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INTRODUCCIÓN

Nuestra sociedad se conforma por una cultura de masas. Consecuencia

de la celeridad de la industrialización en la cual el hombre ha cambiado sus

modos de üda, sus valores, formas de esparcimientos y maneras de pensar.

Los medios de comunicación cobran r¡na gran importancia por su fi¡nción de

emisores y portadores de propaganda que sirve de incentivo al consumismo.

La teleüsión es uno de los principales medios a esta tendencia. Debido al uso

que le ha dado la industri4 este medio ha sido criticado duramente por los

investigadores y teóricos de la educación. Sin embargo nosotros nos

proponemos realizar una investigación documental para reincorporarla como

una importante alternativa didáctica en la escuela primaria.

De hecho, nuestra experiencia docente nos ha llevado ha percibir que

muchos problemas de aprendizaje parten de la gran dependencia que tienen

los alumnos de la teleüsiórtr pero sin duda algun4 de una teleüsión altamente

industrializada. Teleprogramas con objetivos muy precisos sobre el fomento

del consumismo. Teleprogramas mecánicos y de lecturas nípidas que no

desa¡rollan propiamente la reflexión en los teleespectadores.

Esta investigación pretende definir la esencia de la teleüsión y hgarla

con su función comunicadora al proceso educacional, porque es atrí donde

puede realizar su mejor contribución.

Nos proponemos partir de una reüsión histórica de su origen en

nuesfo país. La especial vinculación de esta industria con las estructuras

económicas del exfranjero, un análisis del tipo de programas y de publicidad

que se transmite. Su tendencia de favorecer las formas de penefiación cultr¡ral

pendientes a implantar modelos de üda superflú4 ajenas a nuesüa cultura
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ejemplo la apropiación de bienes materiales como meta principal de una

familia o el consumo exagerado de juguetes, alimentos, etc.

Mencionamos la influencia que tiene la teleüsión en la formación del

niño; en el ambiente escola¡ y en general, en el medio social donde el niño se

desenvuelve.

Pretendemos sugerir una alternativa didáctica para lograr canaliz-ar la

teleüsión como medio de apoyo didáctico en la escuela prímaria.

Estableciendo que el maestro y los padres de familia deben conribuir al logro

de la recuperación de los valores que ayudan al desarrollo formativo de los

niños, la sensabilidad, la creatiüdad y la investigación participativa.

La teleüsión puede ser un importante medío de aprendiz-aje en la

sociedad, la familia y la escuela, si logramos ser críticos y selectivos. Los

docentes debemos integrar a nuestra labor docente el uso de este recurso,

porque la teleüsión nos ofrece una üsión del mundo mucho más global y

documentada que en generaciones anteriores.



CAPÍTTILO I
argÁLrsrs DE LA PRorr,ntwiucA

A. Referencias

La mayona de los expertos sobre medios de comunicaciór¡ toman

juicios negativos sobre la teleüsión debido a que influye enonnemente en los

miembros de la familia; de hecho lo podemos observar en nuesta práctica

docente, los alumnos se nos presentan con una gran culhra üsual que han

aprendido de los medios de comunicación.

Nuestra labor docente se desarrolla en la escuela primaria etapa en la

que los alumnos se encuentran en un período de curiosidad, exploración y

experimentación; es ahí donde encontramos que la teleüsión como

orgarización industrial es un gran competidor con la escuela; en nuestra

región contamos con la mayoría de los servicios que nos conüerten en una

zona trbana. Y la teleüsión también es fuente principal de esparcimiento.

Nuestras observaciones parten de las experiencias que hemos adquirido

en nuestrapráctica docente en los diversos grados que hemos inctrsionado en

nuestra trayectoria formativa. La región donde laboramos se denomina "Cinco

Manantiales" y se conforma por cinco municipios con características fisicas y

poblacionales muy parecidas. En un documento que publica el estado de

Coahuila se nos menciona:

"La región Norte estd conformada por los municipios dc: Acaña, Allende,
Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Ncva, Piedras Negras, l/tlla Unión y
Zaragoza con una población de ll.4lo/o con respecto a la totalidnd del
Estado. Dentro de las actividades económicas destacan por su importancia
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la indastria maquiladora, la indastia carboeléctrica, la prodtcción
agropecuaria y las transacciones comerciales fronterizas." 

I

Podemos agregar que nuesto ¿funbito escolar se desarrolla en una

región de clima seco, donde crecen pastos duros y ralos, con plantas capaces

de resistir la escasez de lluüas. Durante el inüerno hace mucho frío y durante

el verano mucho calor.

Los municipios cuentan con una gran cantidad de territorio, aunque las

ciudades han crecido gradualmente en los ultimos años se ha hecho necesario

el establecimiento de nuevas fuentes de trabajo e instituciones que

proporcionen servicios bancarios, comerciales, de transporte, salud, üüenda,

obras públicas y educación.

Este crecimiento influyó notablemente en la amplitud de los medios

masivos de comunicacióq uno de ellos fue la programación teleüsiva.

En base a esta difusión las familias han incorporado a su forma de vida

la teleüsión. Ha strgido una gran influencia por este apxato electrónico en el

aspecto escolar de los niños. Los alumnos han descuidado las actiüdades

escolares dentro de su marco familiar en relación constante con la teleüsión.

Nuestra práctica docente nos obliga a competir con el medio teleüsivo,

buscando estrategias didácticas que puedan rescatar lo positivo que tiene este

medio como recurso didáctico.

' SfCR¡tARlA DE EDUCACION PUBLICA DE COAHUILA. Prosraria para la modernización
Educativa l99Gl99l, p. 100
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B. Características del problema

Los niños de la escuela primaria, en común acuerdo con los padres de

familia, han tomado como fuente principal de entretenimiento, la teleüsión.

Sabemos que Ia teleüsión ha producido una transformación notable en el tipo

de üda de las personas, y poco ha influido en un verdadero proceso de

aprendizaje.

En la actualidad, la teleüsión ha inflüdo directa, rápida y pasivamente

en la üda de los niños a tal grado que muchas actiüdades escolares que

preciden lograr la formación del educando, han quedado relegadas.

Entendemos como teleüsión industrial, aquel medio que produce r¡na

gran prop agandaa los servicios materiales que el medio económico genera.

Se puede aclarar que, la teleüsión se ha convertido en el principal

protagonista del tiempo en que no se trabaja, utiliz¿ándose como la más

importante fuente de distracción e información, esto conlleva a que los niños

rellenen la mayor parte del tiempo libre entreteniéndose con la teleüsióru sin

siqüera participar en otras actividades o simplemente compartir juegos. De

hecho sabemos que este medio se conüerte en dictador de horarios familiares

y compite constantemente en el proceso de socialización.

Muchas actiüdades que la familia realizab4 en las que se manifestaba

la conüvencia,la comunicación y la cooperación, han quedado desplazadas.

Como juegos de mes4 lecturas de libros, conversaciones enfre los miembros

de la familia, etc., en atención a la programación teleüsiva.

Debemos preocup¿unos por el uso desmedido y sin confrol de r¡na

teleüsión industrializada. El comportarriento de t¡n niño teleadicto se aleja de
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tal forma del típico comportamiento infantil que ha sido el tema central de

investigadores para lograr descubrir la influencia de Ia teleüsión en estos

espectadores. Analistas afirman que la teleüsión puede llegar a ser una fuente

de aprendizaje, lo importante es canalizar esta alternativa como un medio

didáctico. Cabe aclarar que pam entender la verdadera influencia de este

aparato nos cuestionamos lo siguiente: ¿Es la teleüsión una fuente de

aprendizaje? ¿Es importante la teleüsión como una fuente de información y

cultura popular? ¿Cuil es el papel que juega el docente a este respecto? ¿Curíl

es el papel de los padres de familia? ¿Cuál sería el uso adecuado de la

teleüsión en los niños? ¿Influye la teleüsión en el bajo rendimiento escolar?

C. Limitaciones

Si se habla de combatir una escuela tradicional consistente en convertir

a los alumnos en sujetos pasivos y sin actiüdades de reflexión y de

participación, dificilmente podemos decir que la teleüsión es un recr¡rso

idóneo para el proceso educacional. Sabido es que no hay mejor recurso para

la enseñanza-aprendizaje que la din¿ímica que su{a en un grupo y la

implementación que se lwga de las relaciones, las caracterísicas o la

integración que se logre en el grupo. Sin embargo, sabemos que los recursos

que un docente utilice, tendnln ütal importancia para la enseñanza y el

fortalecimiento en su actiüdad docente. Aunque la teleüsión se ha convertido

en un competidor negativo de la escuela en el proceso de socializaciór¡ puede

retomarse como un elemental recurso didáctico en la escuela primaria.

La teleüsión en México ha adquirido una audiencia amplia y

determinante en el mundo de la infancia. Nt¡merosos estudios estadísticos
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prueban que el niño que accede por primera vez a un cenüo escolar lleva

consigo una preüa acumulación de muchas horas de teleüsión. Esto

demuestra La gran competencia que hay entre teleüsión y escuela. Podemos

observar en nuestra escuela que la mayor parte de la información recibida y

manejada por los alumnos procede de la teleüsión. La amplia difusión de este

medio en el ámbito cultt¡ral infantil, determina sin lugar a dudas el

desplazamiento del papel del docente. Y no sólo eso, la teleüsión también

desplaza las relaciones familiares y se conüerte en el t¡nico centro de

esparcimiento, experiencias y modos de üda.

Resulta dificil combatir la indusfia teleüsiva y la programación que

ésta implementa con el único fin de fomentar el mercantilismo, de aquí la

cntica negativa de los expertos de la teleüsión pública. Sus estudios parecen

comprobar que este medio de comunicación es incapaz por si solo de enseñar

básicamente algún conocimiento. Ni siqüera en el terreno del lenguaje; del

enriquecimiento del vocabulario como se había creído durante mucho tiempo.

Ven a la teleüsión como un sustituto de la experiencia directa, y €S

sabido que la experiencia directa en el niño es necesaria parala confrontación

de su propio yo con la realidad que le responda mutuamente. La teleüsión

industrial muestra mucha limitación como alternativa educativa de uso en las

aulas.

Algunos defensores de la teleüsión argumentan que los buenos

programas propician al niño un amplio campo de experiencias que puede

confrontar con las suyas. Pero es necesario retomar la programación de la

teleüsión en un sentido estrictamente participativo, creativo y sano. Esto nos

qüere decir que la teleüsión no debe contemplarse como un control de la
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realidad, cuando implementa estilos de üda, formas de conüvencia como

modelos ejemplares de existencia.

Sabemos que el abuso de los recursos didácticos de esta índole (radio,

teleüsión) pueden caer en el estereotipo de una metodología tradicional

donde la enseñanza-aprendizaje sólo se dé a través de actiüdades que hacen

de los sujetos seres pasivos sin participación activa.

Otros investigadores han establecido que los niños aprenden con más

facilidad a través de imágenes y sonidos que de una clase expositiva, de ahí la

necesidad de complementar con diversos materiales didácticos el proceso

educacional.

D. Justificación

Son muchos los investigadores que afirman que la teleüsión industrial

es totalmente nociva para los niños. Debido qtizát a que la teleüsión

determina trn tipo de realidad ajem a la experiencia de los niños, como

escenas de üolenci4 la facilidad con que se üaja de un lugar a ofro, la

sobrevaloración de ur sistema económico.

Además de fomentar con rura constante publicidad al mercantilismo de

una sociedad consumista.

Todos los publicitarios saben que el buen nombre constituye ruro de los

factores más importantes para la buena marcha en la venta de rur producto,

pero especialnente si se fata de tur producto infantil. Sin embargo podemos

retomar la idea de muchos defensores de la teleüsión que ésta propicia a los

indiüduos, experiencias que dificilmente podrían tomarse directamente, de
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aquí partimos para considerar que la teleüsión en la escuela primaria es de

una gran utilidad didáctica en la enseñanza de muchos objetivos. Su valor

estriba en hacer de este instrumento un medio participativo, reflexivo y

crítico.

Cuando los niños llegan a la escuela primaria traen consigo una gran

cultura adquirida por medio de la teleüsión. Muchos libros son complejos a

la lógica de los niños y la imagen üsual les muestra abiert¿ y directamente

muchos contenidos, la prueba es que prefieren libros con más ilustraciones,

que uno que no las tiene abundantemente. La teleüsión es más üüda por lo

que es más fácil retener y recordar imágenes.

Algunos investigadores mencionan que una de las principales causas de

reprobación es la teleüsión. Qüzá porque la evaluación que realiza el

maestro en el aula nada tiene que ver con lo que los alumnos aprenden

diariamente en la teleüsión. Esto nos quiere decir que los programas de la

teleüsión no se encuentran acordes con los contenidos programáticos que se

manejan en el contexto escolar. Sin embargo la teleüsión logra ciertos

aprendizajes de manera informal. Se precisa hacer de este medio un

instrumento educativo, canalizando el proceso educativo, que es reflejo de

uno de los intereses más anaigados que los alumnos tienen.

Si hablamos con los alumnos de teleüsión enconframos que retienen

una gran cantidad de contenidos diversos y amplios. Es justo un medio

didáctico valioso que ayudará a estimular la mayor cantidad de sentidos de

manera simultáneapara lograr el conocimiento específico que se persigue.
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La actualidad a dado prioridad a los medios de comunicación que van

desde la teleüsióq computadoras, telefax y teléfonos celulares. Es claro que

la escuela debe explotar estos recursos de manera cüdadosa para

complementar sus clases. Esta evolución tecnológica que se üve, marca

modos de adqüsición de conocimientos que los maestros debemos integrar a

nuestra labor docente.

E. Objetivos

Los objetivos de esta investigación documental son incorporar los

medios audiovisuales, sin sobrepasar su categona didáctica a los recursos que

utiliza un maestro de primaria. De manera general se pretende:

o Determinar la teleüsión como un recursos didáctico primordial en la

escuela primaria.

. lncorporar en la enseñanza de contenidos temáticos de las diversas

asignaturas material adecuado y objetivo.

. Los programas teleüsivos editados adecuadamente, cuidando tiempo,

contenido y perspectiva del mismo.

. Organrzarprogramas entre los alumnos y maestros.

. Recopilación de material audioüsual para la formación de una

üdeoteca escolar.

. Realizar talleres o laboratorios de acercamiento a la teleüsión. Diseñar

programas de trabajo para el taller.
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El objetivo principal que se propone es lograr dar un buen uso a la

teleüsión en la escuela primariq sin relegar la función específica del maesüo.



