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PROLOGO 

Dada la importancia que representa la reforma educati

va para la Universidad, y tomando en cuenta que la Facultad de Psico

lO9(a -a la cual pertenezco- está en v(as de reestructuraci6n, he se

leccionado el tema de "Sistemattzact6n de la Enseñanza aplicada al 

curso de Teor(as Psicol6gicas de Instrucci6n", porque esta asignatu

ra se ocupa del estudio de las teor(as y principios de aprendizaje; 

marco te6rico cuyo conocimiento IErmite la soluc16n de problemas 

educativos prácticos y la elaboraci6n de experiencias de aprendizaje 

adecu~. 

La parte te6rtca de la tesis no constituye más aporta

ci6n que la que significa una compUact6n de datos que van a unificar 

el contenido ele la asignatura, reunido después de una investigaci6n 

btbU09ráfica. La aportact6n se refiere al tratamiento sistemático 

sugerido pj;lra la elaboraci6n del programa a seguir y su impartt

ci6n práctica, con todas sus implicaciones. 

Uno de los mayores problemas al que se enfrentan los 

estudiantes de Pstcolog(a es que en algunos casos, el contonido de 

una rrate",ta se repite en varios semestres, incluso la blbUogra"(a 

utl1izad por 1 y n otroe c o una misma mate

• POI"! jemplo. la obra Pslgut tr(a cl(nica moderna, de Noyes y 
KOlb, se utlllza en más d tre asignaturas báStcas. 



• 
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rla es imparti.da con diferentes contenidos , según el maestro que 

la imparta; dificultad que representa que al siguiente semestre al

gunos alumnos carezcan de los requisitos previos imprescindibles 

para su curso.· Estos contenidos dependerán de la postura te6

rica psicol6gtca del maestro, y da como resultado que cuando un 

alumno ha terminado un semestre, el curso Inmediato superior no 

concuerda con la asignatura próxima. pasada, de la cual debe ser 

contlruact6n o complemento. 

Después de analizar y sufrir estos inconvenientes he 

querido negar al fondo del problema. Los planes de estudio, en 

su mayor(a, son rubros que pertenecen a temas diferentes; pero 

que no determinan la meta que el estudiante debe alcanzar una 

vez conclu(do su estudio. 

Interesada en el campo de la pslcolog(a educativa, 

intento aplicar los resultados de las investigaciones sobre ense

~nza-e.prendtzaje a materias que pertenecen a dicha área educa

tlva. P r atto, la el temattzacl6n de la n 

modelo adecuado, por considerar cl,ªnt(flcaménte a la situact6n de 

ense~anza-aprendlzaje. 

El prop6stto de un dclo educativo o una carrera pro

feslonal debe r el de proporctonar al e tudlante la satisfacct6n, 

• "Desarrello de la personalidad" 1, 11 Y III, que son asignaturas 
seriadas y articuladas 16gicamente según el plan de estudios lo 
requiere. 

http:imparti.da
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d~ las necesidades que impone el dominio o competencia del ciclo 

universitario. 

13-Vl-73 
BEF/bVv. 
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INTRODUCCION 

El método cient(fico y la sistematizaci6n de la enseñanza 
l 

La ciencia se puede considerar como uno de los mayores y 

más representativos logros de la cultura. No hay otro poder en nues

tro mundo moderno que pueda ser comparado con el del pensamiento 

cient(f\co. Hablar de ciencia, es hablar de la verdad, es más, casi 

empieza a ser un stn6nimo de la verdad. (1 ) La ciencia puede carac

terizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verifi , 

cable y por consiguiente, falible. Por medio de la investigaci6n cie.!:!, 

t(fica, el hombre ha alcanzado una reconstrucci6n conceptlJal del mun

do que es cada vez más ampUa, profunda y exacta. (2) 

Los educadores actuales· no podr(an sustraerse de seguir 

el camino seP\alado por la ciencta, e tnvesttgar y tratar los prOblomas 

educativos por medio de procedimientos ctent(rtcos. La ciencia de 

la eduoaoi6n, al tomar este camino, no desconoce los aportes postti-

vos logrados en siglos anteriores, sino que por el contrarlo, organiza 

todo ese rrsterial acumulado, y lo aproveoha para ampltar los hori

zontes de la eckJcaci6n, poniendo especial interés en el estlJdtante yen 

el proceso educattvo. 

• 	Al hablar de educadores, me refiero a todo aquel que se dedica a la 
eduoaot6n; como maestro I investigador o cualquier otra actividad 
que de alguna manera esté involucrada con la educact6n• 

• 
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L.a sistematizaci6n de la ensePlanza. que estudia la situación 

de ense~a-aprendizaje es un claro ejemplo de este tratamiento 

cient(fico. i Esto implica que se enuncien hip6tesis, se sometan a prue

ba y se emplee la informaci6n resultante en los experimentos siguten

tes. (3) Sin una base de estudio sistemático, no se pueden llevar a 

cabo, en la actualidad, investigaciones cient(ficas, ni realizaciones 
'\ 

técnicas q!-'e se precien. 

Un sistema es un conjunto de elementos o de funciones inter

dependientes, coordinadas para concurrir a la realizaci6n de los ob
, ~ 

jetivos que se propone. (4) Un sistema educativo se identifica mejor
• 

por las metas que se propone; y esta proposict6n puede decirnos la 

razón por la cual, el sistema existe. 

Par-a alcanzar el conocimiento cient(ftco, es esencial saber 

qué se investiga y c6mo se investiga. La respuesta a la pregunta 

qué se investiga, descubre la nabJraleza del objetivo de la ciencia; y 

la contestación a la pregunta c6mo se lleva a cabo la investigaci6n, 

pone ele nrniftesto la naturaleza del método que se ha seguido. (5) 

El modelo seleccionado para la planeact6n de este curso 
,f 

sobre "Teor(as psiCOlÓgicas de instrucci6n", es la estrategia de ense.... 

f!¡anza que se rruestra en el diagrama rurnero 1, referente a la sls

temattzacl6n -.,.. enseñanza. (6) 



DIAGRAMA No. 1 

UNA ESTRATEGIA DEL PROCESO DE INSTRUCCIONI 
t ' 
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Investigar causas 
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El primer paso a seguir se refiere a la especificacl6n de 

objetivos; Cuando necesitamos planificar un curso o todo un plan de 

estudios Qara una carrera determinada, debemos preguntarnos qué 

debemos enseP\ar, c6mo sabremos que lo hemos enseñado y qué mate

riales y procedimientos funcionarán mejor para enseñar 10 que desea

mos. (7) Para contestar estas preguntas, el profesor o diseñador de 

curr(cula tiene que decidir cuáles son las metas que desea alcanzar 

al ftnaUzar un ciclo de instrucci6n, el contenido y la clase de evalua

ci6n pertinente para los objetivos que ha especiftcado. 

Los objetivos pues, son el puntal que marcará el camino 

para determinar qué se va a enseP\ar y c6mo debe funcionar el proceso 

de ensef\anza-aprendlzaje para que el estudiarte alcance la meta final 

I del curso de que se trate. 
I 

Antes de seguir adelante creo conveniente definir el concep

to de obJetlvo de instrucci6n, que es una formulaci6n expl(cita del 

cambio que se espera en el comportamiento del estudiante, como re

sultado de una serle planeada de experiencias de enseñanza-aprendtza-

Je. Robert Mager (8) define un objetivo de instrucct6n como una tn

tencl6n cOrnJnldada por una Pl"'Oposici6n o enunciado, que descubre la 

modiflcaci6n de la conducta que se desea provocar en el estudiante. 

Esta proposici6n indica en qué será transformado el estudiante, una 

vez concluido el ciclo de ensef\anza-aprendizaje. Es la descripci6n 
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dé 	un modelo de comportamiento o ejecución que deseamos que el es

tlJdiarte sea capaz de demostrar. 

Para especificar los objetivos de ensei'ianza-aprendizaje, de 

manera que sean entendibles para todos, maestros o alumnos, es pre

ciso 	cumpUr con una serie de requisitos., Estos se pueden resumir en 

varios 	puntos esenciales que determinarán el nivel de especificidad 

que 	se requiere en el e,.."nciado del objetivo. (8) Es necesario aclarar 

qué esperamos del estudiante al fi.nalizar un curso, y qué será capaz 

'de hacer el estudiante una vez concluido el ciclo de instr"Ucci6n. Para 

ésto, 	los objetivos deben:· 

1. 	 E,.."nciarse en términos de la conducta de los alumnos. 

2.. 	Erunciarse utilizando verbos que denoten una acci6n observable de 

la conducta final que el alumno debe mostrar. 

3. 	 Indicar los est(l"rUlos, condiciones o situaciones ante los que el 


alumno ejecutará la conducta. 


4. 	 Expresarse en términos que posean significado un(voco. 

6. 	 Ser unitarios, es decl,.., que hagan refe,..encta a un s610 proceso. 

e. 	Ser reaUstas en lo que se refiere a tiempo disponible para la en

~nza y las caracter(sttc8s de lo alumnos. 


• 	En la Comlsi6n de Nuevos tv\étodos de Enseñanza de la UNAM se ha 
elaborado una gu(a que consta de ocho puntos, para la elaboración 
de objetivos de ensef\anza-aprendizaje, que también tomo en cuenta 
en ata relaci6n. 
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Si los objetivos se forrnJlan cumpUendo con estos requisitos, 

pÓdrán ser evaluados con prectsi.6n y podrán servir como base para el 

desarro\1~ del sistema. (9) 

Una vez especificados los objetivos, es conveniente clasifi

carlos. Esta clasificaci6n la hacemos de actuerdo con la taxonom(a de 

objeti.vos conductuales de Benjam(n S. Bloom. (10) El objeto de la ta

xonom(a reside en especificar aún con mayor exactitud los objetivos 

conductuales, y agruparlos según las propiedades que los hacen corn.¡

nes, o separarlos según las que los hacen diferentes. Para e110, la 

'taxonom(a establece tres áreas o dominios de clasificaci6n: el área o 

dominio c~noscitivo, el área o dominio afectivo y el área o dominio 

psicomotor. 

El dominio cognoscitivo incluye los objetivos que se refieren 

a la memoria o evocaci6n de los conocimientos, y al desarrollo de 

habilidades técnicas de orden intelectual. Es el dominio que más han 

tomado en cuenta quienes se dedican al examen de conocimientos ad

quiridos, y dentro del que se encuentran las definiciones de objetivos 

más claras y precisas, en términos de cambios observables en la con

ducta del estudiante. Las categor(as que incluye van, desde la simple 

memortzaci6n,'hasta la apUcact6n de criterios y elaboraci6n de juicios 

que requieren una actividad intelectual más compleja. 

Estas subcategor(as son enumeradas de lo simple a 10 complejo: 

1. conocimiento; 2. comprensi6nj 3. apUcaci6nj 4. análisis; 

5. s(ntests y 6. evaluaci6n Ner diagrama # 2). 

http:prectsi.6n
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10. 
Diagrama No. 2 
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El domtnto afectivo hace relact6n a los objetivos que descrt 

ben camo~os en los lntereses. actitudes y valores J y al desarrol lo de 

apreciaciones y adaptaci6n adecuada. Las conductas de los estudiantes 

en r-elaci6n al área afectiva, no son tan claras aún, y esto ha provoce

do que se uttUce menos este domtnio que el anterior, dado que no se 

1 
tiene una idea precisa de cuáles son las experiencias de aprendizaje 

id6neas para alcanzar los objetivos que recaen en esta área. 

Las subcategor(as que incluye el dominio afectivo son: 

1. recepcl6n j 2. respuestaj 3. valoraci6nj 4. organizaci6n J y
" 

5. caracterizaci6n ~er- diagr-ama # 3) • 

El área de dominio psicomotor- se ocupa de las conductas en 

que predominan las habilidades r(stcas o neuromusculares, y que im

pliean diferentes grados de destrezas f(stcas. Las subcategor(as que 

incluyen son: 1. frecuencia; 2. energ(a, y 3. duraci6n. * 

Una vez especificados los objetivos de enseñanza-aprendiza

je, pasamos a organtzarlos en una estructura acorde con la del campo 

de conoctmiento al que pertenecen. Esta organtzacl6n debe señalar 

con claridad los vfnculos existentes entre cada objetivo y el objetivo 
~ 

general que está situado en la cúspide de la estructura o pirámide, de 

• 	 Quien quiera profundizar en estos temas puede consultar la tests 
profesional que para obtener el grado de Ucenctatura en Psicolog(a 
presenta Sor(a Friedmann y Requena. 
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manera qu permitan al profesor y a los alurrv10s tener" una vlsl6n glo

bal del curso. 

La organizaci6n de los objetivos en una. estructura, puede 

hacerse en forma relativamente arbitraria. Esto quiere decir que ca

da maestro puede Of"gBnlzar los objetivos corno 10 considere convenien

te, siempre y cuando formen parte de una secuencia 16gtca y de acuer

do con la disctpltna de que se trate. No existe f6rrn.Jla alguna para 

llevarla a cabo, pues cada maestro tiene la libertad de organizar los 

"objetivos de un curso según su propia decisl6n. Sin embaf"go es impor 

tante que (ver el cuadro # 1), la estructura elaborada señale que para 

alcanzar los objetivos localizados en el nivel 2, es necesario haber 

alcanzado los del nivel 3, y as( sucestvamente para cada nivel pr6ximo 

superior. 

El segundo paso a seguir en la estrategia de tnstruccl6n es 

la elaboract6n de instrumentos de medict6n. Estos instrumentos serán 

los medios seleccionados para determinar en qué medida el alumno ha 

alcanzado los objetivos propuestos. 

Los fnstrurnentos de medlcl6n pueden ser preguntas o reac

tivos de exámenes, expresadOS en forma clara y precisa, derivados de 

los objetivos de aprendizaje. Al incluir en los enunciados de los obje

tivos conductas como apltcar, analizar, sef\alar, sintetizar, etc., y 
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al raquer;r que luego de enunciar los objetivos, el profesor pr'OCeda a 

elaborar las preguntas o reactivos de examen; las conductas que soU

(Jite en la PMJeba, deben ser equivalentes a las que describe en los 

objetivos ge aprendizaje. (3) Por ejemplo, si el objetivo nos dice que 

"el estudiante discriminará qué principios de aprendi.zaje pertenecen a 

la escuela neocondsJctista, y cuáles a la escuela cognoscitiva", el ~ 

tivo de la prueba debe presentar los principiOS de aprendizaje de am

bas escua as para que el alumno indique cuáles de ellos pertenecen a 

,qué eacuala. El utudlante podrá realizar asta conducta mediante la 

aplicact6n del conocimiento de los principios de aprendizaje estudiados 

en el aula, y con la,oportunidad de haberlos practicado en el transcur

so del per(ado de clases. Es muy frecuente que el profesor solicite 

en el examen una conducta dtferente a la requerida en el objetivo y 

practicada en clase. 

Los instrumentos de medici6n que son representativos de los 

objetivos de ensePlanza""1:lprendizaje, ofrecen al profesor la oportunidad 

de selecctonar la práctica adecuada que se debe realizar durante la 

impartlci6n del curso. La práctica adecuada es equivalente cuando so

ltcita del estudt'ante una conducta idéntica a la solicitada en el objeti 

vo, yes niega cuando la conducta que sefiala en la práctica es simUar 

a la que el obJativo soUcita. En algunos casos, hace necesaria la 

apUcaci6n de otro tipo de práctica que Uave al estudiante hacia la pr&:
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tica equivalente o análoga y que debe reaHzarse antes que éstas últimas. 

En este caso se está haciendo uso de la práctica intermedia. 

Si continuamos con el diagrama:# 1, nos corresponde seguir 

con el paso número 3 que se refiere a la premedición, necesaria para 

evaluar los conocimientos, habiHdades, destrezas, etc., del alumno 

antes de comenzar el ciclo de instrucción. Esta premedición, lÓgica

mente, se aplicará a los estudiantes antes de empezar la enseñanza 

que se refiera a los objetivos propuestos, y evaluará los requisitos o 

prerequtsitos que el alumno debe poseer antes de iniciar el curso• 
.... 

El paso número 4, hace mención a las decisiones que se to

rnarán con respecto al resultado obtenido de la premedlctón. Si los 

alumnos ~ alcanzan los requisitos previos, es decir, si no poseen los 

conocimientos requeridos para que se alcancen los objetivos propuestos 

en el paso 1, yen el tiempo señalado para alcanzarlos, se deben espe

cificar otros objetivos, en este caso más elementales, o diseñar sa

lidas laterales que ayuden a los alumnos que 10 necesiten, a adquirir 

los requisitos previos. Estas salidas laterales pueden ser, por ejem

plo, la recomendaci6n de clases o lecturas complementarias, prepara

das e peclalmente para quienes 10 requteran, mientras el curso eigue 

su rltmo con norrnalldad y ein interrupctones I 

Cuando los alumnos no s610 han alcanzado los prerequlsitos, 

sino que tambt'n pose n los objetivos propuestos, el maestro debe es
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pacificar" otl"08 obJetlvOtl, a ta vez m4s complejos. Per-o, en caso de 

que los a14mnos cumplan con los prerequisltos, sin haber alcanzado 

los objetivos deseados para el desarrollo del curso, podremos seguir 

adelante con el siguiente paso, el número 5. 

. ,
Nos corresponde ahora elaborar y selecctonar" los metodos 

de enseP\anza que nos a:yudarán y permitirán la adqutsici6n de los ob

jetivos, en el ttemposeñalado para ello. 

, Los métodos de enseñanza encierran las técnicas, exper ien

das de aprendizaje y principios de aprendizaje que deben aplicarse en 

la imparttct6n del curso; sin olvidar los medios' de ensef'\a.nza que debe

rán utiUzarse para facilitar el logro de los objetivos. Cuando los pa

sos antertor-es se han llevado a cabo cumpliendo con todos los puntos 

esenciales que requieren, este paso se vuelve relativamel"'te fácil. Lo 

importante es organizar el curso antes de impartirlo, evitando toda 

clase de improvisaciones. 

~uando el maestro proporciona al alumno antes de iniciar 
) 

el curso los objettvos de ense~anza-aprendizaje que sef\alan, de mane

ra espec(ftca, lás conductas que se le demandarán al finalizar un per(.2, 

do de instrucci6n, el estudiante podrá controlar su comportamiento y 

el del maestro, y criticar los métodos y medios de enseñanza que se 

han seleccionado para adquirir aquellas conductas que más tarde le 
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sc;>licitarán en la prueba final. Podrá criticar incluso los objetivos pro

puestos, y proponer otros; en fin, que su intervenci6n en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se vuelve activa, y por ende, de mayor inte

rés para el alumno. El maestro tiene la obligaci6n de mejorar cada 

curso, utilizando para ello la informact6n que obtiene a través de su 

impartici6n, y buscar que cada vez sea mayor el número de alumnos 

que adquieran los objetivos. De esta manera, incorpora las caracte

r(sticas de perfectibtltdad y carácter acumulativo de la ciencia, a la 

sltuaci6n de ensef\anza-aprendlzaje, además de capacitar a una mayo

r(a de los alumnos. (3) 

Continuamos con el paso 7, enseñar, que se refiere a la 

impartici6n del curso donde se pone en práctica la planificaci6n previa 

del mismo. Lu go no ocupamo del paso 8, de evaluaci6n, que con

siste en la apltcaci6n de los instrumentos de medici6n; para compro

bar si los alumnos alcanzaron o no los objetivos propuestos. 

Los pasos 9, 10 Y 11 se refieren a las decisiones que se 

tomarán con respecto a los resultados de la evaluaci6n. Si estos re

sultados señalan que los objetivos !2 se han logrado, debemos investi 

gar las causas: que pueden ser: una mala selecci6n de los métodos de 

ensef'ianza o de los instrumentos de rnedici6n. En cualquiera de los 

casos, es necesario investigar detalladamente, donde estuvo la falla, 

y qué la ocaslon6, para mejorar el curso y lograr que el mayor poree,!! 
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taje de alumnos alcance los objetivos. Por supuesto, si el r-esultado 

de la evaluaci6n nos rruest,.a el 1091"0 de los objetivos, esto quier-e 

decir que su planificaci6n e tmparttct6n fue la indicada y que se ha 

negado a un feUz término. 

