en particular,

muchas veces de inicio la pregunta quedaba corta para 10 que se descubria

sabia el participante
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Con la elaboraci6n de estas dos etapas; la de reflexi6n y diseno se finaliz6 con

la propuesta de investigaci6n.

5.6.2 Etapa de Campo

La segunda etapa es la de campo y se compone de acceso al campo y

recogida productiva de datos reduciendo en datos acumulados. En esta etapa

es de vital importancia para la investigaci6n que se cuente con la perspicacia,

habilidad, paciencia y visi6n 10 mas amplia posible por parte del investigador,

ya que la investigaci6n sera tan buena como el 10 sea.

Tambien se debe de contar con otras caracteristicas por parte del investigador

como 10 es ser consistente, persistente, la investigaci6n se hace paso a paso,

los datos se contrastan una y otra vez, se verifican, se comprueban, se ha de

ser meticuloso, cuidando cada detalle, sobre todo en 10 que se refiere a la

recogida de informaci6n, el archivo y la organizaci6n. Se podria decir que se

escogi6 el tema de investigaci6n primeramente porque se esta relacionado de

cerca con el nivel, ya que avalan 13 anos de servicio en Telesecundaria,

segundo: se tuvo un acercamiento a bibliografia del t6pico de estudio y de las

bases te6ricas y metodol6gicas de las ciencias sociales y su campo disciplinar

(Morse, 1994), y por ultimo un buen asesor con conocimiento pleno de la

investigaci6n cualitativa y con un compromiso profundo con ella.

En la fase de acceso al campo se hace referencia al permiso de entrar a

investigar a un lugar en particular y luego a oblener informaci6n sobre el tema

de investigaci6n.
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Asi pues se les pidi6 el consentimiento y aprobaci6n a los entrevistados desde

los inicios para realizar las entrevistas y al final sabre los hallazgos

encontrados, que fueran verdaderamente 10 que ellos habian comentado.

Las estrategias aqui son la de vagabundeo y construcci6n de mapas. En esta

investigaci6n se utilizaron las dos. La de vagabundeo consistio en tener un

primer acercamiento informal con las personas. Para 10 cual se hizo un Iistado

de posibles p~rsonas candidatas de ser entrevistadas para lIevar a cabo la

investigaci6n. TambiEln registrar donde viven, donde trabajan, horarios y su

consentimiento para participar, as! como delimitar su importancia para la

investigacion con base a un listado previo, si resultaba que no eran importantes

se modificaba y prescindia de su colaboracion. Esta etapa fue una de las mas

dificiles y ocupo mucho tiempo para hacer contacto entre un posible candidato y

otro, debido a que algunas de las personas a las que se ten ian en la lista para

entrevistar ya se encontraban retiradas y era dificil encontrar sus domicilios,

otras estaban ocupando puestos que les requeria casi de tiempo completo en

sus lugares de trabajo y habra que adecuarse a ellos si es que se queria

obtener la entrevista. En este tipo de metoda se dio algo muy curiosa: de la lista

inicial que se suponia conocian del tema, la mayoria de los que se les visito

resulto que desconocian del mismo, perc si conocian a alguno de los

informantes c1aves que aparecen en la investigacion. Par tanto no obstante, no

dieron informacion sobre el tema pero si condujeron a encontrar a otros que si

10 eran. Gtro aspecto curioso fue que algunas de las personas que quedaron

como fuente de entrevista, eran personas conocidas de mucho tiempo atras,

pero se desconocfa hasta que punta eran tan importantes por la informaci6n

que ten ian. Un ejemplo claro de esta situacion fue la maestra Legaspi, que

tenia muchos arios conociendola pero no sabia. que habia trabajado para

Telesecundaria y mucho menos que habia sido la primera Subjefe Tecnico

Pedagogica.
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La construcci6n de mapas es otra estrategia que se utiliz6 para entrar al campo.

Esta supuso un acercamiento formal con los entrevistados una vez que han

dado su consentimiento para la entrevista. Aqui se hicieron algunos esquemas,

que incluyen caracteristicas personales, profesionales, horCirios, entre otres,

con la finalidad de optimizar y sincronizar los acercamientos, asi como tambien,

analizar la manera en que se iba a tener el acercamiento con ellos y el lenguaje

a utilizar, esto inciuia visitarlos por primera vez para hacer un sondeo de cuan

profundos eran sus conocimientos sobre el tema.

En realidad en este estudio no se hizo plan piloto, no obstante de alguna

manera se lIev6 a cabo, ya que en la practica conforme se fueron haciendo las

primeras entrevistas se empezaron a detectar que algunas preguntas quedaban

cortas para 10 que sabian los informantes y se adecuaron en la marcha, de tal

suerte que se les diera libertad de hablar tan extensamente como ellos

quisieran sobre los t6picos en cuesti6n. No obstante siempre alertas que no se

salieran del mismo. Tambien se empiezan a ver aspectos que no se habian

contemplado, esto fue comprobar la adecuaci6n de cuestiones de investigaci6n.

Una vez que se han aprendido los papeles y relaciones que se dan entre los

participantes se esta en condiciones de identificar a los informantes adecuados.

Por 10 general el muestreo para la selecci6n de informantes es intencional,

secuenciado y dinamico. Esta investigacion no fue la excepci6n, los informantes

se eligieron de manera intencionada, a traves de toda la investigaci6n y bajo

criterios establecidos previamente; debido a que las personas que se eligieron

eran personas que estaban 0 estuvieron en algun momento Iigadas al

subsistema. Secuenciado, porque se responde a unas cuestiones, se abordan

despues otras nuevas. Y dinamico, porque se pregunta a nuevos informantes,

segun los requerimientos de la investigaci6n..
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Para la selecci6n de los informantes se considero en primer termino a aquel

que dispuso del conocimiento que requerfa la investigacion, contaba con

habilidad para reflexionar, se expresaba con claridad, tuvo 0 mas bien se dio

tiempo para ser entrevistado y estuvo predispuesto pcsitivamente para

participar en el estudio.

Para la selecci6n de informantes se sigui6 a Patton (1990) que ofrece algunas

orientaciones como 10 es el muestreo de casos extremos; que se utiliza para

seleceionar participantes que ejemplifiquen caracteristi~s de interes para el

estudio. En este estudio en particular esto se siguio cuando se hizo la lista de

los primeros maestros que fundaron el nivel

EI muestreo intensivo selecciona los casos que son expertos y que tienen una

cierta autoridad sobre una experiencia determinada. Aqui se denota la

participaci6n de la persona que fue el primer administrador de Telesecundarias

en el Estado de Nayarit, asi como al localizar a algunos de los primeros

veinticinco maestros. Personas conocedoras del tema pues vivieron en carne

propia la implementaci6n de las Telesecundarias.

EI muestreo por maxima variedad es el proceso de seleccionar de manera

deliberada una muestra heterogenea de personas y observar los aspectos

comunes de sus experiencias, resultando de utilidad cuando se desea explorar

conceptos abstractos, con este tipo de muestreo se obtienen dos tipos de datos:

los primeros son descripciones de alta calidad de un caso, que resultan utiles

para informar sobre 10 especifico y en segundo lugar, patrones significalivos

compartidos de aspectos comunes que se dan entre participantes. Este se dio

en la marcha, una vez que se fueron entrevistando. se iba visualizando quienes

compartian aspectos comunes de alguna informaci6n, sobre un tema en

particular; por ejemplo las administraciones que ha tenido el nivel
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EI muestreo de caso critico selecciona ejemplos que resultan significativos a

traves de la identificaci6n de incidentes criticos que pueden generalizarse a

otras condiciones. Una vez que el analisis va avanzando y se enriquece, se

pueden seleccionar casos positivos y negativos. Este no se UHI!z6.

Para recoger y registrar la informaci6n en la investigaci6n cualitativa existen

diferentes sistemas de observaci6n (grabaciones en video, diarios,

observaciones no estructuradas), de encuesta (entrevista en profurididad,

entrevista en grupo) documentos de diverse tipo, materiales y utensilios entre

otros. Para este caso en particular la investigaci6n se sirvi6 de la entrevista en

profundidad apoyada con grabaci6n en audio.

En un principio la recogida de datos fue amplia, recopilando todo,

progresivamente se fue focalizando hacia una informaci6n mucho mas

especifica.

La etapa de recogida productiva de datos es muy interesante ya que tanto el

que realiza la investigaci6n como los participantes se encuentran mas relajados,

saben 10 que se quiere de ellos porque han entendido el para que de la

investigaci6n, saben que son importantes para la misma y entonces Ie ponen

mas emperio, sacan 10 verdaderamente importante para la investigaci6n y se

evita por parte del investigador recoger datos innecesarios. Aqui ya comienza el

analisis de la informaci6n. Tambien es imprescindible la utilizaci6n del manejo

de los datos, lIamense transcripciones 0 notas de campo ordenadas y unidas a

sus fuentes. As! como tambien si se va a utilizar los ordenadores. En este caso

como se dijo con anterioridad la recogida de datos se hizo a traves de la

entrevista y grabaciones en audio y el manejo de los datos arrojados fue a

traves de transcripciones hechas fielmente Yunidas a sus fuentes.
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Esta etapa fue muy importante, ya que aqui se aseguro el rigor de la

investigaoi6n, para los cual fue preciso tomar en cuenta los crilerios de

suficiencia y adecuaci6n de los dalos.

La suficiencia se refiere a la canlidad de datos recogidos y no al numero de

informantes, y esta se consigue cuando se lIega a un estado de "saturaci6n

informativa" y la nueva informaci6n no aporta nada nuevo. En esta

investigacion la suficiencia de los dalos recogidos se fue consiguiendo poco a

poco, esto es que al entrevistar por primera vez a un informante muchas de las

veces no se agolaba el tema y se tenia que volver de nuevo con el mismo

informante para cubrir 0 agotar la informaci6n hasta considerar que fuera

suficiente. Y si tuvo que ver eslrechamente con el numero de entrevistados;

esto es que uno de los entrevistados podia tener bastante informacion sobre un

tema en particular 0 abarcar en su totalidad los temas requeridos para la

investigaci6n. Pero se tenia que buscar a muchos mas para contrastar la

informacion. Es mas facil que uno distorsione la realidad de 10 que se vivie en el

proceso de implementaci6n de las Telesecundarias, pero quince que coincidan

en un mismo punta ya no pueden tildarse de casualidad. Tambiem es cierto que

algunas veces la cantidad de participantes no es garantia para alcanzar la

suficiencia en los datos recogidos, pues no siempre tienen el conocimiento 0

saben c6mo expresarlo. Tambiem 10 es que un numero menor de informanles

podria arrojar mayor cantidad de datos significativos para la investigaci6n por el

conocimiento que pudieran lIegar a tener. Perc para esla investigacion y

muchas otras mas cualitativas es necesario por no decir indispensable tener

una mayor fuente de informantes para como se dijo con anterioridad contrastar

las versiones 0 como se dice hacer la triangulaci6n respectiva. Y sea cual fuere

el numero de participantes la suficiencia lIegara cuando los entrevistados ya no

tengan nada nuevo que aportar para el estudio
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La adecuaci6n se refiere a la selecci6n de la informacion de acuerdo con las

necesidades te6rieas del estudio y el modelo emergente.

Esto es que algunas veces conocian demasiado a profundidad algun aspecto, y

todo era uti1para el estudio otras veces era al contrario, se tenia que Iimpiar la

informacion recibida y esto era como separar la basura del grano. Se quitaba

una gran parte de informacion que no tenia nada que ver con el tema 0 para

cubrir objetivos de investigacion y quedaba una porcion pequeria perc

signifieativa.

En esta etapa de adecuacion 0 seleccion de la informacion entro la

triangulacion como otra forma de asegurar el rigor de la investigaci6n. Esto es

que en toda la informacion recibida se establecieron puntos de coincidencia 0

discrepancia para generalizar como valida la informacion.

Los tipos de triangulaciones van desde la de datos, que utilizan una gran

variedad de datos en el estudio. Triangulacion del investigador, utilizando

diferentes investigadores 0 evaluadores. Triangulacion teorica, utilizando

diferentes perspectivas para interpretar un simple conjunto de datos.

Triangulacion metodologica, utilizando diferentes metodos para estudiar el

problema y triangulacion disciplinar, utilizando diferentes disciplinas para

informar la investigacion. En el estudio referido se hizo la triangulacion de datos,

porque se entrevisto a varios maestros los cuales arrojaron numerosa

informacion y se vic que coincidencias presentaban esas informaciones y en

que otras no coincidian con respecto a un mismo tema 0 pregunta en particular

y de ahi se generalizo 10 que mas se repetia en 10 dicho por los entrevistados

Tambien se hizo la triangulacion teorica, debido a que en algunos aspectos se

contaba con informacion detallada en bibliografia Yse comparaba esta con 10

dicho por los maestros entrevistados para ver coincidencias 0 discrepancias y
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lIegar a conclusionas. Tal as el caso de que es 10 que hacian los maestros

fundadores de acuerdo a 10 que marca la metodologia de Telesecundaria y que

no y habia bibliografia con que contrastar.

Tambien se realizo la triangulacion metodologica, esto se dio cuando intervino

la metodologra cuantitativa con referencia a datos de numeros de escuelas, al

sacar porcentajes de indicadores educativos y hacer graficas de los mismos y

a!gunos de estos compararlos con las versiones de los maestros entrevistados

Otro metodo que se utilizo para asegurar el rigor de la investigacion fue que en

los primeros analisis que se realizaron surgio un modelo que fue devuelto a los

informantes, con la finalidad de que 10 leyeran, y revisaran si estaban 0 no de

acuerdo con el escrito, segun las versiones que ellos mismos dieron. Tambien

puede pasar que al ser entrevistados hubieran dicho algun dato mal, y ya

cuando se les regresa para leerlo 10 corrigen. De esta manera verifican el

estudio, 0 bien 10 adecuan agregandole algun aspecto que pudiera haber

faltado. Cuando se escribio la primera reselia de la implementacion de las

Telesecundarias, la revisaron solo dos de los informantes clave y por asi decirlo

uno dio el visto bueno de 10 que ahr se habia escrito. Y solo el maestro J.

Guadalupe Rios Espinosa localizo un error en el dato de las primeras escuelas

Telesecundarias y su ubicacion. A los demas participantes se les entrego el

escrito de su entrevista en particular y dieron su anuencia para que se siguiera

con el estudio al no tener nada que agregar. Validando los hallazgos en la

reselia presentada.

Esta fase de recogida productiva de datos termino cuando se agotaron los

aspectos a tratar en la investigacion entre el entrevistador e informante.
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5.6.2.1 Entrevista

Continuando con el aspecto cualitativo se describira la estrategia de la

entrevista y se empezara diciendo que se hicieron 15 entrev;stas enfocadas a

un grupo de personas de manera individual pero con un factor comun que los

unia: Este era el hecho que les toc6 vivir de manera directa la experiencia de

ser los primeros Administradores, Docentes, Jefes de Sector 0 Subjefe Tecnico

Pedag6gico, que tuvo Telesecundaria desde sus inicios en 1974-1975, en su

reinicio con las prim~ras 25 Telesecundarias en 1982 y muy pocos de los

entrevistados se incorporaron arios despues

Dichas experiencias se centraron en aspectos como la implementaci6n real de

las Telesecundarias en Nayarit cuando, cuales y cuantas fueron, su ubicaci6n,

aspectos hist6ricos a nivel nacional y estatal, la evoluci6n de las

administraciones, c6mo eran en sus inicios las escuelas, los alumnos, las

comunidades, el perfil profesional requerido para los maestros de nuevo

ingreso, la capacitaci6n y los aspectos que abarcaba, caracteristicas

compartidas por el profesorado, las causas que los lIevaron a trabajar a

Telesecundaria y por que siguen en el, caracteristicas de los alumnos,

metodologfa, vinculaci6n de los conocimientos con las necesidades de los

alumnos y comunidad, c6mo recibieron a las Telesecundarias en las

Comunidades, que dificultades y ventajas tuvieron los docentes para hacer

escuela, las formas de evaluaci6n que utilizan, los aprendizajes, satisfacciones

y fracasos que han tenido en esta modalidad educativa, asi como las

sugerencias que hacen para los profesores de nuevo ingreso 0 los ya

incorporados.

La metodologia que se utiliz6 para la realizaci6n de estas entrevistas fue la

siguiente:
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Primeramente se investigo quienes fueron los primeros Profesores que

trabajaron para Telesecundaria, se tuvo una platica informal con algunos de

ellos para ver que tanto sabian de 10 que se queria rescatar del tema tratado en

este documento. Una vez confirmado que eran las p3rsonas que se

necesitaban, ya que algunas de estas no 10 fueron, porque no contaban con

informacion al respecto, se elaboro un Iistado que contenia sus horarios, lugar

de trabajo, puestos, horario en que se podria hacer la entrevista, entre otras

cosas, asi mismo una vez tenido el primer acercamiento el guion inicial de

entrevista se modifico para que contara pc'steriormente con todos los aspectos

que interesaba rescatar. Despues se realize la entrevista formal, se aplico con

auxilio de una grabadora para tal fin.

La primera lista de entrevistados la formaron los Maestros: Jose Guadalupe

Rios Espinosa, Esteban Fonseca Franco, Juan Pedro Flores Ruvalcaba,

Carmen Gonzalez Arcadia y Lucia del Carmen Gonzalez Ayon.

Despues se entrevisto a los Maestros: Noel Garcia Ramirez, Hilario Gomez

Castaneda, Rafael Zavala Castaneda, Fabricio de la Cruz Quintero, Ricardo

Leon Leon, Roberto Robles Diaz, Maria Elena Legaspi, Antonio Ponce y Jose

Luis Gonzalez Arcadia.

Cabe hacer la aclaracion que el guion inicial de la entrevista se cambio

constantemente y no se siguio al pie de la letra, ya que algunos ten ian

experiencia en algunos aspectos muy particulares de la misma y otros en

diferentes puntos, asi es que conforme fluia la conversacion se cambiaban los

contenidos de las preguntas para profundizar en otros datos que si conocian los

entrevistados; pero el guion inicial fue la guia y fue de mucha utilidad. Una vez

realizada la primera entrevista se tomo experiencia, de tal manera que se
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cortaba 0 lIevaba la conversaci6n hacia el punlo exaclo que se requerfa para

obtener la informaci6n necesaria para este documenlo 0 lema en cuesti6n.

Las facilidades que se tuvieron al practicar estas entrevistas ft.:eron que se tuvo

la oportunidad de contar con genIe muy valiosa, con deseos de cooperar y de

brindar la informaci6n necesaria, eran conocedoras del tema porque fue gente

que vivi6 el proceso de la implementaci6n de las Telesecundarias de manera

direcla y que algunas de eslas personas a su vez, en sus informaciones

proporcionaron datos que obligatoriamenle remitieron a realizar 'mas entrevistas

para profundizar en el lema.

Algunas dificullades fueron que se contaclaron personas que sabian del tema

pero no quisieron que se grabara la informaci6n fue el caso del Maestro Miguel

Angel Mu Rivera, que conoce muy bien el aspeclo laboral de Telesecundaria;

otra persona fue la maeslra Maria Elena Legaspi, que sf cooper6 mucho ya que

proporcion6 informaci6n sobre el aspecto tecnico pedag6gico pero de manera

escrita, asi como nombres de personas muy conocedoras del tema.

Tambien, algunos maestros se desviaban del tema y no era facil volver al

mismo, una vez grabadas todas las entrevistas, algunas conversaciones casi no

se escuchaban ya que se realizaron de acuerdo a los tiempos y espacios que

los entrevistados propusieron y en ocasiones eran oficinas donde habfa mucha

interferencia y cost6 mucho trabajo transcribir esta informaci6n y se tenia que

volver atras la cinta para corroborar los datos, una vez transcritas las

entrevistas, se encontr6 que estaban desordenados los puntos que se querfan

resaltar; algunos ni siquiera estaban grabados por 10 que en este caso se volvi6

de nueva cuenta con los entrevistados para rescatar la informaci6n faltante y

cuando estuvo completa la informaci6n no se encontraba la forma de

organizarla, ya que parecfa un rompecabezas de tanta informaci6n y tantas
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entrevistas realizadas, algunos entrevistados se lIevaron casi dos casetes de

grabaci6n y la mayoria uno completo.

Despues de recabada la informaci6n se elaboraron tablas 0 matrices para

concentrar la informaci6n en las que se registr6 el nombre del entrevistado,

puestos y aspectos relevantes de la entrevista, esto fue una labor muy diffcil

que lIev6 mucho tiempo realizar, as! como mucha reflexi6n y paciencia para

poder encuadrar la informaci6n donde debfa de ir. Se considera que esta parte

del trabajo fue la mas dificil, ya que se tuvo que comparar de todas las

entrevistas cada uno de los puntos tratados en las mismas.

Una vez realizado el concentrado y encasillado 10 dicho por los entrevistados en

los aspectos relevantes del tema en cuesti6n, se incorpor6 esa informaci6n en

el Capitulo III y IV, ya que se tenian que citar los comentarios de los

entrevistados intercalados con los comentarios personales del entrevistador,

con referencia al mismo punta y ordenarlos de tal forma que tuviera coherencia,

f1uidez, secuencia y jerarquia toda la informaci6n recabada

Tambien se tuvo que hacer entre cada punta tratado de los comentarios del

entrevistado y el entrevistador una pequeria conclusi6n con respecto al mismo y

una general de todas las entrevistas.

EI problema de investigaci6n define la metodologia y las tecnicas a utilizar: para

este caso se utilizaron las metodologias cuantitativa y cualitativa porque se

querian recabar datos numericos en la primera y vivenciales en la segunda

sobre la implementaci6n real de las Telesecundarias.

Tambien se hizo consulta bibliografica.
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La tecnica utilizada en la metodologfa cualitativa fue la entrevista enfocada a un

grupo de personas con informaci6n del tema requerido, como se dijo con

anterioridad.

Los criterios generales que se siguieron para realizar la entrevista fueron los

siguientes:

,/ Facilidad de acceso a la informaci6n

,/ Contacto con personas que presentaran mayor riqueza de contenido

sobre el tema.

,/ Disposici6n de las personas a comunicar 10 que saben.

,/ Adecuaci6n del entrevislador a los liempos y espacios de los

entrevistados.

,/ Cuestionar, anotar, ordenar, sistemalizar, reflexionar y ulilizar comillas

para reproducir los aspectos relevanles de la informaci6n que

proporcion6 el entrevislado.

Gtro criterio que se utiliz6 para que diera validez y confiabilidad a la informaci6n

recabada por las enlrevistas fue que se siguieron adecuadamente las reglas

para la realizaci6n de las enlrevislas y se obluvieron dalos confiables y validos,

ya que se contrastaron con la informaci6n de otros informanles

Ademas, se elabor6 una Iriangulaci6n de la informaci6n, eslo es que como los

datos obtenidos de las entrevistas no fueron suficienles en algunos casos, se

complementaron con olras tecnicas como fueron la revisi6n de archivos y

analisis de texlos alusivos al lema. Esta Iriangulaci6n fue de datos, te6rica y

metodol6gica.
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Tambieln se hizo una reflexion teorica, esto es, que la entrevista adquirio sentido

en la medida en que todos los datos fueron ordenados reflexiva y criticamente;

en la elaboraci6n del informe de los Capitulos III y IV, se siguio un

ordenamiento logico y teorice de interpretaciones, que viene siendo una

reconstruccion sistematica, fiel y valida de 10 que inicialmente se buscaba

conocer e interpretar sobre la problematica planteada en este documento que

era la implementacion real de las Telesecundarias en Nayarit y la experiencia

de losfundadores.

En la estructura se incluyo el contexto donde se exponen datos historicos y

situaciones del escenario en que se dio la implementacion real de las

Telesecundarias en Nayarit asi como ambitos de interes ya que se realizaron

citas textuales, mostrando ambitos y dominios de estudio en el tema hablado.

En la interpretacion se ordenaron teoricamente los hallazgos de la investigacion

en dialogo con los conceptos ordenadores y se analizaron con detenimiento los

elementos mas significativos

Se considera que los resultados de la entrevista se elevaron y adquirieron

sentido teorico en la medida que se expresaron adecuadamente los procesos,

por tanto se constituyo como otra via de conocimiento de la realidad.

La muestra en esta investigacion cualitativa se definio tfpicamente sobre una

base que evoluciono a medida que el estudio progreso, este tipo de muestra se

llama muestreo teorico. En este tipo de metodologia se utilizo el inductivismo,

que rechaza la contaminacion de presupuestos, verdades hechas, por tanto se

pretendio partir de la realidad y sus atributos para reconstruir el cenocimiento.

No obstante tambien se utilizo el metodo deductivo
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Las etapas en que consisti6 la entrevista fueron primeramente: EI acceso que

fue contar con personas que presentaran a los primeros informantes. En

segundo lugar fue la recopilaci6n de datos que consisli6 en caplar quien era el

informador clave y hacer las anolaciones correspondienlec;. Por ultimo, se

registro la informacion y se analizaron los datos utilizando la reflexi6n.

Los criterios de muestreo que se ulilizaron fueron: EI opinatico, los grupos de

personas que aportaron la informaci6n; el estralegico, consislio en la ubicaci6n

de prolagonistas 0 testigos de excepci6n, que disponian de mucha informaci6n

con riqueza de contenido; el de embudo, fue la aproximaci6n progresiva a focos

de interes para el tema en cuesti6n y el accidental, cuando de manera

accidental 0 espontanea se encontraron informantes de mucha importancia.

Las entrevistas realizadas pretendieron recopilar aquella informaci6n mas

numerosa, directa, rica, profunda y compleja para evitar la distorsi6n al utilizar la

tecnica elaborada.

Dichas entrevistas comenzaron con la selecci6n de personas relacionadas al

tema de investigaci6n, la observaci6n y registro de datos se hizo de manera

sistematica asi como el procesamiento de la informaci6n e interpretaci6n de la

misma.

Esta se volvi6 mas formal en la medida en que se control6 el proceso en

terminos de individuos e informacion. Todos los puntos anleriormente

expuestos se siguieron segun 10 menciona Maria Luisa Tarrez en su obra

"Observar, escuchar y comprender sobre la Iradici6n cualitativa en la

investigaci6n social, el colegio de Mexico" (2001) y segun Heinsenberg sobre

las tecnicas de registro cualitalivas que serialan que el melodo ya no puede
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separarse del objeto, que el problema del metodo esta estrechamente

detenninado por su objeto de estudio.

La ciencia tiene como objetivo adquirir conocimientos y la eler:cion del metodo

adecuado que permita conocer la realidad es fundamental (Fernandez, 1999)

Las modalidades de entrevista fueron enfocadas, ya que se recopilaron

historias de vida; en grupo, porque se recopilo informacion sistematica de

diversas personas; en profundidad, porque el guion inicial se modifico

continuamente segun la evolucion de las entrevistas y enfocada porque se

centro en tomo a un nucleo de experiencias en la vida de los entrevistados.

En la etapa inicial de la entrevista se procedio al planteamiento teorico del

trabajo con base al problema de investigacion, justificacion y fundamentacion de

la pertinencia del usa del metodo de la entrevista, despues se hizo una

delimitacion precisa del universo de analisis y la explicacion de los criterios de

relacion de los informantes.