CAPÍTIILO tr

N,IARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y CONTE)CTUAL

A. Panorama histórico de la teleüsión

En la actualidad se habla de que existe una sociedad y una cultura de

masas. Esto nos quiere decir que el hombre contemporáneo por causas de la

industrialización y la urbanización, ha modificado sus modos de üda, sus

valores, sus formas de esparcimiento, de conüvencia y sobre todo,

gradualmente se le ha integrado a su existencia "Falsas Necesidades",

normalmente vinculadas a Ia adqüsición de ciertos bienes materiales, es

decir, que se ha convertido en el esencial consumidor del sistema. Es aquí,

donde los diversos medios de comunicación han cobrado una importante

frmción ya que actuan como emisores y portadores de propaganda que sirven

de incentivo al consumismo. Es a través de los medios que se generan

tendencias hacia la uniformidad, (todos de mezclllla, todos un determinado

refresco, un color de moda, etc.). La teleüsión es uno de los principales

medios de esta propaganda insistente.

Entendemos por medios de comunicación a todo el sistema que con

base en los avances tecnológicos modernos nos produce, selecciona y

comunica mansajes, que con un contenido simbólico, que se transmite y

difi¡nde para un público numeroso heterogéneo. Denüo de estos medios

masivos se encuentran la teleüsión, el radio, la prens4 el cine, etc.

Señalando hacia nuesfio trabajo de investigación, mencionaremos la

historia y la influencia de la telüsión sobre el contexto educativo que es el

medio de comunicación que particularmente nos interesa.
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Intentaremos partir de una reüsión histórica en nuestro país. La

vinculación de esta industria con el capital extranjero deja ver el tipo de

programas y de publicidad que transmite la teleüsión en México y favorece

las formas de penetración cultural tendientes a implantar modelos de üda

artificiales, sin üncularse propiamente con nuestra cultura. Pero también hay

que destacar que este medio ha cumplido funciones positivas en el campo de

la difusión científica y cultural cuando ha sido recanalizada para fines

didácticos.

l.La televisión en México

A partir de la Segunda Guerra Mundial nuestro país entra de fleno en la

industrialización y el urbanismo, lo que genera cambios importantes en la

cultura que era de los agentes educativos de nuestra sociedad. Los medios

que distabanla cultura que eran los agentes educativos se üeron rápidamente

rebasados por los medios modernos de comunicación.

Es claro que los medios de comunicación al igual que la escuel4 la

familia o la iglesia educan en distintas maneras.

Al término de la Segunda Guerra Mundial (1945), Estados Unidos

cuenta con un proceso de expansión de la industria teleüsiv4 difusión que se

refleja en nustro país con fuerte impulso comercial de dicha industria. En

1950 se inaugura la teleüsión privada en México y posteriormente el

gobierno decreta leyes que controlan estas formas de fransmisiones.

La tendencia de los inversionistas se ven orientados por la formación

de monopolios. En 1958 se forma el Telesistema Mexicano.
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En 1969 el gobierno qüso asegurarse de confiolar las programaciones

teleüsivas. La iniciativa privada responde formando Teleüsa S.A. que agupó

a los principales canales de ese entonces. El gobierno desiste del proyecto y

en 1973 se limita a expedir un reglamento que reafinna el otorgamiento de

conceslones.

De hecho los medios de comunicación masiva en México están

fi.rndamentalmente controlados por la iniciativa privada vinculada al capital

transnacional, mientras que la teleüsión pública no ha logrado aun

consolidarse.

Si bien es cierto que la teleüsión es un medio de información colectiva

relativamente reciente, su historia real en nuestro país nos remota a las

primeras transmisiones efectuadas durante el gobierno de Miguel Alemán. La

base de la industria de la comunicación parte de la ultima decada del

porfiriato, momento en que se consolidan los grupos económicos que

impulsaron la industria de la radiodifusión.

Este impulso logró multiplicar una gran cantidad de radiodifusoras que

en los años cuarenta formaron una gran cadena en México. El surgimiento de

la teleüsión coincide con una etapa de agtdízación de la dependencia

económica de nuestro país respecto a Estados Unidos. En el ámbito de la

radio y la teleüsión las repercusiones son inmediatas, tanto en lo que vincula

con la infraesffuctr¡ra teleüsiva, como en el sostenimiento cotidiano de la

industria mism4 es decir en los anuncios de las corporaciones. A partir del

gobierno de Ruiz Cortines, el Estado Mexicano tomó por vez primera ciertas

medidas jurídicas en contra del sentir empresarial; medidas que en ningún
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momento alteran la finalidad y la orientación que los industriales privados

diseñaron paralaradio y la teleüsión a lo largo de medio siglo.

El decreto que expide establece cierto control gubernamental sobre las

transmisiones a través de la interventoría y supervisión del Estado, aclarando

que los gastos que ellos impliquen deberán ser cubiertos pero el

concesionario de industria privada se opone. Y el Estado cede ante el decreto.

Sin embargo el Estado mantiene en el sistema mecánico de los medios de

comunicaciórL frurciones específicas, [a regUlación de los medios, el que

determina su comportamiento de acuerdo a la ley. También opera con algunos

medios de comunicación colectiva. El Estado también act(n como fuente de

mensajes, como emisores de mensajes que se difi¡nden a través de sus propios

medios o de los medios que están a cargo de los particulares. En concreto

para emitir programas de radio y teleüsión se requiere una autorización

gubernamental. Los particulares y el Estado son quienes operan los medios de

comturicación colectiva, ellos determinan finalmente, qué se exhibe y se

produce en este ámbito.

TELEYISION PRTVADA TELEVISION DEL ESTAI'O

TELEVISA S. A.

CANAL 2

CANAL 5

CANAL 8 (MONTERREY)

T.]NTVISION

CANAL II

CANAL 13

FIGITRA No. I
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En México, prácticamente sólo hay un consorcio que maneja la

teleüsión comercial, que es Teleüsa, que ha resultado de un proceso típico

de la competencia capitalista. Hay que mencionar que en 1950, sólo había

tres canales teleüsivos de propiedad privada y que en 1958 se unieron para

integrar el Telesistema Mexicano. En los años setenta aparecen nuevas

concesiones que inician un período de intensa competencia. Finalmente se

unen todas las estaciones para conformar Teleüsa S.A., que con la concesión

de algunos canales constituyen la TV comercial de nuesfro país. La figura

número uno muestra un cuadro que señala los canales que pertenecen a la

empresa privada y los canales que emite el Estado.

De hecho los medios de comunicación colectiva tienen por lo menos

una doble manera de participar en la política y en la administración. En tanto

que operados por grupos privados, actuan de manera análoga y muy

frecuentemente concretados con el resto de los grupos económicos privados,

es decir, pueden constituirse eventualmente en grupos de interés o grupos de

presión frente al Estado para participar administrativamente en órganos del

Estado que toman decisiones que les atañen.

El sistema de'comunicación colectiva es un sistema de refuerzo a las

proposiciones valorativas del sistema político mexicano; es ul mecanismo de

control social; esta explícita o implícitamente al servicio del propio sistema

político mexicano.

Esto nos quiere decir que en México hay una opinión pública mediblc.

Los medios de comturicación colectiva son notoriamente influyentes en el

sector que participa en ello.
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a) La teleüsién pública

Hace ya más de medio siglo que la teleüsión quedó instituída en

México y desde entonces ha destacado muchas polémicas. Cuando se estaba

estudiando la manera que este medio entraría a los hogares mexicanos,

algunos intelectuales propusieron un sistema de suscripción parecido al de la

BBC británica que abre la posibilidad de una respuesta mucho más directa al

teleüdente. Sin embargo se optó por un sistema de caracter privado y

comercial que ha diüdido el gran espacio de tiempo y esparcimiento,

diversión y aprendizaje de casi todos los mexicanos, llegando a ser un aparato

de indudable fuerza no sólo en la conformación de la opinión pública sino

también en cuanto al poderío económico que se ha obtenido.

Sabemos que la teleüsión es una más de las conqüstas del progreso

científico y tecnológico, que contradictoriamente la ha dado al hombre

contemporáneo un doble signo: liberación y enajenación. La teleüsión

constituye el medio informativo de mayor alcance, porque sintetiza los otros

medios que en este siglo habían revolucionado los presupuestos de la antigüa

comunicación oral y escrita. Se le ha denominado teleüsión pública, porque

aparentemente no se paga nada al recibir señal y llega a una gran cantidad de

público simultáneamente. En México, la teleüsión pública se ha convertido

en empresa que se dedica a minar [a resistencia del espectador del poder

absorbente y enajenante del medio hasta dominar por completo en el gusto,

implantar formas de conducta y modas y dejar de lado muchas de las antiguas

formas de comunicación y conüvencia familiar. El poder de penetración

cultural de la teleüsión es extraordinario: influye en la creación y
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reforzamiento de valores sociales, en la configuración de patrones de

conducta y constituye una especie de escuela para niños y adolescentes.

2.La teleüsión como medio de integración social

Durante más de veinticinco años la teleüsión se desarrolló en México

conforme a los requerimientos del mercado, orientada primordialmente a su

empleo eftcaz como medio publicitario. Creó su propio público con base a

una programación popular de alto rendimiento publicitario y de bajo costo de

producción.

Concentrada en una sola empresa, especializó cada uno de los canales

de que disponía, para captar en cualquier momento el mayor auditorio, al

mismo tiempo que para competir mejor en provincia proyectaba sus

emisiones conforme a una estrategia. Formó, sin proponerselo

deliberadamente, t¡na cultura teleüsual, y ahora refuerza strs operaciones. A

nadie escapa que los patrones de comportamiento, los valores y los gustos,

las tradiciones y las costumbres se modifican muy lentamente. Abelardo

Hernández en un artículo que habla sobre la teleüsión nos explica:

"Se ha dicho, con razón, que de la intluencia de la televisión no hay quien

escape e incluso los patrones ofrecidos por las otras opciones, con
excepción de los canales llamados calturales, que han quedados muy
mermados ante la venta de Televisión Azteca, la cadena televisiva estatal,
siguen esquemds tanto o mas comerciales que impone la gran cadena
comercial de Televisa, la cual ha sabido desanollar a lo largo de ücadas
un estilo particulatr que influye decisivamente en el consumidor." 2

' IERNANDEZ, Atrclar.do. Como defenderse de la teleüsión. Reüra Conocer. Número 122. México,
Ed. Tiempo, 1993,p.4
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De hecho este útil aparato que podría ser una gran medio de

aprendizaje e integración social, sólo trae a la intimidad del ámbito privado

una üsión fragmentada y muchas veces ficticia de la realidad. La teleüsón

puede ser un medio de integraciórq cohesión social, un lazo de unión que

acabará con la sociedad y producirá conüvencia, solidaridad y comunicación.

Ya se ha dicho que la teleüsión se inició en nuesfro país como uno de

los principales instrumentos para relacionar a los productores de bienes y

servicios con sus posibles consumidores de ahí que la empresa vea al

teleespectador como un sujeto consumidor y no como un indiüduo que puede

aportar y comuricar. Enrique González Pedrero nos hace referencia a esto:

"La imágen aterradoramente cotiüana, es la del individao solitario, un

poco melancólico, desligado de otros que acaso contemplan a su alrededor
la misma pantalla y conectado casi compulsivamente can esa pantalla que le
proyecta imágenes, que, sin trasladnrlo a un universo de fantasía
auténticamente creadora y significativa, lo desplaza engañozamente, de una

manera ilusoria, de su existencia de todos los días, para hacerlo partícipe
de un mund.o de violencia graturta, de episodios triviales, de estereotipos de

cursilería s entimental. " 3

Esta observación nos aclara que la programación se orienta hacia la

diversión con alto rendimiento publicitario. Los programas dedicados a la

culnna y a La educación no tienen insidencias deseables sobre el público,

debido a los horarios que les son asignados y a la escasa cobertura de los

canales que los trasmiten.

Es fi.mción de la teleüsión del estado enüe ofras muchas, crear un

modo hacia el que debe aproximarse [a teleüsión en su conjunto. Debe

' u.P.N. ANTOLOGIA . México, sEP, 1974. p.200
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influir, complementar y promover un sistema nacional de teleüsión mediante

la competencia y el ejemplo con la finalidad de contribuir a la integración

social, a la modernización y al desarrollo independiente, superando la

concepción exclusivamente publicitoria de la teleüsión privad4 para lograr

una mejor comprensión de las potencialidades sociales que este medio posee.

Aunque hay una gran audiencia que se satisface indiscriminadamente

con la programación que se le ofrece, hay un público que si trata de

seleccionar sus programas buscando una mayor calidad en las emisiones. El

nivel cultural de una sociedad nunca es estático ni uniforme, y esta

característica es la que debe aprovecharse para hacer de la teleüsión el medio

de comunicación idóneo para una socialización de la población.

No obstante la televisión privada sabe esto los creadores y productores

de programas preveen esto modificando, sustituyendo, rediseñando los

programas para estar en el gusto del público.

La teleüsión del Estado, la comercialización del tiempo de pantalla

debería tender hacia objetivos concretos: generar recursos o intercambiar

bienes y servicios necesarios para el desempeño de sus operaciones y

coadyuvar a la promoción comercial de las empresas del sector público y

apoyar el crecimiento de empresas nacionales productoras de artículos

esenciales para el consumo familiar.

Deberá tener una operación mixta la cenúalización en lo relativo a las

cuestiones de producción más importantes, la difusión a nivel nacional y la

descentralizacion en las difusiones de programación local y regional durante

algunas horas para penrútrle la expresión informativa, artística, culttral y

comercial de la provincia mexicana de modo que en algun momento,
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conforme a su propio desarrollo, la programación pudiera originarse

alternadamente desde la capital y el interior del país.

Para poder cumplir cabalmente con sus finalidades, la teleüsión

pública tendrá que adquirir más relevancia, en cuanto a cobertura y a

opciones ofrecidas al auditorio. Será necesario abrir las posibilidaades de

participación de los ciudadanos en la orientación de la üda de las

comunicaciones locales y regionales.

Hay que considerar que en nuesúo país más de la mitad de la población

es infantil y adolescente. Población sujeta a un proceso devastador de

aculturación y comprometida con un desarrollo popular, nacionalista e

independiente. Es aquí donde los medios masivos de comunicación adquieren

su compromiso, y no debemos concluir que éstos sólo determinan la

decadencia de valores sociales, sino que también pueden ser útiles medios

para lograr una verdadera fransformación social.

De aquí retomamos la idea de que la teleüsión no es ni buena ni mala

por sí misma, sino que simplemente es un medio eftcaz que sirve para llevar

mensajes e informaciones. Depende el uso que se le dé tendrá un valor

positivo o negativo.

Sabemos que la teleüsión pública frente a la teleüsión privada se

encuenüa en gran desventaja, debido a que la teleüsón privada tiene mayor

cobertura y control de canales, pero la labor de la televisión pública es la de

buscar tantas posibilidades como la iniciativa privada.La responsabilidad de

ta teleüsión pública es contribuir, como agente activo, al proceso de

hanformación social. La responsabilidad de ésta es colaborar a que el

mexicano viva material y espiritualmente mejor.
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En el aspecto de la educaciór¡ la teleüsón tiene también su influencia.