Es necesario hacer nota,. la tmpo,.tancta de la previsi6n en 

el enfoque de sistemattzaci6n de la enseñanza, pues el conocimiento 

ctentí"f'lco ofrece la posibilidad de pr-ever el futuro y modelarlo conscie!!, 

temente • Un rasgo esencial del conocimtento cientí'fico es su carácter 

"sistemáttco, es dectr, la agr"Upact6n de conocimtentos ordenada según 

determinados p,.tnctptos te6rtcos. Un conjunto de conocimientos dts

persos, que no se hallen unidos según un sistema que guarde conext6n, 

no nega,., a constitut,. una ctencta. (6) 

Mario Bunge sePW!la un cúrn.al0 de cal"'8Cter(stieas de las cte!! 

cies ." fácticas· que identifican la ,.acionalidad y objetividad del conoci

miento ~ient{fico. Estas caracte,.(sticas son: (2) 

1 • 	 El conocimtento ctent(fico es práctico: pa,.te de los hechos, 

lQS respeta hasta cter-to punto, y siempr-e vuelve a enos. La 

ciendta intenta desc,.tbir" los hechos tal como son, luego los 

modifica en el transcurso de la investlgact6n para conclutr 

con f"'especto a los carTbios observados. 

• 	 Las ctencias son formales o fácticas. Las fo,.males consisten en re
lactones entre stgnos; y los el"lJnciados de las ctenctas fácticas se 
refieren, en su mayor(a, a entes extr"acientlftcOSI a sucesos y procesos. 
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En la sistematización de la enseñanza, como ciencia 

fáctica, 90 parto de la obaorvacl6n do loo hochoo y de 

los hechos mismos, en nuestro caso, de los conoci

mlentos lnlcla1es que el estudLante trae consigo. A 

partir de estos conoclmLentos previos, los hechos se

rán modificados para llegar a conclusiones ulterlores. 

En todos los casos, el clent(fico intenta describir las 

caracter(sticas y med ir los alcances de la perturba

clón que produce en la situación experimental. 

, 
2. 	 El conocimiento clent(fico trasciende los hechos: des

carta y produce roevos hechos, y los expllca. La in

vestigaclón cient(flca no se Umita a los hechos obser

vados; los cient(flcos escrutan la realidad para ir más 

auá de lo percibido. El cient(flco produc~ novedades; 

instrumentos o compuestos qu(micos, hasta entonces 

desconocidos; pautas de conducta individuales y socla

les. En el enfoque de la sistematización de la enseñan

za, el maestro-olentCflco elabora instrumentos que le 

permitlrán med Ir objetivamente los hechos; no se con-
I 

forma con la mera observación de los mismos, sino 

que indaga para adentrarse en el conocimiento de los 

propios hechos. El maestro dlse~ situaclones, expe

1"lenclas de aprendlzaje que mocHflcan los hechos, para 
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provocar una reacc tón en el estudlante. Esta propor

clonará Información que el profesor puede manipular 

para ulteriores Invest19acIones • 

3. 	 La ciencia es anal(tlca: la investigación cient(fica abo!: 

da problemas clrcunscrltos, uno a uno, y trata de des

componerlos todos en elementos, no necesariamente úl

"timos o siquiera reales. La Investlgación clent(flca ln

tenta descubrir los elementos que componen cada tota-

Udad, y las interconexiones que expllcan su Integración. 

Los problemas de la ciencla son par"clales y ase son 

también sus soluciones. Los resultados de la ciencia 

son generales, tanto porque se refieren a clases de ob

jetos J como porque están o tlenclen- a ser incorporados 

en sistemas conceptuales llamados teor(~s. La Inves

tlgación comienza descomponierdo sus objetos a fin de 

descubrir el mecanismo Interno. 

El proceso de enseñanza-aprenclizaje, según la siste~ 

tlzaclón de la enseñanza, se divide en cada uno de sus 

elementos para abordarlos separadamente, de manera 
, 

parcial. As( el conjunto de objetiVOS, por ejemplO, prl 

mero se desintegra y luego se organiza en una estructu

ra par"a conver"ger" en un punto super"lor" que serán \09 

objetlvos generales del curso. Tanto los Instrumentos 

de medlclón c;omo los métodos y medlos de ensef\anza, 
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se tratan separadamente para anallzarlos y locallzar 

las lnterconexiones que nevan a una integración total. 

4. 	 La lnvestigación clentCflca es .especializada: una con

secuencia del enfoque analrtico de los problemas es su 

especialización. La apUcaclón del método clent(flco 

dependerá del asunto en cuestLón. Esto expllca la mul

tlpllcldad de técnicas y la relativa Independencia de 

las diversas ramas de la ciencla. Aunque las ciencias 

se han querido dlvidir en "ciencias de la naturaleza" 

y "ciencias del esp(ritu", esta división se refLere al 

asunto que tratan, pero no al Objetivo, método y alcan-

ce de la ciencia. También se han querido dlvLdlr en 

clenclas de la "razón" y de la "experiencia ll ; y poI"" 

otl""O lado, en clenc[as "deductLvas ll e "lnductivas", 

sln considerar que toda empresa clentCflca es tan in

ductiva como deductiva. De todos modos, la especla

llzación cientCfica no implde la relación entre dlver

sas dlsclptlnas, como sucede con la bloqu(mtca, la 

pslcobiolog(a y otras. La sistematización de la ense-

Ranza es especla1Lzada pOI"" cuanto se ocupa del proce

sO de enseñanza-aprendtzaje, de manera especial, 

con todas las variables que 10 lncluyen. 
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5. 	 El conocimlento cient(fico es claro y preciso: sus pro

blemas son distintos J sus resultados son clat"'Os. El co

noclmiento ol"'dinarlo , en cambio, generalmente es vago 

e Inexacto. En la vida diaria nos preocuparnos poco por 

dar defln1c1ones preclsas~ descripciones exactas, o me

dlclones af1nadas. El conocim1ento clent(f1co procura 

la prec1slón, no está Ubre de vaguedades, pero procura 

alcanzar la exactitud; no está Ubre de error, pero po

see una técnica única para detectar los errores y sa

car provecho de ellos. La claridad y la prectsión, en 

clenc1a, se obtiene de la manera que slOJe: 

a) Formulando los problemas con clarldad; dlstlngule~ 

do cuál es el problema de estLd lo. 

b) Transformando progresivamente las nociones co

, 	 . 
munes, poco claras, dandoles un sentido preci

sO que las Incluya dentro de esquemas te6rLcos. 

e) 	 DeflnLendo operaclonalmente cada uno de los con

ceptos que maneja. Una vez elegida una definlclón 

es menester respetarla, para evitar Lnconsecuen

cias. 

d) 	 Inventando símbolos, aunque éstos generen un len

guaje artlflclal. A estos slgnos o símbolos se les 

atribuyen significados determinados por mecHo de 

reglas de designación. 
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e) Reglstrando y midiendo los fenómenos. 

Es fácll Identificar esta caracter(stlca dentro del enfo

que de la slstematizaclón de la enseñanza, pues los re

quisitos que 	debe cumpllr el erunciado de un objetivo, 

por ejemplo, ase como el lenguaje, medición y exacti 

tud de los reactivos de prueba, sePialan de manera de

terminante 	la necesidad de ser claros y preclsos. 

6. 	 El conocimiento cient(flco es comunicable: comunica 

lnformaclón a quien esté adiestrado para entenderla. 

Aunque pueden encontrarse en la ciencia nociones oscu

ras o difusas t no ocurre ase en la presentación final del 

trabajo clent(flco. El lenguaje de la ciencia es informa

tivo, no expresivo. La comunicabilidad se hace posible 

gracias a la precisión, y es condlcl6n necesaria para 

la rectificación de los datos emp(rlcos y de las hipÓte

sis cient(flcas. La comunicación de los resultados y de 

las técnicas de la ciencia perfeccionan la educación ge

neral y multlpllcan las poslbllldades de confirmarlos o 

refUtat"'los. t\Aarlo Bunge sePiala categóF"Lcamente el se

creto clent(flco es el más eficaz orlglnador del estan

camiento en la cultul"'a, en la tecnolog(a y en la econo

m(a; as( como una fuente de cOF"rupclón moral. Es por 

eno que, como todo conoclmiento clent(flco, la slste

matlzacl6n de la ensePlanza debe ser, y de hecho 10 es, 

comunicable; para que Informe a los educadores y es
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tos pueden Lnformar a su vez y aprovechar los datos 

obtenidos. De ah( la lmportancia en el manejo de un 

lenguaje claro, preciso y ablerto a pocas interpreta-

clones, para que la información que se ofrezca sea 

interpretada por todos de la mIsma manera. La sLs

tematizaclón de la enseñanza se comunLca a través 

de sus objetLvos, a través de sus instrumentos de eva

luación ya través de los métodos de enseñanza previa

mente señalados y descr itos • 

7. 	 El conoclmlento clent(flco es verificable: debe apro

bar el examen de la experiencLa; las suposicLones for

rruladas por el cient(flco, slempre deben ponerse a 

prueba; si las ldeas clent(flcas fracasan en la prácti 

ca, fracasan por completo. 

, 	 , 
La expel""lmentaclon puede calar mas hondo que la ob

servaclón¡ efectúa cambios en lugar de llmitarse a 

reglstrar variaciones. ALsla y controla las variables 

pertinentes. Las técnicas de verlficación evolucionan 

con el tlempo, pero siempre consisten en poner a prue

bil consecuencLas particulares. 

Las experlencias de aprencHzaje, prevlamente elabora

das y puestas en práctica, nos llevarán a conclusiones 

espec(flcas, y el profesor podrá volverlas a poner en 

práctlca cuando quiera. Los objetivos de enseñanza-

aprendizaje son las hipÓtesis que presenta la slstema
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tizaclón de 	la ensePianza, y las exper"lenclas de apr"en

dlzaje son los medlos (variables independientes e ln

ter"ventor"8S). que nos l1evar"án hacia el logro del obje

tlvo o conducta final del estudiante (varlable dependlen

te). Este proceso experlmental, puede ser r"epetldo 

por cualqu ier otro investlgador" o maestl"'Oj y por tanto 

sus concluslones pueden ser verificadas. Ase, la expe

rlmentac lón hace patentes, supuestos que antes sólo 

se tomaban 	en cuenta a partir de la observaclón. pero 

que nunca llegaban a la caUdad de teor(as del aprendL

zaje. 

8. 	 La investigación científica es metÓdica: No es erráti 

ca, s lno planeada; el investigador sabe que" busca y que 

camino seguir para encontrar 10 que busca. Este caml

no le hace tomar en cuenta los conocimientos científl 

cos anterlores para investigar a partir de ellos; aho

ra bien, la investigación procede conforme a reglas y 

técnicas que fueron de utllldad anteriormente, pero 

' 	 ,perfecc1onandolas en cada nueva lnvestlgaclon. 

Úna de las 	reglas de la investlgación clent(flca es la 

,,, 	 ,
de emplear 	el metado clentLflco, que ademas, nos 11e

, 	 , 
vara a una flel verlflcaclon del conoclmiento al cual 
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hemos llegado. Esta verificación requiere de mani

pulación, observaci6n, registro de los fenómenos, con

trol de las variables o factores relevantes; y cuando sea 

posible, de la inclusi6n, aunque sea artificial, de fen6

menos espec(ficos que provoquen ampliar la investtga

ci6n. 

As( también la sistematización de la ensef'ianza pretende 

dar al educador una rnetodolog(a o un proceso sistemáti

co dentro del cual se impartan los conocimientos, es de

cir, se enseñe, para que la educaci6n no sea un hecho 

fortuito o espontáneo, para que "un mal maestro logre 

ser, aunque sea, organizado", en beneficio de los edu

candos. Esto no tiene nada de nuevo, si recordamos que 

los grandes maes tras siempre han tenido' un método; aun" 

que no tan evtdente o tan planificado como ahora preten

demos. As(, S6crates hac(a uso de la ma}léuttca, y en 

cuanto a ptantftcaci6n, aun podemos tomar ejemplo de 

tos jesut tas de arlf:a¡f'\o· • 

L.a sistemattzaci6n de la ensef'ianza, fundamentalmente 
~ 

basada en la ciencia rnodel"'na, adopta en gran medida el 

método clent(flco mismo. N6tese el paralelO entl"'e el 

proceso cientlfico yel procedimiento seguido para el 

dlse~ de curr(cula (ver diagrama No. 4). Claro que 

exi ten algunas diferencias, pero corno e puede obser

...... 
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var en el diagrama, el paralelismo es evidente. 

9. 	 El conoci miento cient(fico es sistemático; una ciencia 

no es un agregado de informaciones sin c onexi6n J sino 

un sistema de ideas conectadas lcSgicarnente. El funda

mento de este conjunto te6rico, no es solamente una 

agrupact6n de hechos, sino un conjunto de principios o 

hip6tesls 16gicas. Las conclusiones se extraen de los 

principios, ya sea de manera natural o por medio de 

técnicas especiales. 

Este carácter sistemático del conocimiento cient(fico 

lo cataloga como racional. La racional idad permite 

que el progreso de la ciencia se efectúe, no solamente 

por la acumulaci6n gradual de los t"'esultados, sino tam

bién debido a cambios bruscos de revoluciones clent(ft 

casi que tmpUcan la sustltucl6n de viejas teor(as por 

nuevos ststemas te6rlcos. 

Estas nuevas teor(as nacen con el descubrimiento de 

nuevos hechos que no se hablan tomado en cuenta en teo

r(8s anteriot"'es¡ y se tornan verificables, gracias a la 

tnvenct6n de técntcas de medtct6n más precisas. 

El tratamiento clent(rtco en la educaci6n, a través de la 

slstematizaci6n de la ense~anza, es un sistema. te6rico 

(valga la redundancia) nuevo y veriñcable. A medida 

• 
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que surjan nuevas investigaciones, pueden surgir tam


bién nuevos hechos y nuevas hip6tesis que cambien el 


sistema te6rtco actual; de la misma manera, podrán 


surgir otras técnicas de medici6n que afiancen la pos


tura te6rica del momento. 


El conocimiento cient(f\co es general: ubica los hechos 


singulares en pautas generales, los enunciados particu


lares en esquemas amplios. La ciencia se ocupa de ca


da elemento de hecho, de manera espec(fica y particu


lar, pero no los reconoce como parte de estructuras te6

ricas. El cient(fico busca las variables pertinentes o cua

lldades esenciales, y las relaciones constantes entre ellas: 


las leyes. El cient(flco Intenta exponer la naturaleza esen


clal de las cosas, naturales y humanas. 


En ciert(fico sef'iala esquemas generales donde se encua


dran los fen6menos alslados; a partir de estos esquemas 


se forrrulan las leyes que determinan los casos espec(fi 


coso La generaUzaci6n es, pues, una de las caracter(s


tipas que el conocimiento cient(flco debe tener. 


La slstematlzacl6n de la enseP\anza también pretende es


tablecer generaUzaclones. Estas son, en primer lugar, 


squemaa o esqueletos, como modelos para la tmpartt 

ct6n de una asignatura en particularJ y en segundo lugar, 

con mayor amblcl6n, el establecimiento de generaltda
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des idóneas 	pa....a la elaboraci6n de otros cu....,..(cula. 

La ststematizaci6n de la en setianza pr-etende formar" 

planes de estudio con un alto (ndice de efectividad, 

aunque todav(a no se ha llegado a grandes gene....ali 

zaciones, ésta es la pretensi6n que se tiene. La pre

sente tesis, 	es un esqueleto que pretende llegar" a una 

general tzac16n, una vez que haya sido aplicada en cursos 

subsiguientes, y comprobada de nuevo su efectiviciad, 

bajo otras caracte....ísticas: otro maestro, ot....os alum

nos. 

11. 	 El conocimiento clent(fico es legal: busca leyes (de la 

naturaleza y de la cultura) y las aplica. Hay m.Jchos 

tipos de leyes, aun dent....o de la ciencia, y ninguno es 

mejor" que los restantes. Las leyes no se encuentran 

POr:' me....a observaci6n y simple registro, sino ponien

do.a prueba las hlp6tesis. 

Según M. Bunge las leyes clent(ftcas tienen, por 10 

menos, cuatro stgntficados dentro del contexto de las 

ot6nctas fácUcas. Uno de ellos, que es el que nos tn

teresa para el enfoque de ststemattzact6n de la ense

f\anza, es el que nos dtce que las leyes son estructu

ras n6mtcas (pautas tnvariantes) al ntvel 6nttco, son 

gu(a para la acct6n fundada cient(ftcamente. Las le

yes, conttroa Mario Bunge, constttt..ryen sistemas 16g1
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camente organizados, o al menos, organizables. 

La slstematlzacl6n de la enseP\anza presenta un modelo, 

estructura 	o sistema 16glcamente organizado, el cual 

es pauta a seguir para una plantttcact6n cada vez más 

perfeccionada. 

12. 	 La ciencia es explicativa: intenta explicar los hechos en 

términos de leyes, y las leyes en términos de princi

pios. Los clent(ftcos responden al c6mo y por qué de las 

cosas, no se limitan a la mera descripci6n. La ciencia 

deduce proporciones relativas a hechos singulares a par

tir de leyes generales, y deduce las leyes a partir de 

erunclados aún más generales (principios). La explica

ci6n cient(fica se efectúa siempre en términos de leyes; 

ya través de la historia hemos aprendido que las expli 

caclones ctent(ftcas se corrigen o descartan sin cesar. 

Esto no quiere decir que sean falsas, sino que la verdad 

yel error van de la mano. Hay errores y verdades par-

J 

elales. Hay aproximaciones buenas y malas. Lo impor

tante es aprovechar los errores para sa~r a la luz nue

vas verdades, cada vez más verificables; no conslderar

las finales, pero s(perfectibles. 
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La sistematización de la enseñanza es explicativa des

de el momento en que elabora modelos de planes de es

tudio o experiencias de aprendizaje, que pueden ser utf-

Uzadas por cualquler maestro o Instructor. Es una ma

nera de entender la educación. La s 1 stematlzación de 

la enseñanza 	expUca cómo se desarrolla el fenómeno 

educativo en 	general: la enseñanza y el aprendizaje. 

13. 	 El conocimiento clentrfico es predictlvo: trasciende la 

masa de los hechos de experiencia, imaginando cómo 

puede haber sido el pasado y cómo será el futuro. La 

predicción se funda sobre leyes e informaciones espe

c(flcas fidedignas, relativas al estado de cosas actual , 

o pasado. Es una manera eflcaz de poner a prueba 

las hipótesis y controlar o modificar el rumbo de los 

acontecimientos. La predicción cient(flca es perfecti 

ble, más que cierta; y si falla, nos obllga a corregir 

nuestras suposiciones, alcanzando as( una valldez más 

profunda, es decir, la predicción cient(flca fallida hace 

aportaciones al conoc lmiento cient(fico. 

)Jna de las causas por la que puede fallar la predicción 

ctent(ftca, es por Inexactitud de los enunciados de las 

leyes, o por tmprectsión de la tnf'ormaci6n disponible. 

Predecir el comportamiento de sistemas abiertos tales 

' 	 ,como e t oceano, la atmósfera, el ser vivo o el hombre; 
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se hace dif(ctl pol"'que lmpltca aislar el sistema de te-

do fen6meno externo. 

En la slstemattzact6n de la 8'l se~a, la predlccl6n 

tambtén se funda en enunciados de leyes e tnformaci6n • 

También puede fallar, pero su (ndice de éxito es alto 

al se toma en cuenta que cuando se dlseP\an y selecclo

nan las experiencias de aprendizaje id6neas para el 10

gro de los objetivo propuestos, si el estudiante anallza 

e experiencias, alcanzará los objetivos una vez ter

minado su ciclo de ensef\anza. 