La aplicacion de la tecnica de la entrevista se justifico ante la imposibilidad de

acceder a la informacion que demandaba el problema de investigacion, ya que

este fue el punta de partida desde el cual se justifico la pertinencia de la

utilizacion de la misma. La teoria, el metodo y la realidad se complementaron y

se apoyaron mutuamente en este trabajo de investigacion.

5.6.3 Fase Analitica

EI analisis de datos se hizo de manera inductiva predominantemente, no

obstante tambien se utilizo el metodo deduCtivo ya que poco a poco se fue
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descubriendo 10 que se pretendia y otras de manera inversa. Y para este caso

no hubo la necesidad de utilizar herramientas informaticas para dicho analisis.

La fase analitica esta en funci6n de las tareas, operaciones·y actividades que

tienen que ver en esta, como son: la reducci6n de datos, disposici6n y

transformaci6n de datos, obtenci6n de resultados y verificaci6n de

conclusiones. En cada una de estas suelen tener tambie!n ciertas actividades

concretas, aunque no todas elias puedan estar en todos los trabajos

cualitativos, ni tampoco sucedidas unas de otra;, ya que algunas de estas

pueden extenderse hasta constituir por Sl mismas el proceso de analisis, 0 por

el contrario ni se pueden tomar en cuenta en el tratamiento de los datos debido

a los objetivos, el enfoque y caracteristicas del investigador. Tambien pueden

ocurrir de manera simultanea.

Esta fase analitica se sucede por cuestiones metodol6gicas despues de la fase

de campo, no obstante este analisis se da desde el trabajo de campo. Aunque

al situarla posterior a el se quiere decir que se torna mas sistematica.

Los datos recogidos por si mismos son insuficientes para dar luz acerca del

problema 0 realidades cotidianas, con esto se situa al analista frente al rete de

encontrar significado a todo el cumulo de datos encontrados. Estos datos son

las piezas de un rompecabezas que el analista se encarga de que vayan

encajando utilizando la evidencia recogida para orientar la busqueda de nuevas

evidencias susceptibles de incorporarse a un esquema emergente de

significados que da cuenta de la realidad estudiada y que poco a poco va

aproximando al investigador a la descripci6n y la comprensi6n de la misma.

Esta es la tarea mas profunda en el proceso de investigaci6n ya que gracias a

esta se puede acceder a resultados y conclusiones y se profundiza en el

conocimiento de la realidad, objeto de estudio'
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Segun Miles y Huberman (1994), el analisis constituye la recogida de datos,

reducci6n de datos y extracci6n ylo verificacion de conclusiones e intercalada

entre estas esta la disposici6n de datos. Aunque no necesariamente deban ir en

ese orden 0 todas las actividades (Rodriguez, Gil y Garcia, 1995).

La tarea de reduccion es debido que inicialmente se tiene mucho material con el

que se va a trabajar y entonces esta cantidad hay que reducirla, 0 sea

simplificarla, resumirla, seleccionarla para hacerla manejable, para lograr esta

reduccion de datos esta la categorizacion y codificacion. Estas tareas' son las

mas importantes dentre de la reduccion de datos. Esto no es obstaculo para

que antes de la recogida de datos se de esta tarea reductiva, ya que se puede

dar una reduccion de datos anticipada cuando se focaliza y delimita la recogida

de datos, aspectos constituyentes de una forma de preanalisis que comporta

descartar determinadas variables y relaciones y atender otras.

Cuando el investigador decide recoger unos datos y no otres, cuando se

pregunta sobre algunos aspectos y no olros se esta dando la reduccion de

datos. 0 sea que esta reducci6n de datos se encuentra en las formas mas

basicas de analisis. En este caso la investigacion requirio exactamente desde

antes de recoger los datos circunscribirse a cierta informacion que se iba a

requerir, de tal manera que por la disposicion del tiempo no se extendiera mas

de 10 planeado. Por tanto desde que se hace el guion de entrevista se empieza

a reducir datos que no se necesitaran.

La reducci6n de datos se centro en la segmentacion de unidades, codificaci6n,

categorizaci6n y el agrupamiento que son las tareas propias para la reduccion

de datos, con la finalidad de hacer mas manejable .Ia informacion que permila

establecer relaciones y sacar conclusiones
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La separaci6n en unidades es una de las tareas de la reducci6n de datos, que

forma a su vez parte del analisis en donde el concepto de esta supone la

separaci6n 0 descomposici6n de un todo en sus partes.

Los criterios para dividir la informacion son diversos, y considerando que los

datos aparecen en formas de textos y los criterios aplicables para tal

segmentacion son el espacial, temporal, gramaticales, conversacionales,

sociales y el criterio tematico que es el que en este trabajo se manejo, ya que

se consideran unidades en funcion del tema abordado, en donde se pueden

encontrar segmentos que hablen de un mismo tema. No obstante el criterio

tematico conllevo cierta dificultad cuando las unidades fueron objeto de

computo para posteriores analisis, aspecto que tiene especial significacion en el

ambito metodologico del analisis de contenido, ya que se encontraron

fragmentos de gran extension y otres muy reducidos que hablaban del mismo

tema, resultando unidades que lIegaron a ser consideradas equivalentes en

analisis ulteriores, a pesar de que no 10 eran. En este trabajo habia categorias

que ten ian hasta 11 unidades tematicas con extension variable y otras solo una

o dos unidades con extension pequeria. Fue dificil en realidad.

Tambieln es importante decir que es posible que mas de un criterio se combine

a la hora de reducir los datos.

La identificaci6n y separaci6n en unidades se lIeva a cavo cuando se categoriza

y codifica un conjunto de datos y consiste en analizar las unidades de datos

para identificar en elias ciertos componentes tematicos que permitan

clasificarlas en una u otra categoria de contenido

La categorizaci6n constituye una importante herramienta en el analisis de los

datos cualitativos y hace posible c1asificar ~nceptualmente las unidades que
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son cubiertas por un mismo t6pico, una categoria soporta un significado 0 tipos

de significados. Las categorias pueden referirse a situaciones y contextos,

actividades y acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos,

opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, metcdos, estrategias,

y procesos. La categorizaci6n es una tarea simultimea a la separacion en

unidades cuando esta se realiza atendiendo a criterios tematicos como fue en

este caso. Si una unidad es separada por referirse a determinado topico,

automaticamente puede ser incluida en la categoria correspondiente a ese

topico.

Las categorias en este trabajo estuvieron predefinidas (utilizando el metodo

deductivo) y tambien algunas salieron conforme se analizaban los datos

(utilizando el metodo inductivo). Por tanto los procedimientos fueron mixtos.

5e partio de categorias amplias definidas a priori, a partir de las cuales se

fueron introduciendo modificaciones y ampliaciones que permitieron la

adaptacion del conjunto de datos al que estaban siendo aplicados. Durante la

codificacion se constata que algunos codigos podrian haber sido agrupados en

uno solo, 0 al contrario uno solo haberse dividido en varios, que ciertas

categorias podrian haber sido denominadas de otro modo 0 simplemente

eliminarse.

Cuando las categorias se establecen antes 0 a priori, las fuentes son el marco

teorico y el conceptual, las cuestiones de investigacion y las hipotesis que las

guian. Por ejemplo las cuestiones de investigacion incluidas en los guiones de

entrevista, fueron tomadas como fuentes de categorias utiles para reducir los

datos (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996)).
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Cabe serialar que no existe el remedio infalible para que un mismo trabajo sea

categorizado igual al de otro analista, 0 que cuando se tenga que valorar si

determinadas unidades deban de ir en tal 0 cual categorfa es dificil que se

Hegue a un punta de coincidencia debido a que tales decisior.es pueden estar

afectadas por cierto grade de subjetividad y el punta de vista del codificador

(Franzosi, 1990) (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996).

Cuando las categorias se definen conforme avanza el trabajo de analisis se

sigue un procedimiento inductivo, aqui se habla de una codificaci6n abierta.

Este proceso se aplic6 en el presente trabajo y parti6 de la busqueda de

conceptos que trataran de cubrir todos los datos. Aqui se busc6 parrafo por

parrafo la idea 0 tema principal del que hablaba, de tal manera que se Ie asign6

un c6digo y de esta manera fueron surgiendo el sistema de categorias que

constantemente se fue ampliando, modificando, redefiniendo y readaptandose

en funci6n de los nuevos pasajes que fueron siendo objeto de categorizaci6n.

EI sistema de categorias es el hila vertebral de los conceptos presentes en toda

la informaci6n analizada (Straus, 1987)

Los sistemas de categorfas deben caracterizarse por su correcci6n 16gica, a la

que se lIegaria si se cumplen ciertos requisitos como son: exhaustividad; esto

es que cualquier unidad debe estar en alguna categoria, 0 sea que el sistema

de categorias debe ofrecer cobijo a todas las posibles unidades.

Exclusi6n mutua: cada unidad se incluye en una sola categoria, no puede

pertenecer a otra y unico principio c1asificatorio, que es que las categorias

deben estar elaboradas desde un unico criterio de ordenaci6n y clasificaci6n.
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Estos principios se dan principalmente cuando los datos se quieren tratar

cuantitativamente a que esten sujetos de medicion (Ander-Egg, 1980).

En este trabajo cualitativo no fue posible que se diera el principio de

exhaustividad, debido a que alguna unidad no esta en alguna de las categorias

porque sencillamente no es relevante la informacion de la misma para el trabajo

de investigacion y simplemente se omitio ponerla. Par otra parte algunas veces

no se cumpli6 con la caracteristica de exclusi6n mutua, debido a que una

misma unidad e~taba en mas de una categoria debido a que las categorfas no

estan c1aramente delimitadas unas de otras. Par tanlo exisle la "membresia"

que nos dice en que grade una unidad participa en una categoria, 0 bien de

"protolipo" para indicar que la unidad esta en el cien por ciento dentro de la

categoria. Pero sf se dio el unico principio clasificatorio, debido a que se

ordenaron bajo un mismo criteria.

Algunos aulores ariaden olras caraclerislicas al sislema de calegorias

correclamente construidos cuando se analizan datos cualilalivos, que son la

objelividad; que es cuando las calegorias son inleligibles a diferentes

codificadores y la pertinencia; que es cuando las calegorfas son relevanles en

relaci6n a los objetivos del estudio y adecuadas al propio conlenido analizado

(Mucchielli, 1998). Para este trabajo las calegorias fueron pertinentes; debido a

que se hicieron alendiendo siempre a 10 que demandaba el estudio, y la

objetividad Ie loeara juzgarla a otros.

Cuando se calegoriza, se ubican diferentes unidades de dalos bajo un mismo

topico 0 concepto te6rico, la calegorizaci6n supone una aclividad de sinlesis

par cuanto permile reducir el numero delerminado .de unidades a un conceplo

que las representa. Esta sintesis va aparejada a un agrupamienlo fisico de las

unidades que forman parte de una misma calegoria.
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La codificaci6n no es mas que la operaci6n concreta por la que se asigna a

cada unidad un indicativo (c6digo) propio de la categoria en la que se considera

incluida. Es el proceso fisico, manipulativo mediante el cual se deja constancia

de la categorizaci6n realizada.

Los c6digos que representan a las categorias, consisten en marcas que se

anaden a las unidades de datos, para indicar la categoria a la que pertenecen.

Estos c6digos 0 marcas pueden ser numericos. Palabras 0 abreviaturas de

palabras con la que se ha etiqueta'do la categoria. Es mas practico utilizar

palabras 0 abreviaturas que numeros, ya que se pueden utilizar nombres

estrechamente ligados al contenido que representan, a fin de encontrar mas

facilmente el significado de cada unidad de informaci6n, sin tener que trasladar

el c6digo numerico a una tabla que indique la correspondencia entre este y las

categorias.

En este caso la codificaci6n se hizo con abreviaturas y frases u oraciones que

anunciaban el contenido de 10 que ahi se decia, esto es mas practico y directo.

La disposici6n y transformaci6n de datos, es la segunda etapa del anal isis; si se

quiere extraer conclusiones a partir de los datos es precise presentarlos y

disponerlos de manera ordenada

Para este caso la disposici6n de los datos se tuvo siempre de manera tal que se

ahorrara tiempo al buscar un dato, asi tambien asegurando siempre que la

fuente estuviera pegada al dato. Las entrevistas se separaron por nombre del

participante, tanto en la computadora capturadas y de manera fisica.

Cuando la disposici6n de los datos conlleva ademas un cambio en el lenguaje

utilizado para expresarlos, entonces se habla de la transformaci6n de los datos
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En este estudio los datos no se transformaron; debido a que se pasaron de

manera textual a la tabla de categorizacion, siempre unidos a la fuente.

Algunas formas de disposicion de los datos es presentarlos graficamente los

cuales permiten no solo presentar los datos, sino advertir relaciones y

redescubrir su estruetura profunda (Wainer, 1992) (Rodriguez, Gil y Garcia,

1996).

La tabla de categorizacion para la disposicion de los datos'se hizo con base a 10

que dice Miles y Huberman (1994) que presentan un diserio de matrices que

pueden albergar diferentes tipos de informacion (expresada por fragmentos de

texto, citas, frases), y adoptar distintos formatos. Estas matrices que se hicieron

fueron tablas de doble entrada, en cuyas celdas se alojo una breve informacion

verbal de acuerdo con los aspectos especificados por filas y columnas. Se

construyo para sintetizar fragmentos codificados en una misma categoria y

para diferentes sujetos, situaciones.

La tabla de categorizacion en donde se visualiz6 todos los componentes de la

categoria y que relacion tenian con otras categorias, de tal manera que se

reorganizaban algunas de nuevo en otras. Por carecer de relacion en la que

estaban. Asi tambien esto fue muy practico debido a que permitia visualizar las

coincidencias y discrepancias de un mismo topico de un entrevistado y otro, 10

que ayudaba a sacar conclusiones muy rapidamente en los recuadros. No

obstante cabe aclarar que fue la etapa mas dificil de la investigacion. Era

elaborar y reelaborar el sistema de categorias, reformulando constantemente

los contenidos, reorganizandolos como piezas de un rompecabezas que

parecia no cuadrar. Pero con paciencia leyendo. y releyendo quedo 10 mas

fielmente posible apegada a la realidad de 10. que los entrevistados explicitaron

en sus entrevistas y con los contenidos que debian de aparecer en cada una.
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Esta herramienta result6 muy practica para este estudio ya que permiti6

visualizar la informaci6n de manera mas concreta.

Los diagramas son definidos como representaciones graf!!:as 0 imagenes

visuales de las relaciones entre conceptos (Straus y Corbin, 1990:198), a traves

de estos procedimientos podrian presentarse los sistemas de categorias,

mostrando las interconexiones existentes entre las categorias (Rodriguez, Gil y

Garcia, 1996). Estos diagramas no se utilizaron en este trabajo.

La obtenci6n de resultados y conciusiones en relaci6n a los objetivos

particulares de cada investigaci6n, es la tercera parte de la fase de analisis.

L1egar a conclusiones implicaria ensamblar de nuevo los elementos

diferenciales en el proceso analitico para reconstruir un todo estructurado y

significativo.

Bajo la denominaci6n de conclusiones aparecen generalmente los resultados,

los productos de la investigaci6n y la interpretaci6n que se hacen de los

mismos. Estos resultados avanzaran en la explicaci6n, comprensi6n y

conocimiento de la realidad educativa y contribuiran a la teorizaci6n 0

intervenci6n sobre la misma.

Las conclusiones son afirmaciones, proposiciones en las que se recogen los

conocimientos adquiridos por el investigador en relaci6n a un problema. Las

conciusiones suelen recoger la relaci6n mas 0 menos compleja entre dos 0 mas

variables. Una de las herramientas intelectuales en la obtenci6n de

conclusiones es la comparaci6n de semejanzas y diferencias entre unidades de

las categorias, esto se dio en la comparaci6n de filas y columnas en las

matrices. Esto es que se comparaba 10 dich'o por todos los entrevistados con
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referencia a un mismo t6pico y se vefa en que coincidian y eso se tomaba para

la conclusion y en que no, para desecharlo. Si la mayoria coincidfa por ejemplo

en el numero de escuelas que iniciaron en plan piloto, se quedaba como un

dato fidedigno. Y si era al contrario se descartaba como bl::3no. Este fue el

criterio con el que se verific6 la informaci6n.

La consolidaci6n te6rica es otra de las herramientas para lIegar a conclusiones;

y es confrontar los resultados obtenidos en los marcos te6ricos desarrollados

originalmente, modificando estos para intentar se ajusten mas a los datos

recabados (Goetz y LeComtpe, 1988) (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996). Esto se

utiliz6 para elaborar las conclusiones; debido a que el rompecabezas que al

principio se habia separado en sus partes para analizarlo, ahora se empezaba a

unir y justamente era por la teoria que al principio existfa y que se complement6

con la informaci6n recabada y analizada previamente. Tomando en algunos

casos ambas como una integraci6n entre teoria y datos recabados y otras

veces quedandose solamente la informaci6n recabada haciendo teorfa debido

al vado de informaci6n que existia en algun aspecto.

Una vez que se han lIegado a las conclusiones, es necesario verificar 0

confirmar si realmente los resultados corresponden a los significados e

interpretaciones que los participantes atribuyen a la realidad. En este estudio se

opt6 por proporcionar una copia del resumen de la resefia de la implementaci6n

de las Telesecundarias a algunos de los informantes clave, con la finalidad de

que hicieran observaciones al respecto de los datos ahf expresados e hicieran

las correcciones necesarias de tal manera que quedara de acuerdo a 10 que

ellos crefan debfa ser. Si funcion6 ya que habia algunas inconsistencias en

algunos datos, no debido a error de captura, sino ql,Je al entrevistar a uno de los

participantes se confundi6 en un dato proporcionado y no se dio cuenta hasta

que ley6 el documento ya terminado. Esto disminuye el margen de error en las
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concepciones hechas por los entrevistados, por la captura 0 la vision del

entrevistador hacia un tema en particular.

Existen dos tipos de validez (Campbell, 1957); la validez iroterna que es un

indicador de la aproximacion de las conclusiones de un estudio a la realidad y

la validez externa que es la posibilidad de generalizar los resultados a otros

contextos (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996).

En este trabajo solo se cuenta con la validez interna, debido a que se cuido las

etapas para la investigacion cualitativa, mas no se puede lIegar a generalizar

los resultados debido a la diversidad de contextos y que nunca son iguales. Por

esta cuestion es dificil lIegar a tener validez externa

Verificar las conclusiones de un estudio significa, comprobar el valor de verdad

de los descubrimientos realizados. La estimacion de la validez en los estudios

cualitativos se basa en los juicios de correspondencia entre los hallazgos y la

realidad. Se puede decir que este estudio paso por la revision de la mayoria de

los informantes 10 que garantiza que en el esta plasmado solo 10 que ellos

expresaron en la entrevista. Segundo: que se entrevistaron a quince

informantes 10 cual crea un clima de confiabilidad, debido a que si se tiene

coincidencia de los quince con respecto de un mismo topico es poco probable

que todos esten equivocados sobre el mismo punta en cuestion, como si se

hubiera entrevistado a un numero reducido

Tambien la validez de los resultados puede calibrarse de acuerdo a las

estrategias desarrolladas en las fases de diserio, recogida de datos, analisis de

datos 0 redaccion del informe (Dawtson, 1982). EJ) este estudio se siguio con

toda la metodologia planteada para los estudios cualitativos segun autores

antes mencionados, en todas las etapas que compone la investigacion
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5.6.4 Etapa Informativa

Despues de la fase analitica se encuentra la fase informativa que no es mas

que ta elaboraci6n del informe que se convierte en el informe de investigaci6n

Todo proceso de investigaci6n culmina con la presentaci6n y difusi6n de los

resultados. De esta manera el investigador no 5610 lIega a alcanzar un grado

mayor de comprensi6n del objeto de estudio, sino que comparte esa

comprensi6n con los demas. Existen dos formas de escribir el informe: como si

el I'ector estuviera resolviendole puzzle con el investigador y segundo, ofrecer

un resumen de los principales hallazgos y entonces presentar los resultados

que apoyen las conciusiones (Garda, Gil y Rodriguez, 1996).

EI investigador cualitativo es un incansable critico interpretativo. No deja el

campo tras recoger montarias de datos y despues describe sus hallazgos, sino

que el proceso de analisis es un continuo ir y venir a los datos, al campo, a las

fuentes. EI informe puede variar segun los intereses, las audiencias, 0 el

contexto, asi pues sera formal, crftico, impresionista, analitico, literario y

fundamentado entre otros (Van Maanen, 1988) (Rodriguez, Gil y Garda, 1996)

En esta fase se puede entregar un borrador a los participantes, de tal forma que

devuelvan sus opiniones, como un medio mas de verificaci6n de conciusiones;

ademas de una copia del informe final para que conozcan 10 que con su

participaci6n se elabor6

Todas estas cuatro fases que se siguen en la investigaci6n y que anteriormente

fueron descritas pueden sucederse una a la otra 0 bien, realizarse en forma

simultanea, no lienen que guardar el caracter lineal 0 bien excluirse alguna,

cuando asi se considere 10 requiera la investigaci6n.
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Para asegurar la calidad de la investigacion cualitativa autores en el campo de

la etnograffa como Lincoln y Guba (1985) aluden cuatro caracteristicas para

valorar la calidad de una investigacion cualitativa que son: valor de verdad,

aplicabilidad, consistencia y neutralidad (Rodriguez, Gil y Garda, 1996).

EI valor de verdad que es la primera caracteristica; se refiere a la confianza en

la veracidad de los descubrimientos realizados en la investigacion. 0 sea la

credibilidad y para que el investigador convenza de esto debera poner en

practica las estrategias de triangulacion, que consiste en el uso de diferentes

fuentes de datos, investigadores, perspectivas 0 metodologicas para contrastar

los datos e interpretaciones (Denzin, 1978) (Rodriguez, Gil y Garcia, 1996).

Como afirman Hamersley y Atkinson (1983), si diversas clases de datos

conducen a la misma conclusion se puede estar mas seguro de esa conclusion.

La comprobacion con los participantes supone contrastar los datos e

interpretaciones de los mismos con los sujetos que constituyen esa fuente de

datos. Como profundos conocedores de la realidad que se investiga, los

participantes podr/an actuar como jueces que evaluen los principales

descubrimientos de un estudio (Denzin, 1978). Los investigadores deber/an

reflejar en sus informes la forma en que la triangulacion y la comprobacion con

los participantes fueron realizadas y las modificaciones que indujeron sobre el

proceso de investigacion 0 las conclusiones.

Tambien se deberia comprobar la coherencia estructural, que es asegurarse

que entre los datos e interpretaciones no se den contradicciones 0

incoherencias. Un modo de aproximarse a esto es la busqueda de evidencia

negativa, consistente en preguntarse una vez alcan;zadas la conclusiones si hay

datos que se oponen 0 son inconsistentes con dichas conclusiones (Rodriguez,

Gil y Garcia, 1996).
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La aplicabilidad, que es la segunda caracteristica, se refiere a las posibilidades

.de aplicar los resultados de la investigaci6n a otros sujetos 0 contextos. En

estudios cualitativos la generalizaci6n es un poco dificil de lograr debido al

caracter unico de los contextos, conductas y fen6meno~ estudiados, no

obstante se usa el termino de transferibilidad entre contextos que sl se puede

lIevar a cabo dependiendo del grade de similitud entre los mismos.

La consistencia que es la tercera caracterlstica, se relaciona con la posibilidad

de que obtuvieran los mismos resultados al ~plicar el estudio con los mismos 0

similares sujetos y contextos. Los naturalistas responden con el termino de

dependencia.

Existen criterios convencionales (fiabilidad y validez), alternativos (valor de

verdad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad) y generales para garantizar la

calidad de una investigaci6n. No obstante que los primeros dos criterios no se

ajustan en algunos puntos a la investigaci6n cualitativa, el tercero que es el

criterio general es el que se va a describir.

Eisenhart y Howe (1992), presentan cinco caracteristicas para alcanzar

argumentos validos para alcanzar la calidad de la investigaci6n en educaci6n:

Ajuste entre cuestiones de investigaci6n, los procedimientos de recogida de

datos y las tecnicas de analisis de datos; esto es que debe de haber una

coherencia entre las cuestiones de investigaci6n y los procedimientos seguidos

para responderlas, y ademas de modo que sean aquellas las que senalen el

modo en que seran recogidos los datos y analizados y no viceversa (Rodriguez,

Gil yGarcia, 1996).

La aplicaci6n eficaz de la recogida de datos y analisis de datos; esto es que se

requiere un nivel suficiente de competencia en el modo en que son conducidas
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las entrevistas, diseiiados los instrumentos, seleccionados los individuos 0

reducidos los datos, para alcanzar la credibilidad en las conclusiones.

La coherencia con el conocimiento previo, es que cualquier investigaci6n se

apoya en una tradici6n te6rica y contribuye a un cuerpo de conocimientos en

una determinada area. Los supuestos y objetivos te6ricos considerados en el

desarrollo de un estudio han de ser expuestos, de modo que nos permitan su

apropiada comparaci6n a otros estudios realizados desde la misa perspectiva.

La toma en consideraci6n de las restricciones derivadas de los valores, es decir

que la investigaci6n no es ajena a los valores, en este sentido ha de

considerarse el modo en que la investigaci6n respeta los criterios eticos en la

concepci6n y desarrollo del estudio.

La globalidad: este ultimo alude a la necesidad de responder de modo holistico

a los cuatro anteriores, es decir que serian necesarios juicios de conjunto

acerca de la claridad, coherencia, y competencia en los procedimientos de

recogida y analisis de datos y un adecuado equilibrio entre la calidad tecnica del

estudio en su globalidad y los valores, importancia y riesgos asociados al

mismo.

5.7 Conclusiones

En cualquier trabajo de investigaci6n se hace necesario seguir pasos

secuenciados que conduzcan al objetivo previamente determinado; por tanto

esto se traducira al final del camino de la investigaci6n en resultados confiables

y en consecuencia a la validez de dicha investigaci6n aun sea el trabajo de

corte cualitativo. Esto no significa que las fases 0 etapas referidas con
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anterioridad se mezclen, intercalen y algunas de las veces no vayan en el orden

establecido 0 inclusive se eliminen. De esto se trata la investigacion cualitativa,

de lIegar a un punta determinado utilizando diferentes paradigmas, metodos y

estrategias para obtener informacion que de otra manera seria dificil, por no

decir imposible obtener. Y es un riesgo y un rete constante al que hay que

enfrentarse si se quiere salir de la comodidad del metodo que por tradicion se

utiliza en la investigacion que es el metoda cuantitativo.

En esta investigacion no solo se verifico teoria, sino que se genero con la

pretension de que remplace a la anterior, ya que existen algunos datos

falseados 0 bien Ilene los vacios existentes. Esta nueva teoria se fundamento y

constituyo a partir de los datos y se desarrollo inductivamente, polemizando a

los resultados de los trabajos realizados en este tema con anterioridad.