La educación como sabemos es un fenómeno que consiste en la transmisión

de valores, nornas, tradiciones y actitudes; proceso que se realiza en el

interior de la misma sociedad. Considerando ést¿ defrnición, podemos decir

que la educación y socialización son muy parecidas, dado que la socialización

se caractenza por trasmitir una manera de ser y de pensar respecto al

contexto social.

Para su estudio la socialización se puede clasificar en primaria y

secundaria. La socialización primaria es la que se realiza fundamentalmente

en la familia; la socialización secundaria es la que se efectua en el momento

en que el niño se incorpora a otras instancias del contexto social como la

escuela, la iglesia, etcétera.

En la socialización primaria intervienen diversos factores, tales como la

ubicación social de la familia, el nivel cultural de los padres, las relaciones

afectivas que existen entre la familia, etc. Podemos definir a la socialización

primaria como aquella que proporciona modelos y estructuras cognoscitivas a

partir de lo cual se realiza el posterior proceso de socialización secundaria.

La expresión de los medios de comunicación como resultado del

desarollo social, ha generado una mayor influencia de los mismos en la

socialización. La teleüsión en los niños, sin duda alguna determina una serie

de valores sociales, dado que permanecen muchas horas frente a este aparato

durante su üda diaria.
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a)La teleüsión y los niños

La influencia de este aparato electrónico en los niños es patente, al

grado de transforrnar hábitos, costumbres y actitudes. El niño es alejado de

Ias calles, parques recreativos, amigos, juegos creativos, conüvencia familiar

para dejarlo encerrado y dependiendo del teleüsor.

Se ha dicho en muchas investigaciones que la teleüsión ffae una

influencia nociva en los niños. Estudios que se han realizado en diversas

partes del mundo, Etropa y Norteamérica, han llegado a obtener las

siguientes conclusiones :

El simple hecho de mirar la teleüsión conlleva una actiüdad mental

pasiva; el niño, sentado, estático y con la boca abierta, consume todo lo que

se aparece y absorbe corno una esponja el contenido de la programación. La

teleüsión puede propiciar en el niño una üda fabricada en detenimiento de su

propia experiencia. Le basta con apretar un botón para que lleguen hasta é1,

espectáculos, personas y acontecimientos. Esto le habitua el gusto por

aprender de segunda mano las cosas, sin verse obligado a realizar el esfuerzo

de ver y actuar por su propia cuenta.

Aq.rí es donde la teleüsión provoca una actitud de espectador y una

pérdida de iniciativa. Esto lo llevará a buscar actiüdades pasivas en el

transcurso de su üda.

Los estudios concluyen además, que la teleüsión incapacita al niño

para auténticas emociones. De hecho, está siendo continuamente

bombardeado por una gran variedad de estímulos; cualquiera de estos

estímulos podrá provocar su intenso interés, pero el niño no traducirá esta

"",i : ;;J
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llamada en acciór¡ dado que será distraído por oúo estímulo pasivo. Pero

otros estudios afirman que la teleüsión no es mala en sí misma y que puede

cumplir una labor informativ4 aportar conocimientos a úavés de los

programas informativos y cultt¡rales. El filósofo francés Francisco Mar¡riet

nos dice que la televisión aportaun complemento a la enseñanza de la escuela

y amplía los conocimientos del niño, que tiene gracias a ella una üsión del

mr¡ndo mucho mrís global y documentada que las generaciones anteriores.

Entendemos que el aparato electrónico no es el negativo, sino la atención que

le prestamos, la programación que canalicemos o la fuirción específica que

pretende como medio de comunicación. De ahí que muchos programas

teleüsivos sean nocivos para el desarrollo del niño, ya que no responde a una

evolución espontánea de los hábitos artísticos y lúdicos del niño, sino a una

estrategia interesada cuyo objetivo es la imposición de un determinado

modelo de üda, que genera ciertos gustos culturales y la incorporación

inmediata a la cadena de consr¡mo.

La teleüsión proporciona al niño la llamada cultura infantil. Se conoce

como cultura infantil toda la información o mensajes que se han planeado

para ser asimilados por los niños. Incluye además el conjtrnto de usos y

costt¡mbres en los niños en una sociedad y época histórica determinada. De

hecho no es posible hoy concebir ningtur uso o costumbre socialmente

difundido que no se haya convertido en mercancíao en producto a consumir.

Este ha sido el problema para atacar a la teleüsión como recurso de

aprendizaje, la teleüsión industrial al margen de cualqüer disctrso idealista

sobre la democratización, su práctrca global responde a r¡na doble
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fimcionalidad o la propaganda y el control ideológico y la estimulación del

consumo

El teleüsor paulatinamente conüerte al niño en un agente estimulador

del consumo de sus padres y finalmente en consumidor el mismo.

Se ha observado que el niño que nunca veía televisión gozaba de una

autonomía que el aparato anebata hoy a sus descendientes. Con la pérdida de

la autonomía que adqüere su máximo exponente en la continua recepción de

mensajes estético-culturales, de los cuales no sólo es receptor pasivo, sino

que también se welve un sujeto inconsciente e involuntario.

Lo negativo de la televisión es que se le ofrecen al público un tipo de

programas que carecen de valores estéticos y culturales contrastables, que no

responden a modelos propios de su entorno, donde se dá un rompimiento de

las propias tradiciones culturales y de la realidad social que se üve.

Se puede mencionar que los alumnos de la escuela primaria de los años

cincuentas entraban en contacto con la realidad estética a través de

ilustraciones de sus libros o enciclopedias, pero los niños de los años

noventas van formando sus simpatías inconscientes a partir de lo que reside

en la pantalla del teleüsor que aparece siempre dominada por la üda de estilo

americano y a mensajes publicitanos.

La tradición musical infantil, la tradición de los niños en sus formas de

vestir, alimentar, costumbres o hasta la evolución del lenguaje debido a una

selección empobrecedora y tendenciosa de lengua üva que selecciona la

programación teleüsiva, está en peligro de extinguirse sino se realizan

acciones que rescaten todos los aspectos que son significativos en el
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aprendizaje y desarrollo de los niños. Sin embargo debemos entender que una

teleüsión responsable y creativa informa, une, enfretiene y educa. Que

reconsiderada como un recurso de investigación y participación promueve la

dignidad de las personas y fomenta la evolución del pensamiento. En la

teleüsión industrial la que en busqueda inexorable de un género más

vendible, ignora los fines sociales. Y los teleprogramas seleccionados que se

han convertido en un sustituto de la imaginación y la creatiüdad. Sabemos

que muchos teleüdentes han caído en estado de letargo vegetal llegando a

predominar la pasiüdad en todas las actiüdades diarias.

Contra esta programación nociva los adultos pueden realizar acciones

que podrrin defender a los menores. Abelardo Hernández en su artículo sobre

la televisión nos recomienda:

"En cuanto a los pequeños, existen algunas actitudes que los padres deben
adoptar para defenderlo de la televisión. Algunos organismos
especializados han recomendado medidas especficas en el caso de los niños
para defenderlos de la televisión, las principales recomendaciones son:
evitar Ete los niños la vean antes dc los cuatro años; a partir de esa edad,

introdacirles en la pequeña pantalla poco a poco de forma que hasta los
nueve años vean media hora diaria y nunca a cualquier edad, mas de dos

horas al día." a

La programaciór¡ cualquiera que se4 siempre debe ser compartida y

reflexionada con los mayores. Para fomentar la cntica y evitar la dependencia

del sometirniento.

Es r¡n hecho que la teleüsión nos acompaña en nuesta soledad como

algo determinadamente in-stituido. Forma parte de nuestra existencia y cultura.

o REVISTA. Conocer. Op. Cit. p. 9
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Para lograr hacer de este rect¡rso algo útil hay que hacer uso inteligente de sus

facultades. Con ella también podemos contribuir a la formación de los niños.

En la escuela la teleüsión también es un recurso didáctico que puede

aprovecharse si se hace de manera prudente. Ya se hablará de ésto en el

apartado específico.

3. Publicidad y consumismo

La continua contemplación de la teleüsión, sus contenidos y sus

formas van conformando los gustos del pequeño teleespectador.

Pero la publicidad para fomentar el consumismo es el objetivo principal

de muchos teleprogramas. Desde que ocurrió la revolución industrial a

principios del siglo XX, nuestra sociedad se convirtió paulatinamente en una

sociedad consumista. El cambio que tuvo la producción hecha a mano para

pensar y pasar a una producción hecha a máquina fué la causa principal de

que la sociedad se volüera industrial modificando las costumbres, la

economía, la política y las formas de üda.

A la celeridad de los descubrimientos tecnológicos y científicos, la

producción se simplificó rápidamente y se logró una gran industrializacíón

sofisticada de un gran número de artículos en todos los diversos campos

domésticos, médicos, juguetes, ropa, hasta alimentos. Esto se logra

fransformando costumbres, hábitos, tradiciones, ideas, formas de comer,

vestir, üajar, jugar o nuevas posibilidades de empleo. Es claro que a mayor

cantidad de producción se le han buscado mayores formas de venta. Los

artículos empezaron a venderse por catálogos, que los representantes de

fábricas enüaban a las personas. Aparecen otros sistemas de ventas, por
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giros, tarjetas de crédito, venta por teleüsiór¡ computadoras, radio, etcétera.

Muy pronto aparecieron los grandes almacenes, donde se venden gran

diversidad de artículos como rop4 juguetes, muebles, libros, cerámic4

alimentos, etc. Posteriormente se popularizaron los supermercados y los

almacenes de descuento que bajan los precios y aun así obtienen ganancias

porque el comercio se hace al mayoreo.

En nuestra sociedad también hay almacenes de autoservicio, en los que

todos los productos tienen los precios marcados. Esto hace posible que el

comprador no trate directamente con el vendedor para pedir rebajas, ni

explicaciones sobre la utilidad de un producto. Son enormes tiendas donde el

trato de las personas es cada vezmás mecánico e indiferente.

Surgen los créditos o ventas aplazos, donde la gente puede adquirir los

artículos pagados en cómodos abonos. Para lograr todas estas formas de

venta, la industria ha tomado como instrumento primordial los medios de

comuricación. Y los programas tienen sus objetivos bien fijados en

contenido, forma y estructura de transmisión. La sociedad en general es

educada para convertirse en r¡n áüdo consumista de productos innecesarios.

La teleüsión es uro de los medios de comunicación que más logra este

objetivo debido a que cuenta con elementos de gran valor como la imagen, el

sonido, el colorido y sobre todo la facilidad con que llega a los hogares

diariamente.

En la actualidad hay especialistas que se encargan de la propaganda y

publicidad que realiza la teleüsión. Buscan estilos, modas, elementos

psicológcos para atraer a la población hacia un determinado producto. Stuart

Ewen nos dice:
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"El poder del lenguaje fotogénico, en su ojo mental, se refuerza, una y otra
vez, en los anuncios y otros medios de estilo visible que aparece en todns
partes. " 5

Este autor en su esfudio sobre el consumismo nos aclara que la

industria ha explotado todos los rect¡rsos de los medios de comunicación para

fascinar a la colectiüdad y determinar estilos de üda en nuestra sociedad.

Lograr con ellos un mercantilismo y consumismo voraz como una

característica principal de nuestra era moderna.

Esta educación consumista principia desde los inicios de la üda del

hombre. La teleüsión organiza programas específicos para fomentar el

consumismo en los niños. En el anexo A, se presenüan algunos ejemplos de

publicidad para los niños. De hecho la publicidad no tiene que ser tan nociva

si se utiliza de una manera positiva. En la escuela primaria alguros temas de

espariol retoman este aspecto de nuesüa socieda{ en el libro de tercer grado

de la escuela primari4 se nos explica:

"Los anuncios publicitarios se han vuelto parte de nuestra vida. .l/os
topamos con ellos constantemente, basta con abrir un periódico, leer una
revtsta, encender la radio o la televisión, salir a las calles, viajar por
cualquier carretera o ver cualquier película y seguramente veremos decenas
de attuncios publicitarios tnvitándonos a comprar y comprar.

Muchos de nosotros somos influidas por los mensajes publicitarios; a pesar
que nos parezcan risibles algunas exagerqciones, como la de aquel polvo
para lavar que suryestamente deja la ropa "más blanca que el blanco". La
publicidad no tiene que ser dañinA." 6

Esta lectr¡ra nos da elementos para realaar r¡na reflexión sobre este

aspecto tan marcado en nuesfra sociedad. De ahi la gran importancia de que

docentes y alumnos se integren a talleres o seminarios de análisis crítico de

' EWEN, Stuart. Todas las imáeenes del consumismo. México, Ed. Grijalbo, 1992,p.223
6 Secretaria de Educación Priblica. Español. Tercer Grado. México 1993, p. 156
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los medios de comunicación y su posible fuirción como medios didácticos.

Combatir contra la teleüsión industrial parece una labor imposible, sin

embargo la teleüsión puede canalizarse en nuestro úabajo docente si se

emplea adecuadamente.

Sabemos que la teleüsión es un principal agente formador de cultura

en el niño. Culttra que se fomenta con el modelo comercial y el protagonista

constante de la publicidad. La teleüsión en México está influenciada por el

estilo publicitario de los Estados Unidos; la inúoducción de la publicidad

como componente habitual de la programación. Lo esencial de este modelo.

Los teleprogramas condicionan a una lechra de imágenes que podrían

llamarse automáticas. Se üata de una contemplación reflejada, prácticamente

impuesta, no permite la más mínima reflexión sobre los contenidos por parte

del espectador. Esta lectr¡ra irreflexiva es conscientemente buscada por el

creador del anuncio publicitario, al que sólo le interesa vender productos. Es

nna publicidad tenaz, que no propiamente pretende convencernos a la compra

del artículo, sino a obligamos involuntariamente. Este estilo se conüerte en el

habitual de [a mayoría de las historias de ficción que ven nuesffos hijos.

Nuestra sensibilidad estética se somete a r¡n mensaje de adecuación a un

estilo que no sólo se manifiesta frecuentemente en historias de escaso valor

artístico, sino que adapta su estructura narativa a r¡n esquema preconcebido

ajeno a las exigencias de cada historia diferente y organizada en función de

las necesidades publicitarias siempre manteniendo la atención del espectador.

Debemos saber que la lectura automática fomenta una cierta pereza

mental que empeora la comruricación teleüsr¡al. El niño habituado a este

estilo narrativo no desarrolla la capacidad de reflexionar y responder
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críticamente a los mensajes recibidos, se instala en la pasiüdad y en cierta

lectura mecánica que sólo exige continuas imágenes.

El estilo americanizante de los teleprogramas es el más inadecuado

para favorecer una introducción del niño en la lectura comprensiva de las

imágenes en movimiento. Sino que induce a que los niños fomenten un tipo

de lectura superficial, que ni conüola ni comprende, pero en la que si es

sugestionado y controlado.Y su gusto ha sido moldeado por un mensaje

insensato perfectamente planificado por las grandes productoras.