Las causas en la falla de prediccl6n son las mismas que 

para cualquter otro tipo de predicct6n clend'rtca, tnexac

tttud en el enunciado de las leyes espec(flcas que las ri 
. 

gen, o en la presentaci6n del modelo o estructu,.a; tmpre

cisl6n en la lnformact6n acerca de tos hechos; errores co

metidos en el proceso, o incluso debido a que la propia 

predlcct6n no sea pertinente a la Investlgaci6n de que 

se trate. 

J 

14. 	 La ciencia es abierta: no reconoce barreras a p,.io,.i que 

Umlten el conocimiento. A consecuercla del car&:te,. hi 

potético de los e,..."nciaclos de leyes, y de la naturaleza 

perfectible de los datos emp(rlcos, la ciencia no es un 

sistema dogmático y cerrado, sino controversible y 

al 
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'aUbte, y por ende, con capacidad d progreso. 

El conocimiento fáctico es t"efutable. En cuanto apat"eC8 

una teor(a cient(fica puede ser refutada, discutida y 

cambiada. El concomtento c ient(ftco es como un orga

nismo en crecimiento, que cal'T'bla internamente debido 

al contacto con sus vecinos y al medio al"'rOlente que le 

rodea, resuelve sus problemas espec(ftcos , y es útil 

en y para otros campos. 

La slstematlzaci6n de la enseRanza, permite la contro

versia desde su inicio. No es un sistema cerrado y dog

mático; no está exento de cambio y desarrollo; más bien 

se perfecciona con cada aportaci6n que se le incluya y 

abre el camino para nuevas investigaciones, de manera 

que acurrula conoctmtentos para que surjan nuevas solu

clones a viejos y nuevos problemas educativos. 

16. 	 La ciencia es útil, porque busca la verdad; la ciencia es 

eficaz en la provisi6n de herramientas para el bten y pa

ra el mal. Cuando se ttene un conocimiento adecua Jo de 

tés cosas es posible manejarlas con éxtto. 

La utilidad de la ciencia es consecuencia de su objetivi

dad; la objetivtdad que parte de los hechos observados y 

los trasctende. El clent(ftco provee de conocimientos, 

el técnico los apllea y los gobiernos se hacen responsa

bles de que su uso se dirija en beneficio de la humanidad. 
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La nueva tecnolog(a plantea problemas cient(flcos, cuya 

, "t ,.soluclon puede llevar a la Invenclon de nuevas eorlas 

, "ndo nuevas tecnlcas de lnvestlgaclon que co uzcan a un 

conoclmlento más adecuado, y a un mejor dominio del 

asunto. La clencia y la tecnolog(a constituyen un ciclo 

de sistemas lnteractuantes que se aUmentan el uno del 

otro. El técnlco provee de Instrumentos y comproba

clones, y continuamente hace preg..mtas al clent(flco. 

La ciencia es vallosa como herramienta para dominar 

la naturaleza y remodelar la sociedad, como energ(a 

que acrecenta la capacidad de la humanidad y eficiente 

en dlscipllnar y llberar la menta humana. 

La utllldad de la clencia se hace patente en educaclón, 

8 donde ha entrado de lleno, al grado que ahora se con

clbe la educación como propia del conoqlmlento .cient(

'leo, y para 10 cual utlllzamos el método y las técnicas 

clent(flcas más modernas. 

La sistematización de la enseñanza, como ciencia fác

ttca que es, es útn al maestro, porque le permite pla

niflcar su curso y le proporciona la oportunidad de apll
~ 

car el método clentCflco dentro del salón de clases, para 

beneficio de los educandos que dependen de su enseñanza; 

es Útil para el estudiante que conoce de antemano la pre

dlcclón que lmpUca la eSPeclficaclón de los objetivos, y 
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su tratamiento dentro del proceso de ense~-aprendi

zaJe¡ es útH, en fin, la slstematizacl6n de la enser\anza, 

para otros profesores que quieran impartir un curso, 

manipulando las mismas variables y las mismas hlpcSte

al , ya 8xperlmentadas y comprobadas en cursos ante

rlores. 
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CAPITULO I 

Antecedentes histórLcos a las teor(as de Lnstrucclón 

La educacl6n consiste en la trasmlsión de conocimientos 

y experlenclas de generaciones anterlores a generaclones posterlo

res. El ser t-tJmano neceslta aprender desde su naclmiento, para 10

grar la supervlvencLa. Por rredLo de aprerd izajes sucesivos, el ni 

00 logra valerse por él mismo, hasta llegar a la edad adulta, duran-
I 

'te la cual le corresponderá educar a otros más jóvenes. 

La educaclón es "un fenómeno que puede asumlr las for

mas y modaUdades más dlversas. Es la trasmlsLón de la cultura del 

grupo, de una generaclón a otra, merced a 10 cual las nuevas gene

raclones adquleren la habLlLdad necesaria para manejar. las técnicas 

que condlcLonan la supervLvencia del grupo" (12); la educación es un 

hecho socLal y t-umano que "se reaUza desde los or(genes de la so

cledad humana. Se le caracterlza como un proceso, por obra del 

cual J las generaclones jóvenes van adquirldndo los us y costum

brea, las práctlcas y hábltos, las ideas yesenclasj en una palabra, 
I 

la forma de vlda de las gener~clones adultas rt • (13) 



39. 


La educación actual es el resultado de la trasmisión de ex

perlenclas y conocimLentos acurrulados durante siglos. Conocer \a 

secuencia seguida de un educador a otro, a través de la historia, nos 

permite relacionar pasado y presente para H egar -gracias a la obten

clón de datos acurnJlados por todos los maestros de todos los tlem

pos- a una pslCOlog(a educatlva clent(fLca que nos permlta el descu

brlmlento de nJevas técnicas para una enseñanza más eficiente. 

Desde las épocas pl""lmltivas, la educación se desal""l""Ollaba 
... 
de rnanel""a espontánea; luego fue apareciendo su carácter pl""Opositivo, 

que la tl""ansformó en una de las disciplinas más diversas y cambian

tes. Esto hace que hoy se slga lnvestigando en el campo educativo 

con la certeza de 10 mucho que falta por andar, pues los lntereses hu

manos cámblan tanto, que su evoluclón ser(a etel""namel1te constante. 

Todos los grandes maestros que nos seña\a la histo... la, han 

utlllzado métodos y técnlcas de enseñanza las cuales, muchas de enas, 

aún hoy se mantienen en vigo.... Como ser(a demasiado extenso tra

tar a todos y cada uno de los maestros, hasta hoy conocidos; he selec

clonado algunos,nomb...es que ll""é citando con datos biográficos tales 

como época y lugar de naclmiento, además de señalar su aportación, 

de m8)fOr relevancia, para la educación actual. 
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CONAJCIO (551 -478 A.C.) 

Fundó en China una escuela, donde enseñaba moral y litera

tura a camblo de una pequeña remuneración. Consideraba que "lo que 

el cielo nos tiene conferido se llama naturaleza; la conformidad con 

ella ae nama senda del saber y la direcclón de este camino se llama 

instrucción". (13) OecCa que la educación consiste en comunicar a 

cada Individuo, desde su infancia, cómo se avanza sin obstáculos por 

esta senda del saber • 

... 

Confuclo fue casl contemporáneo de Sócrates y, como el fi

lósofo griego -aunque en tierras distintas y ajenas- gustaba de ins

truir por medio del diálogo y poner en aprietos a su interlocutor for

mulándole pre~ntas dlf(clles de contestar. 

Confuc lo no era partidario de la enseñanza de la lectura éi¡ 

edad temprana; prefer(a que comenzara su estudlo después de los 7 

años y en la escuela; pero daba gran importancia a la educación ini

ctal que debCa reallzarse dentro del seno famillar y bajo la tutela 

paterna. 

La educacIón confucionlsta se caracterizó por su apego ha

cla el tradlcionallsmo chino y su empeño en conservar el orden fami

llar, polCtico y social establecido. Esta tendencla logró cambiar des

pués de la revoluclón popular soclallsta de nuestros d(as. 



SOFISTAS (Slglo V A.C.) 

La expresión sophistés quer(a decir sophos (sabio), luego 

su slgnlflcado cambIó para referlrse a 't¡ulen fuera capaz de dLscur

sar': Más tarde el vocablo sirvló para nombrar a un ,clerto tipo de 

maestro grlego cuya caracterCstLca más sobresallente consistió en 

recorrer las grandes c ludades, enseñando a cambio de altas retribu

clones, 10 que motIvo la acepclón peyorativa de la palabra sofista. 

Los sofistas fueron maestros gr legos que enseñaban con el" 

propóslto de formar buenos pol(tlcosj haciendo énfasis en el estudio 

de la retórica y la oratoria. Como su enseñanza fue proposltiva, ana

lizaban exhaustivamente la conducta final del estudian e y realLzaban 

un esb.Jdlo completo del tema. que quer(an enseñar, por lo que especi

flcaban sus objetivos, aunque no en la forma actual. Demandaban de 

sus alumnos la imitación exacta del materlal, es declr, exigían prac

tlca equivalente, aunque la conducta terminal deb(a tener alguna apor

taclón creativa del disc(pulo. 

Los sofistas, entre los que se des can Po"goras y Gor
, 

gias, dectan que "ellos sabían todo y estaban prontos a explicarlO" .(14) 

Fueron los primeros en utlllzar la técnica de exposición , tt ....n l ~ ue 

empleaban eflcientemente. 
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, 
SOCRATES (470 - 399 A.C.) 

Nac tó en Atenas, Grecia, donde se dedicó a la enseñanza. 

En oposición a la doctrina sofista, que considera al hombre como me

dida de todas las cosas y que puede decidir por él mismo en asuntos 

morales, Sócrates cree en la existencia de leyes y principios unlver

sales, válidos para todos (15). Para Sócrates la virtud puede ser 

aprend ida y por tanto, enseñada. 

A Sócrates le Interesaba la conducta creativa para que el 
" 
alumno utilizara los principios y cápacldades existentes en él; procu

raba una enserianza heur Cstlca y aparentemente espontánea, utllizan

do el método tutorlal, donde el maestro no dice discursos, sino que 

hace preguntas yel alumno responde. Su innovación conslstló en uti 

llzar la conversación cotidiana como método de enseñañza. Claro 

que la conversación estaba dlrlgida por el maestro, pues bien sab(a 

Sócrates qué meta quería que alcanzaran sus dlsc(pulos. Para eno, 

el serialamlento de sus objetivos se hac(a imprescindible. Su ense

ñanza es uno de los mejores ejemplos de la fuerza de la deducC'ión, 

pues lo que el profesor dice espontáneamente, pasa a veces inadver, 
tldo, pero cuando estimula a sus alumnos para que piensen por s( 

miamos, tiene casi siempre una Influencia mucho más potente. (14) 
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s6erates haee una prlmera evaluae16n y luego empieza con 

la clase. Hizo uso de diferentes métodos, muchas de las veces utiU

zanclo varios o todos ellos, en una sola secuencia de enseñanza-aprE!!! 

dlzaje. Estos métodos fueronl 

METODO TUTOR.IAL, con un maestro par a cada alumno; la 

IRONIA socrática, declarando su propia ignoranc}a para incitar al in

terlocutor , durante el diálogo; y la MAYEUTICA, que qulere decir 

"arte de partear", por medio del cual Sócrates manten(a siempre su 
... 
buen rumor a guisa de h~rramienta de enseñanza ~ que l e permlt(s g8o

nar las discusiones cuando su oponente perd(a la paciencia en los mo

mentas cruciales del diálogo. 

PLATON (428 - 347 A.C.) 

La mejor prueba que nos podr(a dar Sócrates como buen 

maestro, es que tuvo buenos alumnos. El más destacado de ellos fue 

Platón, que como su maestro nació en Atenas y se ocupó preponder~ 

temente de la educación. 

J 

Sócrates no escr ib ió llbro alguno, en camb lo Platón escr ibió 

muchos, entre ellos J los dlálogosJque tienen a Sócrates como flgura 

princlpal. Hlghet considera que Platón fue más s istemático que su 

maestro; poniendo como ejemplo de ello la fundación de una escuela 
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llamada Academia, donde reun(a a sus dlsc(pulos para escuchar las 

clases, en lugar de desarrollarlas en alg.Jna plazoleta de la ciudad de 

Atenas, como hac(a Sócrates, por ejemplo. 

Platón cre(a imposible enseñar a todos y Umitaba sus esruer

zos a oyentes muy. capacitados y cuidadosamente elegidos por medio 

de exámenes de selección, de los que fue fundador. 

Platón propone una especie de jard(n de r'liños, pOI" primer~ 

vez en la historia de la humanidad, con cantos, juegos y fábulas debl, . 

damente seleccionadas (semejante al kindergarden de Federico Froe'

bel). Luego se estudiará la música y se practicará la gimnasia, paPa. 
j 

dedicarse después de la adolescencia a la pol(tLca ola vida militar o 

Consideraba que cada indlvlduo guarda dentro de s( el conocimiento y 

que el maestro es el lndlcado para ayudar al estudiante·a encontrar la 

verdad. Para Platón la verdad y la reaUdad está siempre dentro d~l 

" .ser humano. El esclavo de Menon entendio la verdad del teorema mé':\1"" 

temático porque la verdad de su conoclmiento brotó fuera de s(, no 

porque le fuera enseñada esa verdad. (1 5) 

"Plató" aprendió de su maestro Sócrates, que excepto por el 

razonam iento fr (o y desapas Lonado, no hay otra manera de educar a 

la gente, de convertirla, de transformarla y de convencerla totalmen

te yen forma duradera" (14)¡ fundamento que no difiere con la actual 
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d~'lnlel6n de apl"'endlzaje oomo modltleael6n de la conducta del lndlvl 

duo de manera más o menos permantente. Platón f\Je partidario de la 

educaclón con autoactlvldad por parte del educando; uno de los prlncl

plos más Lmportantes dentro de las actuales teor(as neoconductistas 

referentes al aprendizaje o UtllLzó el método conocLdo hoy como de 

CONDICIONAMIENTO, consiste en el refuerzo de ciertas conductas y 

el castigo de otras. Este método se ha. usado con éxito a partir de 

entonces, y en este siglo sistematizado por los teól"'lcos neoconductls

,taso Correspondlendo con el método de condicionamiento, Platón uti

\izaba otro método aplicable a las personas cercanas al educando, como 

CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE, para que todas las facetas de la 

vida social se manipulen para mantener un reforzamiento unlforme. 

El nli'\o aprende -decla Platón- conforme crece, quiere 10 qu~ debe 

querer y odla lo que debe odlar • 

ARISTOTELES (384 - 322 A oC o ) 

Aristóteles, de EstagLra, Macedonia, fue el alumno más 

destacado de Platón o Desde la edad de 1 7 años enb"ó a la Acaderrlia, 

donde permanec ló durante 20 años o A la muerte de su maestro, fun-
J 

da una escuela que nombró Llceo, donde hlzo investigaciones con res-

pacto a las condlclones pslcológlcas del LncHvlduo y el aprendizaje, co

mo proceso lógleo. 
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Aristóteles considera que existen tres factores de la educa

cr6n humana: his disposiciones naturales, los m~::Hos para aprender y 

la práctlca o hábito para afirmar 10 aslml1adoj y que el proceso pSlqui

co de1 conocimiento se reallza en tres fases: percepción del objeto, 

memorización de lo percibido y aplicación de los contenidos memori

zados, relacionándoles entre sC (13) 

Fund(a, Aristóteles, en una sola la investigación y la ense-


P\einza, porque la ensef\anza es la bÚsqueda de la verdad. 


Para que la enseñanza surta efecto se debe tornar en cuen, 
ta el desarrollo rumano I tanto el flsico como cualquier otro aspecto 

de la vida del educando. Reconoce tres periodos de desarrollo: credi

miento f(sleo, dominio de los apetitos y dominio de la razón. (15) 

Su Liceo, era más bien un centro de Investigación estrecha

mente conectado con la vida de la comunidad. Esta escuela ten(a her

mosoa Jardines por donde Aristóteles paseaba durante la expllcaclón 

de a clases. de necho poco formalesJ de an( el nombre de "perlpa

tétlca" (del verbo pasear) a la fLlosof(a aristotética. 

Combinaba en sus clases la parte expositlva con la discusión, , 
pero daba más importancia a las exposiciones. ExhLb(a una se~le de 

temas relacionado que ofrec(an una visi6n global de la materia; luego 

tomaba cada tema separadamente, lo desmenuzaba en una cantidad de 

problemas, ya contlruaclón examinaba cada uno de éstos.(14) 
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Arlstóteles tuvo como dlsc(pulo a Alejandro Magno, a qulon 

enseP\ó a admirar la cultura griega y a amar las bellas artes, procu

ró Incremental" las cuaUdades positivas de Alejandro y disminuir las 

negatlvas. meta que logró en parte. 

JESUS DE NAZARETH 

Enseñaba según la tradición de los profetas hebreos y fue, 

sln lugar a dudas, e 1 más famoso maestro del rrundo occidental. Su 

" 
técnlca de enseñanza se conoce como "ASHRAN", donde un grupo de 

dlsc(pulos se dedacaba a vavlr con su maestro. Otr"'os han seguido es

ta mlsma técnlca, entre eUos Mahatma Gandhl, gran maestro de la 

época contemporánea. 

La ensePlanza de Jesús estaba dirigida hacaa hombres comu

nes, especialmente pobres. Enseñaba a todo aquel que quisiera escu

charle. Le(a en voz alta y luego explLcaba detenidamente lo lerdo. 

Enseñaba en las sinagogas, al aire Ubre, en fin, en cualquLer parte 

donde se juntaran a escucharle. Olcen los evangellos que la gente se 

acercaba a él, porque hablaba como pensador orlglnal y no como aca

démlco profeslonal. 

JesÚS de Nazareth utlllzó cuatro métodos de enseñanza: (14) 
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"SERMONES; sln estructura lógica y con argumento sin rela

clón. Eran ocaslonales y se divld(an en partes o vers(culos, que Je

sús expon(a entre una y otra pausa. 

EXPRESAR UN SOLO TROZO IMPORTANTE DE SABIDURIA 

y luego callarse. Sus dlsc(pulos comprend(an que era una observación 

importante. y entonces la recordaban. 

. INFORMAR a sus dlsc(pulos para que ellos elaborasen. No 

slempre expllcaba la apllcaclón exacta de 10 que quer(a enseñar . Usa
" 

ba una técnica slmLlar a la de Platón. lntroduclendo imágenes poéticas 

. . 
para hacer referencias que no pod(an ser probadas del todo nl persua

dlr por la fuerza de su argumento. Jesús sab(a que ~na lmagen vale 

por mll palabras y que se aprende más aprlsa haciendo o vlendo hacer 

algo. 

PROPAGANDA. después que sus disc(pulos hubieran aprencH

do lo que pod(an. les ped(a que vlajaran por toda Palestlna para difun

dir sus enseñanzas. 

La enseP\anza de Jesús se desarrolla según un método orlg1
.1 

nal. El es el maestro que fasclr,a a las muttltudes. Sus teorCas son 

expuestas con el método directo. que después será llamado intuitivo, 

sin abstracciones incomprensibles para las mentes no preparadas de 



49. 

lo~ dlac(puloa que 10 eacuchan) alr"l"ndo e de las analog(as más co

munes, del dlálogo y de ese sencLllo y sugestivo medio que son en 

sus labios las parábolas. Es el maestro que desclende al nlvel lnte

lectual de sus alumnos y que vive con ellos amOf""osamente." (16) 

MARCO FABIO QUINTILIANO (40 - 118 D.C.) 

Fue rector latlno, nacldo en Calahorra, España, de familla 

romana y educado en Roma. 