Salirse de 10 conocido produce un miedo atroz; pero decidirse a hacerlo es 10

mejer que puede pasar.
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RESENA DE LA IMPLEMENTACI6N DE LAS TELESECUNDARIAS

EN EL ESTADO DE NAYARIT

Es muy comun hablar de Telesecundaria, perc tambiem 10 es, que no sabemos

ni que es ni como funciona; as! es que empezare diciendo que la

Telesecundaria es un servicio de educaci6n por televisi6n cuyas raices las tiene

en Europa, su antecedente mas cercano son los cursos de alfabetizaci6n

emitidos por radio y televisi6n a finales de los sesentas. Forma parte del

Sistema Educativo Nacional, por esta raz6n en ocasiones se refiere a ella como

Subsistema. La Telesecundaria surge en Mexico durante el sexenio del

Presidente de la Republica Licenciado Gustavo Diaz Ordaz, para cubrir la

necesidad de atender a j6venes egresados de las escuelas primarias ubicadas

en el medio rural fundamentalmente y que por problemas econ6micos se veian

en la necesidad de truncar sus estudios al no poderse trasladar a las ciudades

donde funcionaban los centros educativos del nivel secundaria

Se fundamenta juridicamente en el Articulo 3° de la Constituci6n Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, as! como tambien en la Ley General y Federal de

Educaci6n y el Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la Educaci6n

Basica.

La funcionalidad y operatividad de este servicio educativo se lIeva a cabo de

conformidad con 10 que establece el marco normativo del Manual de

Organizaci6n de la Escuela Telesecundaria, aprobado en el ario de 1983, del

cual por cierto se desconoce su paradero; en el se sustenta la estructura

organica y funcional de la escuela Telesecundaria.
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La operaci6n del servicio de Telesecundaria la lIeva a cabo el Estado; no

obstante es el Gobierno Federal el que aporta el pago de salarios al personal

que labora en el mismo y es tambien en la Unidad General de Telesecundaria

en la ciudad de Mexico en donde se planea, estructura y proe~ce cada una de

las clases televisadas e impresas que vienen dosificadas en los libros

utilizados.

EI ambito .de accion de la Telesecundaria son las zonas rurales y urbanas

marginales; atiende a los jovenes entre los 13 a 17 arios de edad.

A nivel nacional, esta modalidad nace en 1967 con un Modelo Experimental en

circuito cerrado y el 21 de Enero de 1968 inicia oficialmente actividades como

television escolar en el canal cinco con circuito abierto, haciendose validos sus

estudios, e inmediatamente en 1969 quedo establecido el Sistema Nacional de

Telesecundaria, al inicio se trabajaba el programa por areas, su caracter era

propedeutico y no se vinculaba a la escuela con la comunidad; el proposito

fundamental por el que se crea este subsistema fue para proporcionar

educacion secundaria a los jovenes entre 13 y 17 arios de edad de las

comunidades rurales que por las caracteristicas geograficas y socioeconomicas

hicieran inaccesible el establecimiento de Secundarias Generales y Tecnicas,

perc sr, el de Telesecundaria; otro de sus propositos fue el de utilizar la

television en apoyo a la educaci6n como parte de la Reforma Educativa que ya

contemplaba el uso de los medios masivos de comunicacion, con esto se

pretendfa tambieln abatir el rezago educativo en educacion secundaria en

dichas comunidades para asi sentar las bases de la vida productiva en el pais y

preparar a los educandos para que continuaran al siguiente nivel; el requisito

que se solicitaba a las comunidades fue que debian contar con serial televisiva

y que la egresion de alumnos de sexto grade con retrospectiva a los grados
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anteriores fuera de 12 a 29 para garantizar la permanencia de la Escuela; asi

mismo las comunidades se comprometian a donar el terreno para la escuela

A traves de los arios, en este Subsistema han ido cambiandc los modelos, se

podria decir que el de 1966 y 1967, tuvieron caracter experimental en donde el

primero era por circuito cerrado y el segundo abierto, continuando asi hasta la

fecha; los elementos fueron la clase televisada hecha en vivo por Telemaestros,

o sea maestros verdaderos qu~ daban la clase con sentido informativo. En el

aula estaba un maestro "monitor' frente a los alumnos y no habia guia impresa.

Despues, cuando paso su fase experimental y la respectiva evaluacion, nace en

1968, propiamente dicho, el primer modele ya con adecuaciones propias. La

diferencia de este modele con 10 anterior fue que el maestro del aula era un

"coordinador", y ya aparecian los alumnos como un elemento mas participativo,

asi como tambien ya surgia la guia impresa y los Telemaestros grababan antes

las clases y las corregian.

Para 1975, se dio una Reforma Educativa, par 10 que se crean nuevos Planes y

Programas en donde la Telesecundaria se ve inmersa en esos cambios, y para

1979 nace un modelo de adecuacion en donde en la c1ase televisada

aparecian actores dando la c1ase; todos los demas elementos permanecieron

sincambios.

Con este modelo trabajaron las primeras ocho escuelas del plan pilato en

Nayarit hasta antes de 1982. La finalidad del subsistema en ese entonces era

propedeutica, en donde prevalecian los aspectos cognoscitivos, y la comunidad

apoyaba a la eseuela, pero esta; no vinculaba los conocimientos a la promocion

social de la comunidad. En 1982 nace el model9 antecedente al actual; la

diferencia de este consistia en los programas de television en donde aparecian

conductores y el sentido aparte de infarm~tivo tambien era formativo con
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vinculacion a la comunidad, y es justamente con este modelo que trabajaron las

primeras 25 escuelas al reiniciar el Sistema en 1982.

En el ario de 1989 que nace el modele actual de Telesecundaria, aparte de su

caracter propedeutico, favorece el desarrollo armonico e integral de los

alumnos; en este se Ie otorga al maestro la responsabilidad de crear las

condiciones educativas necesarias para que el alumno logre su aprendizaje,

esto es; que dicho maestro ya participarfa activamente en dicho proceso; si algo

crefa que no funcionab~ para ese contexto 0 lugar, podria adecuarlo al entorno,

necesidades de sus alumnos y comunidad. Los alumnos tambien intervienen en

su propio proceso de aprendizaje.

Cuando desaparecen los Telemaestros y son reemplazados; primeramente por

actores y luego por conductores, que eran muy conocidos en el medio

televisivo, esto fue muy importante ya que los alumnos se sentian motivados a

ver la clase televisada porque estaban viendo en elias a personajes con los que

muchas de las veces se identificaban y los contenidos se los hacfan mas

amenos; claro que detras de ellos estaba un gran equipo Tecnico - Pedagogico

que hilaba y daba sent/do a los contenidos de la clase segun requerimientos de

Planes y Programas. Los elementos que caracterizaron a este modele de 1989

fueron; el alumno, el grupo, el maestro y las lecciones televisadas e impresas.

Ya hablando de la metodologfa; se podrfa d.ecir que de 1969 hasta 1980

consistio en clases que duraban 60 minutos en donde las actividades daban

inicio con 10 minutos de repaso y preparacion del material que se utilizarfa en la

nueva lecci6n, 20 minutos para la recepci6n de la misma, 20 para realizar

ejercicios en la guia de estudios bajo la direccion del maestro coordinador, 8

para descanso y 2 de reacomodo de los alumnos para la siguiente lecei6n. En

1980 cada area estaba contenida en un solo Iibro para leer y contestar, estas
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eran Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matematicas, Espanol, Ingles,

Educaci6n Fisica, Educaci6n Artistica y Educaci6n Tecnol6gica.

En 1993, con otra Reforma Educativa se cre6 el Acuerdo Nacional para la

Modernizaci6n de la Educaci6n Basica; en donde se reformaren los Planes y

Pregramas; como consecuencia, los materiales impresos y la clase televisada,

se cambiaron las areas antes mencionadas por asignaturas que fueron y siguen

siendo hasta el periodo escolar 2005-2006 para Primer ano; Espanol,

Matematicas, Biologia, Geografia, Histo~ia, Formaci6n Civica y Etica,

Introducci6n a la Fisica y Quimica, Ingles, Educaci6n Fisica, Educaci6n Artfstica

y Educaci6n Tecnol6gica, dando un total de 11 asignaturas; para segundo se

anexa Qufmica, Fisica y se quita Introducci6n ala Fisica y Quimica, siendo 12

asignaturas y en tercere quedan 11, se agrega Asignatura Opcional, Quimica,

Fisica, y se quita Introducci6n a la Fisica y Quimica, Biologia y Geografia. EI

unico Iibro que ten ian los alumnos en donde consultaban y realizaban ejercicios

desaparece y se crean en su lugar los que actualmente se utilizan, que son dos;

el Iibro de Conceptos Basicos, que contiene la informaci6n y otre; la Gufa de

Aprendizaje, que contiene todas las actividades y ejercicios que realiza el

alumno a partir de la lecci6n televisada y la lectura del Libro de Conceptos

Basicos, asi como; las evaluaciones de cada lecci6n, de cada nucleo de

aprendizaje, su autoevaluaci6n y coevaluaci6n. Estos dos libros son para el

alumno, vienen en cuatro volumenes y son gratuitos, y para el maestro esta la

Guia Didactica; que contiene sugerencias pedag6gicas y evaluativas que

apoyan su quehacer docente. Anteriormente la entrega de estes libres era muy

irregular, ya que lIegaban a destiempo y casi nunca alcanzaban para todas las

escuelas 0 todos los volumenes. Afortunadamente en la actualidad existe una

entrega eficiente, ya que antes de iniciar el cicio escolar se entregan segun las

cantidades requeridas con base a la estadistica de las escuelas
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Aparte cabe serialar, que al finalizar el cicio escolar se quedan en custodia en la

escuela los libros de conceptos basicos que regresan los alumnos, con la

finalidad de que si por alguna circunstancia no lIegaran a tiempo al inicio del

nuevo cicio escolar a los lugares muy apartados por cuestio'1es ajenas a la

administraci6n, como 10 serla el que el rio este crecido 0 algun Huracan, pues

ya existe reserva en la escuela para dar inicio mientras lIega la remesa nueva.

En la metodologia actual la c1ase dura 60 minutos dividida en 15 minutos para

ver la c1ase televisada, 45 para ampliaci6n y retroalimentaci6n del tema por el

maestro y alumnos, realizaci6n de las actividades y ejercicios programados, asf

como para la evaluaci6n, autoevaluaci6n y coevaluaci6n. EI horario que se

maneja es de 7:00 a 13:00 horas.

Por sus caracterfsticas la metodologfa de Telesecundaria se define como un

proceso interactivo, participativo, democratico y formativo entre los alumnos,

grupo, maestros, padres de familia, autoridades y miembros de la comunidad.

Telesecundaria fue y sigue siendo destinada como ya se mencion6; para los

j6venes de comunidades rurales con poblaci6n menor a 2,500 habitantes, con

egresi6n minima de 15 a 29 alumnos de primaria y que cuenten con serial

televisiva. Esto sigue vigente; no obstante el servicio tambien opera en

comunidades localizadas en zonas urbano - marginales, ya que la mancha

urbana las ha rodeado hasta dejarlas dentro, pues se debe recordar que esta

modalidad educativa tiene una vida a nivel nacional de 38 arios, pues nace en

1968 de manera oficial

Su prop6sito desde 1989, ademas del propedeutico que inicialmente prosper6

es favorecer la formaci6n arm6nica e integral del educando y orientar el proceso

educativo hacia la promoci6n social.
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En esa orientacion; Telesecundaria pretende proporcionar informacion de alta

ca'iidad organizada en nucleos Msicos de contenidos programaticos a traves de

los medios electronicos y de materiales impresos para dinamizar, a partir de la

asimilacion de esta informacion, las potencialidades de, sus elementos

canstitutivos, obteniendo para el alumno una formacion propedeutica con

elementos culturales, cientfficos y sociales que 10 identifiquen con valores y

tradiciones nacionales; las actitudes se orientan a favorecer en el alumno su

arraigo en la localidad, todo esto con el apoyo del programa televisivo y los

materiales impresos, asi como con la mediacion del maestro coordinador.

Los participantes del proceso enserianza - aprendizaje en Telesecundaria son

los alumnos, el grupo, el maestro, la escuela y la comunidad, Los elementos

facilitadores siguen siendo los Iibros para alumnos y maestros, asi como el

Programa Televisivo. Los Iibros de los alumnos que anteriormente se

mencionaron que son los Conceptos Basicos y la Guia de Aprendizaje tienen

grandes secuencias tematicas estrictamente fundamentadas en el plan de

estudios vigente, estas secuencias se ordenan en 8 nucleos basicos, para cada

asignatura en cada grado; estos nucleos son unidades didacticas organizadoras

de las actividades. A su vez cada nucleo basico se divide en sesiones de

aprendizaje de los contenidos, de acuerdo con las horas que pertenecen a cada

asignatura en el plan de estudios vigente.

Actualmente se pretende que el maestro realice la funcion de mediador de

aprendizajes con el apoyo de los materiales impresos y televisivos, para que los

alumnos alcancen el desarrollo pleno de su capacidad a traves de la selecci6n y

adecuacion de contenidos curriculares que el maestro hace de acuerdo a las

necesidades del grupo y siempre atento a los. estimulos que del exterior

reciben; tambien un aspecto importante es que el docente haga participar a los
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padres de familia, autoridades y comunidad en el proceso de enserianza 

aprendizaje para que afronten juntos los retos y los logros de la escuela.

Can respecto a las caracteristicas de los alumnos que inicialmpnte cursaban la

escuela Telesecundaria en tiempos de la fundacion de las mismas, se podrfa

decir que estos pertenecian a niveles bajos en su economia, deberfan par la

edad, estar transitando par la adolescencia, no obstante algunos ya eran

grandecitos, debido a que se habian quedado rezagados en la comunidad sin

estudiar, la edad que estos tenian estaba entre los 16 y 18 arias. Estaban mas

maduros que los de las demas escuelas secundarias de otras modalidades y

sabre todo avidos de conocimiento y par la edad que tenfan, ponian mas

atencion y se preocupaban mas por las casas del estudio. Los alumnos

actualmente son el centro del proceso enserianza-aprendizaje. Anteriormente

no se les daba ninguna asesoria antes de entrar; ahara se les brinda un curso

de verano de 6 semanas en donde se les familiariza can la metodologia y se

repasa 10 visto de manera general en sexto de primaria. Las comunidades en

donde vivian carecian de los servicios elementales; en su mayoria, algunas

contaban solamente can luz y no todas can agua, habia pobreza, ya que no

habia mucho de donde sacar sustento para comer y vivir, la escolaridad

maxima de los padres de familia no lIegaba a tercer grade de primaria en

promedio, actualmente casi todo esto prevalece, perc en los inicios del

subsistema habia dos constantes: los padres querian que sus hijos estudiaran,

que no se fueran lejos de su comunidad a peligrar y ademas elias no contaban

can dinero suficiente para mandarlos, otra era que se aferraron al subsistema

tanto alumnos como padres, como un medio de salir de la ignorancia en la que

habian vivido por muchos arios. De hecho esta es la expectativa que se tiene

proyectada con la educacion Telesecundaria para la comunidad; que estas

tengan la posibilidad de superacion cultural y economica, incrementando su
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productividad, mejores formas de vida, liberacion de su marginalidad y puedan

integrarse al proyecto historico nacional.

En Telesecundaria los maestros entrevistados siguen en todas las asignaturas

el esquema didactico de la motivacion, informacion, analisis, sintesis, aplicacion

y evaluacion, con la finalidad de propiciar que los alumnos superen los niveles

de eficiencia al realizar sus procesos de aprendizaje de manera que logren

aprendizajes significativos y funcionales, es decir; formativos 0 educativos. EI

programa televisivo cuando 10 considere pertinente el maestro puede no verlo y

suplirlo par otra estrategia si cree que can este no se lograra plenamente el

objetivo.

La metodologia refieren no ha cambiado, 10 que ha cambiado son los planes y

programas, primero era por areas de conocimiento y ahora es por asignaturas

Los maestros inician la jornada escolar a las 7 de la mariana; se empieza con

la c1ase televisada, la yen, dura de 16 a 17 minutos; apagan el televisor a Ie

bajan el volumen, y luego en 34 minutos se les explican las dudas a los

alumnos, se amplia el tema con otros ejemplos mas accesibles para hacer mas

comprensible la c1ase, despues se consulta ellibro de conceptos basicos, luego

a contestar los ejercicios de la Guia de Aprendizaje, despues el maestro evalua

y por ultimo proceden a la autoevaluacion y coevaluacion, para que el alumna

corrija fallas y sepa sus aciertos, esto dura alrededor de 51 minutos, luego sigue

la otra clase. En ese transcurso de tiempo pasan las clases de segundo y

tercero, que sumadas son 34 minutos, 17 Y 17.

Antes de todo esto, los maestros recomiendan que tanto el alumno como el

maestro lean con anticipacion las clases del dia siguiente, porque se tiene esa

posibilidad; se sabe que se va aver al dia siguiente, el nombre de la c1ase y
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horario. EI primero para que tenga una idea general de 10 que va a ver en la

olase y el segundo para que tenga oportunidad de conseguir algun material que

se requiera en alguna practica a c1ase, a bien darse cuenta a tiempo de 10 que

tiene que adecuar segun las necesidades de los alumnos, sus·,:aracteristicas y

sus objetivos planteados.

Cabe selialar que los maestros entrevistados siguen la metodologia del

subsistema.

EI aprendizaje; en Telesecundaria se concibe como un proceso que lIeva a

cabo el sujeto que aprende cuando este interactua can el objeto, 10 relaciona

can sus experiencias previas, aprovechando su facultad de conocer para

reestructurar sus esquemas mentales, enriqueciendolos can la incorporaci6n de

un nuevo material que pasa a formar parte de 10 que el sujeto conoce. EI

aprendizaje no se agota en el proceso mental, pues abarca tambien la

adquisici6n de destrezas, Mbitos y habilidades, asi como actitudes y

valoraciones que acompalian el proceso y que ocurren en tres ambitos; el

personal, el escolar y el social. EI aprendizaje en estos tres ambitos s610 puede

separarse para fines de estudio, pues se mezclan continuamente en la vida

cotidiana

Para que el aprendizaje resulte significativo debe tener por parte del objeto, una

organizaci6n 16gica que 10 haga comprensible y por parte del sujeto, este debe

poseer facultades y antecedentes que Ie permitan aprenderlo. Ademas el sujeto

debe saber aplicar 10 aprendido cuando las circunstancias as! 10 exijan; el

aprendizaje debe ser funcional. EI aprendizaje que educa exige actividad del

sujeto; el es quien debe realizar el proceso de relacionar can sus experiencias

previas el objeto y el nuevo material, para incorporarlo a sus estructuras

mentales, a sus Mbitos, habilidades, actitud~s, valores y debe tener razones a
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motivacion para hacerlo. Las personas que tienen graves problemas

economicos solo se interesan en el estudio, en la medida que este les ayude a

resolverlos. Se podria decir que solo es significativo el aprendizaje que se

relaciona con la vida, por eso Telesecundaria tiene por lema "Educar para vivir

mejor".

En Telesecundaria la mayor parte de una sesion escolar no se dedica a

informar, sino a proporcionar al educando la oportunidad de realizar el proceso

de aprendizaje utilizando las estrategias adecuadas; entonces el papel del

maestro no es el de realizar el proceso, sino el de provocarlo poniendo las

condiciones para ello; es decir, de mediador de aprendizajes.

Cuando se habla de la sistematizacion del aprendizaje en Telesecundaria se

debe entender que es la secuencia que se sigue para propiciar que los alumnos

superen los niveles de eficiencia al realizar sus procesos de aprendizaje, de

manera que se logren aprendizajes significativos y funcionales; es decir,

formativos 0 educativos. En todas las asignaturas se sigue el esquema

didactico general que anteriormente ya se menciono y que comprende las

etapas de Motivacion, Informacion, Analisis, Sintesis, Aplicacion y Evaluacion;

tambien se autoevalua y coevalua 10 realizado en cada sesion

En el aspecto de como lIevan a cabo la evaluacion algunos docentes; el foco de

atencion estuvo centrado en las formas que utilizan para evaluar, esto con la

finalidad de ver si lIevan a cabo el tipo de evaluacion que pretende

Telesecundaria, asi como las adecuaciones que hacen para mejorarla y la

funcion que Ie dan.

La evaluacion permanente Y sistematica posibilita la adecuacion de los

procedimientos educativos, aporta mas Y m'ejores elementos para decidir la
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promoci6n de los educandos, ya que la evaluaci6n permitira al docente orientar

a los alumnos durante su proceso aprendizaje y ademas asignar calificaciones

parciales y finales conforme a su aprovechamiento, en relaci6n con los

prop6sitos de los programas de estudio.

La evaluaci6n en Telesecundaria como en las otras modalidades del mismo

nivel secundaria esta regida por el acuerdo 200, sobre evaluaci6n educativa.

La evaluaci6n del aprendizaje se realizara a 10 largo del proceso educativo con

procedimientos pedag6gicos adecuados, la evaluaci6n· permanente del

aprendizaje conducira a tomar decisiones pedag6gicas oportunas para asegurar

la eficiencia de la enserianza y del aprendizaje. La asignaci6n sera congruente

con las evaluaciones del aprovechamiento alcanzado por el educando respecto

a los prop6sitos de los programas de aprendizaje. La escala oficial es de 5 a 10,

el educando aprobara una asignatura cuando obtenga un promedio minima de

6, las calificaciones parciales se asignaran en cinco momentos del ario lectivo:

al final de los meses de octubre, diciembre, febrero, abril, y en la ultima

quincena del ario escolar. En Telesecundaria se pretende establecer un sistema

de evaluaci6n formativa en el que se combinen autoevaluaci6n y coevaluaci6n,

de las cuales se hablara mas adelante.

Esta evaluaci6n del aprendizaje, debe involucrar al alumno en el proceso de su

propio desarrollo, propiciando que tome conciencia de sus logres y deficiencias

para que afirme los primeros, subsane los segundos y se interese

principalmente en el aprendizaje de los contenidos programaticos, pasando la

calificaci6na unsegundotermino

Por tanto en la evaluaci6n formativa no interesa una apreciaci6n global acerca

del trabajo 0 actividades realizadas, sino el detalle preciso de las fallas para
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superarlas y de los aciertos para afirmarlos. Las evaluaciones formativas

constituyen el fundamento principal para la determinaci6n de evaluaciones.

La forma en que los maestros inician la evaluaci6n primeraPlente es con la

evaluaci6n diagn6stica; que la realizan de acuerdo a la metodologia del

Subsistema de Telesecundaria que dice deben aplicarla a los alumnos al inicio

del periodo escolar con el fin de conocer en que situaci6n estan recibiendo a los

estudiantes en cada uno de los grados que van a cursar, 0 bien antes de iniciar

un nuevo tema 0 unidad, para conocer los conocimientos previos con los que

cuentan. Despues de conocer esta realidad, hacen la planeaci6n didactica para

poder fortalecer aquellos rezagos que el alumno trae y ver hasta donde es

posible superarlos, luego durante el proceso del cicio escolar realizan la

evaluaci6n continua, esta la hacen a 10 largo del perfodo escolar en cada

asignatura. Los maestros consideran los rasgos de la actitud hacia el trabajo, si

10 hace con empeiio a traves de las clases, habilidades, destrezas, participaci6n

en equipo, tareas, disposici6n y asistencia entre otros, a traves de todo el

bimestre; todo de acuerdo a la asignatura y sumado a una calificaci6n del

examen cognoscitivo al final del nucleo basico. Los maestros estan de acuerdo

y realizan esta evaluaci6n continua y formativa, ya que pudiera darse el caso

que cuando se presente el examen, el alumno tenga algun tipo de problema

que Ie impida tener un buen desempeiio es ese momento, pero ellos tienen el

registro al seguimiento de todo el proceso, esto les facilita realizar la evaluaci6n

y asignar una calificaci6n; no tienen que estar inventando cosas al final.

Ahondando en el tema de la autoevaluaci6n; se podria decir que es un tema

polemico en este nivel y todo el tiempo en Telesecundaria ha existido, algunos

la han criticado y otros reforzado. En un principio los maestros querfan que se

quitara, porque pensaban que en vez de beneficiar al alumno 10 perjudicaba,

porque los libros trafan las c1aves de los ejercicios y se fomentaba que copiara.
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Y bueno, el alumno comentan, hasta se ensenaba a leer de cabeza, porque

justamente venian al reyeS las claves al final de los ejercicios, pero las

autoridades educativas nunca les hicieron caso a los maestros que estaban en

desacuerdo con esta, al contrario; se les explic6 y entendieror. el sentido de la

misma, les dijeron y ellos a su vez a los alumnos; que primero hicieran sus

ejercicios solos, sin ver la respuesta, y ya que les revisara el maestro y

evaluara, revisaran ellos con la clave que fue 10 que sacaron bien y 10 que no,

corregirlo para que retroalimentaran y estudiaran correctamente para el

En la autoevaluaci6n el propio alumno detecta sus fallas, pero es muy

importante hacerle saber a los alumnos previamente que sean honestos y que

contesten 10 que sepan.

Tambien los maestros fomentan la coevaluaci6n; en donde los alumnos

interactuan y exponen su nivel de conocimientos adquiridos en relaci6n a un

tema especifico, eso los fortalece, ya que los ayuda a conciuir y al mismo

tiempo pierden el temor a la equivocaci6n, al error, a la falla y entre ellos se

auxilian de manera muy importante y valiosa.

La dinamica que utilizaban los maestros pioneros era que despues que

evaluaba a los alumnos, registraban en su libreta dicha evaluaci6n, luego todo

el grupo participaba intercambiandose los libros unos con otros corrigiendo los

Los maestros refieren hacer aparte de la evaluaci6n establecida en los propios

Iibros y programas de televisi6n, unos examenes 801 margen de estos que ellos

mismos disenaban para tener mas exactitud en su evaluaci6n, por 10 de las

claves
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Los maestros comentan que la funci6n de la evaluaci6n es para corregir fallas,

creen que si la transformaci6n cualitativa en el alumno no es perceptible 0

apreciable, entonces quiere decir que se esta fallando y que hay que buscar la

explicaci6n y la soluci6n a ese fen6meno, porque medir no es·!o principal, sino

ver que tanto transforman al alumno. Determina que porcentaje de 10 que

querian que aprendieran los alumnos lograron aprender. Y 10 importante, 10

cualitativo, que de ese porcentaje de 10 que el maestro quiso enseriar impact6

en su transformaci6n personal. Ellos consideran importante hacer anotaciones

en una bitacora despues de cada sesi6n de aprendizaje, para luego ver que de

la planeaci6n que realizaron, se dio bien y que no para corregir. Aqui es donde

el docente valora su funci6n, sirva 0 no sirva, su impacto, que es 10 que los

alumnos estan aplicando y que no. No obstante no dejan de lado que es

importante tener el dato, el registro de c6mo esta funcionando la escuela, c6mo

van los progresos de los trabajos academicos, en las gufas de aprendizaje, si

no se tienen los datos, los numeros que les sirvan de guia para buscar

estrategias que los ayuden a mejorar pues no pasa nada

Por consiguiente se puede decir que las formas de evaluaci6n que los maestros

entrevistados utilizan son la evaluaci6n de diagn6stico, la autoevaluaci6n y

coevaluaci6n, su evaluaci6n es continua y sistematica con tintes formativos,

tambien implementan otros instrumentos para tener una visi6n mas acertada

del aprovechamiento de los alumnos. Por tanto la evaluaci6n que realizan va

de acuerdo a 10 que marca la metodologfa de Telesecundaria

Existe un aspecto fundamental que se puede obtener de la interacci6n de los

elementos que participan en el proceso enserianza - aprendizaje y es la

vinculaci6n de la escuela con la comunidad.
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Denlro de estas acciones se pueden considerar las que tienen que ver con la

produclividad; aplicando en esta los conocimientos proporcionados en los

m6dulos de educaci6n tecnologica con la salud; tomando como base las

aportaciones de la biologia y la educaci6n fisica. En el G:3pecto cultural;

partiendo de los contenidos de Espanol, de Ingles y de la asignalura de

Expresi6n y Apreciacion Artisticas, y con la ecologia; al considerar los

conocimientos que brindan las asignaturas de biologia, Geografia, Introduccion

a la Fisica y Quimica, .Fisica, Quimica y Matematicas.