La teleüsión industrial es uno de los grandes problemas. Dado que

elabora programas que propiamente no coinciden pedagógicamente con la

mentalidad infantil. Pero paralelamente a este problema se encuentra la

actiüdad de ver la teleüsión como actividad exclusiüzadora del ocio de los

niños. Una situación tal inutiliza cualquier posible eficacia educativa del

medio teleüsivo al imponer al niño una relación de dependencia similar a la

adición de otros elementos, como el alcohol, la droga, etc.

Toca a los adultos seleccionar, reelaborar material o buscar nuevos

teleprogramas para lograr fines educativos. Se debe cüdar la planificación

técnica y la adaptación psicopedagógica para que los niños encuentren en la

teleüsión un medio de aprendizaje.

4. La teleüsión educativa

El cambio importante que ha ocurrido en las ultimas décadas ha sido el

desarrollo y el aumento del uso de los aparatos audioüsuales en el aula. Estas

ayudas incluyen una amplia gama de aparatos aptos para la presentación y

varían desde el telón de franela a las diapositivas, películas y üdeos. La
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función de estas ayudas audioüsuales se ha estudiado extensamente y existe

mucha investigación acerca de su desanollo y uso.

El propósito fundamental de este enfoque audiovisual es ofrecer

mejores técnicas para el profesor, para que éste pueda impartir sus clases

complementando sus conferencias con otros materiales.

El aparato audioüsual, en especial la teleüsión y las películas, es

considerado como una ayudapara que el profesor mejore la presentación de

objetivos. Aunque los investigadores aseguran que el uso de estos recursos,

propios de la tecnología Educativa, mantiene la secuencia básica del modelo

de enseñanza tradicionalista, consistente en estimular la pasiüdad en los

alumnos. Este modelo de audioüsuales sólo auxilia al profesor a hacer su

presentación mejor, dispone de mejores medios con los cuales presenta la

información como filminas, películas, üdeos, etc.

La presentación es aún oral, basada en los conocimientos que el

profesor posee; proporciona muy pocas oportunidades para que participe

respondiendo. No hay además, variaciones de acuerdo con el comportamiento

del niño.

Sin embargo podemos afirmar que el método de enseñanza tradicional

a los nuevos elementos que incorpora la tecnología educativa, es ya un

progreso para mejorar el proceso educacional.

De todos los recursos audioüsuales el que cobra mayor importancia sin

duda algrna, es la teleüsión. Este medio reemplazapor un tiempo al profesor

en cu¿nto se refiere a la presentación de un tema. La teleüsión educativa

pretende lograr el aprendizajepor medio del telemaestro que tiene el tiempo
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suficiente para planificar y preparar las ayudas audioüsuales. Aunque los

investigadores han concluido que la educación por teleüsión nos es tan

eftcaz debido a que reduce las posibilidades de participación de los alumnos y

que su programación no permite variaciones de acuerdo con las

características de los alumnos, en latinoamerica, la teleüsión educativa

(TVE) ha tenido mucha importancia.

En 1958, los trabajos del Centro lnternacional de Estudios Superiores

del Periodismo de America Latí¡a unidos a los seminarios regionales

promoüdos por la UNESCO, han venido sintiendo la necesidad de aplicar los

modemos medios de comuricación de masas, en especial la radio y la

teleüsión, a la solución de los graves y urgentes problemas que aquejan a la

población en materia de educación. En 1962 se puso en marcha los programas

de educación para adultos y campañas contra el analfabetismo, utilizando los

medios de ayudas audioüsuales que disponga.

El ILCE (tnstituto Latinoamericano de Cinematografra Educativa) con

sede en México cobra gran importancia cuando organtza investigaciones,

experimentaciones, preparación de materiales, adiestramiento de personal

especializado, asistencia técnica, y promoción y divulgación. Logra

publicaciones, seminarios, orgaruza centros nacionales, etc. Sobre la

producción de materiales se puede ver un ejemplo en el.A,nexo B.

La experiencia mexicana de la Televisión Educativa toma forma a

partir de 1965 cuando inicia sus primeros pasos hacia un extenso plaq

coherente y sistemático de utilización de la teleüsión al servicio de la

alfabetización.
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La Secretaría de Educación Pública, convencida de la eficacia

educativa de los grandes medios de comunicación, elaboró un extenso plan de

medios combinados, entre los cuales destaca la tarea encomendada y la

televisión. Se puso énfasis especial en el hallazgo de un método válido y

eftcaz para alfab etizar .

Alentada por el éxito, la Secretaría de Educación Pública ha realizado

un estudio sobre las posibilidades que ofrece la teleüsión para impartir todas

las asignaturas y actiüdades que figuran en el plan de estudios del ciclo

básico de educación media.

Los cursos de la Telesecundaria, ofrecen la posibilidad de cursar las

materias en la escuela secundaria mexicana a todos los que no hayan podido

inscribirse en centros oficiales por falta de cupo, los que üvan en zonas

apartadas o en regiones cuya reducida población escolar no justificaría la

construcción y mantenimiento de un plan educativo de secundana y por fin a

qüenes por otras circunstancias de variada índole no pudieron efectuar otros

estudios que los de la escuela primaria.

En 1969, quedó establecido en Mé>cco el Servicio Nacional de

Secr¡ndaria por Teleüsión. Las finalidades, programas y planes de estudio de

aquella coinciden con los de la ensefiatua directa. Las clases se imparten en

puntos especiales llamados teleaulas. El maestro monitor seleccionado y

preparado especialmente trabaja con los alumnos en relación directa, para

orientarlos, estimularlos en el aprendizaje, para ügilar la asistencia y la

disciplina, resolver dudas de los estudiantes, dirigir las actiüdades y caliñcar

tareas que indiquen los telemaestros.
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El sistema de telesecundaria mexicana prevé las posibilidades de

contar también con alumnos libres, que sigan los cursos de teleüsión en sus

propios hogares y no reunidos en teleaulas. Aunque deber¿in inscribirse,

adquirir las guías de estudio y superar exámenes finales al finalizar el año.

Los exámenes son iguales a los que se aplican a los alumnos de enseñanza

directa.

Los teleprofesores son los encargados directos de producir las

lecciones grabadas y el material impreso complementario, elaborando los

guiones en directo, asi como resúmenes o ejercicios que fraen las guías de

estudio.

Actualmente los organismos mexicanos responsables de la teleüsión

educativa se ocupan de la elaboración de un plan encaminado a la elevación

de la productiüdad de las zonas rurales, sirviendose de la divulgación de

nuevas técnicas de explotación agrana, de igral manera se elaborarán

programas especiales destinados a zonas sometidas a un proceso de

industralización.

Estos programas no sólo se destinan al nivel secundariail-CE también

ha pensado en orgarizar programas específicos para la formación de

maestros, para la enseñanza primaria, para un mejor uso de los recr¡rsos

audioüsuales en las areas de humanidades, ciencia y tecnología.

a) La teleüsión participativa

Ya hemos mencionado que la teleüsión en México no brinda un

espacio de participación libre para todos los sectores de la sociedad. La

teleüsión es un medio comercial que se introduce en todas las dimensiones
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de nuestra sociedad. Y parace casi imposible combatir contra la teleüsión

industrial. Sin embargo muchos elementos de la teleüsión se pueden rescatar,

recanalizandolos pertinentemente para que se dé un proceso educacional.

En la antología de política educativa en México, que se reüsa en la

Univer-sidad Peda gó§ca Nacional, nos menciona:

"Los actuales medios de comunicación serían muy provechosos si se

utilizaran con otros fines de mayor amplitud que los que imponen los

intereses comerciales. Me refiero al cinematógrafo, a la televisión que a
través de muchos programx, ejercen unafuerza nociva para la niñez, que

la escuela no puede ni debe ignorar, no sólo por cuanto inmovilizan al niño

frente a una pantalla convirtiéndolo en un espectador de hechos y coscw que

a menudo salen de la órbita de sus intereses y pertterten su imaginación,
sino por que lo anticipan a preocupaciones que dcsvían el proceso de

integración de su personalidad."7

De aquí que sea necesario reaccionar contra la teleüsión industrial,

buscando hacer de este medio una forma de participación en todos los

campos. Sabemos que uno de los niveles más afectados de nuestra sociedad

sin duda alguna lo conforman los niños. En la actualidad la teleüsión influye

poderosamente en ellos. Hay que reconsiderar las carecterísticas de este

medio para determinar las posibilidades que tiene para colaborar en el

desarollo del niño.

Los niños son capaces de repetir de memoria los eslogans publicitarios,

palabras que propiamente no comprenden pero que cantaq interpretan o

hasta bailan con ellas. Un planteamiento psicopedagógico estricto de la

relación del niño con las imágenes exigirá tener en cuenta éstos ejercicios del

niño, así como las características del desarollo evolutivo del niño. Hasta los

' UPN. Antología. Politica Educativa. México, SEP, 1987, P.222
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seis años la prioridad y la atención en la actiüdad psicomofiz y la formación

del pensamiento simbólico conüerten a la actiüdad-pasiva de ver en la

teleüsión durante largas horas en algo, no sólo tneficaz en cuanto posible

fuente de información asimilables por el niño, sino nocivo desde el punto de

salud psicofisica. Esto nos qüere decir que los programas destinados a niños

menores de diez años deberán utiliz;lr un lenguaje, tur estilo narrativo que

permita a éstos incorporarse paulatinamente a lectura de comprensión de

imágenes. Las investigaciones de los programas pedagógicos deberían

orientarse, no a la acaparación de la atención del niño a toda costa, sino a

garantizar en todo momento que éste permanezca capaz de dominar el medio

para que pudiera decodificar reflexivamente sus mensajes. Esto nos podría

llevar a que el niño apagará la teleüsión cuando sintiera que propiamente no

aprende algo.

Los ultimos estudios sociológicos coinciden en que el medio familiar es

determinante. La idea de que la televisión logra comenzar la cultura también

deja de creerse. El niño necesita la experiencia directa,La confrontación de su

propio yo con la realidad que le responda y a la que pueda reponder. Y [a

teleüsión en su actual estructura industrial es la negación de todo esto.

El niño necesita aprender por sí mismo, necesita descubrir por

interacción mutua el mundo. La teleüsión no le permite esta interacción, le da

un papel pasivo, receptor de mensajes que no admiten respuesta. Es ahí

donde [a propuesta de la televisión debe ser participativa. La creación de

canales populares, inteligente y abierto en los que se presente una gran

participación social. Plantear programas en los que participen todos los

sectores de la población directamente con el medio. En Alemania, por



38

ejemplo, la teleüsión tiene programas infantiles para realizar correspondencia

a otras partes del mundo. La teleüsión participativa debe ser complemento

del hogar, la escuelay la sociedad para lograr un mejor desarollo.

Sabemos que la teleüsión nunca podrá sustitr¡ir a la escuela. Y que si no se

tiene un cuidado en el manejo de esta como material did¿ictico se puede caer

en los erores que se han venido mencionando en esta investigación. Sabemos

que hay además muchas dudas sobre su üabilidad como instrumento

educativo, sobre su capacidad para colaborar. Sin embargo con programas

bien estructurados y retomándola como un recurso didáctico más en el

proceso de la educación, haciendo de este medio una verdadera actiüdad de

participación grupal, indiüdual o de investigación, la teleüsión podrá ayudar

enonnemente al desarrollo de una personalidad infantil creativ4 imaginativa y

sana

b) Enseñawza y comunicación

Ya sabemos que la televisión nació como síntesis de todos los medios

de comunicación. La teleüsión, a diferencia de ofros medios, no se

comprende por la simple suma de los elementos técnicos que la integran sino

que en la producción de imágenes puede llegar a comrmicar mayores

abstracciones que una simple exhibición. La teleüsión tiene r¡na concepción

gestáltica. Ha establecido una nueva coordenada artística y comunicativa,

cuyas consecuencias sobre nuesüa üda personal, familiar y social atrn no se

han sabido valorar y asimilar con toda su profundidad, aunque se haya

mencionado parte de ella. La teleüsión puede ofrecernos materiales que hay

que componer, interpretar. Además de la oportunidad que tiene de conectar

simultáneamente a grandes cantidades de poblaciones.
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Hay una opinión generalizada entre los intelectuales que las emisiones

de la teleüsión son culturalmente mediocres y sólo pretenden la manipulación

del indiüduo y la sociedad toda, lo que hace que veamos este medio con

desconfianza y más como recurso con fines educativos. Sin embargo esto

adolece en la televisión industrial, los teleprogramas que nos ofrecen.

Hablamos de la teleüsión como un impolante medio de comr¡nicación que

puede generar en muchos aspectos de aprendizaje.

Muchos estudios han comprobado que la teleüsión ayuda de

sobremanera a que la enseñanza sea más üva e interesante, presenta temas

que no se pueden retomar directamente y completar las materias que precisan

de especializacion como arte, música, ciencias, astronomía, etc. En 1962la

Academia de Ciencias Pedagógicas de Moscú realizó un experimento sobre la

eficacia de instrucción por teleüsión en el aprendizaje de un tema de ciencias

naturales. El número de respuestas dada en el grupo de observación fué muy

eftcaz. También sabemos que otros experimentos han reflejado que la

enseñanza con programas teleüsados consiguen iguales resultados que con

otros tipos de enseñanza.

Sin embargo creemos que el uso de la teleüsión como medio de

enseñanza-aprendizaje tiene que tener sus fi"mciones específicas en la que el

alumno y medio deben interactuar activamente con t¡na serie de actiüdades

que les ayudarán a comunicar, participar, investigar o explorar nuevas formas

de conocimiento.

Hay que entender que la teleüsión es esencialmente unidireccional.

lnmediatamente que se plantea como fin educativo se plantea el problema de

la participación del alumno y el diálogo con el profesor.
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En edades escolares resulta imprescindible la presencia del maestro

como intermediario entre el alumno y la teleüsióri, debido a que este medio

además de ser fuente de instrucción reqüere de la capacidad de estudiar en

forma independiente, cualidad que no siempre poseen los niños a su corta

edad. Aquí es donde se reconoce la teleüsión como un medio didáctico más,

at¡xiliar de la enseñanza presencial, que en muchos aspectos es superior a

otros materiales didácticos, pero cuya significacióq fuirción e integración

deberá ser determinada por el profesor de la clase para que sea aprovechada

la programación del teleüsor, es indispensable que el maestro seleccionado,

se integre a las emisiones para que el alumno aproveche de mayor manera

estos materiales.