, . ~ 

Con Seneca y Plutarco abre una nueva etapa en la teOr'La de 

la lnstrucción. 

Qulntillano consideró que la enseñanza de la lectura y la es

crltura deb(an ser simultáneas. Las frases utlllzadas para su estudio 

deb(an tener máx lmas morales y enseñarse en un ambiente de compla

cencla. Decra -"sea el estudio un juego para el niño; hagámosle pre

gJntas, démosle alabanzas y que reconozca a veces sus constantes 

progresos". 

QulntlUano es uno de los precursores de la enseñanza progra
~ 

mada, al retroallmentar el aprendizaje por medio de la ver LflcacLón 

de la respuesta correcta, haclendo uso del reforzamlento positivo como 

señalan las teorfas cognoscitiva y neoconductlsta en sus princlpLos 

de aprend lzaje • 



iI 

50. 

El aspecto soclal del proceso educativo adquiere preponde

ranc la en Qu lntU lano, el cua1 sostlene que la educac lón públlca, tiene 

mayores ventajas que la educación privada, y que su éxito depende 

del maestro. 

LUCIO ANNEO SENECA (4 A.C. - 65) 

Como Quintillano, nació en España, en la ciudad de Córdoba; 

pero la mayor parte de su vida se desarrolló en Roma. , 

Como todos los romanos, se ocupó pr lmord lalmente de1 plan 

de eswdlos. Dio gran importancia a la cultura f(slca como medio pa

ra llevar una vida moral e hizo énfasis en la individualidad del edu

cando. 

séneca entend (a la educac ión como "e1 deber de aprender pa

ra vivir, no para la escue la. " 

séneca fue preceptor de Nerón, quien más tarde, no pudien

do resistir los reproches de su maestro, ordenó su muerte. Séneca 

se hlzo abrir las venas delante de los emisarios del emperador. Bien 

dec(a Platón, al referirse a Alclb(ades, que toda clase de alumnos 

puede tomar'" el mal camino, Incluyendo a los mediocres. Cuando un 

alumno de talento toma por'" la mala senda, 10 hace e ectacular"'mente, 
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. 
apllcando sus dotes excepclonales a flnes negativos. Si Séneca i"u

blera podLdo educar a Nerón bajo condiciones de laboratorio, habrLa 

reallzado mejor su tarea educativa. Pero no pod(a observar al joven 

pr (nc lpe cont(nuamente, n l apartar lo de todas las influenc¡as que le 

rodeaban. (14) 

PLUTARCO (50 - 126 D.C. ) 

Sl bien nació en Queronla, Grecia, realizó sus trabajos en 
, 
Roma. Fue el prlmero en anallzar la enseñanza elemental para mo

, ~ 

dlflcar los metodos de enseñanza de acuerdo con las dlferencias lndl

vidualesj mostrandode manera ejempllflcada las dLferencLas entre el 

nlño y el adolescente. 

Hace hincapié en tres factores báslcos de la educación: na

turaleza, arte y hábito Para expllcarla se sirve Plutarco del ejem

plo de la agricultura. Un buen cultivo del campo requiere una buena 

tierra (natul"'a\eza), ,:,n campesino experto (arte) y una slmlente f'e

, , ,
cunda (háblto). Tamblen la educaclon humana es cultlvo, pel"'o del 

esp(l"'ltu. (13) 
J 

Plutarco I"'ecomienda los ejel"'cLclos de memol"'la y la lmlta

clón de un modelo ejemplal"'. POI'" ello escribló ''VLdas paralelas", 

donde acopla blogr'af(as de grLegos y I"'omanos que ten(an algo en co

mún. 
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SAN AGUSTIN (354 - 430 D.C.) 

Nació en Fagaste, cer"ca de Cartago, Afrlca. Educado en la 

tradlc lón c lás lca llega a ser profesor de retór lea en Cartago, Roma 

y Milán. 

San Agust(n subraya dos puntos prlncLpales en la educación: 

la enseñanza debe tomar en cuenta la hab llldad del educando y e l maes

tro debe ayudar al dLscrpulo, sólo cuando éste lo necesite. (15) 

Para San Agust(n, el aprendlzaje es un proceso actlvo don

de hacer es más importante que atender. Con esto, podemos darnos 

cuenta de la vlslón de San Ag..¡st(n como educador ya que aún ahora, 

avanzado el siglo XX, estas afirmaclones slguen slendo váUdas, y a 

la vanguardla de la actual educación. 

Se interesó mucho I San Ag..¡st(n, en la investigación sobre 

el motlvo del fracaso pedagóglco, considerando que alg..¡na de las ca~ 

sas de este fracaso son: la poca capacLdad del maestro, la reitera

clón fastldlosa de los' conocimLentos y la reduclda inteligencLa del edu

cando. , 

El maestro -dlce- se reaUza en el amor con que se adapta 

al educando y desciende al nlvel de su comprensión. Quien enseña 

aprende, qulenes escuchan casi hablan en nosotros, yen clerto modo 
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nosotros ~prendemos en ellos lo que les enseñamos: verdad educatl 

va. váUda para cualquier enseñanza. (12) 

ALBINO ALCUINO (735 - 804 A . C.) 

Fue teólogo y sabio inglés. llamado por Carlomagno a su cor-

te donde fungió como colaborador y maestro del monarca. 

Carlomagno fue gran impulsor- de la educacLón; pues desea

ba una organizaclón docente de su imper-lo, durante ~l cual se estable

cló la Academia Palatlna¡ a la que acudieron los Sabios de la época tl!, 

mados por- el emper-ador-, y donde Alculno. su fundador más lmportan

te,tuvo la oportunidad de r-enovar- la educación del mundo occidental. 

AlcuLno incluyó en la enseñanza de la gramática y la elocuen

cla y se ocupó de la dLstrlbuclón de textos antiguos manuscr-ltos. 

Empleaba Alculno una técnlca de enseñanza muy importante 

para la catequ Lzaclón por medlo de preg.Jntas y respuestas y cuyo uso. 

sig,le en vl1gor en nuestros d (as. 

, 
Reorganizó los materiales educativos y se cambiaron muchos 

métodos de enseñanza. La educac¡ón tuvo tres gr-ados: 
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- Educación elemental, sumlnlstrada por el sacerdote de cada parl""O
p. 

quia. 

- EducacLón secundaria, proporcionada en los monasterios y cate

drales, y 

- EducacLón superlor, confLada a una academia de sablos que (ns
1 

truCan en la Academla Impertal o Palatlna y en donde se prepars

ben los futuros funcLonarlos. (13) 

,PEDRO ABELARDO (1079 - 1142) 

. , , ~ 

Fue rllosof'o y teologo frances muy dlscutldo como fundador 

del método escolástLco, pero de no serlo, fue por 10 menos su gran 

d lfusor y perfecc lon lsta. 

Escolástlco al fln. Abelardo hac(a uso del método deductivo 

-sllog(stlco. preocupándose por enseñar la concordancla de la razón 

con la té. 

Una de sus técnicas de enseñanza fue el SERMON, pues de

cCa que la palabra sólo adquiere significado cuando se predica o apll
., 

ca sobre alguna cosa. La dUda constante dlce Abelardo, es la llave 

de la sabldur(a. A través de la duda, inquirImos y descubrimos la 

verdad. (1 5) 
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A partir de Abelardo los escolástlcos procedieron con el mé

todo de "~aestlott, que consiste en enunciar los argumentos que se 

pueden aducir en pro y en contra de un problema para escoger al fln 

la soluclón y sepultar las oposlciones adversas. Los alumnos, por 

medio de debates, defienden o combaten cl~rtas tesls prefijadas o 

dlscuten un tema Ubre. (12) 

SANTO TOtv1AS DE AQUINO (1225 - 1274) 

El periodo escolástlco logra su más alto nlvel Lntelectual 

con el fllósofo itallano Santo Tomás, que "lleva a un virtuosismo 

los métodos dialéctico y didáctico de la escolástica" (13) y perfeccio

nó el método de la demostración lógica: . empezaba con una pregunta, 

se propon(a una. solución correcta e inmediatamente se refutaban las 

objeciones que podr (an surgir. 

Santo Tomás no nlega que el aprendizaje puede adquirlrse 

por procedLm lentos autodLdactas, pero el autod idacta no puede ser más 

que una causa imperfecta del proplo saber, porque no dlspone más que 

de los prlncipios comunes de las razones seminales de las ciencias,, 
mientras que, en camblo, el maestro hJmano es el agente perfecto , la 

causa aproplada y estlrnJlante del saber y puede guLar a la cLencla a 

quIen no la posee todav(a. (16) Santo Tomás pone especlal énfasls 
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en la tarea del educado... dent...o del p...oceso educatlvo, considerando 

que el maestro no sólo debe conocer bien una clencia, slno que es ne

cesarla una habllldad técnlca especial. 

VICTORINO DA FELTRE (1378 - 1446) 

Humanista itallano, funda en su tie ......a natal una escuela que 

llamó "Casa Giocosa" (Mansión Aleg...e), donde quiso ellminar el 

rigor' medieval en las escuelas, yen la que "'ezaba la sig.Alente leyen
, 
da: ''Venid niños, aqu (se inst...uye, no se atormenta". 

VLcto... lno da Felt"'e señala que la enseñanza debe se'" gradual 

y de acue...do con el desa......ollo intelectual del alumno, en un ambiente 

de a1egr(a y satisfacción. Siguió la ob...a de Plutarco, con atención a 

las diferenclas indivldua1es, educación p...áctica y desarrollo integral 

de la personalLdad. 

Fue precursor del método de enseñanza programada, al tomar 

en cuenta el ritmo indivLdual y la micrograduaclón de la dificultad en 

la presentación del material de estudio. 
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GUARlNO 	DE VERONA (1374 - 14eo) 

Abre una escuela en Venecia para "jóvenes deseosos de 

aprender ·el grLego". Después, en Verona, abre una escuela pen

slón· semejante a las que exLst(an en Padua. En Ferrara tamblén 

abre otra escuela~ensión, que más tarde dio lugar a la Universl

dad de Ferrara. 

La escuela-pensión guarlnlana se caracterizó por una 


atmósfera de famlHaridad y cooperación. por un orden riguroso
, 
de las asignaturas estudiadas con un método preciso; a cuyo mejo

ramlento, Guarlno otorgÓ especial atención. 

La escuela de Guarino -que dividió en elemental, grama

tlcal y retórLca- daba énfasis a un ejercicio sLstemático de lectura 

graduada de los clásLcos griegos y latinos. 

Esta lectura la complementaba con comentarios y deba

tes; dando oportunldad a los dlsc(pulos de reallzar ejercicios ora

les y escritos. 

I 

• 	 Escuelas human(sticas que recibtan pensLonados y que ofre
Clan enseñanza de nivel, que llamar(amos hoy, de secunda
rla, en forma privada. Fueron muy cOrnlnes en Italia en
tre los siglos XIV y XV. 
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I 


Las clases se reallzaban en un amblente acogedor, animado 
' ~ 

con música, danzas y cantares, además de ejercicios flsicos y jue

gos. 

ERASMO DE ROTTERDAM (1469 - 1536) 

IndLca que la educación intencionada, es decir, proposltiva, 

debe empezar pronto, adaptarse a la edad y disposicLón del niño y ser 

lmpartlda por maestros de formación completa. Para Erasmo la en

" 
señanza ct~be mantenerse con el interés y curiosldad de los alumnos. 

-" 

Advlerte a los maestros que deben estudiar las capacidades naturales 

de cada nlP\o, sln Lmaginar" que sus intereses son Lguales a los intereses 

de los adultos, o que los nLP\os son adultos en mlnlatura. (15) 

líue Erasmo el prlmero en subrayar el valor de la actlvidad 

natural y espontánea como el camlno más efectivo para alcanzar el 

aprend lzaje. 

~onslderaba que, para aprender, eran necesarlas tres condi

clones. conoeblr bLen, grabar en la mente lo que se ha concebido y 
,/ 

producir algo, porque, cuando no se produce, ruestro aprendlzaje ha 

sldo estéril. 
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JUAN LUJS VIVES (14g2 - 1540) 

Aunque nació en España y reallzó sus estudios en las ciuda

des de Valencia y Parrs, su desarrollo lntelectual se desenvolvió en 

Inglaterra; inaugurando aU( el movlmiento pedagógico de los s1g10s 

XVI y XVII. (13) 

Vives marchÓ a Inglaterra llamado por Catallna de AragÓn 

-cuando ésta casó con Enrique VIII- para fungir como preceptor de 

Mar(a Tudar. 

Vives observa cuidadosamente el desarrollo psicológico con 

respecto a la educación y tomándolo en cuenta, intenta construir una 

pedagog(a basada en ios intereses del educando, que respete su pro

pio ritmo de aprendizaje, que tome en consideración la . intellgencla 

del estudlante y "que se adapte a él, con amor y paciencia". (15) 

Por todo esto se le considera precursor de la psicologla moderna. 

ROGER ASCHAM (1 51 5 - 1568) 

Isabel J de Inglaterra fomentó el interés por la educación; 

.tal vez,' debido a la influencia que sobre ella ejercla su tutor, el h..!

manista inglés Roger Ascham; seguidor de las ideas de ..Juan Luls 

Vives ':1 Erasmo de Rotterdam. 
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El maestro debe estudiar a sus dlsc(pulos "'!(iec(a Ascham- , 

debe tomar en cuenta las posibllidades de cada uno. Ascham conslde

ró un oran pt"oblema el ,encontr-ar la dU'erencla entre una habtUdad real 

y un brUlo pasajero; anticLpándose, con ello, a los métodos modernos 

de selección de estudiantes. (15) 

FRANCOIS RABELAIS (1494 - 1553 - 1555) 

En Francla, Rabelais reacciona contra la escolástlca; y mues

" 
tra sus nuevos métodos de enseñanza, basados en la educación natura

llsta, contrarlos al aprendlzaje por memorización sin experiencias ni 

razonamientos,en su novela sat(rlca Gargantúa y Pantagruel, donde 

considera que el aprendizaje se logra a partir de las cosas no de los 

Ubros. 

Por medio de esta novela, Rabelals logró combatir con sagaci

dad, g-acla e ironCa (lo que hizo más influyente su critica), los defec

tos de la enseñanza de su tiempo, hLzo ver la necesidad de vincular la 

didácttca a la observación de Los hechos y al estudio de la naturaleza. (13) 

A RabelaLs se le- a17' lbuyen los recursos pedagóglcos de tlpo alegÓr ico. 

"Los alumnos hacen lo que deben -dec(a- porque quieren hacerlo sln 

ser obllgados. " 
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MICHEL E. MONTAIGNE (1533 - 1592) 

MOr'aUsta y pensador' francés, Montaigne es el ejemplo de 

una educación culdadosamente planeada, estlmulante y ampHa. (14) 

Por tener una planificación tan pr'eclsa, fue, pOr' 10 tanto, dlscipllna

da y r'(glda. 

Como anteriormente lo habla hecho Rabelais, Montaigne c0r:!! 

bate con energla la escuela de su tLempo, acusándola de pedante, Ll 

, 
bresca, llena de vicLos y de castigos cOr'porales. 

Montaigne se mostró a favor de la partic lpactón activa del 

estudIante en el pr'oceso de enseñanza-aprendizaje, considerando que 

las cosas se apr'enden por medio de la experiencIa. Apunta como me

todologra lmportante par'a la enseñanza el "excItar la actividad espon

tánea de los niños y jóvenes (métodos actlvos), medlante la observa

clón directa de la naturaleza y el juLcio autónomo de la razón. Hága

se adquirir al niño cUr"'Losldad hacia todas las cosas (13) 

SAN IGNACIO DE LOYOLA (1491 - 1556), 

Nació en Gulpuzcoa, España y fue fundador de la Compañ(a de 

Jesus (JESUITAS); que ten(a entre sus r"'eglas la de dir"'iglr'" colegios y 

semlnar los de enseñanza. Esta Or"'den fue fundada en 1540 y clausura
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da. en 1773. Reabierta en 1814, con un nivel académico inferior al de 

la primera, según opinan algunos autores. 

"Lo mejor de los métodos Jesuitas era la perfección con 

que los planificaban. Planificar no es un mérito en s( mismo, pero 

contribuye a evltar algunas fallas mortales en que incurren a menu

do las escuelas: impide que pierdan el tiempo alumnos y maestros. 

Planificar da al joven sorprendente sentido de los objetivos; sabe 

adónde vá." (14) 

, 
Los Jesuitas tomaban en cuenta las dlferencias individuales 

de los estudiantes para adaptar su enseñanza segÚn esas diferencias. 

Provocaban la competencia y rlvalldad entre los disc(pulos porque 

consideraban que favorec(a el aprendizaje; así como la distancia en

tre al umno y maestro, que deb (a ser grande, para fomentar el res

peto y temor hacla el maestro. 

La planificación y la adaptabllLdad eran dos pilares de educa

ción jesuita; el tercero, l~almente importante, 10 constlb.J(a el alto 

nivel de sus Ubros de estudio, y, por 10 tanto, el rendlmiento de sus 

alumnos. (14) ¿ 

El pr Lmer sistema organizado de educación fue eser ito por 

los jesuitas en un libro llamado "EL RATIO ATQUE INSTITUTO 

STUDIORUM S. S. (Ordenación de los esb.Jdlos de la Compañ(a de 
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Jesús), que contlene el sistema completo de la educación y enseñan

za jesuLta desde el ingreso en sus escuelas hasta el término de los 

estudLos teológicos. (17) "Contiene el plan, programas y m~todos 

de enselianza, ase como el esp(rItu que ha de orientar la práctica de 

los maestros. (13) 

FRANCISCO BACON (1561 - 1626) 

Señala que el conocimiento debe partir de la observactón de 

'" la naturaleza, pues la fuente del saber reside en la experiencia. (13) 

Su fltosof(a toma partido de manera sobresallente hacia el empLrLs

mo lnglés. 

Bacon perfeccLonó y difundLó el método inductivo de lnstruc

clónj por medIo del cual, de los hechos slngulares se pUede llegar a 

los generales. Daba importancla especlal al estudio de la ciencia, y, 

por 10 tanto, al estudio cLent(flco de la educación. Con semejantes 

ideas, plantea Bacon el problema en la técnica moderna, la tarea de 

la cLencLa de poner las fuerzas de la naturaleza al servlcLo del hom

bre: Saber es Poder. (13) 
" 
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, 
RENE DESCARTES (1696 - 1650) 

Nacldo en La Haye, Turena, y educado por Jesuitas, fue Des-

cartea, egocentrlata como MontalgneJ ocupándose de la educación, a 

partlr de él mlsmo, para explicar su método. 

Utlllzó la duda metócHca para encontrar la verdad, producto 

de su propla duda. 

Interesado por el estudio cLentlfico de las cosas descubre la 
, 
geometr(a anal(tica y fue fundador de la teorfa del conoclmiento. Es

tablece la diferencia entre pensamiento y materla, utiliza la palabra 

reflejo en la relación E-R por primera vez, además de tomar en cuen

ta la situación medioambiental con relación a la conducta. 

GALILEO GALILEI (1564 -1642) 

Dentro de la interminable llsta de sus aportaciones a la cien

cia, se encuentra: el descubrimiento de la carda de los cuerpos, el 

principlo de inercia, el invento de la balanza hidrostátlca, el termó

metro y la construcción de un gran telescopio, inspirado en los teles-
I 

copios holandeses. 
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Su enseñanza, como la de Sócrates, fue tutor ial. aunque 

también er.'lseñó a grupos numerosos como los de la Universidad de 

Pisa, su tl,rra natal, donde enseñó matemátLcas. 

UtHizó la duda clent(fica para llegar a la verdad, manejan

do la hlpÓtesls nula y fue uno de los primeros en utillzar los métodos 

experlmentales y de demostraclón y partlclpación del es'bJdlante. 