En este sentido, es conveniente deslacar la importancia que tiene relacionar el

aprendizaje promovido en la escuela con acciones que se dirijan a mejorar el

entorno social donde se ubica. Esto 10 dejaron muy palpable los maestros

enlrevistados, ya que no solo les ensenaban los contenidos de las asignaturas

a los alumnos, sino tambien se involucraban en la problematica de las

comunidades.

En esla modalidad existen las demostraciones publicas de 10 aprendido, en

donde tambien se relaciona a la escuela con la comunidad, ya que se escoge

una problematica y se trabaja para resolverla valiendose de la combinacion de

variasasignaturas.

Por la situacion geografica en donde se encuentran enclavadas las

Telesecundarias, algunos profesores se quedan a vivir toda la semana e

inclusive el mes en las comunidades, esto es 10 ideal y el objelivo que en un

principio se perseguia para optimizar los resultados de la ensenanza y del

aprendizaje, asi como tambien la vinculacion escuela-comunidad, de hecho

viene en la normatividad de esta modalidad aunque aclualmente poco se siga

dando esta situaci6n, ya que exislen mejores caminos, transporte para enlrar y

salir de las comunidades. Pero en ese tiempo de los pioneros de
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Telesecundaria, no habia tal comodidad y se ten ian que quedar en la

comunidad, y como que pasaban a ser parte de la misma, porque ellos

verdaderamente los adoptaban, y sobre todo a las mujeres. Les daban alojo,

comida, proteccion y sobre todo; carino y respeto, tanto de ·!:>s que estaban

cursando la escuela, como de los que no. Pero esto no era de a gratis, era un

constante dar y recibir entre ambas partes. Para esto el profesor no solo se

dedicaba a ensenar en el horario de c1ase, sino que extendia esta fuera del

aula; hasta los campos y patios para jugar algun deporte que ensenaba a todo

et que quisiera aprender, 0 bien, leer algun libr~ que dejaba la lecci6n vista en el

televisor, as! como repasar 10 que no se habia comprendido en la clase, plantar

algun huerto en alguna casa vecina para cubrir tecnologias y las necesidades

de variedad alimenticia del lugar, otra opci6n para pasar la tarde era tambien

ensenar sabre la limpieza del hagar, de los alimentos, del patio, a ser algunas

veces Ifder participando en la vida social y polftica de la comunidad, ya fuera en

la pedida de mano de una futura novia 0 bien en la eleccion del nuevo comite

del Comisariado Ejidal 0 Jueces; 0 ya de plano irse al rio a nadar, ensenar a

quien no supiese, ser confidente y amigo de los propios y extranos de la

escuela, asi como aprender sabre tradiciones y costumbres del lugar en sus

ratos libres de las charlas amenas con las personas del pueblo.

Como bien se aprecia, el profesor era todo para la comunidad en donde

ensenaba, pero la comunidad tambien 10 era tada para el. Un verdadero

maestro que participaba activamente dentro y fuera del aula con entrega y

dedicacion a los que servia

EI servicio de Telesecundaria tiene ciertas caracteristicas que la hacen diferente

a otras modalidades de educaci6n secundaria, estas son que; la informacion

necesaria para desarrollar los planes y programas avalados par la Secretaria de

Educaci6n Publica se recibe principalmente' por medio de la television y de
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materiales impresos. Para cada sesi6n de aprendizaje en cualquier asignatura

se trasmite un programa educativo de 15 minutos, ademas el estudiante recibe

un Iibro de conceptos basicos y una guia de aprendizaje; de esta manera,

todos los alumnos de Telesecundaria reciben la misma informac:::6n basica

Las peculiaridades del modelo de este subsistema implican la existencia de

apoyos didacticos para los estudiantes, debido por un lado; a la falta de

maestros especialistas en cada asignatura del plan de estudios vigentes y por

otro, a que en las comunidades donde opera el servicio, es frecuente 'que no

existan los recursos econ6micos suficientes para poder comprar los materiales

didacticos y por estas razones en este servicio educativo se tienen que elaborar

los materiales de apoyo tanto para los alumnos como para los propios

maestros, para posteriormente distribuirlos en las escue/as de manera

peri6dica.

Continuando con las diferencias de este servicio con otras modalidades no

obstante que todos los servicios educativos del nivel trabajan con los mismos

planes y programas de estudio, se tiene que en las Secundarias Generales y

Tecnicas por ejemplo, los alumnos son atendidos por un maestro especialista

en cada materia, que labora en funci6n del numero de horas asignadas a esta.

En Telesecundaria se cuenta con un solo educador, que es el encargado de

coordinar las propuestas de trabajo para cada asignatura, mismas que estan

consignadas tanto en los materiales de apoyo impreso como en el programa de

televisi6n porhora-c1ase.

Las Secundarias Generales y Tecnicas utilizan los textos que han side

evaluados y aprobados por la propia DGMME, con diversas propuestas de

trabajo elaboradas por especialistas en las materias que deben ceiiirse a los

contenidos y secuencias didacticas establecidos por la SEP para el nivel y para
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cada asignatura. Existen diversos textos para cada una de elias, 10 que permite

alel1der los distinlos estilos de enserianza de los docentes. Por su parte, en la

Telesecundaria; los textos han side elaborados por equipos de especialistas de

la SEP, son gratuitos, la organizacion de contenidos y didact;ca es la misma

para los tres grados y fueron tambiem sometidos a revision en el momento de su

elaboracion.

Una diferencia sustancial entre los servicios educativos del nivel es sin duda la

utilizacion de la serial Edusat. Algunas escuelas Secundarias Generales y

Tecnicas cuentan con el equipo de recepcion de la red satelital, que es usada

generalmente, solo cuando los directivos 0 docentes 10 consideran necesario.

Para la Telesecundaria se trata de un medio esencial para la practica docente

cotidiana y para el aprendizaje de los alumnos; ya que constituye un elemento

central para el trabajo de cada sesion. Cada escuela de este subsistema cuenta

con el equipo satelital necesario para recibir la transmision diaria.

En Telesecundaria, como en los otros servicios educativos, se pretende que el

alumno sea el protagonista del proceso didactico. Para el cumplimiento de este

enfoque su modele educativo propone tambien metodos activos en los que el

educando procesa la informacion y avanza por sf mismo en la construccion del

conocimiento a partir de sus propias necesidades. Estas acciones, a diferencia

de las Secundarias Tecnicas y Generales, en donde los maestros proponen las

actividades de manera directa los docentes de Telesecundaria 10 hacen a partir

de las propuestas educativas incluidas en los materiales de apoyo, pues para

cada sesion de aprendizaje de cada materia se cuenta con una propuesta de

trabajo. Las propuestas incluidas en los materiales fueron elaboradas por

maestros especialistas en cada materia y que fprmaban parte del Equipo

Tecnico Pedagogico de la Unidad de Telesecundaria
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En Telesecundaria el alumno inicia una sesi6n de 50 minutos con el apoyo de la

Guia de Aprendizaje, en la que se busca desatar reflexiones individuales 0

colectivas, a partir de cuestionamientos especificos que pretenden despertar su

interes e introducirlo en el tema que estudiara. Con el fin de que el educando

encuentre altemativas de soluci6n a los problemas que se Ie presentan, debera

aproximarse a fuentes informativas como el programa televisivo yel articulo que

encontrara en el Iibro de Conceptos basicos, 10 cual Ie permitira tener un

acercamiento al tema y continuar resolviendo las actividades que implican el

analisis y la sintesis de la informaci6n observada en el programa. La necesidad

de que los estudiantes conozcan por si mismos los aciertos y las fallas en sus

ejercicios realizados en la Guia de Aprendizaje, conduce a que sean ellos los

que evaluen 10 aprendido y desarrollen actividades de coevaluaci6n, las cuales

pretenden valorar el trabajo grupal. EI trabajo escolar es atendido s610 por un

maestro en cada grado, y en algunas ocasiones este tiene que atender dos 0

mas grupos, en el caso de escuelas unitarias y bidocentes

Los contenidos programaticos de cada asignatura se distribuyen en ocho

Nucleos Basicos a 10 largo del ario, interrelacionados a partir de un concepto

central; el numero de sesiones dependera de la carga horaria de la materia. La

organizaci6n didactica del curso escolar considera el desarrollo de varias

estrategias que permiten valorar la pertinencia y la calidad de los procesos de

enserianza y aprendizaje, con el fin de superar errores y fortalecer aciertos, ya

que la evaluaci6n por sf sola no puede mejorar los resultados, pues son los

procesos perfeccionados los que generan calidad. Por este motivo al termino de

los Nucleos 3, 6 Y 8 se realizan actividades para la integraci6n de los

aprendizajesenTelesecundaria

EI tema de la implementaci6n de las Telesecundarias en el Estado de Nayarit

es muy amplio, rico, variado y lIeno de matice~; en el ambito del recibimiento de
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las Telesecundarias en las comunidades se puede decir que de manera general

fue bueno. Telesecundaria era toda novedad en si misma, ya que inicia con tres

elementos a su favor que son: el programa televisivo, los materiales de apoyo y

e.l conductor 0 profesor del grupo, elementos que a los lugarer.os por un lado,

les causaba curiosidad y por otro, les hacia sentir recelo y desconfianza por

esta nueva modalidad.

En 1975, en el Plan Piloto se recibe Telesecundaria con los brazos abiertos,

pues no teni~n secundaria alii en las comunidades, y lIega el subsistema a

cubrir esa area; pues los lugarefios encantados, muy solicitos buscaron el lugar

para que se estableciera el profesor y la escuela.

En las comunidades el nivel educativo mas alto era y sigue siendo

Telesecundaria; y la gente, al menos de ese entonces 10 recibi6 como algo muy

valioso. Daban todo su tiempo y esfuerzo para apoyar a la escuela, y a pesar

de que habia mucha precariedad, los deseos de los maestros eran 6rdenes, los

hacian sentir muy bien, 10 que ocupaban; ahf estaban las autoridades, los

padres de familia, los alumnos y los j6venes de la comunidad apoyandolos. Los

trataron a cuerpo de rey.

EI Plan Piloto se inici6 en el Estado de Nayarit en 1975 con 8 escuelas, 6

localizadas en Tepic y dos foraneas. La ubicaci6n de estas escuelas y sus

maestros coordinadores fueron los que a continuaci6n se enlistan:

A espaldas del Centro de Salud 'Juan Escutia", hoy Centro de capacitaci6n DIF

"Maria Esther Zuno de Echeverria" la Maestra, coordinadora fue Martha L6pez

Gonzalez. Esta escuela inici6 a un costado del estadio de Beisbol y luego se

cambi6 a este domicilio. En las oficinas de la CNG, que estaba en esquina de

Queretaro y Bravo la Maestra coordinadora fue Maria Guadalupe Zavala
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Lozano. En las oficinas de la CNOP, a un lado de la Camara de Diputados, por

Avenida Mexico el Maestro coordinador fue Jorge Gomez Meza, luego el H.

Congreso del Estado compra este lugar y se cambian estas oficinas a otro

lugar. En los altos del mercado Juan Escutia, en las oficinas dGi DIF estuvieron

dos escuelas, por la calle Amado Nervo y Puebla, los Maestros coordinadores

fueron Maria de la Luz Hurtado Lopez y Marco Antonio Rodriguez Jimenez. En

la comunidad de EI Tizate, Municipio de Santiago Ixcuintla, la Maestra

coordinadora fue Maria del Carmen Cortes Pulido y en la Comunidad de

Trapichillo, Municipio de Tepic, la ma~stra coordinadora fue Dolores Fausto de

laVega.

La indicacion fue que todas las Telesecundarias se establecieran en zonas

rurales segun 10 marcaba la normatividad, pero no fue asi en realidad en sus

inicios, ya que 6 se establecieron en Tepic anexas a Oficinas de Gobierno y

solo 2 cumplieron su cometido, que fueron las escuelas de la comunidad de EI

Tizate y Trapichillo; el motivo fue que en ese tiempo no hubo condiciones y

espacios para que se establecieran en las comunidades rurales y como no se

queria dejar ir el recurso y la posibilidad de establecer este subsistema, pues

como fuera se lagro que se quedara aqui en el Estado.

EI personal que inicialmente laboro fue del nivel primaria, ellos tenian sus

plazas ahi, pero se les comisiono para que atendieran las escuelas del Plan

Piloto. EI primer administrador fue el Profesor J. Guadalupe Rios Espinosa,

hasta que desaparecen estas escuelas en 1978 siendo Gobernador el C.

Coronel Rogelio Flores Curiel

En 1982 renace Telesecundaria con 25 escu~las con igual numero de

profesores. Era Gobernador del Estado el C. Emilio Gonzalez Parra. La

asignacion de las escuelas Telesecundarias se hizo en 8 Municipios en la
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mal"lera siguiente; en Santiago Ixcuintla 9 escuelas, San Bias 5, Tepic 3,

Tuxpan 2, Rosamorada 2, Tecuala 2, Xalisco 1 y Acaponeta 1, dando el total de

25 escuelas instaladas.

Los maestros responsables fueron tambien 25 que son: Silvia Rosas Amparo,

Esteban Fonseca Franco, Francisco Navarro Mora, Ismael Rangel Cervantes,

Noel Garcia Ramirez, Carmen Cervantes Sanchez, Ernesto Arcadia G6mez,

Hugo Perez Vergara, Francisco Santos Campos, Lamberto Ramos Burgara,

Maria del Carmen Benitez Osuna, Ver6nica Aguayo Espericueta, Ignacio

Valdez Castaneda, Gustavo Villalobos Barrera, Joel Jimenez Montes, Jorge A.

Valenzuela Quintero, Hugo Alan Lora Aguilar, Valentin Dominguez Prado,

Hector Efrain Herrera Herrera, Rosendo Amador Buenrostro, Lucia del Carmen

Gonzalez Ay6n, Nicanor G6mez Maldonado, Jose Luis Perez, Genoveva

Renteria Ibarra y el Profesor Norberto Flores L6pez.

Las primeras 25 comunidades en tener una Telesecundaria fueron Camichin de

Jauja, Municipio de Tepic, Pochotitan, Municipio de Tepic, La Curva, Municipio

de Xalisco, Boca de Camichin, Municipio de Santiago, Ixcuintla, Valle Morelos,

Municipio de Santiago, Ixcuintla, Puerta Azul, Municipio de Santiago, Ixcuintla,

San Isidro, Municipio de Santiago, Ixcuintla, Valle Zaragoza, Municipio de

Santiago, Ixcuintla, Sauta, Municipio de Santiago, Ixcuintla, La Bajada,

Municipio de San Bias, EI Llano, Municipio de San Bias, Paso Real del Bejuco,

Municipio de Rosamorada, Penas, Municipio de Tuxpan, La Higuerita,

Municipio de Santiago, Ixcuintla, Santa Cruz de las Haciendas, Municipio de

Santiago, Ixcuintla, Pajaritos, Municipio de Tecuala, Tierra Generosa, Municipio

de Tecuala, Isla del Conde, Municipio de San Bias, Aticama, Municipio de San

Bias, Campo de los Limones, Municipio de santiago, Ixcuintla, Colonia

Moderna, Municipio de Tepic, EI Arrayan, Municipio de Acaponeta, Uni6n de

Corrientes, Municipio de Tuxpan, Chacalilla, Municipio de San Bias y Zomatlan
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del Caimanero, Municipio de Rosamorada. Cabe senalar que en ese orden

corresponde a los maestros que las coordinaron y que anteriormente se

mencionaron.

Con estas 25 escuelas qued6 como administradora de Telesecundaria la

Profesora Maria De los Angeles Pajares y en ese mismo ano entra el Maestro

Hilario G6mez Castaneda. En este tiempo la situaci6n laboral era inestable, ya

que era por contratos de un ano que se renovaban al cicio siguiente sin

prestaciones, por 10 que en ese entonces no habia el beneficia de interinos de

maestros que se enfermaban. Fue hasta el ano de 1986 cuando se reconoci6

este derecho a los trabajadores y pasa a formar parte de los Servicios

Coordinados de Educaci6n Publica, quedando administrativamente como sigue:

EI cargo de Jefe de Departamento 10 ocup6 el Profesor Ruben Alvarado

Zendejas, el Jefe de Recursos Financieros y materiales el Profesor Isidro Perez,

el Subjefe Tecnico Pedag6gico la Profesora Maria Elena Legaspi, el Jefe de

Sector Centro el Profesor Ricardo Le6n Le6n, el Jefe de Sector Sur el Profesor

Arturo Le6n Le6n y como Jefe de Sector Centro el Profesor Jorge Barrera

Bogarfn.

Los primeros profesores que entraron a Telesecundaria por el ano de 1975 a

1982, tropezaron con algunos obstaculos; ellos iban desde que no ten ian

prestaciones laborales, medicas, ni base, sino que trabajaban por contratos que

se renovaban cada ano. Aparte que no les pagaban regularmente y el sueldo

era muy poco, y cuando este pago lIegaba tenian que hacer unas filas enormes

para recibirlo, de hecho hubo ocasiones en que el pago no lIegaba y algunas

autoridades ten ian que pedir prestado para liquidarles a los maestros que para

esas alturas ya estaban molestos e inconformes. Tambien la manera en que los
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maestros subsistian por estos largos periodos sin pago, era que sus familiares

les prestaban para que por 10 menos se pudieran ir a trabajar.

Ninguno de los primeros profesores ten ian escuela hecha en tcdo el sentido de

'Ia palabra, sino mas bien fueron a fundar escuelas y empezar desde los

cimientos, esto fue; realizar labor de convencimiento para tener alumnado y

para que donaran el terreno de la escuela. Se enfrentaron a que los padres de

familia no ten ian estudios, pues la mayoria no habia cursado la primaria y que

sus prejuicios y costumbres entre otras muchas eran de que las mujeres no

estudiaban, que se tenian que quedar en la casa a hacer el quehacer y de que

para que estudiaban si luego se embarazaban y se casaban, y pues los

maestros a convencerlos de 10 contrario, para aumentar el alumnado, aparte de

que era un derecho de las j6venes a estudiar igual que los hombres, y despues

de varios arios; sorpresa, las mujeres eran las que terminaban mas en numero

que los hombres. Otra cosa que fue peor aun, fue el desconocimiento de la

metodologia de esta modalidad de enserianza por televisi6n par parte de los

habitantes de las comunidades, en donde 5610 un maestro daba todas las areas

de todos los grados como primero, segundo y tercero, 10 cual sembraba

incertidumbre y desconfianza en los padres y alumnos. Par un lado esta

desconfianza era en el terreno de la enserianza, si los alumnos aprenderian

como en las demas escuelas en donde habia muchos maestros, uno para cada

area yaqui era s610 uno. Otra inquietud era de la validez de los estudios, que si

al salir los alumnos podrian seguir estudiando, 0 en el peor de los casos si se

cerraban antes las escuelasqueharian.

Una desconfianza muy singular era que recibir clases por televisi6n, hasta la

vista les afectaba y que era perjudicial para la misma.
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Los maestros al lIegar a sus comunidades se encontraron con que no habfa el

minimo de servicios publicos, algunas comunidades tan 5610 tenfan agua y no

potable, en otras no habfa ni siquiera luz ehktrica, y la pregunta obligada, (,En

d6nde instalarfan la televisi6n?, con respecto a esto un maestio comenta que

habia un poste de luz lejos del lugar en donde se establecerfa la escuela, por

tanto al siguiente fin de semana que sali6 de su comunidad a su casa Ie puso

de su bolsa dinerito y se dedic6 a conseguir alambre, cinta y otras cosas que

necesitaba para hacer el cableado, luego Ie peg6 unos diablitos y asi lIev6 luz

hasta la escuela e hizo funcionar el televisor. Bueno, cabe hacer la aclaraci6n

que aunque con luz robada, pero no Ie qued6 de otra. Para variar algunas

escuelas estaban ubicadas en alguna casita prestada, 0 en algun lugar anexo al

Comisariado Ejidal, algunas estaban cercadas de palitos y sus techos eran de

palma, 0 ya de plano al aire libre debajo de un arbol frondoso, mientras se

construfa la escuela. Las sillas y las mesas eran de las que les prestaba algun

bar de la comunidad, 0 bien algun maestro de primaria les prestaba mesa

bancos de los que no ocupaba. Los materiales didacticos los elaboraban los

profesores, ya que no les daba nada la Secretarfa en ese tiempo. Mas de un

maestro se espant6 de ver aquella comunidad tan alejada y pobre, en donde su

primer impulso 10 hizo decir "me quiero ir de aquf, no quiero trabajar en

Telesecundaria", y tocar la retirada; pero gracias a la buena voluntad de los

padres, alumnos y comunidad en general, que los esperaban ansiosos y avidos

de que les ensenaran cosas nuevas a sus hijos e inclusive ya con alojo y

comida, que los hizo recapacitar, vencer sus miedos y tomar el reto de ensenar

a esos que mas 10 necesitaban, a los marginados y pobres del Estado. Gracias

a esos primeros maestros que venciendo todos los obstaculos y hasta sus

propios miedos, creci6 en todo el sentido de la palabra Telesecundaria. Ellos,

los maestros pioneros se quedaron y fueron tOdo para las comunidades a

donde lIegaron, y tambien la comunidad 10 fue todo para ellos, de tal suerte que

se entregaron por completo. No habfa horario, ni la escuela era el lugar
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exclusivo para enseriar, la tarde era una prolongaci6n de la c1ase y los rlOS,

arroyos y campos del lugar eran sitio ideal para nadar 0 jugar algun deporte,

cultivar alguna hortaliza y leer algun Iibro que alguna clase les exigia.

Todos los maestros fundadores reportan que fue dificil la captaci6n de alumnos,

ya fuera por motivos de la poca credibilidad en el Subsistema, 0 bien; porque

cuando lIegaron todos los maestros en el mes de octubre, ya todos los

muchachos estaban ubicados en alguna otra escuela secundaria vecina del

lugar y era dificil convencer a I~s padres que los sacaran para que los lIevaran a

la escuela Telesecundaria, que por cierto; ni siquiera conocian como

funcionaba y si iba a durar, aparte que ni siquiera contaba con la infraestructura

necesaria

Una maestra, al parecer la unica que lIeg6 a comunidad grande y no pobre,

menciona que tambiem Ie fue dificil tener alumnos, ya que como tenian dinero y

podian pagar la educaci6n de sus hijos en otras comunidades vecinas en donde

habra secundaria, pues habra que convencerlos de que este nuevo Subsistema

era bueno y que tenia la misma validez que los olros.

Otra cosa fue que los primeros maestros se las ingeniaron para dar las c1ase

como pod ian, sin casi nada a la mano, par ejemplo; la educaci6n fisica la

hacian con cosas rudimentarias como piedras planas 0 redondas para asemejar

un disco 0 una bala, para practicas de fisica y quimica utilizaban materiales

como frascos de cristal con una mecha para asemejar un mechero de Bunsen,

las sustancias ellos las conseguian de las casas, todo era ingenio y ganas de

trabajar; hasta en la actualidad se siguen dando algunos de estos fen6menos,

ya que cuando inicia una Telesecundaria se sigue repiliendo esta historia como

una constante, no existen aulas, y en muchas de las escuelas que ya son de

organizaci6n completa, todavia no tienen laboratorios, perc sf se ha progresado
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en la credibilidad de los estudios, ya que ahora si los conocen, asi como en

equipos tecnol6gicos, como antenas, decodificadores, aparatos audiovisuales,

entre otres. Aunque tambiem ha desmerecido en algunos mas, por ejemplo; ya

el maestro no sostiene la figura tan querida y respetada con la'que inicialmente

contaba. Esto por la poca responsabilidad y arraigo de algunos docentes.

A toda esta problematica en sus' inicios del subsistema se Ie aunaba que los

materiales impresos lIegaban tarde 0 bien eran pocos y no alcanzaban para

todos.

Con las primeras 25 escuelas ya se imprimian las guias de estudio pere no

habra en abundancia; tampoco televisores, ni senal televisiva, ni espacios

donde iba a operar la escuela, y tampoco una planta de alumnos inscrita.

Dice un dicho que al verso reza "Ensenando a aprender se ensena", y

justamente; otra dificultad radicaba en que la metodologia de Telesecundaria

era totalmente nueva, jimaginenl, en 1975, ensenanza secundaria por

televisi6n; como de no creerse, ya que la poblaci6n en su generalidad ni

siquiera contaba con este artefacto tecnol6gico, y pues a esto ten ian que

adaptarse los alumnos conforme transcurriera el tiempo dentro de la escuela,

pues no habia cursos de capacitaci6n para ellos en ese tiempo. Y ni que decir

de los docentes, sin embargo; estos les lIevaban ventaja a los primeros, ya que

estos sf ten ian cursos de capacitaci6n para profesores de nuevo ingreso.

Por tanto los alumnos primero sufrian de un proceso de adaptaci6n ya que ellos

no estaban acostumbrados al televisor, y menos a recibir clases par el mismo;

inclusive alumnos y padres pensaban que les dafiaba la vista. Afortunadamente

con la labor tan efectiva que hicieron los docentes y con la responsabilidad y

entrega con que participaron en cada una de las comunidades, se fueron
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slllbsanando estos problemas, hasta conseguir su consolidaci6n como una de

las modalidades mas importantes en el sector educativo.

En Telesecundaria se da un fen6meno en sus inicios que' fue el robe de

televisores de manera exagerada; una de las acciones que se hizo en la

administraci6n del Maestro Ruben Alvarado Zendejas, en 1986 fue la de

marcarlos 0 pirograbarlos en el plastico de la televisi6n, en un lugar visible con

letras grandes para que se viera de lejos, con una leyenda que decia

"Propiedad del Gobierno Federal" y eso como que era muy dificil de borrar, e

hizo que disminuyera en mucho el robe de las mismas. Tambien se tenia que

los televisores se descomponian y se tardaba mucho en las reparaciones, y no

era justa ni facil de entender que las escuelas no contaran con los medios

indispensables para funcionar que eran los televisores y la senal televisiva,

pues es Telesecundaria y sin televisor pues deja de serlo. Par tanto se cre6 en

ese tiempo La Central de Reparaci6n y Mantenimiento de Televisores,

solicitando a los maestros les pidieran a los alumnos una cuota inicial de un

peso por nino, 10 que permiti6 empezar a reparar muchos televisores en mal

estado. La mecanica que se seguia era que cuando se les descomponia uno, 10

lIevaban ahi y se numeraba, e inmediatamente se Ie reponia por otro de otra

numeraci6n, y asi; se lIevaba el control de los mismos y se mantenian con

aparatos de televisi6n las escuelas, de tal manera que no se perdiera tiempo

poria reparaci6n.