El uso de la teleüsión como auxiliar del sistema escolar

institucionalizado,la actitud que tomaron los alumnos depende en gran parte

y medida de la actitud del profesor de la clase. La primera labor que

concierne a un programa de teleüsión con fures didácticos, es captar

positivamente los documentales o programas, mediante la solicitud de sus

opciones y la conveniente información constante sobre los contenidos

impartidos en los programas, así como las normas didácticas de explotación y

programación.

Definitivamente, la teleüsión escolar debe establecer unos canales

comt¡nicativos entre tres elementos personales que intervienen: la teleüsión

documental, profesor presencial y el alumno. En la figrra número 2, se

observa un esquema de la comunicación de la teleüsión escolar, en la cual la

retroalimentación será muy importante al igual que la interacción entre el

profesor y el alumno.
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FIGLJRA No. 2

La comunicación en el grupo sobre lo que se analiza, investiga o

simplemente se observa es de ütal importancia para fomentar el análisis

crítico y reflexivo de los documentos que se realizan. De hecho la teleüsión

escolar que proponemos señala bacia una participación de los niños de la

escuela primaria a través de talleres de adaptaciór¡ entreüsta, producciór¡

recolección de materiales üdeograbados en los que habrán de colaborar los

grupos para explotar este recurso didáctico.

5. La televisión y la familia

a) La televisión en la familia

La familia es el principal socializante de los indiüduos desde la

infancia hasta la edad adult¿ e incluso la etapa de la vejez. Es la que frasmite

afecto, intimidad de valores, norrnas, actitudes y pautas de comportamiento.

La familia proporciona una respuesta a las necesidades de compañia del ser

humano. Es la unidad afectiv4 la unidad económicay la unidad residencial de

las personas.

PROFESOR ALTIMNO

Tf,LEVISION
ESCOII\R
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Pero hay que entender que si son los padres los que realizan la

socialización de sus hijos, su desarrollo se dará a los modelos que la sociedad

en general le determina. Y es la televisión en la actualidad quien mayormente

le dicta los modelos sociales que habr¿in de configurar una familia. Es la

dictadora de horarios, costumbres, estilos y hasta roles estereotipados.

El espectacular desarrollo tecnológico aplicado a la teleüsión ha

venido a romper üolentamente los márgenes habituales de interrelación entre

la familia. Los medio mecánicos, que inicialmente se veian como

instrumentos capaces de extender casi ilimitadamente los contactos entre los

hombres, parecen interferir lentamente entre las personas, distanciandolas

entre sí, incluso enajenando la personalidad indiüdual. Los investigadores

sobre la influencia de la teleüsión en la familia han concluido que esta se ha

convertido en el verdadero "fantasma" de la familia. La teleüsión se ha

convertido en la dictadora de los ambientes familiares.

Esa familia inflüda notablemente por la televisíón es la que

proporciona el marco referencial conductual y social a los niños, es la que

permite y prohibe algunas cosas, promueve y rechaza oüas.

Los miembros de la familia siguen ciertas norrnas y valores que el

sistema imperante determina, que utilizando los medios más sofisticados de

comunicación determinan el estilo de vida.

Es muy importante que los padres de familia se vuelvan analíticos a

este respecto. La comunicación con docentes y profesionales será de gran

importancia para que se haga una reflexión del uso adecuado de la teleüsión

como un mero entretenimiento o un recurso de aprendizaje en casa.
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lnvestigaciones sobre Ia defensa conEa la teleüsión han recomendado

muchas medidas por parte de los padres de familia para eütar que sus hijos

caigan en la dependencia de los teleprogramas. Sabemos que los niños ven la

teleüsión como un elemento natural de la üda diaria, en base a esto los

padres de familia deben cüdar esta adicción teleüsiva. Compartir más tiempo

con ellos, jugar, fomentar la lectura, el cine, üsit¿s al campo, organizar dias

de excursióq etcétera. Si se utiliza el teleüsor como formas de conüvencia,

hay que tomar medidas sobre esta actiüdad. Comentar los teleprogramas,

criticarlos, sugerir sobre los mismos. Hay que entender que los niños nunca

deben ver televisión solos, nunca a obscuras y siempre a una distancia

considerable. Los mayores deben comentar con ellos lo que estan viendo para

hacer afTorar su sentido reflexivo ante los mensajes publicitarios que se

insertan en cada fragmento de los teleprogramas.

Los padres de familia deben seleccionar preüamente los programas

que pueden ver sus hijos. Debe haber una constante orientación sobre el uso

adecuado de la teleüsión como complemento de muchas tareas escolares.

b) La teleüsión en nuestra comunidad

En el primer capítulo hicimos una descripción de la región que

constituye nuestra comunidad. Podríamos decir que al hablar de comunidad

nos referimos a toda la región norte que se conforma con varios municipios.

Dado que nuestra experiencia docente ha surgido de algunos municipios y en

los que se ha podido observar que prevalecen características similares en la

población escolar. En esta investigación lo que se pretende hacer es una

reüsión del sistema teleüsivo que predomina en esta región. Como se ha

venido mencionando al igual que muchas comunidades, la teleüsión ha
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tenido una influencia mayoritaria en nuesftos alumnos. De hecho las familias

han incorporado a su forma de üda la teleüsión como el principal punto de

entretenimiento en distintas horas del día. Lo que nos ha llevado a percibir la

negligencia por las actiüdades escolares.

A medida que la población ha crecido la demanda por canales de

teleüsión se ha multiplicado. Son municipios que tienen un desarrollo

incipiente, pero que a medida que avanzan han incluido en su forma de üda

los servicios públicos. Se ha ampliado el servicio del correo, la red de

electricidad y teléfono y se han establecido reproductoras de señales

teleüsivas. En los ütimos años, la comunidad ha multiplicado los medios

comunicativos con las modernas formas de transmisión al mismo tiempo que

se han integrado a la teleüsión compañias de cable y otros sistemas

teleüsivos : locales, regionales, nacionales e internacionales.

Sabemos que la teleüsión mexicano cuenta con 7 canales de cobertura

nacional y uno que cubre el Distrito Federal. Los teleüdentes también pueden

acceder a los 24 canales de Cablevisión y a los 20 de la cadena Multiüsión.

Y que al contar con una antena parabólica las opciones se multiplican. La

gama de programas que se ofrecen es de la más variable, para todo tipo de

gusto. Pero en la mayoría se encuenfian el estilo publicitario de los Estados

Unidos; es dificil enconfar programas que logren alcances educativos. Este

panorama de la teleüsión es casi el que se presenta en nuestra comunidad.

Aunque muchas familias no estan afiliadas al sistema de cable, si ven algunos

canales de mayor popularidad como Televis4 el canal cinco, Teleüsión

Aztec4 Univisiór¡ etc.
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Las familias muestran una g";an dependencia de la programación

teleüsiva, sin reconocer realmente los fines pedagógicos o educativos que

este medio posee. Pocas familias ven los canales que de alguna manera

ayudan al proceso educacional, mencionemos el canal I l; los niños solo eslán

pendientes de los programas estereotipados que proponen conductas y

situaciones ajenas al contexto mexicano o regional, transportando al

espectador a un mundo irreal, modelado en üsiones fantasmagóricas de la

sociedades industriales más avatuadas. Historias donde abundan los

superpoderes, la tecnología ficticia y la üolencia sin efectos fisicos

trascendentes. El empleo de la sorpresa y la presentación de escenas

incongruentes, que escapan de la lóglca. Esto no qüere decir que todos los

dibujos animados o series de aventuras sean nocivas, de hecho hay materiales

que pueden logran aprendizaje en los niños, sólo deberá hacerse una

selección adecuada. A pesar que el canal I l, tiene dibujos animados bastante

positivos, los niños prefieren los trabajos animados que la publicidad ha

hechos famosos.

Apesar de la amplia cobertura de la teleüsión industrial en nuestra

comunidad, los docentes pueden hacer mucho con este recurso didáctico en el

proceso educacional. Si es un medio que llama mucho la atención a los niños,

empleando positivamente la programación y la actíüdad teleüsiva se podrían

obtener mejores resultados.

(1) La escuela primaria

La escuela primaria es una de las etapas más importantes que tiene el

indiüduo, debido a que es el período donde se da una mayor socialización.

La educación de la escuela primaria como en todo proceso histórico, pretende
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ser abierta y dinrimica. Se busca la formación integral de los alumnos, la cual

le permitirá tener consecuencia social y que él mismo se conüerta en agente

transformador de la sociedad ala que pertenece.

Sabemos que la escuela primaria es el lugar donde se educa y se

constituye. Función social originada por las necesidades que tiene la

comunidad.

La escuela primaria se rige al igual que otras institr¡ciones por los

lineamientos que ha organizado el Estado a través de instancias técnicas y

administrativas a las que supervisores y docentes deben someterse. Sin

embargo dentro del proceso educacional se le ha dado a los docentes

flexibilidad para ejercer su labor didáctica de acuerdo a las necesidades que

tiene la población de la comunidad.

La escuela se encarga de sistematizar, coordinar y dirig¡ el proceso

educativo de los niños. Se hata de que la mayoría dela población logre los

fines educativos para que se integren a la comunidad a la que pertencen.

Pretende además, despertar, mantener y acrecentar la conciencia de sus

habit¿ntes y su inclinación por [a cultura.

La escuela primaria de nuestra comunidad, presenta características

urbanas. Orgaruzación completa, muchas de ellas tienen personal completo y

especializado; strfiecientes áreas de recreo, posiciones geogfáficas

convenientes, etc. La problemática más acentuada que hemos observado se

basa en la falta de integración a muchas actiüdades escolares que

proponemos. Encontrando como causa principal la depenclencia teleüsiva en

la mayoría de las familias. Sin duda uno de los objetivos primordiales de la

educación primaria es lograr la apreciación valorativa de la ciencia y la
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técnica que se estimen útiles para la üda de una comunida{ también debe ser

primordial la crítica reflexiva de estos medios, su frurcionalidad en la

estimulación de la conüvencia y comunicación familiar.

La instn¡cción no debe limitarse a la ffansmisión de ciert¿s habilidades

y determinados conocimientos, sino que se deben aprovechar las experiencias

que estan al alcance de los niños para lograr una interacción de aprendizaje.

Ya se ha observado que la educación informal trae grandes deñciencias

que en la educación escolarizada pueden ser rescatadas. Una de ellas

claramente, es la apropiación de los programas teleüsivos que los niños

adquieren diariamente.

Esta dependencia también puede ser una manera de introducir a los

alum:ros a realizar actiüdades con respecto de la teleüsión: investigaciór¡

análisis, segmentos en movimientos, recaudación de diversos materiales,

üdeograbaciones, entreüstas, comparaciones, correspondencias, etc.

Es de gran valor que los docentes de la escuela primaria utilicen la

teleüsión como t¡n ar»riliar didáctico, dado que es uno de los medios üsuales

en el que los niños sienten mayor interés.

(2)Lt teleüsión como recurso didáctico

El plan y programa de estudios de la escuela primaria ügente nos ha

brindado una gran cantidad de sugerencias didácticas para la enseñanza de

contenidos. Para que cada docente elija lo que considere más pertinente.

Algunas son:

. Registrar las experiencias de los niños, en relación con su aprendizaje.

. Utilizar las din¿ímicas grupales.
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o Realizar situaciones de comunicación permanente.

. El uso de bibliotecas, rincones de lectura o clubes literarios,

enriquecimiento de bibliografi a.

o Audición de lecturas y narraciones realizadas por el maestro y por los

niños.

. Redacción de textos libres. @eüsión y Correción)

. Escenificaciones de cuentos, leyendas y obras de teaho.

o Realización de juegos; crucigamas, adivinanzas, trazo, etc.

. lJtilizar la diversidad de fuentes de información como: testimonios

históricos, üsitas, exploraciones, testimonios orales, mapas históricos,

líneas temporales, etc.

. La elaboración de periódicos murales (Flistoria, Geografia, etc.)

. La conferencia escolar.

. La elaboración de fichas de trabajo.

. Talleres de teatro guiñol, dara, música, plástica, etc.

o Elaboración de historietas, noticieros históricos, reüstas, etc.

Se sugiere seleccionar algruras técnicas grupales que propicien el

aprendizaje en las que involucren a todo el grupo o sólo algunos equipos,

algunos son: diálogo simultáneo, corrillos, debate dirigido, foro, lluüa de

ideas, estudio de casos, seminarios, panel, simpositms, mesas redondas, enhe

ofros. Para lograr el aprendizaje saáimportante lo idóneo de la selección.

Indiscutiblemente, todos los rect¡rsos didácticos que sugiere el plan de

frabajo escolar, son valiosos, pero hay que aclarar que existen oüos de gran

importancia como son los medios audioüsuales, como las üdeocaseteras y la
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teleüsióq debido a la preferencia que el niño tiene por estos. Esto nos lleva a

concluir la importancia que Ia teleüsión tiene en la escuela primaria. De

manera generalizada podemos decir que es nociv4 pero realizando una

reüsión de su importancia como recurso didáctico enconffamos que

empleándola en üas de un aprendizaje de los contenidos propuestos puede

llegar a ser un instrumento primordial como recurso didáctico.

La teleüsión en la escuela primaria debe formar parte en la planeación

escolar docente. lntegrarla al proceso educacional. Reconocer en ella su

fi¡nción educativa.

Dependerá en gran medida el uso que el docente, los padres de familia

y los alumnos hagan de este medio de comunicación.

Considero que la teleüsión puede integrarse permanentemente al

sistema educativo. En nuestro tiempo las computadoras y los satélites lo

determinan. Sólo depende que los docentes o los investigadores de la

educación comprendan la esencia de la televisión, porque es ahí donde la

teleüsión tiene mayor función.

Si queremos juzgar los efectos de los programas que ven los niños es

eüdente que no podemos considerar solamente el contenido de los llamados

programas de niños; debemos considerar todo el espectro de los programas

dramáticos de los adultos tambiérl pero quiás el prurto más importante que

hemos de recordar, referente a la selección que hacen los niños de los

programas, es que ellos como sus mayores usan principalmente la televisión

para su entretenimiento; aun cuando existen programas educativos que se

transmiten diariamente y pocos les hacen caso. Los niños interesados

seriamente en la investigación recuren a libros, reüstas y periódicos para
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lograr este objetivo. No saben que la teleüsión puede servirles de consulta y

de más amplia información.

Son numerosos los casos en que los niños estimulados por la teleüsión

al ver gna películq o un dibujo animado, reculren a la lectura original y

buscan material en la biblioteca. También es cierto que muchos progr¿rmas

teleüsivos mueskan un alto contenido de üolencia, pasión, crimer¡ puedan

llegar a tener una influencia nociva en los indiüduos. Ivar Lovaas, en sus

estudios enconüó que ls niños que observan historietas de temas agresivos,

por lo regular actuan en juegos de manera agresiv4 golpeando los juguetes,

los destruyer¡ etc. Sin embargo esto no quiere decir que la teleüsión es

nociva para los niños, sino que es el uso que se le dé al medio. Orgmizando

programas de contenido educativo o presentándole a los educandos

documentales seleccionados, la teleüsión tendrá grandes logros en el

aprendizaje, dado que los programas se retienen más en la memoria de los

mnos

La teleüsión en la escuela primaria debe incluírse en los contenidos

programáticos, organizándose a fiavés de actiüdades que impliquen el

conocimiento de la teleüsión y sus cualidades educativas.