"Lo que la naturaleza nos revela -dec(a- a través de la sensata expe

riencia o lo que las demostraciones necesarias nos llevan a concluir. 

no puede revocarse como dudoso, Incluso si aparece como discorde 

con un pasaje cualquiera de la Escritura. Sólo la experiencia nos 

permite leer e interpretar el libro de la naturaleza. La experiencia 

no engaña; incluso cuando el ojo nos muestra roto el bastón inmerso 

en el agua, el error no es del ojo, que recibe realmente la imagen ro

ta y refleja, slno la razón, 19norante de que la lmagen se refracta al 

pasa,. de un mecHo transparente al 00:-0. La experiencia es el l(mlte 

d 1 conoclmlento rumano. La experiencla debe purlflcarse de los 

elementos subjetIvos y varIables y ,.educIrse a los permanentes y ver

dad amente ObjetIvos". (12) 
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JUAN AMOS COMENtO (1592 - 1670) 

Ss el reformador de la educación moderna, dándole por prl

mera vez un enfoque pedagóglco y clent(flco. Fue precursor de la en

seP\anza por configuraciones globales· tomando en cuenta que el nlño 

capta pr Imero el objeto (el todo) y después adquiere Información de 

cad una de sus partes. Pero este globallsmo era más bien lo gene

ral y no la configuración global, psicológicamente hablando, 

Comenlo ponCa énfasis en la lmportancla de "crear en el nl" 

r.o 	el deseo de aprender antes que empezar a enseñarle". 

Comenlo fija un nuevo método de enseñanza importante para 

la pedagog(a futura: las bases de esta nueva didáctlca son: natura

lidad, Intutción y autoactlvldad. 

Quería Comenio ent~ndimiento más que memorización; y que 

la educación estuviera al alcance de todos, ricos o pobres, débiles o 

poderosos; conslderándosele, por ello, "profeta de la moderna escue

la democrática", porque reconoce 19ual dignldad en todos los niveles 

educativos e I~al derecho de todos los hombres a la educaclón". (13) 

• 	En el capítulo referente a los principlos de aprendizaje se explica 
la percepción por conflgJraclones globales, de manera especial. 
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JOHN L.OCKE (1632 - 1704) 

Fue el gu(a- más importante de Inglaterra en el campo peda

góglco. Rechazó las ideas lnnatas, pues el hombre llega al mundo 

como hoja en blanco -tabula rasa- y, bajo los conocimientos adqulri 

dos por la experlencia y la reflexlón, llega a formar su propia perso

nalldad. Dice Locke: las nueve décimas partes de la humanidad han 

llegado a ser algo, debido a la educac1ón. El esplrltu del niño es fá

, ,
cL1 de plegar y d1rlgir si se comlenza a procurarlo desde la mas tler

" 
na 1ntancla. (17) 

JUANJACOBO ROUSSEAU (1712 - 1778) 

Nacido en Francla, destacado como esc~ltor, especialmente 

por la novela educatlva Emillo, en la que narra todo el proceso educa

tlvo de su protagonlsta. ManbJvo un punto de vlsta nabJraUsta, pues 

la educación -dec(a- debe segulr el orden natural de la maduración 

del nioo, donde importaba mucho la adquisiclón de hábltos y la expe

rlencla dlrecta. 

¿ 

Rousseau dec(a que el hombre nace bueno y la socledad 10 

corrompe; nunca se le debe enseñar al niño 10 que no entiende; la 

curiosidad llevará al nloo hacla descubrimientos vallosos logrados 

por él mismo. 
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Para Rousseau la relación educativa fundamental es la rela

clón entre lndividuo y ambiente natural, y se trata de una relación ac

tlva dispuesta hacla el movimiento y la investigación, que es la única 

que vuelve posibles las funciones pslqulcas. (12) 

EMI\AANUEL KANT (1724 - 1804) 

Nacló en Konlgsberg, Alemania, de cuya universidad fue pro

fesor. Desde el punto de vista pedagógico, Kant afirma que el hombre 

~ puede convertirse en un verdadero hombre sino mediante la educa

ción; pero "el problema de la educación es el más grave y dif(cil que 

tiene ante Sl la humanidad". (13) 

Los métodos que conducen a una educación 6ptima son: la 

dIsclpllna, la formación y la civ111zaclónj métodos que f~vorecen el 

dominio de diversas tendencias y que educan bajo reglas de enseñan

zai ofreciendo seguridad social y experiencia del mundo que nos ro

dea. Kant demuestra "la espontaneIdad creadora de la conciencia y 

las leyes o prlncIpios conforme a los cuales ésta, actlvamente, se 

eleva, educándose, a los bienes de la cultura. Con ello da las bases 

, J ~ 
eplstemolcgicas de la pedagogla activa". (13) 

Para que la educación sea efectlva, debe volverse una cien

cla basada, como las demás cienclas, en experimentos, y por lo tanto, 

en prlnclplos. Recomendó que la educaclón no fuera mecánica, sIno 

fundada en prlnclplos fijos. (18) 
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JUAN ENRIQUE PESTALOZZI (1746 - 1827) 

Pedagogo sulzo y dLsc(pulo de Rousseau, perfeccLonó la ten

'" ,,,. b 1dencla pslcologlca de la educaclon. Su proposlto era el de descu 1'" 1'" 

un método psIcolÓgico aproplado , para conduclr gradualmente al mu

chacho desd el primer paso al segundo, y, asegurado el segundo, ha

cerle dar expedltamente el tercero y el cuarto. (16) Qulere Pesta

10zzI que la educación comience con las experIencias sensoriales, de 

mane¡"'a natural t desde los más slmples elementos del conocimiento 
" 

rumano, que son las Intuiciones y las impresiones vagas o confusas, 

a conceptos claros y dlstlntos. El método de enseñanza debe ser efl 

caz en s( mlsmo, cualquiera que sea la personalidad del educador y el 

tIpo particular del educando". (16) 

Pestalozzt concibIó la instrucción como medio social de edu

catlvo; haciendo hlncapié en la enseñanza elemental y señalando como 

pI'" lmera enseñanza la que se recibe en el "regazo materno"j conside

rando que, desde entonces-, se da la pauta a seguIr para la educaclón 

subsigulente, hasta la edad adulta. 

, 

Su método dldáctlco pone énfasis en la estlmulaclón de la per

cepcIón e intuición para desarrollar las facultades inherentes en el ni 

ño. La educación, dlce, es un proceso de contlnuldad constéirlte, den

tro del cual, conocer, obrar y querer, son los fundamentos de su ef1, 
ciencia. 
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FEDERICO FROEBEL (1782 1882) 

lnsplrado en la obra de Pestalozzl, Federlco Froebel funda 

en Alemanla el jard(n de nl~os O<lndergarten) para \a edad pre-esco

lar. SI recordamos a Platón, veremos que los juegos y cantos del 

jard(n de nl~os de Froebel tIene mucho de las ldeas platónicas para 

párvulos. 

Una de las caracterrsticas más importantes en los "jardines" 

,de Froebel fue su sIstema de regalos o dones, por medlo de los cua

les fomentaba la actividad natural de los niños. 

Estos dones estaban preparados especlalmente para que el 

nlño aprendlera con ellos la forma o el color de algÚn objeto, como 

por ejemplo: "una esfera, un cubo y un cilindro de ma<;iera, de igua

les dime nslones básicas". o "un cubo descomponible en ocho cubos 

pequenos", etcétera. Con estos objetos. trataba Fróebel de enseñar 

a los padres y maestros la manera más amena y dlrecta de enseñar 

a los nlf\os, aprovechando su contrnua actlvldad. 

Federlpo Froebel quer(a lmpartlr la enseñanza por medlo 

de juegos; tomando en cuenta las posibllldades y necesldades de cada 

niño. Aunque en Prusla yen otros estados fueron prohibidas sus es

cuelas, "porque su educación era atea y socla Usta" , (12) hoy en d(a, 

losiardlnes de nIños mantienen aún la tónlca de su fundador". 
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..JUAN FEDERICO HERBART (1 776 - 1841 ) 

Nacldo en Alemania, Herbart es una. de las flguras más im

portantes de la pedagog(a clásica moderna, pues construye el primer 

slstema de teor(a educatlva, indicando su carácter clent(flco. 

La pedagog[a -dice- tlene fines propios planteados por la 

ética, pero los medIos, como es obv lo, se los proporc lona la ps leo10

grao (12) Conslderó que la mente no tiene facultades naturales inna

tas o talento para recibir o producir ideas (En este aspecto el pensa

miento de Herbart armoniza con el de Jom Locke, cuando habla de la 

mente como tábula-rasa). Para Herbart, la mente está formada por 

el "contenido" que va acumulando al través de los aPios. 

'Herbart reconoció tres nIveles o etapas de apr.endlzaje (19): 

1. la etapa de activldad, especlalmente sensltiva;, 2. la etapa de la 

memorla, caracterizada por la reproducción exacta de Ideas forma

das con anter lor ldad ; 3. la etapa de Lpensamlento conceptua1 o com

prenslón. que lmplica la generaHzaclón (reglas, prlnclplos o leyes). 

Ens~r, según Johann Herbart, consiste en atraer la aten-
J 

clón del estudlante hacla las ideas que el profesor planea para su es

tudlo. La labor del maestro, debe encauzarse hacia la bÚsqueda de 

ruevas experlencLas que se comblnen con las experiencias previas de 

los alumnos, para lograr un cont(nuo que favorezca el desarrollo del 

estud lante . 
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J::l proceso de aprendlzaje, según Herbart, se efectúa a .tr~-

vés de una ordenada serle de cinco pasos~ que forman el método que 

el profesor debe comprender y seguir. (19) 

1 • 	 Preparación. El maestro recuerda a los alumnos las exper ien

clas que han tenldo con el objeto de estudto. 

2. 	 Presentaclón. El maestro presenta nuevos hechos referentes al 

objeto de estudlo, de preferencia con demostraclones. 

'3. 	 Comparaclón y abstracción. Si el profesor ha reallzado los dos 

pasos anterlores en forma adecuada, los estudiantes se percata

rán de que los nuevos hechos son s imL lares a los anterlores, ya 

conocldos para ellos. de manera que las vlejas y las nuevas ideas, 

se asoctan. Los estudlantes perciblrán la naturaleza de los ele

mentos comunes entre unas ideas y otras. Esta I"'elaclón del ele

mento común es la abstraccLón. 

4. 	 Gener"allzacl6n. Los estudlantes intentan enumer"ar" los elamen

tos comunes de las dos ser"les de hechos, como un pr"lnclplo o una 

gen r"allzaclón. , 

!. 	 Apllcaclón. El principio recientemente aprendido, el estudiante 

lo utlllza para explicar ob"os hechos o para resolver" otros pro

blemas. 
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H.",b ",t e ocupó también, d m n ~a muy pecl.l, n 1 

lmportancla del Interés y la percepción de los estudiantes, por lo 

que era preclso presentar las materlas de estudlo de manera intere

sante, conslderando con ello el "interés" en un lugar central dentro 

del proceso de aprendlzaje. Del estudlo del slstema herbartlano se 

observa claramente, la Lmportancia de la planlficaclón de las lecclo

nes. La enseñanza, para Herbart, debe·estar siempre precedida por 

la presentación de un riguroso plan, elaborado a partir de los cinco 

pasos de su método educatIvo. 
, 

GABINO BARREDA (1820 -1881) 

Gablno Barreda nacló en la ciudad de Puebla, México; y ade

más de ser uno de los médicos más llustr'es de su tiempo, se le conoce 

,ampHamente como fnósofo y eminente educador. Fue fundador de la 

Escuela Naclonal Preparatorla, y a él se deben, Indiscutiblemente, 

los adelantos que alcanzó en su tiempo, la enseñanza en su paLs. 

Durante la presldencia de don Benito Juárez, se implantaron 

~ 1 ~ en Mex co dlversas reformas pedagoglcas; que marcaron pautas rele

.1 

vantes en el slstema escolar. La lnfluencla de Gablno Barreda, para 

la reaUzación de esas reformas y como orientador de la juventud J se 

hizo .notable. 
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Fue propUgnador del positIvismo, y aspIraba a que las es

cuelas "formaran hombres de crtteF"lo Independiente, estudiosos de 

las leyes II\&turales y activos propulsores del progreso" (20). Lu

chÓ por' la Implantación de la enseñanza prtmar"la lalca, gratuita y 

ob11gator la, y es autor, entre otras obras, de "De la educacIón mo

ral" y 'QlÚsculos", éste último publlcado por sus dlsc(pulos en 1871. 

~RIA MONTESSORI (1870-1952) 

, 
Pedagoga ltallana. creó el método que neva su nombre, pa

ra nlf\os pequeoos, el cual pone énfasis en la estImulaclón sensorial 

dirigida por el maestro para actlvarla natural espontaneidad del ni-

P\o. Este método utiliza un nutrido material dldáctlco (cubos, pr¡s

mas, Ustones, cajas, tarjetas, etcétera), destlnado a cultlvar pre

'erent8mente la estlmJlaclón y actividad de los sentidos. (13) 

Marra Montessorl fue partldarla de la autoeducaclón, basa

da en las experlenclas y materiales de enseP\anza que se ponen al a1

canee del nlf\o para su aprendizaje, que cada ntrio adqutrtrá segÚn sus 

propia poslbllldades., 

L..a lnf'1uenc la de la pedagoga 1tellana se observa en la liber

tad que tienen 108 nlflk). en las escuelas modernas, donde la ensef\anza 

Indlvlduallzada auatltuy. a la clu. tradlclonal, donde los nlf1l08 eseo
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. 
gen su actlvldad y el énfasis de la enseñanza recae en el aprencHzaje 

del alumno en lugar de recaer en la enseñanza del maestro. (1~) 

JOHN DEWEY (1859 - 1952) 

Nació en Burllngton, Vermont, E.U.A., concibió la educa

ción como un proceso unltar lo, con un punto de partida y otro de 11e

gada. El punto de partlda está representado por las condlclones psi

cológlcas actuales del niño que hay que educar e instruir, y, el punto 
, 
de llegada, por el conjunto de costumbres y conocimientos que no 

son otra cosa que el resultado de las experiencias históricas de la 

especle. (16) La escuela debe pues,1ener en cuenta el destino social 

.de cada Individuo. Introducir mayor actividad, expresión y autodeter

mlnaclóri en el proceso de aprendizaje, son factores ne?esarlOs para 

la evolución social. (15) 

El aprendizaje -dec(a- es un proceso activo y la educación 

debe conocer las necesidades cambiantes de los alumnos; dando espe

clal Importancia a los Intereses de cada uno, ya que la verdadera edu

caclón la da la R"'opla vida; pero es necesario dirigir las actividades, 

del nlPio sin permitir acciones caprichosas en nombre de la esponta

neldad del lntante, pues la actlvldad ordenada permite completar el 

progrealvo proceso de aprendizaje. (15) 



76. 


Hasta hace unos años la enseñanza se consideró como un 

ar"te¡ per"o después, su tr"atamlento se fue hac lendo c lentifico .. y con 

ésto adqui.r"ló caracter"(stlcas dlfer"entes que nos inducen a r"evisar y 

actuaUzar" los métodos empleados por aquellos ar"tistas, los grandes 

maestros, a través de la historia. Como puede apreciarse, éstos 

pusler"on en pr"áctica un buen númer"o de las técnlcas y principios que 

actlJalmente se r"ecomlendan para hacer' más eficiente el aprendizaje. 

Todav(a no hay un tratamlento sistematlzado riguroso, que permita 

aprovechar todas las ensefianzas que aportan estos maestros, a las 

ciencias educatlvas. Por tratar"se de un terreno inexplorado siste

mátlcamente, puede considerarse como una cantera rlqu(slma para 

el investlgador de la educaclón; pues sl, como acontece con la f(si

ca, la blolog(¡ , o cualquier clencLa, también hubLese en la cLencla de la 

educaoión el per"fecclonamlento creciente, producto de ' la acumula

cLón progr"eslva, actualmente se podrea contar con una enseñanza 

que tuviese métodos y técnicas tan eficaces como en las cienclas men

clonada•• El apl"'oveohamlento d la. apor'taclone de loe grandes mae.

tros, sobre los métodos y técnicas de ensef\anza, par"ece, por ahora, 

factible de sistematizarse merced a las técnlcas de anáUsls, ya los 
I 

estudios sobre Lmp1antacLón de slstema. de ensePanza que se están 

e'ecbJando en el mundo entero a partlr" de las últlmas dos o tres dé

cadas. Por supuesto, exLge que el estudLo de los métodos emplea

dos por los grandes maesb"os se plantee operatlvamente, pa!"a que 
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sea posible experlmentarlos y aslmllarlos de manera adecuada. 

Esto rf.!Pasa los t(mltes de esta tesis por lo cual aqu( s610 se 

plantea esta poslbllldad. 
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P~N	 DE TRABAJO DE ENSEI'lANZA-APRENDlzAJE 

(Cap(b.Jlo 1) 

Tema. Antecedentes hist6ricos a las teor(as de instl"ucci6n 

l. 	 ObJetivo de ense~a: proporcionar informaci6n sobre las 


aportaciones a la educaci6n actual, de una selecci6n de edu

cadores. 


" 
n. 	 ObJettvos de aprendizaje: alcanzan la precisi6n de NECESARIOS, 

y pertenecen a las categor(as de CONOCIMIENTO y COMPRENSION, 

del dominio cognoscitivo, según B. S • Bloom. Las cifras que 

aparecen junto a cada objetivo, corresponden a la clasifica

cl6n tax0n6mica. 

Objetivo generall el estudiante tdenttficará las aportaciones a la edu

cact6n acbJal, de una selecci6n de educadores e investigará por su 


cuenta, acerca de un educador espec(fico. (1 .12 - 2.20) 


Objettyoa espec(ficos. El estudiante: . 

" 
1 • Identificará las definiciones de EDUCACION, dadas por 

. 
Francisco La~royo y N. Abbagnano y A. Visalberghi. (1 .12) 

2. defintrá EDUCACION, con sus propias palabras. (2.20) 
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3. describirá las caracter(sticas de la educaci6n confec

cionista, estudiadas en clase. ( 1 .25 ) • 

4. conocerá· las aportaciones, a la educaci6n, de los so

flstas, de S6crates, Plat6n y Artst6teles. (l.12) 

5. identificará algunas caracter(sticas de la enseñanza de 

los sofistas. (1 .26) 

8. citará, por lo menos dos métodos de enseP\anza, empleados 

por S6crates. (1 .12) 

7. identificará algunas caracter(sticas de la ensef\anza so-

e; 	 cttará los métodos de enseP\anza que utiltzaba Plat6n, 

mencionados en clase. (1 .12) 

9. 	 seP\alará algunas caracter(sticas de la enseP\anza aris

totéUca. (1 .25) 

10. 	 nombrará los métodos de enseP\anza uttltzados por Je

aúá de Nazareth. (1 .12) 

11 • 	 conoce"" la8 aportactone a la ducact6n de QutntlItano, 

S'neca y Plutarco. (1 .12). 	 ,
el wrbo conocer. se emplea en los objettvos de aprendtzaje, segun 
la cornotact6n .,.lada por B. S. Bloom. 
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12. 	 Indicará algunas caracter(sticas de la ensefianza de 

QulntlUano, Séneca y Plutarco . (1 .25) 

13 ~ 	 conocerá las aportaciones a la educaci6n de San Agus

t(n, Alcuino, Abelardo y Santo Tomás de Aquino. (1.12) 

14. 	 .tdentlflcar' algunas caracter(stlcas de la e nsefianza de 

San Agust(n g Alcutno, Abelardo y Santo Tomás de Aqui

no. (1.25) 

16. 	 conocerá las aportaciones a la educaci6n de Vtctorino 

de Feltre, Erasmo de Rotterdam, Guarino de Verona, 

Juan Luts Vives, Roger Ascham, Francots Robelals, 

Michal de Montalgne y San Ignacto de Loyola. (1.12) 

18 • 	 identtftcará .algunas caracter(sttcas de la ense~nza de 

V. de Feltre, E. de Rotterdam, G. de Verona, J. L. 

Vtves, R. Ascham, F. Rabelats, M. de Montatgne y 

San Ignacio de Loyola. (1.25) 

17. 	 seP\alar' algunas caracter(sttcas de la ensef'\anza jesuita. 