AI inicio del Gobierno de el C. Lic. Celso Humberto Delgado Ramirez, los

maestros de Telesecundaria iniciaron un movimiento colectivo con miras a la

basificaci6n, estos movimientos abarcaron plantones en Palacio de Gobierno,

marchas, mitines, plantones en la Secretarfa de Educaci6n Publica, entre otras

manifestaciones; ya que el Estado de Nayarit era de los pocos Estados que no

ten ian este beneficio, y se queria lograr para 'prever el futuro, ya que con esta
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lIegaban los servicios medicos, seguridad en el trabajo, iniciar el seguimiento de

las jubilaciones e ingreso al SNTE entre otros, de hecho los maestros logran

este objetivo en 1988. En ese tiempo Ie toea estar al frente del Sindicato al

Maestro Francisco Ortega. Yes hasta 1989 que se reincorpor~n al Estado y se

adhieren a la Seccion 49 del SNTE.

La generacion de profesores del Plan Piloto no sufrio tanto por prestaciones y

pago de salario, porque ellos solo estaban comisionados para desempeliarse

por un tiempo en el incipiente nivel de Telesecundaria. Los que si pasaron

muchas privaciones fueron las primeras generaciones que empezaron can los

primeros 25 maestros, esto entre otros muchos mas sinsabores.

Si bien es cierto que las primeras generaciones de maestros tuvieron que

sortear diversas dificultades, tambien es cierto que iniciaron con ciertas

ventajas. Se empezara recordando el dicho que dice "Una imagen vale mas que

1000 palabras". Esta frase cobra especial sentido en esta modalidad, ya que se

hace uso de una de las herramientas comunicativas y visuales mas importantes

en nuestro tiempo; la television. Por la que pasan las clases que son muy

creativas y mantienen cautiva la atencion del alumno para que se interese y

motive en los temas que aprendera, aparte que 10 transportara a mundos

maravillosos, como ver el proceso de la fecundacion, culturas diferentes, el

cosmos, la celula, la biodiversidad del planeta, entre otras muchas cosas. Que

con el hecho de poder mirarlos en la television se liene la posibilidad de que

queden de manera mas facilmente comprendidos por los alumnos. Una ventaja

mas es que los profesores y alumnos cuentan con materiales impresos

especialmente diseliados para el nivel, estos son los Iibros de conceptos

basicos, guia de aprendizaje, YQuia didactica, para que los alumnos aprendan

de manera autodidacta, si es que el maestro faltara algun dia 0 no tuviera el

conocimiento necesario; solo con ver el programa televisivo, consultar su libro
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de conceptos basicos, resolver los ejercicios de su guia y autoevaluarse,

comparando sus respuestas con las de la clave que viene al final de cada

sesion de aprendizaje, bastara para que conozca por sf solo en que acerto y en

que fallo, para que luego corrija y estudie correctamente

Es verdaderamente una ventaja importante el que una modalidad educativa use

un media masivo de comunicacion como la television, para lIevar educacion y

sacar del atraso a las zonas mas alejadas y pobres del Estado, en donde; por

su situacion geografica y caracteristicas socioeconomicas les hace incosteable

el establecimiento de otra modalidad educativa.

Otra ventaja mas es que los profesores recien iniciada Telesecundaria, se

quedaban en la comunidad por el dificil acceso y la falta de transporte, por tanto

se tenia la oportunidad de lIevar una estrecha relacion con los alumnos que

estaban avidos de conocimientos y mostraban mucho interes por las clases asf

como con los miembros de la comunidad. EI profesor era de turno completo por

conviccion y no por indicacion. Era, aparte de maestro; amigo, confidente y

Iider.

Los iniciadores compartieron estas caracteristicas entre muchas otras: no solo

ensefiaban, sino que aprendian todos los dias de la clase, de los alumnos y de

las personas de la comunidad. Otra era de que era su primer trabajo y de que

eran muy jovenes, en algunos casos tenian la misma edad que sus alumnos y

se quedaban en las comunidades, esto daba muy buenos resultados, ya que se

estrechaban los lazos de amistad entre todos los participantes del proceso

educativo, tambien se veian los fines de semana entre los mismos compafieros

que aprovechaban para intercambiar experiencias. que les permitia con ese

despeje de dudas mejorar su practica docente. y sus relaciones interpersonales.

Eran responsables y sentian pasion, entrega Yorgullo por su trabajo.
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En la etapa del Plan Piloto en 1975, con las primeras 8 escuelas, el perfil

requerido fue de maestros de primaria, con experiencia en 5° 0 6° grado, el

motivo fue; de que el profesor tendria que dar todas las areas a un mismo grupo

y eran justamente estos profesores quienes estaban acosturr:brados a estar

toda la jornada de trabajo con el mismo grupo. Los maestros de secundarias

generales y tecnicas solo impartian una materia y se retiraban del grupo, por

tanto, carecian de esta competencia

Luego con las 25 escu~las en 1982 se solicito que fuera profesor de normal

superior 0 cualquier carrera universitaria terminada; aunque muy poco se

respetaba esto cuando hubo la explosion de las Telesecundarias, ya que

entraban sin siquiera haber iniciado la carrera universitaria, solo con

preparatoria 0 en el mejor de los casos apenas si lIevaban alguna parte de la

misma, esto estaba fuera de control. Para el ingreso intervenian diferentes

factores; tanto politicos, de amistad con funcionarios, como con Iideres

sindicales; eso desafortunadamente hizo que el sistema educativo, no solo de

Telesecundaria se fuera plagando de mucha gente que se limito a trabajar sin

vocacion ni espiritu de servicio y que ha dariado esto en algun momento al

subsistema. Actualmente afortunadamente ya se pone mas atencion en la

seleccion de los profesores y se les hace un examen de oposicion

Cabe serialar que el perfil que se pedia al inicio, fue que los maestros tuvieran

experiencia en educacion primaria, esto fue importante para la implementacion

de las Telesecundarias, Y tambien el requerido despues en 1982, de Profesor

de Normal Superior 0 su equivalente, no asi cuando ya entraron sin siquiera

tener los estudios necesarios

Cuando se inicia el proyecto de educacion secundaria por television, en su

etapa de experimentacion 0 piloto, con la~ 8 escuelas, el ingreso de los
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profesores fue circunstancial, daban primaria 5° 0 6° grado y como a manera de

invitaci6n trabajaron en Telesecundaria, como prestados. Ya con los 25, habra

mucha gente que no tenia trabajo y que habfa salido de alguna carrera

universftaria, normal superior 0 primaria y se les present6 la 'oportunidad y el

reto de trabajar en este subsistema, y digo reto, porque no cualquiera se querra

ir a trabajar fejos, en donde por 10 general estaban enclavadas las escuelas y a

esto se Ie aunaba que era una modalidad desconocida para todos.

La mayorfa de las incorporaciones de los primeros' maestros al sistema, fue el

azar 10 que los lIev6 a trabajar en Telesecundaria, ya que en muchos de los

casos no eran maestros de secundaria, pero la necesidad de trabajo los lIev6 a

colocarse ahi, pero ya dentro, empezaron a conocer, a querer y a apreciar su

trabajo y les gust6; de tal suerte que ya no se cambiarian ni alJn asi se les

presentara la oportunidad, permanecen en el subsistema porque en verdad 10

qUleren.

En Telesecundaria se hace necesario un curso de capacitaci6n para profesores

de nuevo ingreso, ya que esta implica una serie de estrategias sobre el uso de

la televisi6n y los materiales impresos que el maestro debe conocer con

antelaci6n

De hecho en 10 que fue el Plan Piloto con las 8 escuelas, a los profesores de

las mismas se les lIev6 a la ciudad de Mexico a la Direcci6n General de

Telesecundaria y ahi mismo los autores de los libros, gente muy calificada, les

enseri6 como se estructuraba una c1ase, como se hada, desde el acopio de

material hasta su filmaci6n, como se manejaban los materiales de apoyo, el

programa televisivo y cada area del conocimiento que se iba a impartir. Luego

ya con los primeros 25 maestros de las primeras 25 escuelas en 1982, los

Profesores ya no iban a Mexico, sino que las personas antes mencionadas
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venian a Tepic a impartir el curso de capacitaci6n a los nuevos profesores

recien ingresados al subsistema. Este curso se lIamaba "Curso de

capacitaci6n para maestros de Telesecundaria de nuevo ingreso", en donde

venian todas las areas y una instrucci6n bastante valiosa,· tambien se les

proporcionaban libros que lIevaban el mismo titulo. Ahi se les orientaba a los

docentes sobre la funci6n que debian desemper'iar como conductores del

grupo, por cierto muy apegado a la metodologia de Telesecundaria, para que se

familiarizaran con ella, asi como con los planes y programas; asi tambien se

les hablaba de como se debia manejar cada area de estudio; tambiem algo ·muy

interesante que abarc6 esa capacitaci6n y que actualmente no se da, es que se

les habl6 sobre la funci6n que como Iideres debian de realizar en las

comunidades donde se iban a fundar dichas escuelas, esto era; c6mo debian

hablar con los j6venes, con los padres de familia, autoridades ejidales y de

gobierno. Y ademas les decian que debian explicarles a todos estos en que

consislia rea/mente Telesecundaria.

En conclusi6n aparte de que les dieron las bases sobre el funcionamiento de

Telesecundaria, les inyectaron sobre todo mucho animo y entusiasmo para

trabajar en este subsistema tan noble que va destinado a las clases mas bajas

del mediorural

De hecho los primeros cursos de capacitaci6n que les dieron a los docentes de

nuevo ingreso eran de mucha calidad y muy emotivos, ya que estas personas

que venian de Mexico dominaban al 100% el tema y Ie tenian mucho amor al

subsistema y grandes ilusiones puestas en el y esto se 10 transmitieron a los

nuevos maestros.

Esta parte de conocer de viva voz de los autores de los libros de texlo sus

experiencias y desde el mismo lugar en donde se producia y filmaba la clase
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flle muy importante y decisiva en la capacitaci6n que se les dio a los primeros

maestros del plan piloto, ya que se necesitaba crear en el maestro cierta

pasi6n cierto entusiasmo, para que conociera, sintiera y viviera 10 que estaba

haciendo, y el maestro estaba alegre, contento, desarrollando su trabajo y los

resultados desde luego fueron 6ptimos. Ya despues con los siguientes 25

docentes, aunque ya no iban a Mexico, sino que las personas venian desde alia

para darles el curso en Tepic, de todos modos prevaleci6 siempre en la

capacitaci6n, aparte de los conocimientos fundamentales sobre el subsistema,

esa inyecci6n de animo, esa orientaci6n de Ifderes de las comunidades y sobre

todo ese conocimiento, amor y pasi6n por Telesecundaria. Actualmente las

condiciones de esos cursos de capacitaci6n han cambiado para mal, ya que no

se invita a ese tipo de personas. Con respecto a los contenidos, tambien se

centran solamente en la metodologia de Telesecundaria, se deja de lado ese

aspecto tan importante de la conciencia que se debe crear para que el docente

participe como Ifder en la comunidad y que este en conocimiento del potencial

que Telesecundaria tiene, que crea en el y que asi pueda transmitirlo a las

personas con las que se relaciona en la comunidad donde trabaja. Que conozca

tambien los sabores y sinsabores que han tenido que pasar sus predecesores

para que disfrute de 10 hoy existe.

Tambien se deja de lado toda la parte emotiva que es la de crear en los nuevos

maestros esa pasi6n por trabajar en el nivel y ese compromiso que implica el

que personas tan necesitadas de esas comunidades tan alejadas dependan de

esas escuelas y de los docentes en particular para que puedan aspirar a otro

tipo de vida un poco mas equitativa en 10 que a educaci6n se refiere

Las academias se empezaron a realizar en 1988 En la administraci6n del

Maestro Ruben Alvarado Zendejas, siendo. Subjefe Tecnico Pedag6gico la
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Maestra Legaspi, se realizaban dos reuniones academicas al ano. Estas

academias son un espacio para el intercambio de experiencias para poder

mejorar, de acuerdo a que estrategias didacticas les funcionan a unos

maestros, cuando y cuales se pueden adaptar al centro de trat;ajo de otros. En

ese tiempo se les soBa lIamar "Jornadas Tecnico-Pedag6gicas y Culturales"; en

donde se iba toda la administraci6n 2 0 3 dias a una comunidad de alguna zona

escolar, se invitaba a todos los docentes de la zona escolar respectiva, y se

les acomodaba en casas diferentes. Para esto; ya el Supervisor habra escogido

un lugar de la comunidad, el mas importante 0 representativo en donde se

hacfa el Festival Literario 0 cultural.

EI Protocolo que se segura para dichas reuniones, era; iniciar por la manana

con el Acto Inaugural, saludo a la comunidad e iniciar los trabajos

Por las mananas se reunia la administraci6n y el personal docente de la zona

que Ie habia tocado, y se hacian intercambios de experiencias sobre las formas

de trabajo, c6mo abordar las clases, de que otres elementos se valian para

obtener mejores resultados en su ensefianza y las problematicas a trabajar los

docentes las sugerian.

Por las tardes se hacia justamente una tarde cultural, en donde los maestros se

juntaban y realizaban algun Squech, obras de teatro, poesfas, y bailes

regionales. En esto participaban tanto maestros como alumnos y tambien se

hacfa algun torneo donde se jugaba algun deporte

Todo esto 10 hacian conjuntamente alumnos y maestros; en donde toda la

comunidad asistfa y se divertia, al mismo tiempo q\-le se preyectaba la escuela

con la comunidad y se les mostraba que era 10 que aprendfan sus hijos en ella y
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a la vez que era 10 que los maestros les enseriaban. De hecho ese era el

objetivo de todo esto, proyectar la escuela con la comunidad.

Todo esto podria ser los cimientos de las academias, y los eVclltos culturales y

deportivos que hoy se realizan

Actualmente se siguen haciendo estas academias en igual numero de veces al

ario, que son dos, pero la disposici6n de los maestros parece haber cambiado,

en la versi6n' recogida por los maestros entrevistados se mira todavia el

entusiasmo que les produce el 5610 recordar esos momentos, ahora algunos

maestros 5610 van por cumplir, por el requisito, por el papel y los puntos, perc

en realidad ni aportan ni se quedan con nada

Pero en ese tiempo las academias fueron un pilar importante en la

consolidaci6n de las Telesecundarias

EI trabajo colegiado lIeva el prop6sito de abordar las problematicas mas

comunes dentro de una escuela, pero con la participaci6n de todos los

integrantes, con el fin de que se fortalezca con las experiencias de todos los

maestros. Se trabaja un problema y se trata de abatir con la ayuda de todos, ya

que es mas facil de resolver en conjunto, que cada quien por su lado.

Se trata de concienciar que el docente independientemente de si se lIeva bien

o no con sus comparieros, deje todo eso a un lade y trabaje por el bien comun

de la escuela, ya que los alumnos no tienen la culpa de estas malas relaciones.

Es importante subrayar que individualmente no se pueden lograr avances

significativos en las escuelas, se tiene que trabajar. en equipo, si no la escuela

se vuelve un caos
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En el Plan Pilato se reunian los maestros para intercambiar experiencias entre

todos los fines de semana a en los dias de pago; entonces descubrian que

facilidades a dificultades tenian para una y otra cosa y como podian entre todos

ayudarse

Actualmente es diffcil que se de este tipo de trabajo, porque existen muchas

escuelas Telesecundarias unitarias 0 bidocentes y muy pocas completas, casi

no se miran los maestros, ya son muchos y con esto han aumentado los

problemas entre ellos. Las que cuentan' con direcci6n tecnica, en ocasiones el

director promueve este tipo de trabajo en el mejor de los casos; aunque es mas

facil de que en las escuelas impere el trabajo individual por las malas

relaciones, que unirse en torno a una problematica para resolverla

En el aspeeto de los alumnos, que estudiaban en la Telesecundaria, estos

pertenecian a niveles bajos en su economia, deberian por la edad estar

transitando por la adolescencia, no obstante algunos ya eran grandecitos, los

que se habfan quedado rezagados en la comunidad sin estudiar, la edad que

estes ten ian estaba entre los 16 y 18 arias. Estaban mas maduros que los de

otras escuelas y sabre tada avidos de conocimiento y por la edad ponian mas

atenci6n y se preocupaban mas par las cosas del estudio; son el centro del

proceso enserianza-aprendizaje. Anteriormente no se les daba ninguna

asesoria antes de entrar a la escuela; ahara se les brinda un curso de verano

de 6 semanas en donde se les familiariza con la metodologia y se repasa 10

vista de manera general en sexto grade de primaria. Las comunidades en

donde vivian carecian de los servicios elementales; en su mayorfa algunas

contaban solamente can luz y no todas con agua, habia pobreza, ya que no

habia mucho de donde sacar ese sustento, la ~scolaridad maxima de los

padres de familia no lIegaba a tercer grado de primaria en promedio,

actualmente casi todo esto prevalece, pero en los inicios del subsistema habia
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dos constantes: los padres querian que sus hijos estudiaran, que no se fueran

lejos de su comunidad a peligrar y ademas ellos no contaban can dinero

suficiente para mandarlos, otra fue que se aferraron a Telesecundaria tanto

alumnos como padres, como un media para salir de la ignol"dncia en la que

habian vivido por muchos arios. Vieron un rayo de luz y esperanza entre tanta

injusticia y desigualdad. La otra constante era que dentro de su pobreza y

limitaciones, dieron el apoyo incondicional a las Telesecundarias para que se

establecieran.

Con respecto a la evoluci6n estadistica, se tiene que; en 1975 se inicia con 8

escuelas, en 1982, reinician can 25 y para el periodo 2004-2005 se cuenta can

un total de 294 escuelas distribuidas en tadas los municipios que abarca el

Estado, quedando la distribuci6n desde sus inicios hasta el 2004-2005 de la

forma siguiente:

En 1975 se instalaron 6 escuelas en Tepic y 2 forfmeas; una en Trapichillo,

Municipio de Tepic y otra en Tizate, Municipio de Santiago, Ixcuinlla; para 1982,

la asignaci6n de las escuelas Telesecundarias se hizo en 8 Municipios; en

Santiago Ixcuinlla 9 escuelas, San Bias 5, Tepic 3, Tuxpan 2, Rosamorada 2,

Tecuala 2, Xalisco 1 y Acaponeta 1, dando el total de 25 escuelas. Para el

periodo 2004-2005 se cuenta con 294 escuelas

20 escuelas en el Municipio de Acaponeta, 7 en Ahuacatlan, 5 en Amatlan de

Carias, 12 en Bahia de Banderas, 21 en Compostela, 22 en EI Nayar, 12 en

Huajicori, 6 en Ixtlan del Rio, 3 en Jala, 10 en La Yesca, 26 en Rosamorada, 12

en Ruiz, 23 en San Bias, 4 en San Pedro, Lagunillas, 15 en Santa Marfa del

Oro, 41 en Santiago, Ixcuintla, 17 en Tecuala, 25 en Tepic, 2 en Tuxpan y 11 en

Xalisco.
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'EI municipio que mayor numero de escuelas tiene es Santiago, con un total de

41, Ie sigue Rosamorada con 26 y poco mas abajo el Nayar con 22. Los

municipios que tienen menor numero de escuelas es Tuxpan con 2, Jala con 3 y

San Pedro Lagunillas con 4 respectivamente

En Telesecundaria han existido diferentes administraciones a traves del tiempo;

en sus inicios con el Plan Piloto de 8 escuelas en 1975, el responsable de la

misma fue el Profesor Jose Guadalupe Rios Espinosa. EI se qued6 hasta 1978,

que fue cuando sali6 la generaci6n y se cerraron las Telesecundarias. Luego

con las 25 escuelas en el ano de 1982 la primera Administradora de

Telesecundarias fue la Maestra Maria de los Angeles Martinez Pajares, en ese

mismo ano de 1982 a 1983 lIeg6 el Maestro Hilario G6mez Castaneda, luego el

Maestro Ruben Alvarado Zendejas, administra de 1986 a 1988, ahi dur6 2 anos.

Cabe senalar que en esta administraci6n se da por primera vez una Direcci6n

Tecnica en la comunidad de EI Corte, Municipio de Santiago, Ixcuintla, en el

cicio escolar 1988-1989 y se crean las primeras supervisiones. Despues

administr6 el Maestro Heriberto Garcia Arreola, como menos de un ano, en

1989. En ese mismo ano de 1989, se conform6 el Departamento de

Telesecundaria con Maestros del mismo subsistema. EI puesto de Director de

Telesecundaria, en ese entonces 10 ostentaba el Maestro J. Cruz Manuel

Herrera Guardado, el de Jefe de Departamento 10 tenia el Maestro Miguel Angel

Mu Rivera. Asi dur6 de 1989 a 1997, a excepci6n del Director el Maestro J.

Cruz Herrera Guardado, que deja el cargo y sube a su puesto el Maestro Miguel

Angel Mu Rivera y como Jefe de Departamento se nombra al Maestro

Francisco Navarro Santos. Cabe senalar que este equipo es el que dura mas

alios al mando en la historia de Telesecundaria, ya que las demas

administraciones algunas fueron relativamente fugases. Despues, en 1997

entr6 el Maestro Jorge Conde Valdez, como Director de Telesecundarias y

Niveles Especiales y el Maestro Noel Garcia Ramirez, como Jefe de
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Departamento. Duraron de 1997 hasta el ano 2000. Inmediatamente despues

de la salida de esta administraci6n en el 2000 y con la entrada del Gobernador

Contador Publico Antonio EChevarria Dominguez, en su periodo de 6 anos se

dan una serie de movimientos en muy cortos plazos y es como cigue:

Fue Director General en el 2000, el Maestro Alberto Davalos Gonzalez y Jeta

de Departamento la Maestra Yanire Vega Yanez, luego de 2 meses

aproximadamente se desaparece la Direcci6n y con ella el Maestro Alberto

Davalos Gonzalez y queda unicamente en la administraci6n el Puesto de Jete

de Departamento de Telesecundaria y con ella Maestra Yanire como un ano

que fue en el Cicio escolar 2000-2001.

Luego lIega al finalizar este periodo escolar 2000-2001, la Maestra Lourdes

Estrada Neri, como Jefa de Departamento, dura aproximadamente menos de un

mesen el cargo.

AI iniciar el cicio escolar 2001-2002, lIega la Maestra Silvia Rocio Lara

Castaneda, dura como cerca de 3 anos y sale en el ano 2003. En el periodo

escolar 2002-2003, se crean las tiguras de Asesor Tecnico Pedag6gico (ATP).

AI iniciar el periodo escolar 2003-2004, se nombra al Maestro David Estrada

Cervantes, por corto tiempo, menos de un ano, entrando y saliendo en el mismo

cicio escolar, y por ultimo entra en el mismo cicio escolar 2003-2004 la Maestra

Ortencia Gonzalez Rosales, y permanece ese cicio hasta el 2006, siendo hasta

esa techa la Jefa de Departamento de Telesecundarias. Y ya a inicios del

periodo escolar 2006-2007 entra la Maestra Lucia del Carmen Gonzalez Ay6n a

suplirla en el puesto
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Las Jefaturas de Sector eran figuras provisionales comisionadas, se inician con

dos, en 1985, con la Maestra Marfa de la Luz Hurtado L6pez y su esposo, el

Maestro Marco Antonio Rodriguez Jimenez; duran hasta que se cambia

Telesecundaria a la Federaci6n. Ya en la Federaci6n en 1906, entran a las

Jefaturas de Sector los maestros, Ricardo Le6n Le6n, en la zona centro, el Ing.

Jorge Barrera Bogarin, en la zona norte y el Prof. Arturo Le6n Le6n, en la zona

sur; ellos trabajan hasta 1989, que es cuando se logra la basificaci6n

Despues entran en 1989 la Maestra Luz Graciela Coronado y ef Profesor Hector

Contreras, duran hasta 1997. De 1989 para adelante ya son personas que

pertenecian al nivel y que es por 10 que se habia luchado, entre otras cosas

En 1997 se les comisiona a el Prof. Roberto Robles Diaz y a la Doctora

Rosalinda Vargas L6pez, que duran hasta el 2000; fecha en que desaparece

esafiguraadministrativa

Cabe hacer la acotaci6n que los cambios que se han sucedido a traves del

tiempo en el subsistema, han sido en todos los casos generados por politicas,

ya sean estas sindicales 0 gubernamentales; en ninguno de los casos se ha

tomado en cuenta las capacidades de los individuos en 10 particular para que

ocupe el puesto, sino los intereses de grupo; y esto jamas sera favorable para

el nivel educativo. En esto entra desde los jefes de Departamento, y equipo que

10 integra, hasta los jefes de sector que muy recientemente desaparecieron.

Con referencia a los Jefes de Sector se puede rescatar que se inician con tres

en 1986 en la administraci6n del Maestro Ruben Alvarado Zendejas, uno para

la regi6n centro, otro para la regi6n sur y el ultimo para la regi6n norte. Luego se

dejan solamente dos, uno para la zona sur y otro para la zona norte, quedando
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asi hasta su desaparici6n. EI cuerpo de supervisores es designado par media

de escalaf6n.

Las zonas escolares en 1986 eran 9 y quedaron atendidas por"ios maestros que

a continuacion se enlistan'

En Rosamorada estaba Hugo Alan Lora Aguilar, en Villa Hidalgo Silvia Rosas

Amparo, en San Bias el Doctor Luis Delgadillo, en Tepic, habia dos; una que

abarcaba parte de Xalisco que ~tendia el Profesor Francisco Santos Campos y

el Maestro Lamberto Ramos Burgara atendia Tepic, en Santa Maria del Oro

estaba la Maestra Lucia del Carmen Gonzalez Ayon, Rosendo Amador

Buenrostro en Tecuala, Noel Garcia Ramirez en Santiago, Norberta Ramos

Burgara en Tuxpan y Jorge Valenzuela en Acaponeta, esta persona despues

renuncia a Telesecundaria.

Despues entran otros tres Supervisores, aproximadamente en 1989; que fueron

IIdefonso Luna Figueroa, Luis Antonio Ibarra Hernandez y Esteban Fonseca

Franco; originando que se abrieran nuevas espacios que se pusieron a

concurso entre los que ya estaban y dando como resultado el reacomodo de las

zonas quedando como actualmente estan:

Zona No. 1 de Ixtlan del Rio es atendida par el Maestro Luis Antonio Ibarra

Hernandez, la Zona NO.2 de Santa Maria del Oro es atendida par la Maestra

Lucia del Carmen Gonzalez Ay6n, la Zona NO.3 de Tepic es atendida par la

Maestra Maria Del Socorro Montes Carrillo, Zona No. 4 de Xalisco es atendida

par el Maestro Francisco Santos Campos, Zona No. 5 de Compostela es

atendida par el Maestro Noel Garcia Ramirez, Zona No. 6 de San Bias es

atendida par el Maestro Luis Guillermo Vargas Lopez que es interino del Dr.

Luis Delgadillo. Zona No. 7 de Villa Hidalgo es atendida par la Maestra
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Genoveva Renteria Ibarra que es interina de Silvia Rosas Amparo que acaba

de fallecer y todavia no se pone a concurso su base. Zona No. 8 de Santiago

Ixcuintla es atendida por el Maestro Rosendo Amador Buenrostro, Zona No. 9

de Tuxpan es atendida por el Maestro Norberto Flores L6pez, Zona No.1 0 de

Rosamorada es atendida por el Maestro IIdefonso Luna Figueroa, Zona No. 11

de Tecuala es atendida por la Maestra Rosalinda Vargas L6pez, pues acaban

de quitarle la plaza al Maestro Lamberto Ramos Burgara y la Zona No. 12 de

Acaponeta es atendida por el Maestro Hugo Alim Lora Aguilar.