Podría formarse r¡n canal específico para los grados. lnvestigadores han

asegurado que se puede enseñar a leer y escribir por meüo de la teleüsión.

Esto no qüere decir que se intente desplazar al docente, ni que se pretende

tener una educación totalmente pasiva, sistemática y fija; sino que debe

utilizarse como un recurso para explotar el gusto de este medio en nuesfro

tiempo.
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Es muy importante que para incluir material audioüsual en la escuela

preimaria se analice, se reüse y se seleccione aquel que se crea pertinente a

los intereses y necesidades de la mejor forma.

Las escuelas deben tener una teleüsión por grupo. Realizar su propia

üdeoteca escolar y utilizar el recr.¡rso cuando sea necesario. Enlazarse a una

teleüsión especializada con contenidos meramente educativos, programas

creativos, imaginativos que logren hacer participar a los teleüdentes en su

programación.

Es claro, lo que los niños ven por el aparato qüzás jamás lo ven en la

üda real. Una explicación del universo como algunos científicos lo han hecho

nunca será explicado con otro medio de igual manera. La teleüsión ha

mostrado el universo, la posibilidad de su constante evolución con todos los

elementos que la componen. Nos ha mostrado la flora y la fauna más extraña

ya sea terrestre o acuática, experiencias üsuales que muchos no concebirían

sino fuese por el medio teleüsivo.



CAPÍTI]LO III
LA PROPT]ESTA METODOTÓGICA

A. Un taller de acercamiento a la teleüsién

De hecho los docentes saben poco acerca de una teleüsón

participativa, por eso es importante orientarlos al respecto, enseñarles su

función educativq la selección de materiales y las maneras en que se puede

lograr documentos al respecto. Para esto es necesario que la SECRETARLA

DE EDUCACION PUBLICA realice curso-talleres a los maestros para que

conozcan las características de este medio didáctico.

Un curso-taller es aquel que reúne personas con un mismo interés y

que logra una participación activa en busca de un objetivo, se conocen

talleres de lectura, redacciór¡ filosofi4 medio ambiente, ecología,

manualidades, etc., pero poco se ha hecho por un ct¡rso-taller de

acercamiento a la teleüsión. Es muy importante diseñar un programa con

objetivos y actiüdades para desarrollar, una famihanzación con los medios

audioüsuales.

El ejemplo de un programa que podría realizarse en un ct¡rso-taller lo

especifi camos a continuación:

El curso puede realizarse en el tiempo que se crea pertinente.

l. Investigación

a. Antecedentes históricos de la teleüsión.

b. La teleüsón en México.

c. Aspectos sociales, políticos, religiosos, etc.
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d. Los sistemas teleüsivos.

e. La programación diaria.

f. Las influencias en el público.

2. Análisis de documentos

a. Noticieros.

b. Documentales educativos.

c. Materiales de venta (üda animal, reportajes, series).

d. Programas participativos (debates, foros, entreüstas).

3. Recopilación.

4. Análisis de materiales.

5. La realización de un üdeo educativo.

(puede realizarse por equipos, por grupo o de manera individual)

Es importante que el taller todos participen y logren realizar las

actiüdades que se propongan. Lograr conclusiones que determinen las

limitaciones y las ventajas que representa este medio audiovisual.

B. IJna clasificacién de material audioüsual

Existen programas favoritos en la edad escolar, como existen

programas que no les llaman la atención. Las edades y la experiencia lo

determinan. Algrrnos eligirrín programas basados en su capacidad para

dominar todas las labores de sus diversos sistemas, otros pueden basarse en

sus sentimientos, las relaciones con el mundo que lo rodea. Estos datos son

importantes para seleccionar el material que beneficiará a los escolares.

Algunos programas cubrirán específicamente las necesidades que separan un
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grupo del otro, mientras que otros programas servirán para ligar áreas

particulares entre todos los grupos.

Se trata de que el maesEo utilice el material teleüsivo para

complementar los temas de su clase. Si mostramos la persecución de un

depredador a una presa en cámara lenta, servirá para mosfrar las partes del

cuerpo en movimiento, la relación con ofios animales como reptiles, gusanos,

aves, etc. De hecho en la actualidad se hace una gran venta de üdeocasette

en los que se presentan temas de la üda silvestre, el estudio de aparatos del

cuerpo humano, aspectos de Astronomía, Geografia, etc. Sólo será importante

que se organice una üdeoteca escolar y conocerla para adaptarla a los

objetivos de los contenidos prográmaticos.

Sin embargo, es muy importante reconocer cuales filmes o películas

son adecuadas a la enseñanza escolar. Se requiere de una discriminación clara

para saber cuales son los más aptos en cada emergencia y en que condiciones

deben utilizarse. Un maestro debe distinguir entre filmes didácticos, filmes

documentales y filmes recreativos.

l. Filmes didácticos

Son los que se requieren para la educación. Su utilización es

recomendable denüo sus limitaciones. El filme didáctico une, a su condición

de ayuda üsual, su carácter instn¡ctivo, es elaborado exclusivamente para

conribuir al logro de objetivos preüstos, por eso funcioruill en esfrecha

relación con los contenidos temáticos. La proyección debe ser necesariamente

breve; si su extensión es mayor que la requerida por el tema central, debe ser

posible la fragmentación y mediante oportunas glosas o comentarios,

posibilitar su inserción en el desarollo de la clase a través de las
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indispensables motivaciones. Esto exige del maestro un estudio breve y

preüo de las características del filme, el cálculo de su duración y el momento

de los cortes, además en que circunstancia deben intercalarse los

comentarios, las pregrrntas, indicaciones, etc.

Los documentales didácticos deben tener un buen gusto estético y la

calidad técnica. Deben aptrntar hacia un espíritu crítico y creativo.

2. Filmes documentales

Podemos decir que no siempre los filmes documentales son aptos para

la educación escolar. Quizás porque muchos documentales son elaborados

siguiendo criterios técnicos que responden a directivas de orden comercial o

propagandísticos o meramente descriptivos, que están fuera del área de los

intereses del niño.

Sin embargo, son muchas las películas que se hacen con excelente

factura artística o material de investigacióq y de alguna forma complementan

los temas en clase; ayudan a enriquecer el acervo cultural de los alumnos; por

lo tanto muchos documentales sirven como complemento didáctico.

Es recomendable no abusar de estos filmes debido a que el abuso

desgasta la atención y tarnbién las expectativas del alumno y aminora la

capacidad de concentración mental que exigen ofras actiüdades escola¡es.

3. Filmes recreativos

Los filmes recreativos son indispensables parala formación integral del

indiüduo. Su elección debe de ser cuidados4 hay que eütar utilizar

materiales donde se exalte la fisica del hombre y se solucione a fravés de ello

todos los problemas, utl ejemplo, son las películas de "Superman", las series

;u??$
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de Power Rangers entre una gran cantida4 fiünes que presentan juegos

üolentos, agresivos o destructivos. Hay que elegir aquellos documentos que

exalten la belleza, la verdad, la sana alegia y la paz entre los niños. La

representación de actiüdades creativas, juegos orgwizados que contribuyan a

la fonnación social y emocional del alt¡mno.

Hay que reconocer que la mayoría de los materiales recreativos toman

la multiplicidad de lo real para integrarlo en la uriformidad del esquema

convencional del discurso dominante sobre lo infantil: fantasías y moralismos,

más una chispa de aventura y humor, muchas veces negro; con mucha

üolencia y conflictos indiüduales y sociales. Unas investigadoras sobre el

material recreativo de la teleüsión nos hacen un estudio sobre el personaje

"Baünan". En su análisis nos explican:

" Batman y Robin los millonarios exterminadores del mal Aunque en otras
partes se ha comentada la serie de Batman coruideramos imprescindible
analizarla con detalle, dado su poderoso ascendente sobre la ima§nación
infantil y porque representa el modelo temático fundnmental de la cultura de

masas norteamericwtas tan difundidns en nuestro país. Los dibuios
animados examinados en pdrrafos anteriores se parecen a Batman en el
argumento y los valores centrales, pero éstos se expresan en una forma
menos acentuada y sin la riqueza de la significaciones que tiene la serie de

Batman.

Al igual que en las caricaturas, la trama de Batman se desarrolla dentro de

un ambiente en el acfiian personajes humanos rodeados por una multitud de

elementos fantasticos. La acción gtra también alrededor del
restablecimiento de la pM y el orden soctal, tarea pennanente de Batman y
Robin. Este orden ideal en que transcurre la vida de Ciudad Gótica se ve

amenazadn por los "villanos" los caales reaparecen con üstintos disfraces
en cada episoüo.

La caracterización de buenos y malos está nítidatnente diferenciada,
Batman, un hombre madtro, es atractivo, fuerte, varonil, ecaanime, c'ulto,

inteligente, reJlexivo, caballeroso y justo. Es el héroe invtlnerable que
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C. La metodología

La metodología para el uso de la teleüsión, didáctico se ha

mencionado durante la investigación. De hecho la participación de todos los

integrantes del grupo y del docente es de ütal importancia para eütar la

receptiüdad pasiva que tantas veces genera la teleüsión. En el libro de tercer

grado de la escuela primaria se nos muestra un ejercicio que se puede realizar

con la teleüsión y otros medio publicitarios, ver el anexo C, de igual manera

se puede planear actiüdades en los distintos grados. Es importante que los

alumnos formen equipos para realizar üdeos, complementar sus conferencias

escolares con materiales audioüsuales, realicen entreüstas, originen una

üdeoteca escolar, interpreten cuentos y los graben, poesías corales, lectura de

poemas, el valor de la teleüsión estriba en hacerla participar en las

actiüdades escolares.

I UPN. Problemas de Educación v Sociedaden México I. México, SEP, 1982, p. 2,14

juega, a través de su doble personalidnd, el papel del millonario Bruno Díaz
que dedica su fonuna y su vida, a combatir el mal. Robin un ioven dc

aproximadomente 22 años es emotivo, espontáneo, cortés y fuica y
sentimentalmente /lexible, lo cual le hace mostrar cierta vtlnerabilidad en

sus acciones. Finge como sobrino del millonario en su personalidad lateral
a la del héroe. La relación entre ambos -objeto de múltiples retlextones y
estudios- muestra una jerarquización bien definidn: la.s funciones y el
desempeño de Batman siempre serán superiores a las de Robin, apesar del

fuerte espíritu de colaboración entre ellos. En todn la gama de villanos
encontramos los mismos rc$gos característicos de maldad estereotipada:
son irascibles, descorteses, inteligentes en forma malévola, sádicos y
audaces en la búsqueda de alternativas para alcanzar sus objetivos. Las
relaciones con sus subordinados se establecen por medio del terror y la
manipulación. " I
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La enseñanza de muchos temas de Historia, Biología, Geografia

pueden ser complementados con documentales que hablan de la üda

silvestre, las especies en extinciór¡ la geografia fisica de los continentes, una

historia de Europa o Asia. O grabaciones de la comunidad que ayudan a

percibir otras perspectivas de los lugares que habitamos. La creatiüdad, la

imaginación, la iniciativa serán factores importantes para ser de la teleüsión

un recurso primordial en el proceso enseñanza-aprendizaje.

En el anexo D se presenta un diseño didáctico sobre el tratamiento de

Ciencias Naturales y Español utilizando como un importante auxiliar los

materiales audioüsuales.

En la actualidad la ciencia y la tecnología se han üsto en la necesidad

de buscar recursos audioüsuales sofisticados para lograr expandir con mayor

facilidad la información.

En el anexo E se reseñan de forma sintética los ultimos avances en

materia de teleüsión; se pretende que los docentes tengan información sobre

los avances tecnológicos para seleccionar aquellos medios que puedell ser

utilizados, readaptados o desechados en el proceso educacional. Muchos de

ellos se comercialízan comunmente, offos apenas aparecen en el mercado.

l.La función del maestro

Al interior del sistema escolar quien realiza la función de educar es el

maestro. Sin embargo para lograr una verdadera educación que logre [a

formación integral del indiüduo, el maesEo debe considerar todos los

elementos que intervienen en el proceso educacional. Cuando existe una

fuerte influencia de la teleüsión, como en las familias de nuestra comturidad,
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es necesario que el docente retome acciones que logren una reflexión sobre

esta forma de socialización.

La función principal del maestro será coordinar, guiar, interactuar con

su grupo para lograr una mayor participación de los alumnos. Debe fomentar

el uso de la teleüsión como una forma más de juego, investigación y

craetiüdad. En él estriba que la teleüsión pierda su imposición de una

realidad inventada.

No debe abusar de este recurso para comodidad de su clase. Las veces

que crea necesarias utilizarlo, deberá estar alerta entre documentos y alumnos

para que sea una programación comentada, retroalimentada y criticada.

Debe selecionar material que sea necesario para enriquecer nuestras

tradiciones, nuestras expresiones artísticas y sobre todo fomentar la

capacidad de explicación y transformación de la realidad.

Debe impulsar la tarea de consolidar, recuperar y desarrollar lo más

rico y valioso de nuestro acervo cultural, de ahí que la selección de

documentales, üdeos y programas marquen siempre una pauta crítica ante

todo tipo de mensaje que contribuya ala formación de valores auténticos y al

desa¡rollo intelectual del niño.



CAPÍTT]LO TV

CONCLUSIONES

A. Conclusiones

En la actualidad la teleüsión se ha convertido en un medio de

esparcimiento y dependencia de primer orden. La mayoría de los hogares

mexicanos cuentan con un aparato de televisión que forma parte de la üda

diaria.

Existe la necesidad de revisar y examinar esta fuente de información

para recanalizxla hacia una üda de aprendízaje constructivo. Padres de

familia, maestros y otros agentes educativos deben de tomar medidas para

protegerlos contra la teleüsión industrial.

Sabemos que la sociedad en que üvimos esta condicionada a un

sistema económico consumista y que los medios de comunicación han

estructurado sus programas con un alto contenido publicitario.

La teleüsión por su parte, ofrece teleprogramas bien estructurados

buscando la fascinación y el atractivo hacia el público en general, por estos

investigadores, intelectuales y maestros ven este medio como nocivo hacia los

niños. Sin embargo hay que reconsiderar que muchos aspectos de la

teleüsión son positivos en el proceso educacional, lo básico sería hacer de

este recurso un campo de participación en grupo de aprendizaje.

Hay que lograr una teleüsión responsable, abierta y creativa que

informe, entretenga, pero que también contribuya a la formación de la

personalidad del indiüduo.
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Seleccionar material audioüsual que logre fomentar la evolución del

pensamiento, un sentido crítico y reflexivo que contenga verdaderos fines

sociales.