(1.26) 

18. 	 conoce...' las aportaciones a la educact6n de F. Bacon, 

Rene Descarte., A. Comernto, ~hn Locke y Galneo 

GalUet. (1 .12) 
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19. indicará algunas caracter(sttcas de la 8"\ sei'\anza de 

F. Bacon, R. Descartes, A. Comento, J. Locke y 

Galileo. (1 .25) 

20. conocerá las aportaciones a la ecJucacl6ri. de Juan 

Jacobo Rousea"', Emmanuel Kant, Juan Enrique 

Pestalozzl, Federico Froebel y Juan Federico Herbart. 

(1 .12) 

21 • sef81ará algunas caracter(stlcas de la enseP\anza de J. 

J. Rouseau, E. Kant , J. E. Pestalozzl, F. Froebe\ 

y J. F. Herbart. (1 .25) 

22. indicará tas implicaciones del método de enseP\anza 

de J. J. Rouseau. (1.25) 

23. norrbrará ordenadamente los pasos del proceso de 

aprendizaje, según J. F. Herbart. (1.22) 

24. Indicará los niveles o etapas del aprendlzaje, según 

J. F. Herbart. (1 .22) 

a8. conocer' las aportaciones a la educaci6n, de Gabtno Ba

rrada, MarCa Montessori y John Dewey. (1.12) 

28 • identificar' algunas de las caracter(sttcaa de la ense

f8nza de G. Barreda, M. Monteasorl y J. Dewey. (1 . 25) 
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27. 	 escribirá un art(culo de 1 a 2 cuartillas de extenst6n 

donde resumirá la compUaci6n de datos sobre la vida 

y aportaciones a la educaci6n, de un educadOr. (2.20) 

111. 	 Requisitos: haber acreditado las materias básicas de los seis 

primeros semestres de la carrera de Psicolog(a de la UNAM, 

y haber seleccionado el área educativa de dicha carrera. 

IV'. Evaluaci6n .dtagn6stica: ninguna 

... 
V. 	 Tiempo estimado de tmpartici6n: Seis horas. 


Dos clases te6ricas de dos horas de dUr"aci6n cada una; una 


clase con lectura llustr"acta* de una hora, y otra hora para 


la apllcaci6n del ler. examen paroial. 


VI. 	 Material de enseP\anza: 

- BtbUograf(a: (del 12 al 20) *. 
- Serie de 60 diapositivas, referentes a los educadores 

seleccionados pa,ra el tema l . 

* consiste en la proyecci6n de una serie de diapositivas al tiempo 

que se lee un táxto previamente elabor"ado, referente al tema de 

que se trate • 

•• L.08 romeros de la BtbUograf(a pertenecen a la de esta tesis, y 

aparecen al final de la misma. Para entregar al alumno, es conve

niente escribir la flcha bibliográfica de cada libro• 

• 
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- Proyeotor 

- Pantalla 

Texto para, la lecrura Uustrada, basado en la btbUograffa del tema. 

de aprendtzaje: 

Copla mimeografiada del tema 1. (Compilacl6n de da

tos realizada. por el maestro o i.nstructor). 

VII. Experiencias de aprendizaje: 

, 
de adgulstcl6n : 

- el alumno asistirá a las clases te6rlcas. 

- el alumno asistirá a la lectura l1ustrada, como clase te6

.Mca con proyecci.6n de diapositivas. 

- el alumno leerá el art{culo mimeografiado referente al 

te."a 1, Y que rectbt6 el prlmer d(a de clases. 

de apUcaci6n: 

- el alumno inwstigará por su cuenta, acerca de la vida y 

aportaotones a la educact6n, de un educador. 

- el alumno escribirá un art(culo, de una a dos cuartillas 

de extenst6n, donde resumirá los datos recogidos con la 

investtgact6n rea,ttzada. Dicho art(culo deberá entregar

lo al maestro el d(a sef\alado para el ler. examen par

clal. 

http:proyecci.6n
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VIII. Evaluaci6n 

Una vez realizadas las experiencias de aprendizaje pertenecien

tes al tema 1, el alumno responderá a la prueba correspondien

te al ler. parcial del curso. 

IX • Modificaciones 

En caso de no lograr los objetivos, el alurT'V'lo leerá los cap(w

los correspondientes al tema 1, (bibltograf(a: 12, 13 Y 15) Y 

repetirá las experiencias de aprendizaje de apUcaci6n, pero 

seleccionando otro edJcador. 
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PRIMER EXAMEN PARCIAL 

1 • 	 Aparee las siguientes columnas anotando la letra que le 

corresponda a la columna de la derecha. 

Aportaciones 

a) 	Hay que concebir la enseñanza como 
un proceso un!tarto • 

b) 	La buena enseñanza implica la lmt
taci6n exacta del material. 

e) 	Creador del "Jal"'d(n de NU~os". 

d) 	Cre6 los exámenes de ingreso a la 
Instttuci6n docente. 

e) 	Es preferible el medio ambiente ho
gareño para que se realice la ensefian_ 
za. El maestro debe ser padre susti 
tuto. 

f) Invent6 la técnica de enseñar por pre
gunta y respuesta. 

g) 	Fué precursor de la Pslcolog(a mo
derna, al ocuparse del desarrollo 
pslcol6glco con respecto a la educa
cl6n. 

h) 	L.as cat"'actet"'tj tlo lmpot"'tante de 
la educac16rf son la planeact6n y el 
aMtisla del matet"'lat. 

i) 	Reconoce tres pel"'(odos de desarro
llo humano: crecimiento f(sico, do
minio de los apetitos y dominio de 
la raz6n. 

j) 	El conocimiento ha de partir de la 
ob rvacl6n d la nabJt"'aleza. 

Educadores 

1 • J. 	L. Vi ves • ( ) 

2. 	Pestalozzl. ( ) 

3. M. 	WIontessort. () 

4. 	Jesuitas. ( ) 

6. 	Sofistas. ( ) 

6. 	Arist6teles ( ) 

7. J. 	F. Herbart. ( ) 

8. J. 	Dewey ( ) 

9. 	Plat6n. ( ) 

10. 	F. Bacon. ( ) 

11 • Alculno. ( ) 

12. F. Ft"'oebeL ( ) 

13. Plutat"'Co. ( ) 
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. 
2. 	 Su método procura el desarrollo de las capacidades sensoriales. 

a) I.Kant. 

b) M. Montessori. 

e) J. F. Herbart. 

d) W. James. 

e) G. Barreda. 

3. 	 El aprendizaje es activo, y la educactón para ser efectiva tornará 

los intereses de cada alumno as( como sus propias necesidades, 

" 	 dec(a: 

a) J. Dewey 

b) J. E. Pestalozzt • 

e) J. F. Herbart. 

d) M. Montessort. 

e) Luis Vives. 

4. 	 La edJcacl6n lntetal se debe realizar en el seno de la familia y 

el tradicionaltamo debe considerarse como parte de la educaci6n. 

a) J. E. Pestalozzi. 

b) J. Locke 

e) Sócrates. 

d) Confucio 

e) Georgias • 



Ii 

, 
5. 	 Norrbre los tres ntveles de aprendizaje que sePlala J. F. Herbart. 

a) 

b) 

c) 

e. 	 Uno de los métodos de enseñanza util izado por Jesús de Nazareth 

fue "Expresar un trozo importante de Sabidur(a". Diga cuáles 

fueron los otros tres. 

a) 

b) 

c) 

7. 	 Enumere, ordenadarne rte, los cinco pasos del proceso de apren

dtzaje,segGn J. F. Herbart. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 



• 
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, 
8. . Marque F o V para falso o verdader"O en las siguientes proposictone~ 

( ) a) 	 QuinUUano consider6 que la ensef'\anza de la lecbJra 

y de la escritura deb(an ser sirrultáneas. 

( ) b) 	 Plutarco organiz6 la educaci6n y cre6 tres grados: 

Educaci6n Elemental, Educaci6n Secundaria y Eci.Jca

ci6n Superior. 

( ) e) 	 Los Jesu(tas planiftcaron la ense~a y espectficaron 

los objetivos . 

... 
( ) d) 	 El método de Rousseau tmpltca observact6ri~ auto-actt 

vldad y apUc~t6n. 

( ) e) 	 JOhn Locke se~al6 que el ser humano llega al mundo 

como t4bula rasa. 

9. Escrtba, con sus palabras, una deftntct6n de EC?UOACION. 

10. Menctone
I 
por lo menos dos aportactones de Gabino Barreda a la 

educaci6n en ""'xtco. 
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CAPITULO II 

Teor(as y Paradigmas 

CONCEPTO DE TEORIA 

Uno de los elementos fundarye ntales de la ciencia es la ~ 

r(a. Las teor(as clent(ficas slstematizan las descripciones de los re
, 
sultados de experimentos, expUcan las observacLones reallzadas y 

predIcen otras nuevas (21). La teor(a y el método de trabajo son ele-
o 

mentos básicos en la estructura de la ciencla. 

Para InvestIgar necesitamos poseer conocimlentos previos 

a la teor(a que expllca el área del fenómeno de estudio. Según la ge

neralldad de los fenómenos que una teor(a trata de explicar y prede

clr, podemos claslflcarla como rnacroteor(a (signlficado general) o 

como mlcroteor(a (significado especial); pero tanto una claslflcación 

como la otra, recaen en el concepto general de teor(a. Al tratar con 

cualquIer clenc)a estructurada, 10 prImero que tenemos que conocer 

es la teor(a de esa clencla, todas las partes de la teor(a y el área de 

fenómenos que trata de explIcar. 
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Son muchas las definiciones del concepto teor(a que pode

'" mos encontrar si queremos buscarlas. Para algunos autores, teorla 

es una descripción de la realidad; descripción de percepciones o des

cripción de los datos que registran los sentidos; para otros, la teorla 

es una verdadera explicación de los hechos; y otros más,identifican 

la teor"'la con un slmboHsmo útil y cómodo. Recientemente se dice 

que una teor(a cient(flca es un sistema deductivo en el cual, ciertas 

consecuencias observables, se slguen de la conjunción entre hechos 

..observables y la serie de las hipótesis fundamentales del sistema (22). 

Teorla se define tamblén como un conjunto de proposiciones lógica

mente articuladas, que tiene como fin la explicación y predicción de 

las conductas en un área determinada de fenómenos (23). Definimos 

teorla como "un conjunto de hipótesis estructurado por la relación de 

lmpUcaclón o de deductlblUdad, y, conslderando la afirmación de que 

las teor(as se postulan como supuestos, podemos conclulr que las 

teor(as son hipótesis de gran generalldad que implican hipótesis más 

espec(flcas" (24). 

El propóstto de las teor(as de instrucción consiste en precl

! 

sal" nuestro entendlmiento acerca de las interrelaciones entre las va

rlables medioamblentales, como varlables lndependLentes, y las va

rlable conductuales (conducta fLnal del estudlante) como variables 

dependientes (25); de manera que el proceso de enseñanza-aprendiza

je se pueda manlpular y controlar para producir resultados óptimos. 
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La teOl"'(a educatlva tiende a concenb"arse en la escuela (aunque no se 

HmLta al ámblto escolar), porque es en la escuela donde se presen

tan las mayores oportunidades de manipular, de manera sistemática, 

las variables involucradas en el proceso educativo; de observar los 

resultados obtenidos, y por lo tanto, verificar la hipótesis. La psioo

logra educativa investiga el efecto de las variables que intervienen en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, en la conducta final del estu

diante; incluyendo el número y composición del grupo de alumnos, 

'la estructura lógica del pensamiento de cada alumno como individuo, 

y el estilo de enseñanza del maestro. 

Jerome Bruner (26) considera que una teor(a de instrucción, 

como punto cenb"al de la psicolog(a educativa, se ocupa esencialmen

te de disponer 10 mejor posible las situaciones medioambientales para 

alcanzar una enseñanza óptima, según criterios, como el de lograr el 

máxlmo grado de b"ansferencla o de recuperación de conocimientos. 

NATURALEZA DE LAS TEORIAS DE INSTRUCCION 

La naturaleza de las teor(as de instrucción, segÚn J. Bru

ner, pueden ser preceptivas y normativas. Son preceptivas al ex

poner reglas con respecto al procedimLento más eficaz de lograr co

noolmlentos o destrezasJ ofrecLendo por ello una medlda para evaluar 
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dlrerentes aSJ:)ecto!l del J:)roceso de enser'lan%a apréndlzaje. Una teo

r(a de lnstrucclón es normatlva porque formula crlterios con un alto 

gt"ado de generalldad, y las condlclones para satLsfacerlos. 

Es lmportante hacer notar que las teor(as psicológlcas de 

lnstl"'ucc tón preceptúan más que descr lben. Intentan exponer los me

jores medlos para alcanzar el aprendizaje; de mejorar las condicio

nes de enseñanza para llegar a la conducta final del estudiante (pro

puesta y deseable). No se llmltan a describir los hechos, explicando 
, 
sus causas y sus efectos, slno de mejOl"'ar las condiciones que favo

rezcan los efectos planeados. 

CARACTERIS'rICAS DE LAS TEORlAS DE INSTRUCCION 

Son cuatro las prlncipales caracterlstlcas de las teorlas de 

lnstruc9 Lón: 

1 . 	 Especiflcar las exper tenclas que ¡nfunden al indlviduo la predLs

posiclón para aprender; blen sea el aprendizaje en general o el 

de tipo partlcular. Para ello es necesarlo detectar y especificar 
./ 

las clases de relaclones con la gente, las cosas del medio am

blente escolar, etcétera, que tenderán a disponer favorablemente 

al estudlante hacia la escuela y hacia la tarea de enseñanza y 

aprendlzaje. 
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, 
Especificar las formas en que un cuerpo de conocimlentos habra 

de estructurarse para que pueda ser comprendldo por el alumno 
• 

del modo más rápidO. Esta debe ser una "estructura óptima", 

de la gual se derlve un cuerpo mayor de conocimlentos. De la 

estructura va a depender el simplificar la información, generar 

nuevas proposlciones y aumentar la manipulación de un cuerpo de 

conoclmientos; la estructura, además, deberá relaclonarse siem 

pre con el nivel y habllldades del que aprende. Por lo tanto, 

una estructura óptlma no debe ser absoluta, sino relativa. 

3. 	 Especificar el orden más efectivo de presentar los materiales 

que han de ser aprendidos. Es necesar Lo planificar el orden en 

que se presentará al estudiante el materlal de estudio y el proce

dlmlento a segulr para su presentación y para su uso, sin olvldar 

el estudlo detallado de los posibles resultados que pueden producir 

cada método y cada materlal de trabajo. 

4. 	 Especlflcar la naturaleza y ritmo de las recompensas y castigos· 

en el proceso de enseñanza-aprendlzaje. A medlda que el apren

dlzaje avanza, se presenta el caso de abandonar las recompensas, 

• 	 J. Bruner habla de castlgos, pero algunos autores conslderan 
que el castlgo es noclvo para el proceso de enseñanza-aprendi
zaje y prefleren hacer uso de la recompensa exclusivamente. 
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extr(nsecas (como pueden ser los eloglos del maestro) en favor 

de las recompensas lntr(nsecas (que el alumno solucione proble

mas dlf(clles). TambIén se presenta el caso de que una recom

pensa lnmedlata puede ser menos eflcaz que una recompensa di

ferlda. Todos estos detalles son dignos de estudio y planeaclón 

por parte de las teor(as de instrucción. 

MODELO (27) 

, 
El térmlno modelo es un concepto muy común en la ltteratu

ra relativa a las ciencIas sociales. Podr(amos nombrar diferentes 

modelos, tales como los modelos de aprendizaje, de comunicaclón, 

de po\(tlca, de interacclón de grupos Y otros. El uso que se ha dado 

al término modelo es ambiguo; de manera que generalmente se utl

liza como sinónimo de teor(a. Teor(a cuya hipótesIs puede estar blen 

o mal confirmada; cuyo campo puede ser llmltado o extenso, cuantl

flcado o no cuantIficado. Un mode lo de avión, por ejemplo, es una 

, , " " representaclon ficticia o esquematlca de una porcion de la teorla y 

la reaUdad. 

I 

El concepto modelo se usa con mayor frecuencia para aque-

Has teor(as que pueden ser especulativas, cuantiflcadas o ambas a la 

vez. En nuestro curso nos interesa conocer el concepto "modelo", 

con la Impllcación que tiene como sinónImo del concepto "teor[a". 
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La dlferencla entre un hombre cualquiera y un hombre dedi

cado a la investlgaclón, un lnvestlgador, no estriba en la forma en 

que hacen teorra, slno en cómo artlculan la teoría o su teo.... ra, para 

hace.... la expl(cLta. Todos los hombres son teórLcos, pe....o no todos e,! 

tán consclentes de la teorra que utlUzan. Todos usamos cada d(a, 

teol"'(as del aprendlzaje, de la motivaclón, de la pet""sonalldad u ot1"'8S, 

pel"'o los clentr'Lcos son los que expllcan su teol"'(a y el pl"'ocedlmlento 

a segu1r para 11ega.... a su objetlvo • 

... 
PARADIGtvlAS (2'7) 

Los paradigmas son patrones de investLgación o fOl"'mas de 

pensamiento que pueden llevarnos al desal"'rollo de una teor(a. Un pa

radigma .es un modelo o un esquema que representa una teoría; ~ 

son teor(as» son caminos a segulr para llevar al cabo una investLga

ción. Se apHcan a todas las instancias de todos los procesos o cla

ses de eventos. 

Los pal"'adigmas pueden ser previos a las teor ías, en este 


caso impLLcan un compromlso o tentatlva para un programa de inve,! 

J 

tlgaclÓn¡ o pueden escribirse después de que las teorías se enuncien. 

Cada teo.... ra lleva lmplícito el paradlgma que la represen~. El ln

vestlgadol'" elaborará un paradlgma para probar su teol"'(a. Los pa

http:radigma.es
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radlgmas como paso previo a la teor ra permlten articular las prácti 

cas en un todo organizado. Al eleglr el paradigma para una investlga

clón, se toman decisiones cruciales concernientes a las clases de ve

r" lablea y "ptac Lones entre las var" Lables que se investigan ¡. lueg.o, pOr" 

medlo del par"adlgma, se r"epr"esentan gr"áflcamente las var"lables y 

sus lntel"relaclones. Estas r"elaclones entr"e vrLables pueden ser: 

tempor"ales, espaciales, causales o lógLcas. 

'CARACTERISTICAS DEL PARADIGMA 

Las car"acterrstlcas predominantes de un paradlgma se pue

den conce'1trar en dos aspectos: 

1 . 	 Los paradigmas permanecen como marco de referencia de la 

lnvestlgaclón. 

2. 	 Los paradigmas se pueden representar gráficamente. 

La primera caracterrstlca nos señala al paradigma como mo

delo, a ~rtlr del cual se enuncta una teorra o hacia el cual se dirlge 

la comprobaclórvde alguna de las hlpÓtesls que contiene la teorra. 

La segunda caracter"Cstlca nos lndlca que un paradigma es la 

expllcacl6n de la teor"(a, representada gráficamente por medio de 1(

neas hor"lzontales o vertlcales, contrnuas o de puntos; que indlcan las 
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relaciones que ocurren entre las varlabtes Un sencHlo ejemplo de 

paradig",.. es el del condicionamiento pavloviano: En la figura 1 lZ-· 
\ 

quierda, podemos apreciar que el estlmulo incondicionado E1 provoca 

una respuesta R. En la parte central apreciamos al E 1 (incondicio

nado) seguido inmediatamente por el E2 (condicionado) que también 

provoca la mlsma respuesta R. Luego, el E2 (condicionado) por Sl 

mlsmo es capaz de producir la respuesta R. 