La evoluci6n en el numero de supervisiones no ha cambiado mucho, ya que

inician en 1986 con 9, luego en 1989 se integran 3, dando un total de 12 que

actualmente existen, y originado con esto el reacomodo de las mismas, ya que

van porescalaf6n.

La ensenanza Telesecundaria se proporciona en 2003 a la poblaci6n

demandante de las 32 Entidades Federativas a traves del Servicio Operativo

Estatal.

AI iniciar el cicio escolar 2002-2003, segun datos de la DGPPy Pyla CTI 2003,

se contaba con 15,916 centros educativos en las 32 Entidades del pais, en

donde se inscribieron 1'194,220 estudiantes todos atendidos por 55,413

docentes

Segun estadisticas de la SEP en Veracruz, Puebla, Guanajuato, Mexico,

Oaxaca, San Luis Potosi, Chiapas y Zacatecas se concentraba el 60.90% de la

matricula nacional
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EI diagn6stico nacional realizado capt6 la informaci6n de 14,780 centros

escolares de Telesecundaria en el cicio escolar 2002-2003, que atendieron en

los tres grados a una matricula de 1'043,689 alumnos, de los cuales eI37.16%

fueron alumnos de primer grado; 33.34% de segundo y el 29.50% de tercero

inscritos todos en 60,215 grupos

En los Estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato, Estado de Mexico, Oaxaca,

Chiapas, San Luis Potosi y Tabasco se concentra el 66.23% de alumnos, en

tanto que el 33.77% esta inscrito en diversas proporciones en el resto de las

entidades federativas.

Del total de escuelas encuestadas el 59.72% se concentra en los Estados de

Chiapas, Guanajuato, Estado de Mexico, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi,

Veracruz y Zacatecas, en tanto que el 40.28% restante se distribuye en las

otras 24 Entidades Federativas

Los niveles mas altos de concentraci6n de alumnos y escuelas se encuentran

en Veracruz, Puebla, Guanajuato, Estado de Mexico, Oaxaca, Chiapas y San

Luis Potosi. Esta concentraci6n se debe entre muchas otras razones, a que la

mayoria de estas entidades cuenta con importantes nucleos de poblaci6n rural

y urbano-marginal que son el principal ambito de atenci6n y demanda de este

servicio educativo

Hay una tendencia creciente a la absorci6n de demanda educativa en

secundaria por parte de la Telesecundaria.

En 10 que se refiere al Estado de Nayarit, recien.temente en el cicio escolar

2003-2004; se reportaron 294 escuelas; de las cuales 31 son unitarias, 77

bidocentes y 164 de organizaci6n completa, con referencia a los alumnos se
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matricularon para ese periodo 11,674 jovenes, distribuidos en 961 grupos,

atendidos por 873 docentes, 24 Directores Tecnicos, 268 Directores

comisionados, 78 Administrativos y 12 supervisores cada uno con su ATP

(Asesor Tecnico Pedagogico). Siendo la zona 03 la que mayor numero de

escuelas, grupos, alumnos, y maestros reporta; ascendiendo estas cifras a: 40

escuelas, 119 grupos, 1700 alumnos y 98 maestros,

La zona 02 es la que menor numero de escuelas, grupos, alumnos y maestros

reporta; descendiendo estas cifras a: 18 escuelas, 57grupos, 579 alumnos y 53

maestros

La zona que tiene mayor numero de escuelas es la zona numero 3 con 38, y la

zona que tiene menor numero de escuelas es la zona numero 7 con 17

Con referencia a las escuelas unitarias, las zonas 3 y 11 reportan 7 escuelas

siendo el mayor numero y con solo 1, las zonas 4,7,8,9,10 Y 12

La zona que reporta mayor numero de escuelas bidocentes es la zona numero

1 con 18, y las zonas 7 y 9 con solo 2 escuelas que representan la minoria.

EI mayor numero de escuelas de organizacion completa se encuentra dentro de

la zona numero 5 con 19 escuelas, y la 1 y la 7 con 11 tienen el menor numero

de escuelas,

Los Directores Tecnicos se encuentran en mayor numero en la zona numero 11

con 4 y las zonas 1, 2, 6, 10 Y 12 con solo 1 Director Tecnico

Para el cicio escolar 2004-2005 se reportaron 294 escuelas y dos proximas a

crearse; con referencia a los alumnos se mairicularon para ese periodo 15,815
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j6venes, atendidos por 873 docentes, 24 Directores Tecnicos, 268 Directores

comisionados, 78 Administrativos y 12 supervisores cada uno con su ATP.

Cabe selialar que la evoluci6n estadistica en Telesecundaria de 1975 a 2004

con respecto a escuelas es que en 1975 inicia apenas con 8 escuelas, 160

alumnos, 8 docentes que atendieron igual numero de grupos. Para 1978 se

cierran y en 1982 renacen con 25 escuelas y 25 docentes que atendieron a 25

. grupos con un total de 400 alumnos, en el 99 hay una explosi6n en la demanda

yen la oferta educativa de este subsistema, ascendiendo las cifras en escuelas,

alumnos, docentes y grupos, en ese orden a 254,11 098, 467 Y822 grupos. Ya

para el alio 2000 estas cifras crecen muy poco, manteniendose asf hasta 2004

con un total de 294 escuelas, 11,674 alumnos distribuidos en 961 grupos

atendidos por 961 docentes

Los indicadores educativos son instrumentos de medida que sirven para

suministrar informaci6n util sobre la explicaci6n de un fen6meno en particular,

que permiten establecer previsiones futuras sobre su evoluci6n

Con respecto a los indicadores educativos desde 1999 a 2003, se tiene que el

comportamiento de estos ha side favorable a traves de los anos antes

mencionados, ya que en todos los indicadores las diferencias entre al mayor y

el menor oscilan entre 3.73 dandose este en 2001-2002 el mas alto en

reprobaci6n y 1.24 el mas bajo en 2001-2002 en aprobaci6n

Ya desglosando cada uno de los indicadores desde el 99 al 2003, se tiene que;

la diferencia en retenci6n es de 2.38 %, reportandose la mas alta en el cicio

2002-2003 con 94.42% Yla menor en el ano 1999-2000 con 92.04%.
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En deserci6n se tiene que; la diferencia es de 2.37 %, reportandose la mas alta

en el cicio 1999-2000 con 7.95% y la menor en el alio 2002-2003 con 5.58%.

En aprobaci6n se tiene que; la diferencia es de 1.24 %, rep6rtimdose la mas

alta en el cicio 2000-2001 con 96.36% y la menor en el alio 2002-2003 con

95.12%.

En reprobaci6n se tiene que; la diferencia es de 3.73 %, reportandose la mas

alta en el cicio 2001 - 2002 con 5.73 % Y la menor en el ario 1998-1999 con

2.0%.

En eficiencia terminal se tiene que; la diferencia es de 3.01 %, reportandose la

mas alta en el cicio 2003-2004 con 80.16 % Y la menor en el ario 2000-2001

con 75.15%.

Por municipios el resultado en 2003 fue la siguiente'

Jala obtuvo la mayor retenci6n con 98.5% y la menor La Yesca con 86.1,

habiendo una diferencia entre estas de 12.4 %.

La Yesca obtuvo la mayor deserci6n con 13.8% y la menor Jala con 1.43%,

habiendo una diferencia entre estas de 12.37 %

AhuacaUan obtuvo la mayor reprobaci6n con 9.63% y la menor AmaUan de

Carias y Santa Maria Del Oro con 0%, habiendo una diferencia entre estas de

9.63%.
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Amatlan de Canas y Santa Maria Del Oro obtuvieron la mayor aprobaci6n con

100.0% y la menor Rosamorada con 89.0%, habiendo una diferencia entre

estas de 11.0 %.

Estos indicadores educativos para 2003 fueron muy favorables.

Los indicadores mas importantes en Telesecundaria para el cicio escolar 2002

2003 son el de retenci6n con 94.42%, deserci6n con 5.58%, aprobaci6n con

95.48%, reprobaci6n con 4.52%, egresi6n con 35.75% y eficiencia terminal con

79.71%.

La retenci6n, aprobaci6n y eficiencia Terminal son muy altas, mientras que la

reprobaci6n y deserci6n son bajas; por tanto se concluye que la evoluci6n de

los mismos ha side favorable.

Los Programas Compensatorios ayudan a los alumnos de las comunidades

alejadas a sostener sus estudios. Tal es el caso de el Programa Oportunidades

antes PROGRESA (Programa de Educaci6n, SaIud y Alimentaci6n), que se

crea en 1996 promoviendo la inscripci6n y asistencia regular de los hijos de las

familias beneficiadas, a traves de la entrega de becas educativas mensuales

para los ninos y j6venes que cursen del 3° al 6° ano de primaria, de 1° a 3° de

secundaria 0 cualquiera de los seis semestres de educaci6n media superior, en

planteles de modalidad escolarizada, durante 10 meses del cicio escolar.

Asimismo, provee paquetes de utiles escolares 0 de apoyo monetario para

adquirirlos.

EI titular recibe el monto mensual correspondiente a la beca de sus hijas e hijos

que asisten regularmente a la escuela, entre$315.00 y $385.00 pesos, siendo

las mujeres las que reciben mas elevada su beca como en $70.00 pesos
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Para 2004-2005 se les entregaron paquetes de auxiliares didacticos a los

municipios de la Yesca, Santa Marfa Del Oro, EI Nayar, Tepic, Bahia de

Banderas, Compostela, San Bias, Santiago, Ruiz, Rosamorada, Tecuala,

Huajicori y Acaponeta, beneficiando a 3193 alumnos y 72 escuelas distribuidos

en los 13 municipios mencionados.

La evoluci6n de este programa es muy favorable para Telesecundaria, ya que

en 2000-2001 se benefici6 a 260 escuelas y 6916 becarios, en 2001-2002 a 268

escuelas y 8038 becarios, en 2002-2003 a 265 escuelas y 8395 becarios y en

2003-2004 a 268 escuelas y 8570 becarios. Cabe sefialar que el numero de

escuelas permanece casi igual 10 que si ha subido es el numero de alumnos

beneficiados. De 6916 en 2000-2001 a 8570 becarios en 2003-2004

Tambien cabe sefialar que el Subsistema Telesecundaria es el que tiene mas

escuelas y becarios incorporados a los programas compensatorios en todos los

periodos escolares desde 2000 al 2004, comparados con los demas estratos de

secundarias, ya que este programa esta enfocado a ayudar a los alumnos de

mas bajos recursos que justamente estan en las zonas rurales 0 suburbanas el

Estado, para que estos puedan seguir estudiando con los apoyos recibidos y se

bajen los indices de deserci6n entre otros.

EI programa escuelas de calidad (PEC) es una iniciativa del Gobierno Federal

cuyo prop6sito general es mejorar la calidad de la educaci6n que se imparte en

las escuelas publicas de educaci6n bilsica, con base en el fortalecimiento,

articulaci6n y alineaci6n de los programas federales, estatales y municipales

enfocados hacia ese nivel educativo.

Una Escuela de Calidad se entiende como aquella que asume de manera

colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus
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alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento

escolar.

EI Programa de Escuelas de Calidad es de cobertura nacionaf. Participan todas

las entidades del pais que manifiesten su voluntad de incorporarse al programa

La participaci6n de este prcgrama es voluntaria.

En el PEC II, periodo escolar 2002-2003, se beneficiaron los municipios de

Bahia de Banderas, Compostela y Santa Maria Del Oro con la incorporaci6n de

2 escuelas, San Bias con 3, Santiago, Tuxpan y Tecuala con 1 escuela, dando

un total de 12 escuelas incorporadas, en PEC III, 2003-2004, se benefici6 a los

municipios de Rosamorada y Tepic, con 1 escuela y Santiago con 3, dando un

total de 5 escuelas incorporadas, en PEC IV, 2004-2005, se benefici6 a los

municipios de Santiago con 2 escuelas y Santa Maria Del Oro, Acaponeta y

Xalisco con 1 escuela, dando un total de 5 escuelas. EI municipio que mas

escuelas incorporadas tiene es Santiago Ixcuintia con 6 luego Ie sigue Santa

Maria Del Oro y San Bias con 3, y con 2 esta Bahia de Banderas y Compostela,

y con 1 estan Tuxpan, Tecuala, Xalisco, Tepic, Acaponeta y Rosamorada.

En total existen 22 escuelas Telesecundarias incorporadas al Programa

Escuelas de Calidad y 268 escuelas en el programa PROGRESA u

Oportunidades, beneficiandose con este ultimo programa a 8,570 becarios. En

PEC hasta el periodo 2004-2005 YOportunidades hasta 2003-2004.

Con referenda al seguimiento de los alumnos no existe tal, y de los pocos datos

encontrados se reportan que el 74.4% no continua estudiando y el 25.6

continua con la preparatoria ylo carrera tecnica; aunque son poco confiables,

perc en estas cifras se puede apreciar que los alumnos de Telesecundaria en

su gran mayoria ya no continuan con sus estudios, ya sea porque en sus
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comunidades el nivel mas alto es la Telesecundaria y carecen de recursos

econ6micos para mandarlos a la ciudad a continuar con sus estudios.

En los inicios de Telesecundaria la infraestructura era de ';::ero, aunque la

normatividad establecia que debra la comunidad donar el terreno y el Gobierno

los materiales didacticos y equipos como los televisores y antenas ambos

faUaban, la realidad distaba de esto; ya que en 1975 durante el Plan Piloto los

espacios eran prestados y estos eran oficinas de gobierno, ya en 1982, con las

25 escuelas, las siUas eran troncos de arbol 0 siUas de los bares del lugar, las

mesas de trabajo provenIan del mismo lugar, los techos eran arboles frondosos,

o materiales propios de las comunidades tales como palapa, teja y las paredes

eran palitos acomodados, en muchas ocasiones, despues con la gestion de los

maestros y el apoyo del gobierno esto se fue subsanando. Se puede decir que

se ha venido incorporando los adelantos tecnicos en las Telesecundarias del

Estado, con la finalidad de brindar un mejor serviclo.

Actualmente se utilizan decodificadores en DVB (Digital Vides Broadcast) en el

100% de las escuelas asi como equipos de computo y videocaseteras en

algunas escuelas. Tambien se pueden mencionar dentro de los equipos a las

antenas, LNB, y televisores. Ya dentro de la infraestructura se encuentran el

laboratorio, aulas didacticas, aulas improvisadas, canchas, plaza civica,

sanitarios y direccion.

Para el cicio escolar 2004-2005, haciendo la comparacion por zona escolar de

los equipos e infraestructura que cuentan se encontro que con referencia a

equipos dentro de los que estan las computadora~, la zona 5 es la que mayor

numero de computadoras, videocaseteras, antenas, decodificadores y LNB

tiene, 5610 Ie gana la zona 03 con los televisores.
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La zona que mayor infraestructura tiene es la zona 5 con aulas didacticas,

canchas y direcci6n. La zona 3 tiene mayor numero de aulas improvisadas y

sanitarios. La zona 12 es la que mayor numero de plazas civicas tiene. Esto

tiene que ver en la mayoria de los casos a que la zona 5 es td mas grande de

todas.

En total en el rubro de equipos con los que cuentan las Telesecundarias estan

las computadoras con 483, videocaseteras con 276, antenas con 237,

decodificado~es con 251, LNB con 234 y televisores con 895. En el rubro de la

infraestructura estan los laboratorios con un total de 32, aulas didacticas con

802, aulas improvisadas con 66, canchas con 100, plazas civicas con 95,

sanitarios con 478 y direcciones con un total de 39

Entre los retos que enfrenta Telesecundaria es contar con una Videoteca

estatal, red intra SEP, pagina Web y cubrir todo el Estado con educaci6n basica

en la modalidad de Telesecundaria con eficiencia y calidad.

Ya dentro del organigrama interne del Departamento de Telesecundaria se

cuenta para realizar la funci6n administrativa, de control escolar y Tecnico

Pedag6gica con un Jefe de Departamento, Mesa de Tramite y Control, Mesa

Tecnico Pedag6gica, 12 Supervisiones escolares que atienden a su vez 12

zonas escolares en todo el Estado, dichas zonas son; Santa Marfa del Oro,

Tepic, Xalisco, Ahuacatlan, Compostela, San Bias, Santiago Ixcuintla, Villa

Hidalgo, Tuxpan, Rosamorada, Acaponeta, y Tecuala, cada Supervisor cuenta

con un asesor tecnico pedag6gico (ATP), tambien existen 24 Directores

Tecnicos y 268 Directores comisionados, 78 administrativos y 873 docentes

distribuidos en 294 escuelas atendiendo un total de .11,674 alumnos.
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En el Organigrama Interno el Departamento de Telesecundaria depende en

orden descendente del Secretario de Educaci6n Publica, luego de la Direcci6n

General de Servicios Educativos.

A su vez de la Jefatura de Departamento se desprenden la mesa de tramite y

control, la mesa Tecnica y las doce supervisiones escolares.

De los supervisores dependen los ATP, Directores Tecnicos, y Directores con

grupo, a su vez de estos dep~nden los docentes frente a grupo y

administrativos.

Los maestros refieren haber tenido muchos aprendizajes en Telesecundaria;

tan s610 algunos de ellos son: De que no s610 el profesor enseria, tambiem estos

aprenden de los alumnos y de los integrantes de la comunidad.

Para la totalidad de los profesores que ingresaron al subsistema era su primer

trabajo, por 10 que la enserianza por televisi6n les sirvi6 para recordar algunas

cosas que ya sablan pero que estaban un poco empolvadas 0 bien, empezar a

conocer otras desconocidas de las asignaturas 0 actividades de desarrollo.

Telesecundaria les enseri6 a ser profesionales, a crear habitos y compromisos

con ellos mismos y con los demas. Asi como; la organizaci6n, la puntualidad, la

asistencia, la responsabilidad, a valorar 10 que les rodea, a ser tolerantes,

valorar el trabajo, a fortalecer a los alumnos que aspiran a ser algo; y que ellos,

los profesores y las escuelas, son el unico medio que ellos tienen en las

comunidades apartadas para lograrlo.

Tambien les enserio que antes de tener satisfacciones en el trabajo primero hay

que hacer buena labor; se debe empezar por prepararse as! mismo, preparar la

c1ase, y para esto, se debe partir de situaciones que a los alumnos los motiven,



375

les agraden, lIevarles novedades, lIevarles situaciones que a ellos les gusten,

hacerles la clase agradable, no tediosa, de que se sientan en la escuela a

gusto; en conclusion de que si se quiere sentirse satisfecho hay que echarle

ganas desde el inicio.

Telesecundaria brindo muchas satisfacciones a los maestros pioneros; no

obstante, estos trabajaron con muchas Iimitaciones, tanto personales como de

infraestructura 0 de escasez de servicios en las comunidades que les

asignaron

Sus satisfacciones fueron la convivencia diaria con los alumnos, padres y

personas del lugar, que se transformo en todos los casos expuestos en

verdaderos lazos de amistad, de responsabilidad compartida y de superaci6n

cotidiana. Tambien ver con agrado la transformaci6n de sus alumnos, de sus

comunidades con la vinculaci6n escuela - comunidad y que al final de tres arios

sus alumnos competfan y quedaban en los examenes de ingreso a las

preparatorias, 0 centros de estudios tecnicos, en el Estado. Algunos mencionan

que aunque salieran de Nayarit; eran reconocidos por su desemperio en los

examenes que presentaban en las ciudades como Guadalajara y Monterrey.

De hecho una maestra menciona que uno de sus alumnos labora

docente en la Universidad de Guadalajara

Los maestros refieren no haber tenido fracasos, sino Iimitaciones y dificultades

para desemperiar su trabajo, no obstante; siempre vieron en los obstaculos una

forma de superaci6n al vencer sus miedos y superar los nuevos retos que su

profesi6n les imponia y 10 que los alumnos, padres y comunidades les

demandaban, no como una limosna, sino como un derecho que ten ian y como

una obligaci6n que de parte de ellos existfa.



376

Estos maestros hacen la sugerencia a las nuevas generaciones de maestros

que ya estan dentro 0 pretenden incorporarse a Telesecundaria que sean

responsables, se entreguen con pasion a su trabajo, borren con su actitud y su

conocimiento 10 malo que otros pudieran haber dejado en la'comunidad, para

que se den la oportunidad de tener experiencias nuevas, asi como tambiem;

eduquen con el ejemplo, se den tiempo para convivir en la comunidad y que

muestren su trabajo para que estas los valoren, se reunan con sus compar'ieros

de trabajo 0 del subsistema para que intercambien experiencias que los ayuden

a mejorar la labor que desemper'ian y les permitan estrechar los lazos de

amistad, que sepan detectar sus errores, los acepten y los corrijan a tiempo a

traves de la practica de la evaluacion continua y la autoevaluacion, que se

capaciten para sf mismos, por el hecho de dejar de ser un poco menos

ignorantes y aplicar estos conocimientos adquiridos en el aula y no solo vayan a

elias por los puntos 0 reconocimientos que les dan, que aprendan al igual que

sus alumnos de las clases y que traten de mejorarse a sl mismos y al nivel

todos los dfas,

EI mensaje que nos dejan los maestros fundadores es de que Telesecundaria

fue y sigue siendo novedad y bondad, es importante conocer las cosas

favorables y desfavorables que vivieron ellos, para que los nuevos maestros

que incursionan en el nivel adquieran conciencia de 10 importante que es el

subsistema para los jovenes, las familias y las comunidades que no cuentan

mas que con esta oferta educativa para seguir estudiando, y que esto les

proporciona la posibilidad de acceso a los mercados de trabajo y cambios

sustantivos en sus formas de vida en sus comunidades. Para los pioneros de

este subsistema; Telesecundaria es mas que una modalidad educativa, es una

forma de vida mas equitativa y menos desigual,. por 10 menos en 10 que a

educacion serefiere



CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigaci6n fueron: que se obtuvo informaci6n acerca

de 10 que inicialmente se pretendi6 conocer del subsistema, como fue:

v' Primeras escuelas, su ubicaci6n y profesores coordinadores.

v' Personas y periodos en la administraci6n

v' Caracteristicas que compartieron los maestros fundadores.

v' Causas de ingreso y permanencia de los profesores.

v' Forma en que se capacitaron los maestros, actitud e impacto en la

implementaci6n de las Telesecundarias

v' Perfil docente

v' Forma en que los docentes evaluan y la funci6n que Ie dan a la misma.

v' Caracteristicas de los alumnos y comunidades

v' Sistematizaci6n de la evoluci6n de los indicadores educativos, evoluci6n

estadisticayprogramascompensatorios.

v' Datos exactos de la ubicaci6n de todas las escuelas de esta modalidad,

equipose infraestructuracon la que cuentan

v' Descripci6n de los aspectos que favorecieron 0 dificultaron la

implementaci6n del Subsistema.

v' Identificaci6n de las circunstancias que se suscitaron en la fundaci6n de

las Telesecundariasen Nayarit.

v' Determinaci6n de las formas de capacitaci6n de los docentes destinados

alnivel.

v' Identificaci6n del impacto de la capacitaci6n de los docentes en la

implementaci6n de las Telesecundarias en Nayarit.
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Dicha informaci6n contest6 a cada una de las preguntas planteadas en el inicio

por 10 que se lograron cumplir los objetivos generales y especificos que fueron

lossiguientes:

Objetivos especificos

,f Precisar la participaci6n de los docentes en la instalaci6n exitosa de las

Telesecundarias en Nayarit

,f Precisar el nombre de personas y periodos en que administraron

Telesecundaria.

,f Identificar a los fundadores y sus lugares de adscripci6n

,f Precisar las causas de ingreso, permanencia y caracterfsticas

compartidas por los primeros docentes

,f Identificar las ensefianzas y experiencias de los fundadores de esta

modalidad.

,f Precisar las formas de evaluaci6n de los docentes del nivel y si esta

apegada ala metodologfa de Telesecundaria.

,f Identificar los indicadores educativos importantes en la modalidad y

precisarsu evoluci6n.

,f Identificar los programas compensatorios que apoyan al subsistema, su

evoluci6n y precisar el numero de beneficiarios.

,f Precisar la evoluci6n estadfstica de Telesecundaria en cuanto a numero

de alumnos, escuelas, personal docente y administrativo.

Despues de haber cubierto estos aspectos ampliamente, se concluye que:

La primera hip6tesis planteada en este trabajo que fue: "La capacitaci6n

docente canllev6 a la implementaci6n exitosa de las Telesecundarias en

Nayarit", es verdadera, puesto que dicha capacitaci6n para los maestros de

nuevo ingreso, no tan s610 cubri6 aspectos de la metodologia del subsistema,
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sino que; aparte les proporcionaba herramientas para que superaran un

sinnumero de obstaculos que se les presentarian en las escuelas como en todo

negocio que abre sus puertas por primera vez.

La segunda hipotesis dice que "La permanencia de los profesores en la

comunidad conllevo a la implementacion exitosa de las Telesecundarias en

Nayarit"; con base en la experiencia rescatada muy ampliamente por los

docentes fundadores se con~luye que efectivamente la permanencia en la

comunidad si fue un aspecto fundamental para el exito de esta implementacion,

ya que en sus inicios se les exigia a los maestros de nuevo ingreso que se

quedaran en las comunidades asignadas. Por 10 que cumpliendo con esta

disposicion, en parte a la norma y en parte porque los caminos y transporte no

eran suficientes y adecuados como ahora para entrar y salir de la comunidad,

los maestros permanecian en la localidad

La tercera hipotesis dice: "EI involucramiento de los docentes en los problemas

y necesidades de alumnos, padres y comunidad, conllevo a la implementacion

exitosa de las Telesecundarias en Nayarit", la cual es verdadera y va muy de la

mana con la segunda, debido a que el docente no tan solo se quedaba 0

permanecia en la comunidad asignada, sino que; se hacia parte de la

comunidad, puesto que se interesaba por los diversos problemas de los

pobladores, y les ayudaba en la medida de sus posibilidades a resolverlos. Por

10 que entonces la comunidad respondia de igual manera, de tal suerte que los

maestros lograron conseguir el apoyo en todo el proceso de instalacion de las

escuelas. Eso conllevo al exito de las mismas, ya que les proporcionaron

espacios para construir la nueva escuela y ayudandoles en la inscripcion de sus

hijos en la misma, asi como 10 que los docentes requerian, como consiguiendo

sillas, mesas Yotros menesteres utiles para la institucion
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones estan en funci6n a los hallazgos encontrados en el

presente trajo de investigaci6n y son destinadas para·

Las autoridades del nivel de Telesecundaria:

~ Con respecto a la capacitaci6n que se les brinda a los maestros de

nuevo ingreso; la sugerencia es que se aparte de brindarles

conocimientos de c6mo manejar la metodologfa·muy especifica del

subsistema y que se hace necesario, conozcan los maestros

previamente, debido a que este nivel maneja libros de texto y programas

de televisi6n especialmente diseriados para el mismo, tambien se les

deben aportar herramientas para que superen los obstaculos que se les

presentaran en las escuelas que muchas de las veces abriran sus

puertas par primera vez, 0 bien que ya esten en funcionamiento, esto

podria ser algunos aspectos de liderazgo y relaciones humanas, esto

para sensibilizar a los docentes de la funci6n que como Iideres de las

comunidades tendran que realizar, asf como las ventajas que ofrece

tener una buena relaci6n y comunicaci6n entre los comparieros.