La sociedad debería crear leyes y reglamentos para el buen uso de la

teleüsión, dictar lineamentos para la proyección de programas más

educativos, basados en el desarrollo epistemológico y psicológico de la

población infantil.

La teleüsión ha tenido un proceso histórico largo y complejo. De

hecho su fi.mcionalidad se ha inclinado a fomentar el sistema económico que

ha prevalecido en nuestro tiempo. De modelo de programación han sido los

Estados Unidos, aún en la segmentación de programas, sugerencia de

contenido y formas de publicidad.

Para investigación han confirmado que la teleüsión puede ser de gran

utilidad como auxiliar didáctico en muchas activ"idades escolares si se tiene el

cuidado y la atención de buscar una dirección adecuada en su empleo. No

hay que olüdar que sólo se recomienda como una complementación

pedagógrca. La creatiüdad del maestro es i;remplazable. Cada maestro debe

saber utllízar este medio para no caer en la pasiüdad en la que muchos

espectadores caen facilmente. Debe recordarse que los recursos como

proyecciones, üdeos, películas, filmes, üdeograbaciones en un constante uso

pueden convertir a los alumnos en un simple espectador u oyente.

El uso de la teleüsión debe ser con preescripciones metodológicas. La

documentación üsual es importante en muchas clases, pero siempre como

apoyo, sin rebasar su categoría didáctica.
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Durante las clases que se utilice la teleüsión debe existir un espacio

necesario para realizar comentarios, sugerencias u observaciones acerca del

material que se este tratando.

Cada uno de nosotros somos responsables para canalizar este medio a

una labor de mejor formación. Aplicar norrnas de evolución para enconfrar

elementos que afecten a nuesfia sociedad y nuestra educación.

La modernidad educativa ha creado una serie de programas sobre la

lectura, la ecología, los valores éticos; justo es que se implemente un

seminario o taller para tener un acercamiento al uso adecuado y efrcaz de los

medios audioüsuales. Reconoce su funcióq su desarrollo y la forma de

integrarlo al proceso educacional en todos los niveles educativos.

El aprendizaje informal y superficial que brinda la teleüsión en extra

clase, puede convertirse en un aprendizaje formativo si se realiza dentro de

las actiüdades escolares.

Los medios de comunicación promueven intereses políticos,

económicos y sociales de ciertos sectores de la sociedad, pero en los

docentes recae cierta reponsabilidad para guiar actitudes de mejoramiento en

el uso de la teleüsión y los teleprogramas. La comunicación enüe todos los

agentes educativos es importante para hacer de la teleüsión un objeto

legítimo de preocupación y acción pública.

Lograr una teleüsión participativa y creativa implica lograr en los

alumnos la capacidad inventiva, imaginativa, investigativa y sobre todo un

sentido de transformación positiva.
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Este medio utilizado pertinentemente desarrolla la sensibilidad para

rescatar la cultura mexicana en muchos sentidos. La teleüsión puede

proyectar aspectos artísticos de las culturas regionales, nacionales, o locales;

un documental puede presentar la variedad de nuestras tradiciones

artesanales, folklóricas y musicales entre otras. A través de talleres

televisivos de maestros y alumnos pueden lograr investigaciones sobre

nuestra cultura nacional.

Muchos materiales teleüsivos tienen un gran valor equivalente a los

murales, las obras de teatro, la música o lectura; la teleüsión es una forma de

expresión artística más. Es un medio que posee un gran valor estético, un

carácter popular que puede llegar a comunicar la manera de ser y sentir de un

pueblo.

Educar para y con los medios es problematizar lo que no es üsto como

problema, sin que se pierdan las dimensiones de entretenimiento y de la

modernidad que son fi.rndamentales para el hombre actual.

Educar para la comunicación comprende ayudar a entender las nuevas

codificaciones, las sutilezas de las imágenes, de la música, de lo verbal, lo

üsual y lo escrito. Esta forma de comunicación expresa relaciones más ricas

de sentido entre las personas.

De hecho la información a úavés de la comunicación genera nuevas

relaciones simbólicas y nuevas expresiones del ser social.
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B. Sugerencias

La utilización de medios audioüsuales como la radio, Ias grabaciones,

la teleüsión o el üdeo, constituye una forma de pensar que se adquiere con la

práctica.

Los maestros que utilicen estos instrumentos como recursos didácticos

deben conocer sus características, sus limitaciones y sus posibilidades.

La escuelaamplía sus formas como transmisores de la cultura y de la

educación, cuando utlliza adecuadamente los medios audioüsuales, en base a

esto sugerimos que los educadores realicen constantemente talleres acerca del

tratamiento de la televisión.

Cada docente deberá de organizar propuestas didácticas que

reincorporen la teleüsión a través de una actiüdad creativa y participativa.

Es de ütal importancia que la escuela actualice constantemente la

üdeoteca escolar, a su vez orgarizar un comité que cuide los aspectos de los

materiales audioüsuales como propuesta didáctica.

Como complemento a la üdeoteca escolar podrá conformarse una

biblioteca con referencia a los materiales audiovisuales, en la que se podnin

incluir folletos, reüstas, compendios, antologías, etc., que hagan alusión a los

materiales que pueden integrarse a las distintas materias de la escuela

primaria.



GLOSARIO

l. Concesiones:

Derecho que se obtiene del Estado.

2. Cultura Visual:

Conocimiento que se adqüere a üavés del medio teleüsivo.

3. Descodificar:

Transformar un mensaje codificado en el lenguaje comprensible para

todos.

4. Educación lnformal:

Educación que se recibe fuera del ámbito escolarizado.

5. Enseñanza Directa:

Se refiere a la enseñanza, que realiza el maestro de manera presencial

ante un grupo.

6. Eslogans:

Anuncios publicitarios o de propaganda.

7. Estilo Americano:

Se refiere a las características propias de los teleprogramas que se

realizanen los Estados Unidos de América.

8. Gestáltica:

Corriente educativa de la "Gestalt", eu€ consiste en el aprenüzaje a

través del todo para llegar gradualmente analizar sr¡s partes.
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9. Tecnoloeía Educativa:

Corriente didáctica que se caracateizó por incluir en el proceso

educacional los medios audioüsuales.

lo.@
Se refiere al tipo de enseñanza que se imparte a fravés de la teleüsión

en Latinoamérica.

I l. Unidireccional:

En una sola dirección.
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Prochcción

1. Fil¡nitut¡.' Se an:1:liari la. 1:roducción nueva a ternas relaciona-
dos con el adiestramiento de rnaestros en el uso «le los medios audio-
visuales; y a aquellos temas dc parücular interés pala todos los países
latinoamericanos, incluycndo trabajos sobre la reíonna de progian:as
escolares en ger:eral y especialmente de la enseñanza de las ciencias,
la lristotit y la geo-eraf,ia. de'ao¡erdo con las inücaciones Ce la confe-
rencia de Santiago de Chile.

La prcducción .le [ilminas seeuirá siendo uno de los principales
renglonei de producción del ILCE.- 2. Pelíctilas. Se concede ,* un^ g:,:rrl importan cta a la producción
de filn:s eCucativos, no sólo por la aplicación di¡ecta que &ros denen
deot¡o de las sal¿s de d¿se ccmo apc¡to de la gs5gfr;rn:a de los maes-
tios, sino porque a tr¿vés del iiirn eclucati'¿o es como pocirá logiarse
de man eta mís econórnica la divulgación de progra$aas de televisióa
eiucati'¡a eo grantles extensiones cle ,tmérica Letini. pues a,ient¡as las
máq'.:i:::s j: vicicc-ta),-' S,J!i crias y de E!:7 Ci'¿eisas ncrÍna-§. la .oeiícui¿
sonóra de Lb r:rit pue,J.' ser utiiizada .o cralquier estaci'ón á. tele-
visión FCr Fe,iueñ¿ que ésia sea o en o:alquier eso:ela que rDueda iener
a su alcance rur aparato proyector.

En cine se da¡á preferen cia a. la fihnación de películas para erui-
quecer la enseñ anza tle [a Historia y de la Geognfía, y secuencias de
laboratorio para apoyo de Ia enseñanza científica..

i. vIDEo rApEs. No obstante lo anterior, s€ concederá toda la
importancia que debe tener la, grabación en video, proouando la uoi-
formación de las norrnas del equipo semiprofesioaal que conviene
utilizar ea los Centros N¿cioqales de la regióa latinoamericana.

4. BANDAs DE rrov¡ruENTo. Se' escoge-rán L, de los títulos de
bandas fijas anterionr:ente ralizadas pará converürlas en bandas de,
pevirniento de actre¡do con, los nuerrós procedimientos de polariza-
ción en r¡so.

5. Gr¿buiones lonor¿tÍ. Por medio de grabaciones eo cintas rnag-
notofónicas, transportables a discos o a cassittes, se inici¿rá ta foroá-
ción de u¡ra fonoteca que recoia la antología de la literatura y del

/-c

¡

:'



Pensamient? latinoamericarto. E.sta producción se planeará erl corlrbi-
nación con los Centros htracional."t y sobre la base üe intercambio para
lograr T pang rama. cornpleto al rnenor costo posibte.

. 1 lplicacian. miltip[e. Se estud ia.ráa apticiciones múltiples de los
ori-Qin,alcs.gue e.xisten ya en arcl:ivo.y que si produjeron antlriormente
Pata filnririas. Didtos materiale.s adecuadamdnte seleccionados, se po-
ürán convertir en:

Trimsparencias para reiroproyector.
Franelograrnas.
Rotaioli-os.
Cuadernos de documentos pedagógicos.

[uarán pf9.gr*as prototipo.2 piiotoi pora cada r..^i" sobre:
a) Alf¿betizacióo funcion iL para ion^s lingüísticas auióctonas.
u) capacitación de mano de bbra pa,ra ia iñdusrria.

FUEflfE¡ Garcl¡ Jlnentz Je¡6¡. T¡lcvl¡llln Educ¡tly! prsr Ansrlc¡
L¡tlne . Htxico )19?A
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Reflexiones sobre el texto

En grupos de cinco clumnos lecn en voz olfo el texto 'Lo tetevisión-.

' Codc guien íeeró unc pci'fe. Deben hccerlc ccn voz sucve y mocercio
i?espeten lcs signos de puntuoción.

.' r-nc leerÓ ic inti'ooucción. es decir, el primer cancfo. Lcs Cerlós íeerón
fcs cóncics cue ccri'?sccrccn c c:dc unc cg ics suc;í;uios: is;ucics,
Cá;'ncrcs, Vesrucrio y Dírección.

Desp-ués, Ciscuicn lcs i'esoueqcs c tcs siguienfes pregui;cs:

a
I

t

¿Qué informcción conc cícn?
¿Quá ;niorccrón :,c ccnocícn?
¿creen cue;cccs lcs pi'oEr,'cncs ce ;erevisiór se :cc=r.,i csí?
¿Qué ciics ccscs les gus;:ríc sc5a¡'ccsrc: ce íos progrcnics ce
ieie,¡is;ón?
-,..Lt -'---;-s scr. sus =rog;'c¡'itcs icvc¡,rcs v 3cr c':á rcs ::=Í:..=¡l

. .:a

El cine. lc rcdio. lc ielevisión. lcs oerióciccs. lcs librcs. ics c:;.teres y ics señcies,
enirS crics. perciiien ic ccmur:¡ccc:ór: 3nÍ;.e muchc c3nia cl ,:ls;:ro n=mcc.
Son macics de ccmuniccción y cifusicn.

No sólo lcs polobrcs ccmuniccn

!
Reúncnse en equipo y ccmenfen:

¿Qué medics de comunicoción hq¿ en el lugcr conoe viven?

¿Cómo se ccmuniccn sus fcmitics con lcs personcs que estón lejos?

FUENTE: Llbro de español Jer. grado S.E.P. 1994



ANEXO

D



tt
GO
OOt¡.AraOrli'.l{cco

.L L O J 6
r{OkOAOorlo
f< CtrElltrFlFtdJOrr
oúoo6E?l¡tcr.Eto
O an O .O C +t O O O rO {¡AtOtoO.oOO.{ r-OA-{ kfLEOOr.tla{hA+¡OJf.FlCLOOr

útof{EOOtlE

OOFI 6CLOtrtlro't
OO.@FlOrltO-.OOa¡+t={r.<ü3.C¡-{¡1 OAO6
otr,otrtlL,tEFt.<t
É=Eclrl6áCOÉ.rtd-aC
oclcrf¡{,
É.(JOO.....O...
t¡-=OZ.§¡n.tú¡EFslln
Itt

úeo:o
oot

+td
oEtroo

dkoúo
rlCtlo

Orl
k-af¡ooo
.Cl +{ t¡o{¡o
kohcrtrfJ
tt

J

=a
l-a

tr,
F'o
f

H
E
l¿J

=

ooo
Ú'A
?aO
O3.tr3o+¡
ri6
(J¿,

o
¡tr
o
CL
o

l¡J

o
(J

z,
l¡J

o
6r{z
t¡¡

¿
c¡
L'

a-l(r
l¡J
l-

=

ol
C'
dcDot{h
?a +¡oxco
oh@o
o@o

?¡+tOoooo
kdr{t
OOOFIr{trAOCN +' C¡aotroE tFt¡J O

tt

ttoo
60{¡o
OC@OF{(¡Oq.-aO.
,IEOE
El a o or '.rcrEoto
AOoccoOrc, O rct 6
Cll-lgdtr(¡EC¡-.
@:eú.,
dt?tOEOCf
,{ohkdro

O.O-A
oooc.l'6
oEo6cldG
J -' J E (J..E J
Irttt



ANEX O

E



Teletextt ! es un alatena ¡¡edlante al cual r utl-
llzando la señal del telavleor ,un uauarto puedr -

,I-

seclbll Elr.. -

sú ¿ást toAa ia infofmác¡on almacenaqa en ün computa' '

áor-ü"otral. alimentado por diferentes fuentes qqe 
- 
gueda- ,

rán cod.ificadás án et bánco central de datos. EI' abónado I

aI servicio, valiéndose de un Pequeño - 
teclado, Do tendrá '

más q.ue marcar eI cóügo correspgndicnte a Ia informa-
ción d-eseada, y gue vendrá a cubrir. prácticamente todas '

sus necesidaáel m¿s inmediatas: inforuración general, de'
portes, espect¡ic-ulos, curiosidades,^ Strfl-del consumidor, trá' 

;

iico, plat,is de cocina, fichas bibliográficas, estaüsticá, etc. '

EI nTeletext», un casi periódico televisivo, que abarca
una información por secciones que cousta de ochocientas
páginas pumeradás. En cada una de estas páginas 

- 
caben

veinticUatro lÍneas de cuarenta caracteres que permiten la
inclusión de gráEcos y dibujos sencillos. El usuario, des'
de el momentó de marcar el código corTespondiente, tarda
unos doce sesundos en ver aParecer en Ia pantalla de su
televisor el te:.(to seleccionado. El «"Teletext" de urgencia»
permite, con sólo apretar e[ botón, internrmpir !a progra-
inaciónlnormal para visionar las noücias de ütirna hora.
El nWiewdata» ¿o$siste en un procedimiento similar de.
sa¡¡ollado por el «Post Office» británico. con Ia peculia-
ridad de quL el. acceso a la información se realiza por me-
dio de la línea telefónica. ':' 

:

j Ambos sistemas se consideran de gfan"interés a la hora :

de subtitular pelfárlas en versión original, evitándóse asf
tenerlo gue hacer directamcnte iobre'la copia fümica.' 