Figura 1 

Podemos observar las relaciones entre las variables repre

sentadas' por medio de leneas en forma de vectores, que nos indican la 

dirección del efecto de los esttmulos representada de manera gráfica. 

El paradigma pavloviano impllca que el proceso ocurrirá a 

pesar del tipo partlcular de est(rnJlo y respuesta. El E puede ser el 

sonido de una campana o la presencia de aUmento; la R puede ser la 

sallvación o la excitación del animal ante el E. El paradigma intenta 
~ 

ser general y aplicable a todas las posibilidades. En este paradigma, 

la l(nea horLzontal representa una relación temporal entre las varia-

bies. 
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En una 'nve tlgaclón,' se puede pal"tll" de un paradigma, o 

llegal" al p~adlgma, pal"a demostrar" los hallazgos . Los paradigmas 

son herl"amlentas necesarias p8l"a examinar los aspectos cruciales de 

una lnvestlgac lón • 

EJEMPLOS DE PARADIGMAS 

El paradigma siguiente (Figura númel"o 2) repl"esenta el 

proceso de enseñanza tradicional. En este caso 

c---->tJ M 

donde: 

conoc lm lentos 

~__ 

M • maestro 

Figura 2 

el 	conocimiento es reclbldo por el maestro, que a su vez lo envla a 

cada uno de sus alumnos. Las relaciones entre varlables son causa

les y 16g1cas. En el paradigma de la figura 3, también I"eferente a 1 

enseñanza tradicional, podemos advertir que entre el conocimiento y" 

• 	Investlgación es una actlvldad que permlte predecir, controlar y 
comprender un fenómeno. Comprendemos cuando podemos hacer 
comparaciones y extrapolaclones; controlamos cuando manipula
mos las variables independLentes, cuando están funcionalmente re
lacionadas con la varlable dependiente. 
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el maestro, y entre el maestro y los alumnos están dibujados unos 

signos qu, representan los repertorios conductuales previos de 

maestros ~ alumnos. Estos repertorios previos cOt"tan la l(nea que 
, 

marca la relación entre las variables, interfiriendo en el paso del 

conoclmiento,a través del profesor, hacia sus alumnos. 

a-s curloso notar en el paradigma claramente señalado, que
• 

el conoclmLento no va directamente hacla el estudlante, sino que su

fr"e interferenclas,de los repertorios previos, tanto de tos alumnos 

como del profesor mismo. 

-.....-..~ ~ ~ --~) ~-----,.
r. < .. ~----7" profesor < alumnos 
..... 'l1li: ~.---- "'" ~.----

Flgura 3 

El paradlgma representado en la fLgura 4, nos muestra otro 

tLpo d enseP\anza tr,-c:Hclorml. Pero en este caso, conoclmiento y 

alumnos están en relación d¡r-ecta, y el maestro funge como tutor en

tre ambos. La l(nea punteada r-epr-esenta una r-elación débn existen
, 

te entre el maestro, el conocimiento y los ·alumnos. 
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I conoclmlento 144-------~, alumnos.,
", /~~ 

~ 

'..Jt.1 Iu.,......__m_a_e_s_tr_o_--," 

Figura 4 

Otros paradlgmas Lnteresantes por su sencillez y clarldad 

son los que se refieren a los dlferentes tlpos de ensef\anza programa
"

da. En la figura 5 está representada la enseflanza programada desa

r,.,ollada por Pressey y Skinner·. 

Figura 5 

En este caso, cada c(rculo que enclerra un número se refle

re a cada cuadro del programa y las leneas o vectores están marcan

do la dlrecclón 'v. espaclal) y secuencla que llevarán estos cuadros. 

• 	 En el slguiente cap(tulo me ocuparé de la enserianza programada 
como uno de los medlos para la enseñanza actual. 
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~p par"adigma de la flgur"a 6 nos muestr"a la enseñanza pr"o

gr-amada Hreal de B. F. Skinner". En este caso cada cuadr"O se tr"as

lapa con el\sigulente, señalando una secuencia más ligada e insepar"a

ble. Lo~ c(r"culos. como en el paradigma anterior" repr-esentan los 

Fig.Jra 6" 

cuadr"os de la pr"ogr"amación lineal, y el traslape se r"efiere a que las 

respuestas de un cuadr"o fOr"man par"te de la lnfor-mación del siguiente 

cuadr"o. 

-
En la rLgur"a 7 se aprecla el par"adLgma de la ense~nza pr"o

gr"amada r"amltlcada o lntr-(nseca. 

, 

Figur"a 7 
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SegÚn eate pal"'adLgma, doa aujeto. qu toman distLntas bU\J!"'

caciones no se encuentran hasta el final. Cada quien seguirá difenen

tes caminos en el transcurso del programa. hasta alcanzar el objetl

vo fLnal. 

Bucklew, en 1960, desarrolló un paradigma que muestra las 

relaciones entre las variables involucradas en la teor(a psicoanal(tica. 

Este paradigma describe el proceso psicopatológico a partir de la ln

vestlgaclón cl(nica reaUzada por el Dr. Bucklew 

Vida temprana Vida temprana
contradictor ia 

Evento traumátlco 

I 

Evento Precipitante 

Complejo 

Formación de S(ntomas 
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Se sigue una secuencia cronológica que parte de los prime

ros años de vida del paciente. El paciente llega a la consulta por su

trir clerto~ slntomas especlflcos y el terapeuta debe retroceder a 

través de cada paso, representado en el paradigma, para negar al 

paso superior de la gráfica (vida temprana o vida temprana contradl~ 

toria) y llegar con ello al iniclo o pauta que desencadenó cada uno de 

los pasos consecuentes. 

Smith, en 1960. trabajó sobre un modelo pedagÓgico que ha
, 
ce referencia a todas las variables. según él involucradas en el pro

ceso de enseñanza-aprend izaje. 

Smith clasifica estas variables en tres categor(as: las varia

bIes independientes que son las diferentes conductas del maestro. las 

variables lnterventoras. o factores psicológicos que influyen en el apre~ 

dlzaje, y por último, las variables dependientes. o conductas del alum

no. 

En el paradigma de Smith, Figura e, las flechas están indl

cando la direcclón causal de las variables lndependlentes. Luego, las 

conductas del maestt"'O son eguldas por procesos psico16glCOS tales co

mo motivaciones, lnter~es, necesIdades, memorla u otros procesos, 

representados como variables interventoras. Como resultado del efec



to de estas variables, el .... lumno emitirá una conduc a determinaoa, 

que Smith señala como varíabl"" depend"e'")te. El maestro puede ob

servar la conducta del a umno (v. depend~<:!nte), pero no puede ob

.....r los eventos supue:s;:os, tales como procesos de pE;nsam ' ento, 

memor 'a, necesidades y otros. E alumno podrá "nferirlos a part ' r 

de las conductas espec tficas del alumno, pero no puede dejar de to

marIas en cuenta por la impl'cacLón que tienen sobre el proceso de 

aprendizaje, po el que el alumno debe pasar. 

VARIABLES VARIABLES VARIABLES 
INDEPENDIENTES INTERVE TORAS DEPE DIE TES 

(maestro) (alumnos) (a:umnos) 

)> 
J 

I • 	 conducta verbal memoria conducta verbal 

2. 	 ejecuc~ón de creencias ejecución de 
~a conOucta neces ldades la conducta. 

3. 	 conducta inferenc las conducta 
expresiva etc. expresiva 

FiGura 9 

y para ftna izar con los eJemp os de paradigmas y que quede 

claro su uso y uti:idad, presento el paradigma elaborado por P.S. 

:1unke , en 1958 (Figura 10) que él mLsmo nombra como "Br.:.ve rr.o

delo de la interacción maestro-alumno". 
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2 

(maestro) 

...... ---
.",JIII# _ ............
,,' ,,,.,, ....... '" 


// " ~ '.' 
~9~----------~' J r-~~--~~------------~ 

I
,;7 Conducta del , 

\ 

maestro 

,; " " ... ,'" 

1 
Historia previa 

del maestro objetivos 

"/ 

/ ", 
I 

Medio 
ambiente 

8 

, 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

Marco de referenc ia 

',~ -----

maestro 

\ 
\ 

~ 

5 
Medio 

/ .... 1A.mbienta 

7 
Objetivos del 	 6 
alumno 	 Historia previa 

del alumno 

Figura 10 

Paso 1. El maestro no puede evadirse de:: ~u hl!:...torla pl.,;rLO

nal, ...Lendo &!::ita una variable que intorVlcnc: Gn la ..,ituaclón dl..:l !::.al~n 

de clase, y en todas las acc iones s igu lentes de t maestro. 
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: Paso 2. El maestro selecciona los objetivos que presen

-cará a los alumnos y que espera que sean cumplidos por ellos. 

Paso 3 0 Los objetivos especificados por el maestro son 

circunscritos por su marco de referencia. 

Paso 4. Conducta dél maestro que puede ser e ind icar a 

los alumnos la lectura de un determinado l 'bro, la exposición de un 

t ema;o llevar a los alumnos a visitar un museo. 

Paso 5 . Se refiere al medlo ambiente en el que se realizan 

todas las conductas anter iorme nte señaladas. 

Paso 6. De manera similar al paso 1 , pero haciendo refe

rencia a la historia previa del alumno, que desde luego marcará su 

pauta de conduct a . 

I':>..'\~o 7. Son lo:... obJL!LLVOS qUl,; L!l .1.1umno lrClL! .:\1 sülón UL! 

clase , los que desarrolla durante el proceso de enseñanza-aprendiza

je y los que logra al finalizar e ciclo de instrucción . 

Paso 8. Una vez que el alumno asimila las influencias que 

recibe (internas o externas), formará el marco de r eferencia que va 

a determinar su conducta apartir del mismo. 
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Paso 9. El alumno se comportar"á de una maner"a determl

nada, hacia uno u otro cammo y dependiendo del efecto causado en él, 

por todas las variables señaladas y por el medio ambiente donde se 

desarrolla y ha desarrollado. 

Paso 10. Se rertere al medio ambiente en el que ocurren 

las s~tuaciones antes mencionadas y en las que se encuentra el alum

no. 

La conducta del alumno será una de las pautas determmantes 

para la conducta del maestro ~ pues según la conducta del alumno, qUE: 

se presente, aSl se conducirá el maestro. 

El gran clrculo representa la retroatimentación cont(nua que 

abastece la conducta del maestro y del alumno, y al marco de refe

renc ia de cada qu ien. 

De esta manera queda señalado que los paradlgmas sirven co

mo herramienta necesaria para la elaboración o expllcación de difere.:::. 

tes teol"'l"as. En nuestro caso, he querido poner énfasis en teorías de 

nstr"ucc ión porque son las que debemos conocer s i nos encam inamos 

hacia el estudio de la psicologLa educativa. 
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PLAN DE TRABAJO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

(Capltulo 1 1) 

Tema: Teorlas y Para gmas 

l. 	 Objetivo de enseña:"lza: propordonar información que facilite 

la adquisición del concepto de tcor';a, modelo y paradigma; 

presentando algunos ejemplos de paradigmas que favorezcan 

su interpretación. 

II. 	 Objetivos de aprendizaje: precisión: NECESARIOS y ESEN

CIALES; categor'a cognoscitiva: CONOCIMIENTO Y COM

PRENSION. 

Objet ivo general: 

1 . 	 El estudiante definirá los conceptos de teorLa, modelo y para

digma, e interpretará éstos últimos. 

Objetivos especLficos: 

El estudiante: 

1 . 	 clasificará a las teorlas como elementos fundamentales de la 

cienc ia eN) (1.23) 

2. 	 mencionará algunas definiciones de "teorLas", de las ~stud¡a·-

das en clase. (N) (1. 11 ) 

3. 	 definirá "teoría", con sus propias palabras.(E) (2.20) 

4. 	 enunciará el prQPósito de las teorías de instrucción . (E) (2.20) 
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5. 	 defini.rá teoría de 'instrucción (E) (2.20) 

6. 	 distinguirá el campo de utilidad de las teorías de instruc

ción. (N) (2.30) 

7. 	 mencionará de qué se ocupan las teorías de instrucción, 

según Jerome Bruner. (E) (2.20) 

(Naturaleza de las teorías de instrucc·ón) 

8. 	 recordará la naturaleza de las taorías de instrucción. 

(E). (1 .32) 

9. 	 basándose en Bruner, nombrará cómo pueden ser las 

teorías de instrucción, según su naturaleza. (N) (1 .52) 

10. 	 explicará por qué las teorías de instrucción son precep

tivas. (E) (2.20) 

11 . explicará por qué las teorías de instrucción, son norma

tivas. (E) (2.20) 

(Características de las teorías de instrucción) 

trucci6n, según Bruner. CE) (1 .2(j) 

http:defini.r�


13 . explicará caca una de las cuatro caracte rísticas de las 

teorías de instrucción N) (2.20) 

(Modelo) 

14. 	 definirá el concepto de modelo. (E) (2.20) 

15. 	 dará, por o menos dos ejemplos de modelos. (N) (2.30) 

16. 	 recordará, la i.mplicación del concepto modelo, como si. 

nónimo de teorías. (E) (1 .32) 

(Paradig rna) 

17. 	 definirá el concepto de paradigma (E) (2.20) 

19. 	 mencionará dónde se aplican los paradigmas. (N) (2.20) 

19. 	 mencionará la i mplicación de los paradig mas previos a los 

teorías. (N) (2.20) 

20. 	 menci.onará la implicación de los paradi.gmas posteriores 

a las teorías. (N) (2.20) 

21 • 	 explicará el significado de la representación gráfica de los 

paradigmas. (N) (2.20) 

22. 	 distinguirá las relaciones entre las variables implicadas 

en los paradigmas. ( ) (2.20) 
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23. 	 enunciará las relaciones entre las variables i.mplicé.das 

en los paradigmas. (E) (2.20) 

(Caracter ....sticas de los paradigmas) 

24. 	 nombrará las características de los paradigmas, según N. 

L. Gage. (E) (1 .32) 

25 . explicará el señalamiento de cada característica de los 

paradigmas. (N) (2.20) 

26. 	 explicará la función de los paradigmas, dentro de una i.n

vestigación (E) (2.30) 

27. 	 i.dentificará el paradigma pavloviano. (N ) (1 .32) 

28 . 	 i. tcrpremrá el paradigma pélvloviano. (N) 2.20) 

(Ejemplos de paradi.gmas) 

29. 	 identificará los si.guientes paradigmas explicados en clase. 

(E) (1 	.22) 

29.1 	. tres tipos de paradigmas de la enseñanza tradicional 

~o.~ . paréldigm.:l. de la crGeñonzn pronromodi.l 1inu...ll cJ • 

Pressey y Skinner . 

29.3 . paradigma ~e la enseñanza programada lineal de 

Skinner. 
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29.4 . paradigma de la ens8ñanza programada ramificada 

o intrínseca. 

29.5. púradigma del Dr. Bucklew sobre el proceso psi

copatológico. 

29.6. paradigma de Smith sobre un modelo pedagógico. 

29.7 paradigma de P. S. Runkel nombrado 'Ereve mode

lo de la interrelación maestro-alumno". 

30. 	 interpretará los nueve paradigmas mencionados arriba. 

(E) (2.20) 

31 . 	 explicará la utilidad de los paradigmas (E) (2.30) 

III. 	 Requisitos: haber realizado las experiencias de aprendizaje y el 

examen parcial relativo al tema l. 

IV. 	 Evaluación diagnósti.ca: el instr"uctor vlgilará que se hayan cum

plido los criterios de los objetivos. 

V. 	 Tiempo estimado de im;:>arttción: Cinco horas. 

Una clase de exposición y demostración de dos horas y una clase 

práctica (de participación) de una hora. Dos horas para resol

ver el examen correspondiente al 20. parcial. 

VI. 	 Material 

de 	enseñanza: 

Bin iografía (del 21 a.l 27) 

Lá.minas de retroproyector. 

http:diagn�sti.ca
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- Retroproyector. 


- Pantalla. 


de aprendizaje: 

- Copi.a mimcogr<lfiéldél dcl tema 1 (Compilación de düto.::.. redll 

;..: tu. t por C:1 m.::lc ....tro o in.... Lructor) 

VII. Experiencias de aprendizaje. 

de adquisición: 

- el alumno asistirá a la clase teórica (de exposÍ,c,lÓ;¡ y 

demostración) con uso de láminas de retroproyéCi:Or. 

de aplicación: 

- el alumno participará de la clase práctica, do oa cono

cerá algunos ejemplos de paradigmas que intrepre~rá por 

su cuenta~ y con la ayuda del maestro. 

VIII. Evaluación 

Una vez realizadas las experiencias de aprendizaje pertenec"entes 

al temaII 1 Y acreditado el ler examen parcial, el alumno comestar6. el 

20. examen parcial. 

D< • Modificaciones 

El alumno leerá los capítulos que correspondan al tema r , en la 
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SEGUNDO E><.A.MEN PARCIAL 

Señale con una X la respuesta que considere correcta: 

1 • 	 Una teor(a es: 

a) un conjunto de métodos estructuados en un sistema. 

b) una estructura de un proceso que persigue un propósito. 

c) un enunciado que estructura hipótesis por implicación 

deductiva o inductiva. 

d) 	 una generalizaci.ón resultante del examen de múltiples 

discriminaciones. 

2 . 	 ¿Cómo pueden ser las relaciones entre las variables? 

a) causales 

b) 16gico...s 

c) temporales 

d) todas las anteriores 

3. 	 Desarrolló un paradigma que muestra las relaciones e,'ltre las 

variables involucradas en la teoría psicoanalítica. 

a) 	 R\.mkel 

b) 	 Smith 

c) 	 8ucklew 

d) 	 Bruner. 

http:generalizaci.�n
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4. 	 Defi.na el concepto de paradigma y explique sus funciones. 

5. 	 Defina por lo menos una de las cuatro características de las teo

rías de instrucción, según Bruner. 

6. 	 Di.buje el paradigma de la enseñanza programada lineal de Skinner. 

7. 	 ¿A. qué se refiere el siguiente paradigma? 

--?> /~ ----~ ----)- -" ----) e L...-. 	- profesor L.___ _ - alumnos 
~	- --- -)- "'- - <E<--'" 	 '/ 
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8. Interprete el paradigma anterior: 

g. Dé IJna definición de teor(a de instrucción 

10. Escriba F o V para falso o verdadero en las siguientes proposiciones. 

a) Los paradigmas permanecen como marco de referencia de 

la investigación. 

b) Las teor(as de instrucción se limitan a describir los hechos. 

c) Las teorías siempre se enuncian antes de señalar su paradigmé 

d) La teoría educativa no se limita al ámbito escolar. 

F 

-¡ 1 . Indique un ejemplo de modelo: 
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CAPITULO 1 1 1 

Medios educéltivos 

Es tan importante la educación para todos los aspectos de 

la vida humana, que las naciones se ocupan de su desarrollo, de ma

nera especial. Además, está demostrado que la educación e · un me

dio eficaz para modificar las estructuras sociales. El sistem:::. Oc en

·'señanza contribuye a crear sentimientos de patria. Ejemplos eSj:)'::::;'

ficos de educación dirigida hacia la formación y cam~:os de esrructu

ras sociales lo tenemos en la Unión Soviética, los ES'C2..dos U ...üdos ce: 

Norteamérica, México, Cuba, China y Japón. 