~ Que las personas que impartan dichas capacitaciones posean

caracteristicas bien definidas, de tal suerte consigan motivar a los

maestros que asistiran a los mismos como son: conocimiento amplio de

las raices del subsistema, reconocido prestigio y trayectoria laboral

dentro del mismo, sea dentro de los Iimites de 10 posible, personal de la

Unidad de Telesecundaria. Esto debido a que en algunas ocasiones los

maestros que imparten los cursos no cuentan con una trayectoria

profesional s61ida y de presligio que los. respalde, y mucho menos

conocen la importancia del nivel en esas comunidades tan alejadas y que
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dependen de Telesecundaria como unica forma de terminar y poder

acceder a otro nivel educativo.

'" Con respecto a las academias que se imparten para maestros que ya

estan incorporados al servicio se sugiere que los administradores del

departamento se trasladen hasta las comunidades en donde se lIeven a

cabo las mismas, esto para que les de la oportunidad de conocer de viva

voz la problematica por la que atraviesan las escuelas en cada zona

escolar y desde ahi mismo resolverlos, asi como buscar un espacio al

margen de la misma para que se presenten los padres y autoridades y

no se de cabida a la mentira pues estaran reunidas las partes implicadas.

'" Fomentar que en las academias se traten verdaderamente las

problematicas enfrentadas en las aulas, la participaci6n y cooperaci6n

mutua. Asf como congelar las participaciones de cualquier otra indole

que no tengan que ver con el bienestar de las escuelas.

'" Fomentar el acercamiento de la escuela con los integrantes de la

comunidad, con el fin de que conozcan realmente 10 que estan

aprendiendo los alumnos en la instituci6n y la labor que el docente

realiza en la misma, para que valoren dicha labor y tenga la escuela mas

credibilidad yapoyo.

Los maestros del nivel:

'" Se hace la sugerencia de que los maestros permanezcan en la

comunidad en la medida que les sea posible, no precisamente toda la

semana 0 el mes, sino que se queden el tiempo suficiente en la

comunidad que les permita conocer los aspectos relevantes de la

comunidad para la cual trabajan, esto podria ser; caracteristicas de los

habitantes, costumbres, cultura, y. de sus alumnos conocer la
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problematica que los envuelve y que en determinado momento podria

afectar 0 beneficiar sus aprendizajes.

,/ Se involucren en la problematica de las comunidades, colaboren con las

autoridades e integrantes de la comunidad para detectar y resolver a

tiempo problemas que inciden en algun momento en el aprendizaje de

los alumnos, tales como la salud y violencia familiar.

Trascendencia del trabajo en el campo educativo: Se elaboro una historia

que narra la forma en que fueron implementadas las escuelas Telesecundarias

y la experiencia de los maestros fundadores, asi como se da a conocer algunos

de los aspectos mas relevantes que tuvieron impacto en el exito de dicha

implementacion, como 10 fue la capacitacion docente, la permanencia de los

profesores en la comunidad y su involucramiento en la resolucion de las

problematicas que inciden en el aprovechamiento de los alumnos.

Perspectivas a corto plaza: Que la informacion recabada en este trabajo ya

ordenada y sistematizada, sirva de consulta a los maestros del subsistema de

Telesecundaria y se cubran vacios de informacion y se complemente la ya

existente, con la finalidad de que se logre ampliar el conocimiento que sobre la

mismasetiene

Perspectivas a mediano plazo: Que esta investigacion sirva como referente y

estimule a realizar mas investigaciones sobre el subsistema de Telesecundaria.

Telesecundaria es el subsistema de Educacion Curricular por Television mas

grande del mundo, y en Nayarit a traves de los arios se ha consolidado como el

mejor proyecto para abatir el rezago educativo en el nivel secundaria. Esto,

gracias a la entrega, dedicacion y esfuerzo de muchos pioneros del subsistema,

que han dejado parte de su vida en este trabajo, esperando que otros como
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ellos siembren semilla fertil y 10 sigan consolidando a traves de los alios por

venir, para que los alumnos y comunidades sigan teniendo acceso a la

educaci6n secundaria y con esto esta modalidad perdure y no termine como en

un principio se crey6

En las manos de los docentes ha estado y sigue estando el futuro de

Telesecundaria. jHay que cuidarla!

Con la realizaci6n de este trabajo se trata de rendir un homenaje a los pioneros

del subsistema que con su esfuerzo y dedicaci6n lograron dicha consolidaci6n.
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APENDICE 2

RELAC10N DE ESCUELAS TELESECUNDARIAS Y SU UBICACION CICLO ESCOLAR 2004·2005
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ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPoNETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
ACAPONETA
AHUACATLAN
AHUACATLAN
AHUACATLAN
AHUACATLAN

BUENAVISTA (LAS PAREDES)
CASAS COLORADAS (COLORADAS)
CERRO BOLA
ELAGUAJE
ELCARRIZO
EL CENTENARIO
ELNARANJO
ELRECODO
ELRESBALON
EL TIGRE
LA PALOMA NUEVA REFORMA
LLANO DE LA CRUZ
MESA DE PEDRO Y PABLO
MOTAJE
OJO DE AGUA DEL TEJON
RANCHO EL ZAPOTE
SAN DIEGO DE ALCALA
SAN DIEGUITO DE ABAJO
SAN JOSE DE GRACIA
SANTACRUZ
HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA)
LA CAMPANA
LASCEBOLLAS
LASPALMAS

18ETV0212X JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
18ETV00300 JINES RODRIGUEZ RAMOS
18ETV0211Y MAGDALENO ASTORGA MALDONADO
18ETV0029Z JUAN BAUTISTA LOPEZ
18ETV0154X FERNANDO MONTES DE OCA
18ETV0221 E ALBERTO GONZALEZ GUZMAN
18ETV0127Z 16 DE SEPTIEMBRE
18ETV0032M MARTIN LOPEZ BELTRAN
18ETV0033L LUIS VILLA CASTA'j"EDA
18ETV00361 CENOBIO GARCIA L1ZEMA
18ETV0293Y J SANTOS ORTEGA CARRILLO
18ETV0037H GRAL. FRANCISCO VILLA
18ETV0129Y TRANQUILINO CASTRO ALANIS
18ETV0031N HERCULANO BELMONTE VAZQUEZ
18ETV0174K IRINEO AVENA FONSECA
18ETV0188N BASILIA DIAZ CEDANO
18ETV0128Z FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA
18ETV0034K AGUSTIN MEDINA
18ETV0035J ANTONIO CORTES
18ETV0246N MARCELINO DE LOS SANTOS
18ETV0158T VALENTIN GOMEZ FARIAS
18ETV0201R JOSE VASCONCELOS
18ETV0194Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
18ETV0281T TELESECUNDARIA
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AHUACATLAN

AHUACATLAN

AHUACATLAN

AMATLANDECANAS

AMATLANDECANAS

AMATLANDECANAS

AMATLANDECANAS

AMATLANDECANAS

BAHIA DE BANDERAS

BAHIA DE BANDERAS

BAHIA DE BANDERAS

BAHIA DE BANDERAS

BAHIADEBANDERAS

BAHIADEBANDERAS

BAHIADEBANDERAS

BAHIA DE BANDERAS

BAHIA DE BANDERAS

BAHIA DE BANDERAS

BAHIADEBANDERAS

BAHIADEBANDERAS

COMPOSTELA

COMPOSTELA

COMPOSTELA

COMPOSTELA

MARQUEZADO

SANTACRUZ DE CAMOTLAN (CAMOTLAN)

ZOATLAN(SANFRANCISCODEZOATLAN)

CERRITOS

ElPllON

JESUS MARIA

LAYERBABUENA

sANBLASITO

AGUAMllPA

CRUZ DE HUANACAXTlE

ElCOATANTE

ElGUAMUCHll

ElPORVENIR

FORTUNA DE VAllEJO (LA GLORIA)

FRACCIONAMIENTOEMlllANOZAPATA

HIGUERA BLANCA

LAS lOMAS (lOMAS DE MONTERREYj

LO DE MARCOS

lOS SAUCES

MEZCAlES

ALTAVISTA

CANDIDO SAlAZAR

CHACALA

COASTECOMATlllO

18ETV0038G

18ETV0149l

18ETV0180V

18ETV0222D

18ETV0226Z

18ETV01761

18ETV0262E

18ETV0175J

18ETV0178G

18ETV0163E

18ETV0192Z

18ETV0213W

18ETV0260G

18ETV0159S

18ETV0162F

18ETV0165C

18ETV0247M

18ETV0160H

18ETV0227Z

18ETV0210Z

18ETV0150A

18ETV0203P

18ETV0202Q

18ETV0039F

ROSALIO MORALES BERNAL

EMlllANOZAPATA

FRANCISCO VI lIlA

FRANCISCO I MADERO

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

lAZAROCARDENAS

EMllIOMGONZAlEZ

VENUSTIANOCARRANZA

FELIPE CARRillO PUERTO

JUAN AlVAREZ

CRISTOBAL COLON

RAFAEL RAMIREZ

RAMON FLORES AVALOS

AGUSTIN YANEZ

NI'l'0S HEROES DECHAPUlTEPEC

JOSE MARIA PINO SUAREZ

JUAN EsCUTIA

lUIS ECHEVERRIA ALVAREZ

FRANCISCO I MADERO

FRANCISCOJAVIERMINA

JUAN ESCUTIA

IGNACIO AllENDE

MARIANOABAsOlO

VICENTE GUERRERO
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COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
COMPOSTELA
ELNAYAR
ELNAYAR
ELNAYAR
ELNAYAR
ELNAYAR
ELNAYAR
ELNAYAR
ELNAYAR

COMPOSTELA

~~ ~~~:L (AROCHA)

LA CUMBRE DE HUICICILA (LA CUMBRE)
LA P&rITADE JALTEMBA
LAS PIEDRAS
L1MADEABAJO
MAZATAN
MESILLAS(PASODEMESILLAS)
MIRAVALLES
NUEVO IXTLAN (LAS CATADAS)

~;~~E;EY~~~:~~~NAS (OTATES)

RINCON DE GUAYABITOS
URSULOGALVAN
VILLA MORELOS
ZAPOTAN
ARROYO DE CAMARONES (CAMARONES)
DOLORES
ELMANGUITO
ELROBLITO
GUASIMADELMETATE

~I~~S~:~~~~~AIMAN(LA MESA DEL CAIMAN)

HUAYNAMOTA

18ETV0193Z MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
18ETV0143R J JESUS JIMENEZ CHAVEZ
18ETV0263D HEBERTO CASTILLO
18ETV0040V MIGUEL SAlAZAR A
18ETV0280U MEMORIASDEL68
18ETV0182T MARGARITA PAZ PAREDEZ
18ETV0161G JOSE VASCONCELOS
18ETV0142S SEVERIANO OCEGUEDA PETA
18ETV0249K BERNAVE SANDOVAL SAlAZAR
18ETV0130N lAZAROCARDENASDELRIO
18ETV0214V IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
18ETV0177H LUISCASTILLOLEDON
18ETV0181U BENITO JUAREZ
18ETV0248L FERNANDO MONTES DEOCA
18ETV0296V GABINOBARREDA
18ETV0179F ROSARIO CASTELLANOS
18ETV0151Z PEDRO NATIVIDAD
18ETV0290A LUIS DONALDO COLOSIO
18ETV0273K ALEJANDRO RINCON CARRILLO
18ETV0297U BENITO JUAREZ
18ETV0270N 28DESEPTIEMBRE
18ETV0299S TATEWARI
18ETV0291Z TELESECUNDARIA
18ETV0243Q JOSE ZEPEDA IBARRA
18ETV0217S JUANESCUTIA
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ELNAYAR
ElNAYAR
ElNAYAR
ElNAYAR
ElNAYAR
ElNAYAR

ElNAYAR

ElNAYAR
ELNAYAR

ElNAYAR
ElNAYAR
ElNAYAR
ELNAYAR
ElNAYAR
HUAJICORI

HUAJICORI
HUAJICORI
HUAJICORI

HUAJICORI
HUAJICORI
HUAJICORI
HUAJICORI
HUAJICORI
HUAJICORI

~~~:~~;~~~~~~~I~~MINCITO)
LA GUERRA (SANTA ROSA DE ABAJO)
LAPALMITA
LASHIGUERAS
lOSSABINOS
NARANJITO DE COPAl

PLAYA DE GOlONDRINAS
SAN FRANCISCO

SAN PABLO

~~~T~=~~~i:NRAFAEL ALTO)

SANTA ROSA
SANTA TERESA
CONTADERO
ElGUAMUCHILAR
ElRIYITO

HUITAlOTA
LA ESTANCIA
lLANO GRANDE

~~~~~~~;;UCHARAS(CUCHARAS)

QUIVlQUINTA
SAN FRANCISCO DEL CAIMAN

18ETV0271M
18ETV02B7N
1BETV02B4Q
1BETV02751
1BETV0274J
18ETV03091
1BETV0240T

18ETV0289l

1BETV0266A

18ETV0285P
18ETV00470
18ETV0292Z
18ETV0301Q
18ETV0272l
18ETV0269Y
18ETV0205N
18ETV0223C
18ETV0244P

18ETV0131M
18ETV0305M
18ETV0132l
18ETV0282S
18ETV0041U
18ETV0209J

REYNAYAR
18DEOCTUBRE
PRISCILIANO RIVERA CAMACHO
13DEOCTUBRE
FRANCISCO CARRILLO SALVADOR
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
FRANCISCO I MADERO

ESTEBAN BACA CALDERON
VENUSTIANO CARRANZA
MANUEL RIVERA CAMACHO
HIPOLITO PEREZ MEZA
TATUTSIWITSITEIWARI
XECORA
MOISES AYALA ACOSTA
REYNAYAR
VICENTE GUERRERO
BENITO JUAREZ GARCIA

~~~~:~CC~~~~EDARANGEL

NICOLAS BRAVO
NARCISO MENDOZA
RAMONA CECETJ\ HERNANDEZ
JOAQUIN VAZQUEZ VA1:QUEZ
CIPRIANOMANCllLASJAGUER
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HUAJICORI
HUAJICORI
IXTLANDELRIO
IXTLANDELRIO
IXTLANDELRIO
IXTLANDELRIO
IXTLANDELRIO
IXTLANDELRIO
JALA
JALA
JALA
LAYESCA
LAYESCA
LAYESCA
LAYESGA
LAYESCA
LAYESCA
LAYESCA
LAYESCA
LAYESCA
LAYESCA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA

~~~~~~~RIA DE PICACHOS (PICACHOS)

CACALUTAN
ELAGUACATE
EL TERRERO
LAHIGUERITA
LOSMEZQUITES
RANCHOS DE ARRIBA (SAN ANTONIO)
COAPAN
ELCIRUELO
SANTA FE
AMATLANDEJORA
APOZOLCO
CORTAPICO
ELPINAL
EL TRAPICHE
HACIENDA DE AMBAS AGUAS
LAYESCA
POPOTA
SAN PELAYO
TATEPUSCO
AGUAACEDA
BONITA
COFRADIA DE CUYUTLAN

18ETV0157U JUANDELABARRERA
18ETV0283R EUGENIO DURAN PADILLA
18ETV0166B AMADONERVO
18ETV0264C JOSE MARIA VELASCO
18ETV0042T GENARO GARCIA GUERRERO
18ETV02860 CIDRONIO CAMACHO HERNANDEZ
18ETV0215U NI"oSHEROES
18ETV01B3S CUAUHTEMOC
1BETV0167A RICARDO FLORES MAGON
1BETV0265B LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
1BETV0195X ESTEBAN BACA CALDERON
1BETV01B9M JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
1BETV0190B MANUEL LOZADA
1BETV0259R REYNAYAR
1BETV0279E SANTIAGOROJASRENTERIA
1BETV0278F EUSTACIOGUTIERREZRENTERIA
18ETV0257T JUANESCUTIA
18ETV0173L VENUSTIANOCARRANZA
1BETV025BS CONSTITUCIONDE1857
1BETV03030 CONCEPCION LOPEZ RODRIGUEZ
1BETV0294X TELESECUNDARIA
18ETV0310Y JOSE FLORES SOLIS
1BETV0219Q BENITO JUAREZ
1BETV0050B CANUTOHERNANDEZHERRERA
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ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA

ROSAMORADA

ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
ROSAMORADA
RUIZ

EL TAMARINDO
LA BOQUITA
LASPILITAS
LLANO DEL TIGRE
LOSARRAYANES
LOSLEANDROS
LOS MEDINA

MINITAS
MOJOCUAUTLA(ADJUNTAS)
PARAMITA
PASOREALDELBEJUCO
PESCADERO
PESCADERO
PROVIDENCIA

~~~~~~~~(~~~~~~J~
SANJUAN BAUTISTA

SAN JUAN CORAPAN
SANMIGUELITO
SANTA FE
TEPONAHUAXTLA(HUAIXTA)
VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE)
ZOMATLAN DEL CAIMANERO (ZOMATLAN)
CIENEGA DEL MANGO. LA [ENT. 18. MUN. 009. LOC

18ETV0059T
16ETV0049M
18ETV015fNJ
18ETV0051A
18ETV0239D
18ETV0261F

18ETV0052Z

18ETV0053Z

18ETV0218R
18ETV0054Y
18ETVOO060
18ETV0055X
18ETV01460
18ETV0228Y
18ETV0251Z
18ETV0168Z
16ETV0057V

18ETV0229X
18ETV0136H
18ETV0058U
18ETV00601
18ETV0252Y
18ETV0009L
18ETV0298T

FULGENCIO DIAl MEDINA
SILVESTRE DURAN
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
PAULINO VERDIN ROSALES
JOSE VERGARA PLASCENCIA
TELESECUNDARIANfTOSHEROES
TIBURCIO CAMACHO MEJIA

SANTOS MORALES SOLANO

JUAN CAMACHO ARELLANO
SIMON HERNANDEZ
RICARDO FLORES MAGON
JUAN ESCUTIA
FELIPE ANGELES
CAMILO HERRERA SERVIN
FELIX CHAVEZ

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
INESREYES
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