Equi¡lando a lo's rcceptores de televisión c-on una-po.si'
tivadóri fotográñca, la información.sr¡ministrada por el. aPa-
rato podrá grab¡lrse sobre papel, con lo..cual e[ abonado
leerá los datos 'couto si. se éncontrara' :anté una publi.r
cación 'bonvencional..' Los ,lectores . rinicadente interesados
por ciertos ''temas :no tendrfan más :'{ue'ienviar la' orden
in este:3entiáo, coá lo que recibirán tan sólo las secciones
'deéeadai. EL proceso pódrfa efech¡arse ¡¡ilr la noche, ..de
forma c[üe al-despertarse iel consr¡midor;encontrara toda
Ia informacióa solicitada, impresa y üsta-'para su' lect¡rra.

. a , . I '-

Ilobte pantalla : : ,l; ;- ': . .. . .; .

'.:, ': ;" 
": '" ;'

. Proyección en blanco y negro det programa que se .st¿
emitiendo por otro canal, en un rincón de la gran pantalla

I



del televisor en color. En consecuencia, Ios telespectado-
res podrán estar contemplando una pelfctrla, mientras' én '

un ieducido cuadro de, iu aparato siguen én directo las
incidencias del m¿ís importante acontecimiento deportivo.

Televlstón de lda y ruelts

El sistema «(lr¡be» permite a sus abooados entablar. un
diáIogo electrónicq con el centro de programación ' del 'ca-

nal correspondiente. Estó se logra por medio de un mando
del tamaño de.un'libro.en el que existen varios pulsadores.
mediante los ctrales el telespectador enviará las respuestas
sin moverse de su casa. Una vez que el preseutador. forrru-
le las preguntas, o éstas aparezcatr escritas en pantalla
para que e[ usuario manifieste srrs preferencias, éste de-

'berá apretar el botón qu.e exprese su elección. La §eñal elec-
'trónica llegará . así a la computadora instalada eri la cen-
tral. Este aparato contabilizará los votos a meücla que se
vayan produciendo y enviará los resultados a la pantalla de
nuestro televisor de un modo in:¡red.iato. '

Los r¡suarios de «Qube, tendrán la posibilidad de com-
petir entre sf én juegos de ingenio altamente- sofisticados
que exigirán habilidad, conocimiento y aguda percepción
visual. Incluso..se pioyectan ya'en USA 'programas para
enfrentar a un sector de la ciudad contra' otro. Experien-

a '' , aacias más Umitadas de este sistema se estiin;realizando'en.-Iugares 
como" ei condado ,de Berks donde los estudiantes

-han podido hablar a'través.del televisor conÍsus maestros
.y loiciudadan«ls üe edad:'hacerlo con lqs irollticos 'Iocales.

.,,,' Ed estos uiómentos, el másrimportante;ávance tecno-
,lógrgi consistejjle.' lainUra óptica, t¡n ruamento,de^,cristal
..más' delgado . que . trn .riminuto mechón de* cabellos. ''El
.descubrimiento,i¡üliza el rayo lasser.con el qqá puede trans-
mitirrun númeia .casi ilimitado de canales iinformativos.
La ñbra '.ópticdl- está. 

'pensada para instalarse- aprovechan:
ldo las línsas telefónicas. Este sistema, una vefdesarrollado
pleoainente,'coÉvertirá Ia ,iantalla ,aá tehvisgr .Q& uq .gq

.nio electrónico.-Cgg emnlnrfodos'podene!i.. ,, ..:,t l. :' ..:::: ;-

P

.a

:" ¡ 'i"'



Paatallas glgantes

Utilizadas habituaknente para ampliar la imagen que
se está produciendo en grandes acontecimientos, a los
espcctadores más alejados, o a otros situados fuera dei
espacio doacle éstos oculTen; hoy e+ga están fuertemente
i-pt "t dae en el mercado familiar. El modelo rrras co6litr
ccnsiste eB una pantalla de seis pies coq un pro-y§ctorlEllll'
pli.Ecador separaáo, pero conectado a Ia toma del teleuisor, .

iimilar en tamañora una mesita de café. Otras €rnpresas'
fabajau ea pantailás de ¡¡na sóla t¡nidad y ya existen apa'
ratos que .las poseen de cuarenta y cinco pulgadas e in'
C¡:so áayores. Cori estos sistemas Ia proyección de video'
se equ:F are a ia de peiÍcuia cinematogfá§ca en cuanto a es'
p;ctáioles potecciales y pcsibilidades peCagógicas-

Vldeodlsco

Especie -d,e .long-play» que produce imágenes de televi'
sión aI mismo tiempo que sonido. Los imFulsos de imageu
y soniCo con recogidos en la stlperficie-, platinada Por.. uu
diodo lassér, sit¡¡ado en el interior de las plataformas gt'
ratorias- Cada máquina reproductora permite 4l instante
volver aE:ás, ralentizar o detener I,a acción En . r¡n video-
disco se pue-den almaceuar hasta cuarenti y,cinco mil iEá-
genes. Cada una de ellas, al estar codi§catlp en ügitos, pue-
áe ser proyectada en. segUudos a voh¡ntad del:usuario. UD,

videodi§coipuede contener .una información equivalente a
cincuenta'y'cr¡atró mil páginas de libros .o, Por:ejeT'flo,'
todos los. "cr¡adros del Museo de Arte Mode¡no 'de Nueva'
York.

:1.. ,..É.

cación y por lo tanto' recibir prográmas'iemitidoq su. st¡al-
quier fu{1 del planeta. ., tt : ;!.1 , ,.;. '-.:' ,
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Televlslón eñ, relieve '-

:;.. : l . ",. .'
¡\ctualmente continú¿ en períoclo de investigación ExiS-

p. Jái'irr.áor. El que apróvccha dos tomas üstintas del

;i'rmo pio"J 
"aliéndóse 

a9 senclas cámaras Ce televisión,
;; 6úción. simultánea dc las i¡nágenes en.pantalla y su

i"p"rposicióo.mediante los princlPio: de la visión estereos'

cOiicá para. guá d espectador recita la sensación de reüeve'

EL- otrd, a partir de las técnicas hologryificas y cuyo proce
i" fr¿"ióo &'.el de la utilización de la luz coherente de un
rayo lasser. . ,-

Videocassette

ProceCimiento qus per;aile grabar en clnta liagaética
programas procedentes del propio receptor de TV, ,o en
áir"lto utiliándo una cámara conectada en dicho equipo.
Las medidas de cinta más usuales son: la de media pul-
gaaa para uso doméstico, la de tres cuartos -de. pulgada

fr '; ño"t semiprofesionales. Los ñimadores de las .cade'
nas convencronaies utilizan ya pequeños y manejables equi'

En el mercado se pueden adquirir cassettes.vírgenes, o
y" Siáboa* dentro cll una amplia gapa'de títulos: PelÍ-

"d; de ultima novedad,, lecciones, acontecimientos depor'
tivos, etc. Las cinias -de vidco vienen .bobinadas en casset'

tes cle plástico.;Qut pesÍrn'_unos ciento cincuenta gramos'y
ocupzrn el espació ¿s un libro de bolsillo- Suelen tener una

á"iá"iOo moüa de.tres.horas, aunque ya,se Preparan de

i

'.

Mientras sé visionar etr la pantalla del televisor las imrí'
genes de un canal, el videocasiette puede est4f .gfabando si-

ñ,rtt,io"amenfe-.la emisión que se está produciendo en.otro'
f"-Ui¿o es''iosible prograrlarse e-l ?parato par4 qu:, en
ausencia del -usuario, se registren los espacios deseados a
¿ifo*tes horarios durante i¡n perÍodo. que oscila entre los
cuatroycato-rce'dlas.'-"' '':. .' I-.r' " ' -.'. -.'. , Uno áe losl'inconvenientes actuales del videocassette es el

. de f"t dif"i"nG normas' con las. que trlbajan I'as - {istintas
maltas y'que crean una considerable desorientación entre

:' los' consi¡midóres. Los sistemas utilizados en Europa son:



VCR (Grundig, tPhilips) q Ef A (Sony.-§any_9, .Toshiba) VHS

i¡Ít,'Át"i, Tiiompsón, Saba, ITT) SvR- (Philips,. Grundig).
'i; aíi;paii¿a¿ "ntte 

ellos radica en las velocidades de

arrastró.'
Aparte de este probtlmf, Po-de¡aos reseñar otros adicio-

nares ccmo ,on toi derivadoJ ae ros sistemas de televisión
jmperantes en cada pai:: -P"1, Secam'o NTSC' La im-agen

;;;;d" por el proéedimiento norteamericano NTSC no

ñuede s"i r"ptoaúcida por ningr¡no de los e-'ropeos, lo mis"
--" =qó 

"i 
paf Y d Seéam- son incomPatibles entre sí' Na-

tr-rralmente r" "pü"¿"r, utilizar métodos de reconversión,
pero estos ,"suftuo excesivamente costosos para el simple

aEcionado.
Las peiículas familiares en super ocho. pueden pasarse

a viciec. Aunque también esta manipulación, pcr el mo-

rnenro, oo ,.rrlte demasiaci«¡ _asequible, sin lugar a ducias,

l" 
-lió'a"""ión 

en video es infinitamente más simple y eco'

"Orit"" 
que el cine en pequeño fornato (aproximadamente

&-di"; i quince veces por debajo); -El material no nece-

ritu 
"i"gúr-proceso 

de !áboratorio Y; la cinta puede volver'
se a utilizar' 

icuela son ilirnita-Las:posibilidades de un video en la es

das, ya que van desde el circuito cerrado, al pequeñ9 es¡9-

di;'{g árabación, pasando po-r la :realización exterior de

entrevisás o docuñentales lobre drte, naturaleza, folklo-
i",-"i".-g" paÍses como Canadá existe el «Videografo», equi-
pór á" imagentat serr¡icio det ciudadauo P"tá, que_éste'

iueda expresar sus proble-raas- que-.ery. tarde sónín con6
ii¿or a ti:avés de loi canales de-telqvisión locales. En Bar-i
;;ü;d tu"ñ;;;l ;S.rvei de Vided'Comr¡nitari» Qüe, con

i"t-*i"iáo aA Ayrrntamiento, lleva 1- Io! bares y a los c9n-:

tr"l 'iüttt *tes lis producciones realizadÍui'por los propios

i1. :

I

I

veclnos.

.i

.?

r

Funciona con' canales que ..traismiten exch¡sivafente
poá-s* ibonados, los gualgs pagan q" sólo.'el 'tiempo

que consumen,-áío recibo les 
-es -girado Periódicaniente'

Éi ,rs,¡utio púede comprobar su gast-o 
-medianJe 

.e[. conta-
áor incorpoiado a su:aparato. (Eq Us4,..recib5.'r¡na. Pe.

i

i
I

I

I

I
I
I
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licula cle estrearJ cuesta lo que una butaca en un cine.. clc
primera. Naturalmente tiene la ventaja .de gue ants-tarpari-
talla del televisor ie pueclen sentar familiarés y amigoi sin
ningrin gasto adicionáI.) Para la .distribución. áe, esté siste-
mÍr se utiliza el cabie telefónico.

La ntelevisión a Ia carta;r permite al usuario escoger
entre una serie de prcgl'emas ya g:abados, aCenás.de los
que se ofrecen durante toclo el día, para que los: abouados
puedan conéctar cuando Io deseen. Las ,peüciones'de.. los
pr()gramas grabacios se cursán a través-)de.la red para que
los ¡eciba el or{pnador central,'el cuatitas seléicioua'y,
ct¡,rádo [ega el húmero preesiablecid,o :de usuarios mÍ-
nirncs, pone autornáticamente .en fr¡ncionamiento. el- pro-

, grama deseado. En Norteamérica, trno;'de cadt:cincolho-
gares están suscntos a la televisión.por cable..Actualmen-
te, dos miilones y neiio ie televidentes pagan: nensual-
me'nte por disponer de canaies especiales.-

Tanto el sistema «Qube, corno el. iTeletex»,.- descritos
anteriormente, son sen/icios distribuidos a través de Ia t+
levisión por cable, aunque no toclos los canales. de. esta
modalidad cuentan con ellos.

. En Esfaña, la infraestructura para bI montaje de este
sistema !e enct¡entra preparada -én Madrid, y inarcaloua
desdc 1973. sin embargo, el Estado parece . interesado, en
retrasar su implantación, con lo cual parte.del.gasto rea-
Iizado se: ha perdido, al haber quedádo anticuadas .las
recles.

,.\
Tele'Juegoi y. Tele-Arte ::--

En esté .mománto existen en el meicado munrrial mil
quinientas especialidades diferentes, desde un simple ji¡ego
de tenis_ para' dos contendientes, a una compücaia .cüe-
rra 'de Galaxias», o llr combate convencional 

-en 
el que ,in-

tervieuen.carros de combate y aviones de bombardeol Exis-t9 la modalidad,. conocida eñ España,:de trn..pequeño.:ta-
blero con:los seis o'diez juegos de. coubción dirdta ar-te-
levisor, y^oü'as--gu9, vaüá¿ole del enlace al, sistema por
cable, reciben desde-Ia'terminat a' Ia. pautalla el,,üpo-ldejucgo seleccionado entre una - arnpüa Lg-.. aJ -pdsiuu¡-
dades.' ¡ ; 'r:

-' ,. 
'. 

" t.. ,:'. --
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una pequeña cornputadora permite crear al usuario unaserie de imágenes y trucos siriilaret 
-"-io, 

que se empleanpara realizar las cabeccras de program", 
"r, la= qu. 

-inter-
viene la animación de formas 

-y 
iolores, con ciewafdos J¡fr:ndidos- hacia nuevas imágenes que,se superponen. Estesigtema .produce en el usuaiio Ia sLnsacion áá- il;;';;.""-do iJTágep.es propias, cuando en rearidaá ,r1ñ"'di',.,r"'

combinación de elemcntos electrónicos.

t

FUEÍ.ITE:Erausguln, H. Alonso.Los telenlños.ilÉxlcor19BB.