SORJUANAINESDELACRUZ
EXIQUIO LOPEZ CHAVIRA

~~~;~~~~~~~~AGRAC~:OA
SEBASTIANBRETADO·ARELLANO
ARAMARA
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~~~~~N~;LJILGUERO (EL CERRO)

ELREFUGIO
ELZOPILOTE(REALDELZOPILOTE)
HEROICO BATALLON DE SAN BLAS (LA NORIA)
JUAN ESCUTIA
LA BOLITA
LAGUNA DELMAR
PUERTADEPLATANARES
SAN LORENZO
VADO DE SAN PEDRO
ATICAMA
CHACALILLA
ELCAPOMO
ELCARLENO
ELCORA
ELESPINO
ELLLANO
HUARISTEMBA
ISLA DEL CONDE
JOLOTEMBA
LA BAJADA
LACHIRIPA
LACULEBRA
LAGOMA

Cl.AV,EQ~T1~NeIV!BR.eOEl~~..E!.li,E~~~~~f~~·~

18ETV0200S BENITO JUAREZ
18ETV0253X WERICATEMAI
18ETV0276H 24DEFEBRERO
18ETV0231 L ALEJANDRO AGRAZ
18ETV0156V JOSE MARIA MERCADO
18ETV01870 SEVERIANO OCEGUEDA PE,.A
18ETV0230M MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
18ETV0061H JOSE CORRALES PERALES
18ETV0169Z CECILIOOLIVO
18ETV0062G 22 DE ABRIL ROMULO CANALES
18ETV0063F ROSALIO FLORES CONTRERAS
18ETV0015W MACLOVIO ARCE GRAGIOLA
18ETV0010A ANTONIO CANO ALATORRE
18ETV0064E JOSER.GOMEZ
18ETV0065D MARIA SALOME AYALA DE SEVILLA
18ETV0066C JOSE PAEZ GARCIA
18ETV0241S NICOLAS FLORES DELGADO
18ETV0004Q MOISES MOLINA RUIZ
18ETV0068A NICOLAS PACHECO CRUZ
18ETV0007N J NATIVIDAD PARTIDA ROSAS
18ETV0069Z EULOGIO CARDENAS GOMEZ
18ETV0014X TOMAS MEDINA CARVAJAL
18ETV0304N REYNAYAR
18ETV0067B ISSAC BENITEZ ARIAS
18ETV0074L REFUGIO GONZALEZ
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SANBLAS

SANBLAS

SANBLAS

SANBLAS

SANBLAS

SANBLAS

SANBLAS

SANBLAS

SANBLAS

SAN PEDRO LAGUNILLAS

SAN PEDRO LAGUNILLAS

SANPEDRoLAGUNILLAS

SANPEDRoLAGUNILLAS

SANTA MARIA DEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO

SANTA MARIA QEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO

SANTAMARIA DEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO

LALiBERTAD

LA PALMA

LASPALMAS

LAURELESYGoNGoRA(ELLIMoN)

PIMIENTILLo

PINTADEliio

REFoRMAAGRARIA(LA CoLoRADA)

SANBLAS

TECUITATA

LAS GUASIMAS

MILPILLASBAJAS(MILPILLAS)

TEPETILTIC

TEQUILITA

BUCKINGHAM

CERRO BLANCO

CHAPALILLA

CoFRADIADE ACUITAPILCO

COLONIA MoDERNA(MoDERNA)

ELBURUATO

ELERMITANo

ELLIMoN

LA ESTANZUELA

LA LAGUNA

LAS CUEVAS

REALDEACUITAPILCo(ESTEBANBACACALDERoN)

18ETV0070P

18ETV0184R

18ETV0255V

18ETV0254W

18ETV0071o

18ETV0072N

18ETV0073M

18ETV0295W

18ETV0232K

18ETVO075K

18ETV0172M

18ETV0076J

18ETV0137G

18ETV0138F

1BETV00771

18ETV0079G

18ETV0008M

1BETV0197V

18ETV0224B

18ETV0185Q

18ETV0242R

1BETV0225A

18ETV019BU

18ETV0139E

LAZARO LLANOS IGLESIAS

FRANCISCO VILlA

IGNACIO ZARAGOZA

ANToNloRLAURELEs

ALBINO LOPEZ GARCIA

FERNANDO SAMANIEGO

MARCELINO MARQUEZ

HERolCoBATALLONDEsANBLAs

LUIS DoNALDoCoLoslo MURRIETA

PRlsCILIANosANCHEZ

FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA

VICENTE GUERRERO

JAIME TORRES BoDET

FRANCISCO IBARRA NOLASCO

CANDIDO SALAZAR

EMILIANoZAPATA

PEDRO ORTEGA ULLOA

FELIPE ANGELES

LAZARO CARDENAS

NITOSHERoES

LUIS DoNALDo CoLOSlo MURRIETA

SANTIAGO VILLAREAL DELGADO

CEsARloCRUZGUERR~Ro
ESTEBANBACACALDERoN



RELACION DE ESCUELAS TELESECUNDARIAS Y SU UBICACION CICLO ESCOLAR 2004-2005

SANTA MARIA DEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAqOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

SANLEONEL

TEQUEPEXPAN

ZAPOTANITO

ACAPONETILLA

ACATAN DE LAS PIr>lAS (ACATLAN DE LAS PINAS)

BOCADECAMICHIN

CANADADELTABACO

CAMPO DE LOS L1MONES

CERRITOS

ELCANTONDELOZADA

ELCORTE(ELTUCHI)

ELLIMON

ELMEZCAL

ELPAPALOTE

ELPUENTE (ELPUENTE DE TUXPAN)

ELTAMBOR

ELTIZATE

ESTACIONNANCHI(PENASQUILLO)

GAVILANGRANDE

LAHIGUERITA(PASOREAL,LAESCONDIDA)

LASPAREJAS

LOSCORCHOS

LOSOTATES

MEXCALTITANDE URIBE (ISLA DE MEXCALTITAN)

MOJARRITAS

18ETV0081V

18ETV0082U

18ETV0083T

18ETV0233J

18ETV0308J

18ETV0020H

18ETV0084S

18ETV0011Z

18ETV0085R

18ETV0300R

18ETV0101S

18ETV0091B

18ETV0238E

18ETV0103Q

18ETV0235H

18ETV0141T

18ETV0100T

18ETV0153Y

18ETV00880

18ETV0021G

18ETV0152Z

18ETV0087P

18ETV0093Z

18ETV0090C

18ETV0089N

FRANCISCO I. MADERO

TEQUEPEXPAN

CRISPINULLOACIENFUEGOS

FERNANDO MONTESDEOCA

FRANCISCO PERALES LOBATO

AMADONERVO

FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA

ALFONSO ROSAS ARIAS

CONSTITUCIONPOLITICA

MANUEL ESTRADA CATAS

MARCOS FLORES LOPEZ

TIBURCIOVILLELAHERNANDEZ

DONATO ROSAS ZARATE

NI,.oSHEROES

BENITO JUAREZ

DAVIDCORONAI."IGUEZ

ADOLFO LOPEZ MATEOS

EJIDOPE.,.ASQUILLO

MANUEL EZQUIVEL NAVARRO

MONICASOTOPONCE

BENIGNODERARAMOS

NI.,.oSHEROES

LAZARO CARDENAS

GUILLERMO PRIETO

DOMITILAIBARRAALCANTAR



RELACION DE ESCUELAS TELESECUNDARIAS Y SU UBICACION CICLO ESCOLAR 2004-2005

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

SANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

sANTIAGOIXCUINTLA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

PALMAR DE CUAUTLA (CUAUTLA)

PANTANO GRANDE

PAREDONEs (LA PUNTA DE LA LAGUNA)

PAsOREALDECAHUIPA

PATRONEIilOI

POZODEVILLA

PUEBLO NUEVO

PUERTAAZUL

PUERTADEPALAPARES

RANCHO NUEVO

SAN ANDRES

SAN ISIDRO

SAN MIGUEL NUMERO II

SANTACRUZ (LAS HACIENDAS)

SAUTA

VADO DEL CORA (EsTACION PANI)

VALLE LERMA

VALLE MORELOs

VALLE ZARAGOZA

AGUAVERDE

ANTONIO R. LAURELES

ARENITAs

ATOTONILCO

CAMALOTITA

18ETV0092A

18ETV0199T

18ETV0094Z

18ETV0095Y

18ETV0277G

18ETV02341

18ETV0098X

18ETV0018T

18ETV0097W

18ETV0098V

18ETV0256U

18ETVOOO5P

18ETV0099U

18ETV0022F

18ETV0027A

18ETV0145P

18ETV0102R

18ETV0026B

18ETV0025C

18ETV0186P

18ETV0104P

18ETV0307K

18ETV01050

18ETV0106N

ADOLFO LOPEZMATEOs

MIGUEL HIDALGO YCOsTILLA

LEONARDO VERA GARCIA

RAYMUNDO ORTEGA HERNANDEZ

DAVID ESPARZA

LUIS DONALDO COLOslO MURRIETA

LAZARO CARDENAS

ANTONIO MU,.oZ DELGADO

PABLO GUZMAN PONCE

MACANDELARIA ESTRADA CERVANTES

CATARINOMEDINAPONCE

JUSTO SIERRA

VICENTE ESTRADA

NATIVIDADMEDINACEJA

MIGUEL GARCIA MONTA"o

RICARDOFLOREsMAGON

LEONARDOHIJARBARAJAS

JOsEMA MORELOsy PAVON

EMILIANOZAPATA

VALERIANO ARIAS ALCARAZ

VIDAL MEDINA ARREOLA

FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA

LAZARO CARDENAS

JUAN ESCUTIA



RELACION DE ESCUELAS TELESECUNDARIAS Y SU UBICACION CICLO ESCOLAR 2004·2005

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TECUALA

TEPIC

TEPIC'

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

ELARRAYAN

ELMACHO

ELROBLITO

HUAJUQUILLA

LAS LUMBRES

LOS MORILLOS

NOVILLERO

PAJARITOS

PASO HONDO

RIO VIEJO

SAN CAYETANO

TlERRAGENEROSA

ATONALISCO

CALERASDECOFRADOS

CAMICHINDEJAUJA

CINCO DE MAYO (ELCIRUELO)

COLONIASEISDEENERO

COLONIASEISDEENERO

COLORADO DE LAMORA

ELREFUGIO

ELRINCON

ELTRAPICHILLO

JESUS MARIA CORTE

JUMATAN

18ETV0016V

18ETV0206M

18ETV0236G

18ETV0207L

18ETV0140U

18ETV01700

18ETV0107M

18ETV0019s

18ETV0108L

18ETV0109K

18ETV0110Z

18ETV0013Y

18ETV0111Z

18ETV0237F

18ETV0023E

18ETV0114W

18ETV0002s

18ETV0148M

18ETV0306L

18ETV012OG

18ETV0268Z

18ETV0124C

18ETV0117T

GIL HERRERA GONZALEZ

FRANCISCO VILLA

BENITO JUAREZ

DANIEL VAZQUEZ PERALTA

FELIPE ANGELES

GUSTAVO DIAZ ORDAZ

AMADONERVO

FIDEL HERRERA VILLA

GREGORIA PULIDO GUZMAN

VALERIANOSANDOVALCASTA".eDA

EMILIANOZAPATA

ADOLFO LOPEZMATEOS

LAZARO CARDENAS DELRIO

MACARIOURENDACABADA

MANUEL OLIVO ROSALES

FELIX Mu"oZZAMORA

JOSE MARIA MERCADO

ESTEBAN MARIN MALDONADO

XAPAWIYEME

FELIPA VIDAL PLANTILLAs

FILOMENOGUERRERO

AURELIO NAVARRETE MART,NEZ

ANDRES HURTADO RON

EMILIANOZAPATA



RELACION DE ESCUELAS TELESECUNDARIAS Y SU UBICACION CICLO ESCOLAR 2004·2005

NOMBREOELA ESCUELA

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TEPIC

TUXPAN

TUXPAN

XAUSCO

XALISCO

XAUSCO

XALISCO

XAUSCO

XAUSCO

XAUSCO

XALISCO

XALISCO

XAUSCO

XAUSCO

LACANTERA

LAYERBA

LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS)

LAS PILAS(ELTEPEGUAJE)

LOSsALAZAREs

MESA DE PICACHOS (ELCAsCO)

ROSETA(LATRISTEZA)

SAN ANDRES

SAN FERNANDO

SAN LUIS DE LOZADA

SANTIAGO DE POCHOTITAN

VENUSTIANOCARRANZA(ELGRINGO)

ZAPOTEDEPICACHOS

LASPENITAS(PENITAS,PENAS)

UNIONDECORRIENTES

ADOLFO LOPEZ MATEOS(LASVEREDAS)

COFRADIA DE CHOCOLON (ELTACOTE)

ELCUARENTE'j'Q

ELMAUNAL

ELTEPOZAL(CASALARGA)

EMIUANO ZAPATA (MAJADAS)

LACURVA

PALAPITA

SAN ANTONIO (NUEVO SAN ANTONIO)

TESTERAZO(ELREFUGIO)

TRIGOMIL

18ETV0112Y

18ETV0126A

18ETV0208K

18ETV0302P

18ETV0171N

18ETV0118S

18ETV0220F

18ETV0121F

18ETV0122E

18ETV0123D

18ETV0024D

18ETV0125B

18ETV0267Z

18ETV0017U

18ETV0012Z

18ETV0196W

18ETV01351

18ETV0043S

18ETV0133K

18ETV0250Z

18ETV0044R

18ETV0028Z

18ETV02040

18ETV0216T

18ETV00450

18ETV0046P

12 DE OCTUBRE

SORJUANA INES DE LA CRUZ

LUIS DONALDOCOLOSIO MURRIETA

EMILIO MANUEL GONZALEZ PARRA

FRANCISCO VERDIN TARANGO

BONIFACIO PACHECO ORTEGA

LUCIO CARRILLO

MANUEL RODRIGUEZ RIVERA

LAZARO CARDENAS

MARGARITOORTEGAVERGARA

ENEDINACARRILLOPARADA

RAFAELNAJARSOLOYA

IGNACIO ALLENDE

JASCENCION HERNANDEZ SOJO

RAMONPEREZVAZOUEZ

CANDIDO MARISCAL PEREA

CIPRIANOUZAMASOLIS

VICENTE DE DIOS ORTEGA

AUREUO GARCIA RODRIGUEZ

EMIUANOMAYORGAISIORDIA

ADRIANPUUDOROBLES

SANTANA LOPEZ GONZALEZ

RUBEN JACOBO HERNANDEZ

ARNULFOGARCIARODRIGUEZ

FRANCISCO BERNAL ROSALES

JUAN ESCUTIA



APENDICE3
GUI6N DE ENTREVISTA

Nombre:, _

Edad__ Sexo _ Edo. Civil _

,~~:.p~~a:e~~ de formaci6n, _

Profesional _

Ano de Ingreso a
Telesecundaria _

Alios de Servicios prestados a
Telesecundaria

1

Puestos y Fechas en que los desempeii6: _

Actualmente l.cual essu puesto? _



1. l,Que aspectos hist6ricos a nivel nacional conoce usted de Telesecundaria?

_ Mo en que nace Telesecundaria a nivel nacional

_ En que Estados de la Republica

_ Cuantas escuelas por Estado, total de docentes y alumnos.

_ C6mo operaba el servicio (Federal, Estado, Municipio, Comunidad,

obligaciones)

_ De los modelos que antecedieron al actual, uecuerda que caracteriz6 a cada

uno de ellos y con cual se identific6 mas?

_ l,Que fue 10 que hizo que se cambiara el modelo?

2. Sobre los aspectos hist6ricos de Telesecundaria en nuestro Estado; nos

pudiera comentar 10 que conozca al respecto.

_ Alio en que nace Telesecundaria en el Estado

_ En que Municipios del Estado de Nayarit

_ Cuantas escuelas por Municipio, total de docentes yalumnos.

C6mo fue el incremento en este rubro por cicio escolar

_ C6mo operaba el servicio (Federal, Estado, Municipio, Comunidad,

obligaciones

Vivieron la transici6n de todos los modelos

_ De cuales y que los caracteriz6 y con cual se identific6

3. l,Cuales fueron los requisitos que debian cubrir los primetos profesores que

ingresaron a trabajar a Telesecundaria; tanto profesional como

administrativamente?

Considera que eran suficientes 0 usted que hubiese agregado; se

respetaban.

Actualmente que requisitos se solicitan, se respetan, usted esta de acuerdo

con estos 0 que agregaria. .



4. (.Que requisitos sa las solicitaba a los alumnos de nuevo ingreso?

Actualmente son los mismos 0 han variado?

5. (.A los profesores se les dio algun tipo de capacitaci6n para ingresar a

trabajar en Telesecundaria?

.,' (.En que consisti6?

.,' (.Cuanto tiempo duraba?

.,' (.Quienes eran los encargados de darles esa capacitaci6n?

.,' (.Consideras que les sirvi6 a los profesores re~ibir esta capacitaci6n? (.Por

que?

.,' (.Actualmente se da algun tipo de capacitaci6n?

.,' (.Cuanto tiempo dura?

.,' (.Quienes son los responsables de la capacitaci6n?

.,' (.Actualmente consideras que te sirve esta capacitaci6n? (.Por que?

6. (.Despues de la capacitaci6n inicial se les proporcionaban otras en el

transcurso del ario?

.,' (.En queconsistfan?

.,' (.Cuanto tiempo duraban?

.,' (.Quienes eran los encargados de darles esas capacitaciones?

.,' (.Consideras que les ayudaba recibir esta capacitaci6n?

.,' (.Actualmente se dan este tipo de capacitaciones?

.,' (.Cuantotiempoduran?

.,' (.Quienes son los responsables de la capacitaci6n?

.,' (.Actualmente consideras que te sirve esta capacitaci6n? (.Por que?



7. {,Los alumnos recibian algun tipo de curso antes de ingresar a la

Telesecundaria?

./' {,En que consistia?

./' {,Cuanto tiempo duraba?

./' {,Quienes eran los encargados de darles los cursos?

./' {,Consideras que les ayudaba recibir este curso? {,Por que?

./' {,Actualmente los alumnos reciben algun tipo de curso?

./' {,En que consiste?

./' {,Cuanto tiempo dura?

./' {,Quienes son los encargados de darles los cursos?

./' {,Como seleccionan a este personal? {,De donde es?

./' {,Consideras que les ayuda a los alumnos tener este curso? {,Por que?

8. {,Que experiencias tuvo al iniciar como docente de Telesecundaria?

./' Administrativo (si Ie solicitaban muchos documentos)

./' Desemperio academico ( si con los estudios que tenia podia desenvolverse

e impartir clase satisfactoriamente)

./' Capacitacion (Si la capacitacion en verdad Ie servia para superar fallas

personales tecnico - pedagogicas y las de sus alumnos)

./' {,Como empezo a desenvolverse en Telesecundaria y en las comunidades?

./' {,Como eran sus relaciones interpersonales con sus alumnos, padres y

comunidad y comparieros maestros?

./' {,Se quedaba en la comunidad, donde, como vivia, quien Ie ayudo para su

alojo?

./' En el aspecto de derecho laboral; como era en ese tiempo y que diferencia

encuentraactualmente

./' Aclualmenle {,que experiencia tiene en estos aspectos?

./' Adminislrativo (si Ie solicitan muchos documenlos)



.t' Desempeno academico ( si con los estudios que tiene puede desenvolverse

e impartir clase satisfactoriamente)

.t' Capacitacion (Si la capacitaci6n en verdad Ie sirve para superar fallas

personales tecnico - pedagogicas y las de sus alumnos)

9. "Como eran sus alumnos?

.t' Social y academicamente (relaciones en la escuela; cimientos, que

conocimientostraian)

.t' "C6mo son actualmente en esos aspectos?

.t' Social y academicamente (relaciones en la escuela; cimientos, que

conocimientostienen)

10. "Que caracteristicas tenian sus companeros maestros?

.t' Profesionalmente

.t' Relacionesinterpersonales

.t' Trabajo colegiado (c,habia?)

.t' Edades de ingreso (promedio)

.t' Actualmente "c6mo son las caracteristicas de los maestros? En esos

aspectos·

.t' Profesionalmente

.t' Relacionesinterpersonales

.t' Trabajo colegiado ("hay?)

.t' Edades de ingreso (promedio)

11. "C6mo recibi6 la comunidad a la escuela Telesecundaria?

.t' "C6mo fue la relaci6n escuela - comunidad?

.t' "C6mo fue la relaci6n docente - comunidad?

.t' "C6mo fue la relaci6n docente - alumnos?



~ iC6mo impact6 la escuela Telesecundaria a la comunidad?

~ iCree que los conocimientos aprendidos en la Telesecundaria servian de

algoa la comunidad?

~ iCree que los conocimientos aprendidos en la Telesecundaria estaban

vinculados a las necesidades de la comunidad y de los alumnos?

~ iActualmente cree que los conocimientos que aprenden· !os alumnos con la

Telesecundaria les ayudan en su vida personal y a resolver problemas

dentro de su comunidad; asf como que sirvan al desarrollo de la

comunidad?

12. iC6mo era la metodologia de Telesecundaria en ese tiempo?

~ Estructuradelaclase

~ Duraci6n

~ Por asignaturas 0 mas icuantas, cuales?

~ (,Que materiales eran los utilizados? (6.A, 6.8, etc.) c6mo estaban

organizados 0 se distribuian, en un solo Iibro 0 en varios?

~ Actualmente icomo es la metodologfa de Telesecundaria en los aspectos

antes mencionados?

~ Estructurade la clase

~ Duraci6n

~ Por asignaturas 0 mas icuantas, cuales?

~ (,Que materiales son los utilizados? (6.A, 6.8, etc.) como estan

organizados osedistribuyen, en un solo libro 0 en varios?

13. i Como era la evaluaci6n en los inicios de Telesecundaria?

~ i Que se evaluaba (conocimientos, productos, procesos)

~ (,A quienes? (alumnos, docentes, nivel)

~ Momentos (inicio, medio, final, continua)

~ (,Con que? (pruebas objetivas, otros rasgos, observaciones)



./ i.,Quiemes? (profesor, alumnos - alumnos, departamento, SEP, SEP

Mexico)

./ Funci6n evaluativa (medir, detectar fallas, corregir)

./ i.,C6mo evaluaba usted y que funci6n Ie daba?

./ i.,Actualmente c6mo es la evaluaci6n en Telesecundaria?

./ i.,C6mo evalua usted actualmente y que funci6n Ie da?

./ i.,Cree que ha avanzado Telesecundaria en los aspectos: tecnico 

pedag6gico - evaluativo - de capacitaciones a profesores y alumnos?

14. i.,Que opina de los modelos anteriores?

15. i.,C6mo es el modele actual?

16. i.,Que opina del modele de Telesecundaria despues de 25 arios de creado

en Nayarit?

17. i.,Que opina sobre la manera de evaluar pasada y la actual?

18. i.,Por que se decidi6 a entrar a trabajar en Telesecundaria?

19. i.,Que ha aprendido Usted de la Telesecundaria?

./ Conocimientos

./ Alumnos

./ Padres

./ Comunidad

./ Maestros

20. i.,Se siente c6modo trabajando para el nivel? i.,Por que?

21. i.,Si pudiera se cambiaria de Telesecundaria? i.,Por que?



~. ,
22. (,Le gusta su trabaje en Telesecundaria? (,Per que?

23. (,Cuales han side sus mejeres satisfaccienes? (,Per que?

24. (,Cua"les han side sus peeres decepcienes e fracases? (,Per que?





ACADEMIA

ACTITUD

GLOSARIO

Es como sin6nimo de escolar, espacio en donde se

tratan temas que tienen que ver con la ensenanza y el

aprendizaje, sobre todo de formaci6n profesional.

(Psic., Pedag.) Predisposici6n relativamente estable de

conducta. Las actitudes son estructuras y funciones

que sustentan, impulsan, orientan,

condicionan/posibilitan y dan estabilidad' a la

personalidad. Son los "Iadrillos" de la estructura

dinamica de la personalidad (G. W. Allport)

La educaci6n pretende la formaci6n valiosa de la

personalidad y siendo las actitudes la estructura basica

de la personalidad la problematica de formaci6n y

cambio es un problema central de las Ciencias de la

Educaci6n.

Las actitudes dependen del marco sociocultural, grupo

social, clima, valores, contenidos culturales, los

metodos de aprendizaje, la experiencia vital acumulada.

ACTUALIZACION (Educ.) Termino usado para significar la necesidad

continua de formaci6n del profesorado tendiente al

perfeccionamiento

ACTO EDUCATIVO (Pedagog.) Todo acto sistematico e intencional que

PEDAGOGICO realiza el hombre y cuyo objetivo es la consecuci6n del

fin de la educaci6n; es decir la perfecci6n humana

a. e. Es un proceso que atiende al hombre en su

totalidad e intenta conducirle hacia la realizaci6n de su



proyecto personal de vida, requiere de la intervencion

de un educador que actua como facilitante y el

educando sujeto que necesita la educacion es un

enriquecimiento mutuo.

ADMINISTRADORES Son los sujetos legalmente capacitados, que se

EDUCATIVOS responsabilizan de lograr el maximo aprovechamiento

de los recursos humanos y materiales a su disposicion

a favor de los educandos, mediante las disposiciones y

normativa legal pertinente.

APRENDIZAJE

APROBACION

Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas

o habilidades practicas, incorpora contenidos

informativos 0 adopta nuevas estrategias de

conocimientos y/o accion en el aprendizaje son los

procesos que se producen en el sistema nervioso del

sujeto (no se observa directamente).

Aprendizaje tambien es la ejecucion y puesta en accion

de 10 aprendido que es la conducta que realiza el sujeto

y a traves de la cual se comprueba que se ha producido

el aprendizaje (Ia ejecucion se puede observar y medir).

Hilgard y Marquis, 1969 "cambio permanente en la

conducta del sujeto, que ocurre como resultado de la

practica

Adquisicion de conducta es un tipo de aprendizaje

Adquisicion de informacion como datos, conocimientos,

que 10 estudia 10 la memoria pura y 20 Mnemotecnia,

psicolinguistica y psico. cognitiva.

Calificacion academica que denota la superacion por el

alumnote los objetlvos fijados por el examinador 0



APTITUD

ASESOR TECNICO

PEDAG6GICO

(ATP)

evaluador.

Todas las condiciones necesarias para realizar una

actividad, ya sean estas condiciones innatas 0 resultado

de la experiencia.

Estas pueden ser aptitudes verbales, razonamiento

espacial, numericas, razonamiento abstracto,

perceptivos, memoria, artisticas y administrativas.

Especialista que asiste a los supervisores 0 directores,

que les ayuda, orienta y aconseja para que desarrollen

sus funciones. Su funcion es tecnica; por 10 que debe

ser un personal cualificado que investigue, dictamine,

estudie e informe como debe realizarse una actividad.

Con el personal docente; su funcion es desarrollar

Iineas de comunicacion para el cumplimiento de la

escuela.

AUTODIDACTA Aquella persona que se instruye por sf misma, sin

auxiliodelmaestro.

AUTOEVALUACI6N Capacidad para valorar el trabajo, obras 0 actividades

realizadas por uno mismo. Supone el reconocimiento de

las capacidades de los estudiantes para diagnosticar

sus posibilidades con respecto a la consecucion de

objetivos determinados.

AUTOCORRECCI6N Autoevaluacion, es la accion de revisar y corregirse por



CAPACIDAD

CAPACITACION

CENTRO

EDUCATIVO

si mismos fallas, errores 0 defectos. La ventaja es que

el alumno participa activamente en el aprendizaje y el

conocimiento y control inmediato de los resultados

aumenta su motivacion. Esto se da por la contestacion

de un modulo.

Poder para realizar un acto fisico 0 mental, ya sea

innato 0 alcanzable par el aprendizaje.

Tener capacidad para una tarea supone poder realizarla

en el momenta en que estan presentes las

circunstanciasnecesarias

Aptitud 0 preparacion concreta para la realizacion de

unatarea.

En sentido amplio es todo establecimiento destinado a

una tarea educativa, con las dependencias del nivel y

de la naturaleza de las enserianzas que se impartan. En

sentido estricto es la escuela, institucion creada

especificamente por la comunidad para el logro de la

educacion sistematica; sirviendose de la instruccion

fundamental.

CIRCUITO Sistema de television en que el aparato emisor y el

CERRADO receptor estan unidos por cables. Este trabaja sin

conexion a canales comerciales. Consta de una camara

fija y otra movil, control de imagen, receptores

instaladosen las aulas

CIRCUITO ABIERTO Se ve en los canales comerciales.



COGNITIVO

COGNITIVISMO

COGNOSCITIVO

(Psico. Pedal.) ambito de la personalidad que hace

referencia a la dimension intelectual.

Concede mayor importancia a los factores 0 sectores

intelectivos del comportamiento hu~ano que a los

afectivosoemociones.

Relativo al conocimiento y a los procesos que

comprende el conocimiento.

CONCIENTIZACION Segun P. Freire, la educacion consiste en la

concientizacion; es decir en el desarrollo de la toma de

conciencia crftica que tiene lugar a partir del analisis e

interpretaciones de la realidad. Existen 3 tipos de

conciencia:

Magica.- capta los hechos de modo pasivo y los acepta,

pero no los comprende.

Ingenua.- Es simplista, tiene apetencia de cultura y se

cree superior a los hechos.

Critica.- implica profundidad en la interpretacion de los

problemas, acepta 10 viejo y 10 nuevo en razon de su

validez.

La educacion como proceso de concientizacion tiene 3

fases sensibilizacion, toma de conciencia critica y

acciontransformadora.

CONDUCTA Son reacciones que requieren un proceso conciente

Son el conjunto de manifestaciones extemas de la

personalidad.



CONOCIMIENTO

CONTEXTO

COOPERACICN

DESERCICN

ESCOLAR

DIAGNCSTICO

Dca. EI conocimiento es la primera de las categorias

taxon6micas que establece B. S. Bloom en el dominio

cognitivo de los objetivos educativos.

Desde la pedagogia es el saber 0 conjunto de saberes

que constituyen el curriculum de cada una de las

ciencias.

Desde la psicologia es un proceso que recibe el nombre

de cognici6n 0 proceso cognitivo, que es todo aquel que

transforma el material sensible que recibe del entorno,

codificandolo, almacenandolo y recuperandolo en

posteriores comportamientos adaptativos. Las

principales formas de actividad en que se realiza el c.

son la percepci6n, imaginaci6n, memoria y

pensamiento.

Entorno en el que ocurre cualquier hecho 0

acontecimientoyqueincide en eldesarrolio

Ayuda que se presta para ejecuci6n de una acci6n

determinada, actividad coordinada de dos 0 mas

personas que persiguen un objetivo comun.

Abandono del centro escolar y de los estudios por parte

del alumno debido a motivos personales, familiares y

sociales entre otros.

Proceso mediante la aplicaci6n de tecnicas precisas

permite Hegar a un conocimiento mas precise del

educando y orienta mejor las actividades de

enseJianza-aprendizaje.

Los niveles de' diagn6stico pedag6gico segun



DIFICULTAD

ESCOLAR

EDUCACION

Brueckner y Bond son 3: EI Diagn6stico General,

dirigido a determinar las caracteristicas y el rendimiento

escolar de un grupo de alumnos, sin analizar la

situaci6n individual, ni de una materia en concreto.

Diagn6stico analitico: identifica anomalias en el

aprendizaje de una materia 0 programa especifico.

Puede realizarse sobre un grupo 0 un individuo

Diagn6stico individual 0 diferencial: estudio detailado de

la conducta de un estudiante con dificultades de

aprendizaje, determina la naturaleza general del

problema, causas y correcci6n

Funciones del diagn6stico: situar al alumno al comienzo

de la instrucci6n en el grupo adecuado, determinar si el

alumno posee los conocimientos 0 habilidades

necesarios para alcanzar los objetivos del curso.

Descubrir las lagunas, deficiencias 0 dificultades de

aprendizaje, evaluar el grade de adecuaci6n del alumno

o del grupo a los niveles establecidos en el sistema

educativo

Conjunto de obstaculos 0 trastomos que dificultan el

desarrollo normal de la actividad escolar de un alumno

y Ie impiden la consecuci6n plena de objetivos

educativos

Es en principio un proceso de inculcaci6n/asimilaci6n

cultural, moral y moral conductual. Es el proceso por el

cual las generaciones j6venes se incorporan 0 asimilan

el patrimonio cultural de. los adultos. Es un proceso

activo, integral.



EDUCADOR

EDUCANDO

EFICACIA

EFICIENCIA

EGRESION

ENSENANZA

ENSENANZAA

DISTANCIA

Para Gotter los educadores son quienes de una manera

vocacional y conciente dirigen el progresivo desarrollo

de la niAez y la juventud. N. Nassif, 10 considera a

quien realiza 0 impulsa la educaci6n de los demas.

Es el que se educa y es el centro del proceso.

Consecuci6n intencional de objetivos, es una raz6n

entre objetivos y acciones pertinentes. Cuando 10

evaluado coincide con 10 programado existe nivel de

eficaciamaximo.

Capacidad de producir el maximo de resultados con el

minima esfuerzo; es la relaci6n entre el valor de la

producci6n y el costa de la misma. Optimiza la eficacia.

Numero de personas que han superado un determinado

nivel de estudios

R. Titone. Acto en virtud del cual el docente pone de

manifiesto los objetos de conocimiento al alumno para

que este los comprenda. Transmisi6n de conocimientos

tecnicas, normas etc., a traves de una serie de tecnicas.

EI acto didactico 10 componen un sujeto que enseAa,

otro que aprende, un contenido que se enseria/aprende,

un metodo, procedimiento, estrategia, por el que se

enseria

Proceso de enseiianza - aprendizaje que 5e sigue

mediante la utilizaci6n de los diversos medios de

comunicaci6n social.'



ENTREVISTA Es una conversacion seria que se propone un fin

determinado distinto del simple placer de la

conversacion.

Segun Bingham y Moore, son tres sus elementos:

entrevistador, entrevistado yla relacion.

EI entrevistador debe tener actitudes de aceptacion,

comprension, experiencia y conocimiento de tecnica.

Una entrevista puede estructurarse a traves de los

momentos de preparacion (de objetivos, estructuracion

de las preguntas, lugar, ambiente). Iniciacion (saludo,

preguntas motivadoras, colocacion, actitudes);

desarrollo (regulacion; analisis de los medios);

terminacion (resumen final, plan te actuacion)

La tecnica de estructuraci6n trata de establecer el

alcance y los Iimites de la entrevista. La tecnica del

reflejo del sentimiento: precede de la psicoterapia no

directiva de Carlos Rogers; y con ella se puede ahondar

en la conciencia del entrevistado hasta lIegar a los

senlimientos.

La tecnica del silencio: connota componentes

emocionales que subyacen en la relacion entrevistador

-entrevistado

EI registro de la entrevista es por medio de grabadoras,

notas.

La interpretacion de la entrevista supone una labor de

analisis y sintesis compleja por la riqueza de contenidos

y matizaciones que se observan a traves de ella.

Los tipos de entrevista son de acuerdo a su finalidad.

Informativa, periodistica, judicial, diagnostica,

terapeutica, orientadora; de acuerdo a su tecnica

utilizada: libre, estandarizada, estructurada; QQL..gJ



EXPANSION

INDICE

LOCALIDAD

MATRicULA

METODO

MODELO

POBLAcrON

temporalizacion: (mica, inicial, periodica, final.

EI incremento de grupos en un centro de trabajo,

cuando la demanda excede la relacion de alumnos par

grupo.

Indicia 0 seliaI de algo.

Todo lugar ocupado por una 0 mas viviendas habitadas

que es 'reconocido por un nombre dado por la Ley 0 la

costumbre. Las localidades habitadas pueden ser de

dos tipos: urbanas, con una poblacion de 2,500 0 mas

habitantes, incluidas todas las cabeceras municipales,

independientemente de su numero de habitantes; y las

rurales con menos de 2,500 habitantes de acuerdo con

el Conteo de Poblacion y vivienda 1995

Conjunto de alumnos inscritos durante un cicio escolar

de un plantel educativo.

Actuar ordenado, siguiendo pasos para alcanzar un

objetivo

Aquello que se imita, reproduccion de un objeto 0

realidad. Teoria que analiza, explica y regula el proceso

didactico 0 instructivo. Representacion simbolica,

explicativadel procesodidactico

Es el total de personas -hombres y mujeres- residentes

en un pais 0 region en la fecha de referencia



establecida.

Poblaci6n urbana: aquella que reside en localidades

con 2,500 0 mas habitantes

Poblaci6n rural: aquella que reside en localidades con

menos de 2,500 habitantes.