En la Unión soviética, Krupskaya, la esposa de Lenin, 

se convirtió en la personalidad más destacada del sistema educaúvo 

de su época. Sus puntos de vista progresistas acogieron enfática

mente las doctr inas pedagógicas de John Dewey. A partir de Krups

kaya, existen en la Unión Soviética una reconocida importancia hacia 

la educación centrada en el niño, donde se da gran relevancia a edu

car a los niños con amor, y buscar su temprana socialización. 
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. También es necesario recordar que la Unión Soviética es el 

pals que tiene proporcionalmen e, mayor número de mujeres médicos, 

profesoras e ingenieros de todo el mundo, y es el lugar donde la mu

jer ocupa un mayor niv el soclal. (28) 

En Estados Unidos de Norteamér i ca, es reconocida la impor

tancia que se le da a la educación. Desde princlpios de siglo , John 

Dewey crea el High School , y se considera a la educación como res

pon~élbilidad de la comunidad; donde ya para entonces, La en~c.:riilnza 

primaria era obllgatoria. Pero fue a partlr de 1954. despué!:;; del Lan

zamlento del Sputnik sov iétlco (29), cuando el pueblo norteamericano 

se alarma y exige una enseñanza más eficaz, tecnológlca y rápida. 

Se pone especial hincapié en los superdotados; y el gobierno ofrece 

todo su apoyo a educadores e investigadores de la educación. Hacen 

su reaparición las máqUinas de enseñanza, que no habían tenido ma

yor acogida cuando Pressey, en 1926> Y Skinner, en 1953, construye

ron las prlmeras. A partir de entonces, los adelantos en los medios 

educativos toman un car iz acelerado. 

Pero, aunque los hallazgos han sido muchos, no se llega a 

la solución de uno de los mayores problemas ante los que se enfrenta 

la educación en general , y la psicología educativa, en particular. Es

te problema consiste en el alto índice de analfabetismo que impera en 



el munqo entero . Todos los palses intentan combatirlo de una mane

ra o de otra, con mayor o menor éxi.to. 

La proporci.ón de niños que asiste a las escuelas, varla de 

acuerdo con el grado de riqueza del pals de que se trate (28). El 

analfabetismo masivo es uno de los problemas básicos de los paLses 

subdesarrollados. El porcentaje de analfabetas, entre las personas 

que han cumplido los 15 años, es alarmante (ver mapa anexo). Es 

excepcional el caso de Cuba, que en un año de campaña de alrabeti 

-zación nacional, logró erradicar el problema, casi totalmente* . 

Sólo quedaron sin alfabetizaclón los ancianos mayores de 70 años 1 

que, aunque haciendo el esfuerzo no lograron el objetivo Q 

Otro problema con -que se enfrenta la educaCIón c::. ~l c0nlc

nido cambiante de cada d lsciplma. ¿Qué enseñar cuando el materléll 

de estudio var(a,una vez pasados diez años? Las constantes e inten

sas investigaciones que se realizan en la actualidad, obllgan al cam

bio de objetivos en la educación. Caracterlstica es de la ciencia" el 

no ser absoluta ni estática. Los nuevos conocimientos acumulados con 

los ya existentes, hacen difLcil la preparación de los planes de estu

d ,o; porque tal vez, lo que enseñamos a nivel de primaria,resulte 

* 	En el año de 1961 J Cuba envió un contingente de más de 100,000 

jóvenes estudiantes a diferentes incones de la isla, para cum

p:"r con 1 tarea de alfabetización, además de la colaboración 

ce obreros y maestros. 
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obsoleto al llegar a grados superiores. Al plan 'ficar la enseñanza, 

no debemos olvidar el esfuerzo del profesorado competente> para 

mantener al d(a sus conocimientos, para impartir clases que guarden 

un contenido que se relacione con otras disciplmas" y que merezca la 

pena ser enseñado y aprendido. 

El ingenio humano, que se ha destacado en tantas discipllnas, 

no pOd(a quedarse atrás al tratarse de la educación . La necesidad de 

mayor número de aulas y profesorado que cobije a todos los estudian

.',
tes, cada vez más numerosos, ha sido uno de los factores predomi

nantes para agudizar ese ingenio. 

Los med ios para la educación son cada vez más vastos y 

efectivos" aunque no siempre todo lo eficaces que la educación ne

ces ita. 

METODOS DE ENSEÑANZA 

La importancia que tiene el método de enseñanza elegido, 

para alcanzar los objetivos propuestos, cors iste en señalar el proce

dimiento a seguir; los pasos que se deben dar para efectuar el proce
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Ettmológtcamente, método quiere dedr "Camino para 

llegar:a un ftn" (30) dentro del campo educattvo, ese camino tra

zado, implica las técn ieas de enseñanza y los pI'" tnc ip ios de apren

dizaje. 

El método de enseñanza se refiere a los aspectos gene

rales que encierran conductas espec(ficas. Es un conjunto de mo

mentos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el apren

dizaje del alumno hacia objetivos determinados. (30) El métcdo 


es el conjunto que unifica el proceso de enseñanza y aprendizaje, 


, desde la presentación del material de estudio hasta la verificación 


del aprendizaje adquirido. 

La técnica de enseñanza es la forma en que se uti -~izan 

los recursos pedagógicos para que el aprendizaje se efectúa. Es la 

manera de conducirse J profesor y alumno, para alcanzar lo:: ubjü

tivos. Un método espec(flco de enseñanza puede involucrar a su V(;Z 

varias técnicas. 

Los principios de aprendizaje, son variables del proce

so educativo, que se presentan en cada situación del proceso, y que 

fundamentan el"aprendizaje. Los maestros e instructores deben co

nocerlos para aplicarlos y controlar la situación del salón de clase, 

en el momento oportu no . 
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Cuando hablamos de métodos ae enseñanzas o aspectos 

metod<?lógicos de la enseñanza, nos encontramos con la dificultad 

de que se contraponen unos con otros, de manera que su clasifica

ción puede parecernos ambigua. A veces la diferencia entre uno 

u otro es pequeña, pero en la mayoría de los casos, esa diferencia 

se com plica porque el propio desarrollo del curso necesita la ut i 

lización de diferentes métodos de enseñanza. Esto nos d i .....e que en 

(*) 
ocas iones se traslapan, aunque no se contrad igan. 

En cuanto a las técnicas .. éstas resultan más claras, 

'. ya que el método de enseñanza utiliza var ias en diversos momen

tos, a través de las cuales el método se hace efectivo. 

De manera general los métodos se pueden separar en 

tre~ grandes grupos según la naturaleza de los objetivos que qule

ran :ograr: 1) método de investigación; 2) método de organización 

Y 3) método de transmisión. (30). 

Métodos de investigación: Tienen el objetlvo de descu

br ir nuevas' verdades, o esclarecer hechos poco conoc idos. La in

vestigación del campo de conocimientos en cuestión, como puede 

ser la investigac ión filosófica .. c ient(fica, h lstór lca u otras. 

* 	El documento al cual hago referencia (30) fue seleccionado pa
ra algunos cursos .. después de una investigación bibliográfica 
realizada en la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza, ya 
pesar de las fallas que presen:ta, puede considerarse una de las 
c las i fi cac iones más completas. 
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Métodos de organizac ión: Se refieren a hechos conoci

dos que deben coordinar sus acciones para aprovechar con el orden, 

las energLas y los recursos materiales y humanos. Como su nom

bre lo indica, van dirigidos hacia la organización o establecimiento 

de normas o directrices que señalen una forma de conducta, para 

la mejor realización de las tareas. 

Métodos de transmisión: Son los métodos de enseñanza 

propiamente dichos y requieren de la relación maestro-alumno, en 

donde el maestro transmite la información que conoce y el alumno 

"
recibe la que desconoce. 

Los métodos de enseñanza, a su vez se clasifican de 


manera general J tomando en cuenta una variedad de aspectos que 


indican la conducta del profesor y del alumno, del material de es


tudio y de la organización escolar, dentro del proceso "educativo. 


Los aspectos que Im(deo Nérici toma en cuenta para 


la clasificación son: forma de razonamiento; coordinación de la 


materia; concretización de la enseñanza; sistematización do la 


materia; actividades del alumno; universalización de los cono


c lm lentos, relac ión profesor-alumno, aceptac ión de lo enseñado 


y trabajo del alumno. (Ver cuadro No. 2). 
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1 . 	 Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

Se dividen en deductivos, inductivos y analógico o com

parativo. 

1 .1. El método de enseñanza deductivo, hace referen

cia al asunto estud lado de 10 general hacia 10 particular. Se le pre

sentan al alumno conceptos primarios, definiciones o afirmaciones, 

a partir de las cuales se llega a conclusiones y consecuencias. El 

estudio de la geometr(a es un buen ejemplo de este método. 

" 1 .2. El método de enseñanza inductivo se presenta por 

medio de casos particulareS, para llegar al principio general que 

rige dichos casos. En lugar de partir de la conclusión final, se ofre 

cen al alumno los elementos que permiten las generalizaclones que 

lo llevarán al concepto de ley cientCfica. La inducción se basa en 

la exper ienCla J en la observac ión y en el examen de los hechos. 

1.3. Cuando los datos particulares permiten estable

cer comparaciones, de las cuales se concluye por semejanza o an~ 

logra, nos estamos refiriendo al método de enseñanza analógico o 

comparativo. Por medio de éste el estudio lleva de lo particular 

particular. 

2. 	 Los métodos de ense ñanza, en cuanto a la coordinación de la 


1 .'lJ.lurla~ ~.'-' divi.de n en métodos lóqico . o P , icolóqico!.i . 
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2.1. El método lógico de enseñanza hace referencia a 1é!. 

presentación de los datos o los hechos, en orden de antecedentes y 

consecuentes, siguiendo una estructuración que va desde lo menos 

a lo más complejo, o de lo anterior a lo posterior. El principal or

den del método lógico es el de causa y efecto en consecuencia deduc

tiva o lnductlva. 

2.2. El método psicológico de la enseñanza, se refiere 

a la presentación del material siguiendo un orden que se fundamen

ta en los intereses, necesidades y experiencias del educando; ocu

pándose preponderantemente de la motivación del momento, en lu

gar de formar un esquema r íg ido, prev io a la enseñanza. Va de 

lo concreto a lo abstracto; de lo próximo a lo remoto, sin ocupar

se de antecedentes y consecuentes . 

3. 	 Los métodos de ens eñanza 1 en cuanto él la concrctización de 

la materia, se dividen en métodos simbólicos o verbalísticos, 

y métodos intuitivos. 

3.1. Si la forma de impartir la clase y los trabajos 

realizados en ella se llevan a cabo a través de la palabra, oral o 

escrita, estaremos haciendo uso del método de enseñanza simbó

lico o verbal(stico. 

3.2. El método de enseñanza se llama intuiUvo cuan

do la clase se imparte con el auxilio de objetivaciones o concreti 

zacionesj teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos. 
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Aunque el cO:icepto de intuición no significa en fllosof(a 

10 mi~mo que en educación, ambos campos se refieren a: la visión 

de las cosas, sin el auxllio de intermediarios. 

Comento utiliza el método intuitivo cuando señala que el 

niño capta primeramente el objeto y, por lo tanto, "es necesario 

abrir el Ubro del mundo para que el niño aprenda". Más tarde fue 

PestalozzL quien impulsó el valor de la impresión sensorial en el 

aprend izaje. 

Los elementos que pueden utilizarse en el métOdo dl,; en

señanza intuitivo son: el contacto directo con el objeto de estud io, 

pOI" medio de visitas del alumno a los centros donde se encuc::<;re 

ese objeto de estudio, como museos, excursiones a lugares especL

ficos, etc.; o bien el contacto con la representación del objeto, co'"' 

la ayuda de proyecciones, cuadros, confeccLón de carteles u otros 

med ios aud iov isuales. 

4. 	 Los métodos de enseñanza, en cuanto a la s istematización de la 

materia, pueden ser rLgidos, semirlgidos u ocasionales. 

4.1 /. Cuando el pro::;edimiento planeado para impartir 

la clase no permite flexibilidad alguna, ni salidas espontáneas por 

parte del profesor o el alumno, se está aplicando el método deno

minado rlgido. La rigidez del método es consecuencia de la elabo
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ración de los planes de estudio, que en muchas ocasiones no permi

ten al maestro apartarse del Lndice señalado en ellos. 

4.2. Cuando el esquema o patrón que sigue la clase 

permite la flexibilidad J se adapta a la situación que impone las con

diciones reales que se presentan, estamos aplicando el método se

mirrLgido de enseñanza. La flexibilidad permite , incluso, la am

pliación del programa con respecto a las circunstancias que se pre

senten durante las c tases. 

4.3. Se llama método de enseñanza oCé\Slonal, al mé

todo que aprovecha la motivación que se presenta en el momento de 

lo. clusc; aSL como los acontecimlentos importantes que los alum

nos y el maestro quieren interpretar y discutir. Los alumnos pue

den llevar los temas que serán estudiados en la clase, si estos te

mas son de interés general para el grupo. 

5 . 	 Los métodos de enseñanza, en cuanto a las actividades de los 

alumnos, pueden ser activos o pasivos. 

5 . 1 . Cuando el profesor desarrolla la mayor activi

dad, mientras los alumnos permanecen con carácter receptivo, se 

está apUcando el método de enseñanza pasivo. En este caso la palabra 
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"pasivo" está determinada por la actlvidad de os alumnos. La ense

ñanza llamada trad [clonal, está centrada en este método de enseñanza. 

5.2. En caso de ser la particlpación en clase del alumno,el 

factor preponderante durante su desarrollo, nos estamos reflriendo al 

método activo de enseñanza. El profesor se convierte en instructor 

u orientador del estudiante, mientras que éste es quien actúa durante 

el curso, unas veces exponiendo la clase J otras contestando a un mte

rrogatorio o elaborando trabajos de grupo. 

6. 	 Los métodos de enseñanza en cuanto a la universalización de los 

conocimientos, se conocen como métodos universalizados o no

universalizados o de especialización. 

6.1. El método universalizado se aplica cuando los temas 

tratados en clase abarcan varias disciplinas interrelacionadas, de 

acuerdo con las necesidades que se van presentando durante el desa

rrollo de la clase. El foco de interés está representado por el asunto 

de esrudio,y no por una materia especLfica. Si el objeto de esrudio 

abarca diferentes disciplinas, la clase debe desarrollarse tomándolo 

en cuenta, sin Hmitaciores. 
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6.2. El método de enseñanza que se aplica es no-univer

salizado o de especialización, cuando las asignaturas se estudian de 

modo aislado; cuando cada materia pasa a ser un curso, independ ien

temente d e los demás. 

Aunque este método es mucho más usado que el anterior, 

-especialmente en la enseñanza media y superior- el maestro no 

debe olvidar la relación que tiene su materia con otras disciplinas, 

y, por lo tanto, hacerlo del conocim lento de los estud iantes . 

7. Los métodos de enseñanza en cuanto a la relación profesor-alum

, 	 no, se consideran en tres categorlas: individuales, recLprocos y 

colectivos. 

7.1 . El método de enseñanza lnd ividual es el que apllcD. 

un profesor para cada alumno. Es la enseñanza tutorial, tan utiliza

da por Sócrates. En la actualidad, es diflcil la aplicación de este mé 

todo, pero existen técnicas espec(ficas que facilitan su empleo para 

grandes grupos de estud iantes . * 

7 • 2. Según el método rec lproco , el profesor prepara a a 1

gunos alumnos para que ellos a su vez, enseñen a sus compañeros. E~ 

te método de enseñanza se conoce también con el nombre de lancas

* 	La enseñanza individuaHzada, que se estudiará un poco más ade

lante. 
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teriano por ser Lancaster el primero en organizarlo o '" Los alum
f 

nos avanzados fungen como mon itores de pequeños grupos, a los cua

les 	enseñan y evalúan individualmente. En capLtulos posteriores ha

ré una mendón espedal para este método y métodos de enseñanza 

similares que se fundamenten en el método lancasteriano. 

7 .3 . Cuando un profesor imparte su clase para un grupo de 

alumnos más o menos numeroso J se estará aplicando el método co

lectivo de enseñanza. Lo ideal serta que el número de alumnos no 

sobrepasara de los 25 o 30 para cada maestro, pero bien sabe mos 

que no sólo lo sobrepasa, sino que lo duplica, triplica o más o 

Si la enseñanza colectiva logra apllcar técnicas de enseñan

za individualizada, se hará cada vez más efectiva. 

8. 	 Los métodos de enseñanza en cuanto al trabajo del alumno, pue

den ser: individual. colectivo o mixto. 

8.1. El método de trabajo individual procura conciliar las 

diferencias individuales con el tipo de trabajo seleccionado para cada 

alumno. El profesor asesora a cada alumno en su trabajo de clase, 

de manera individual; y cada alumno presenta un trabajo dlstlnto, 

basado en sus propios intereses y habilidades. 

'" 	 A principios del siglo XIX, Sotl Andrew Bell y .Joseph Lancaster 
desarro:~aron simultáneamente este método, aunque independientes 
uno de otro. 
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8.2. El método de trabajo colectivo pone énfasis en el 

trabajo reaUzado conjuntamente entre varios alumnos. Es el tlpico 

trabajo de grupo de equipos. La clase se divide en varios grupos que 

trabajan independientemente unos de los otros, pero formando una 

unidad con los alumnos que pertenecen al equipo. El trabajo total va 

a depender del esfuerzo de cada uno de los alumnos, aunado a su pro

pósito único. 

Este método es llamado también de enseñanza socializa

da, porque ayuda a la socialización del educando. 

8.3. Cuando el método de trabajo planea actividades de 

socialización e individuales, se llama método mixto de trabajo. En es

te caso, el estudio dirigido se puede realizar de manera individual y 

las tareas de investigación, por ejemplo:t pueden hacerse con la cola

boración de todo un grupo. Evidentemente es el más aconsejable por 

abarcar mayores factores que facilitan el aprendizaje y la enseñanza 

del alumno. 

9. 	 Los métodos de enseñanza en cuanto a la aceptación de lo enseña

do se separan en dogmáticos y heurlsticos. 

9.1. Según el método dogmático, se le impone al alum

no, que observe sin discusión lo que el profesor le enseña. Su 
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objetivo consiste en trasmitir el saber; aceptar y observar lo que 


el profesor indica. Lo importante es que el alumno asimile lo 


que d ice el maestro. 


9.2. Cuando el profesor incita al alumno hacia la bús

queda de lo aceptado o verdadero, cuando facilita el estudio por 

medio de la investigación, o cuando presenta el material de estu

dio, faHble a la discusión, o fundamentando su teorla, de una ma

nera lógica para ser nuevamente investigada por el alumno; se es

tará aplicando el método heurLstico de enseñanza. A través de es

te método se vuelve más importante la comprensión del material 
, 

de estudio, por parte del alumno, que el propio aprendizaje. 

TECNICAS DE ENSEÑANZA (31) 

Según los objetivos pt"'opuestos en el programa del cur

SO que se va a impartir, será la selección de las técnicas de ense

ñanza que faciHten seguir el método empleado. Para seleccionar 

las técnicas de enseñanza, es necesarlo i"'egistrar el tipo de pro

fesor que impartirá la cátedra, la clase de alumnos, el número 

de ellos, la materia en cuestión, y los recursos disponibles para 

el caso. 

Las técnicas de enseñanza pueden presentarse tanto 

al:)adamente, como en combinación de unas con las otras. Los 
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tres grupos generales que abarcan las di.ferentes técnicas de ense

ñanza son: Exposición, Demostración y Participación . 

EXPOSICION 

Son muchas las variaciones implicadas dentro del grupo 

de técnicas de exposición. Estas pueden ser: exposición de clases, 

lectura comentada, exposición con preguntas, mesa redonda, confe

renci.a, seminari.o, foro, simposio y otras. 

La exposición de clases, consiste en la plática impartida 

'por un orador, generalmente el maestro., ante un grupo de estudian

tes. 

La. lC"ctura. com ntndo.. os conocid..\ 1. mbi6n como ¡(.cnic l 

exeq6ticn y consi.ste en lu 1ecturu de un toxto, rolutivo <11 tom.. quo 

se estudia, y que se interrumpe de vez en cuando para hacer co

mentarios que proporcionen datos que integren la lectura; o para 

sugerir o contestar preguntas referentes al asunto tratado. Esta 

lectura puede hacerla el profesor o algún alumno. 

La exposición de clase con preguntas es una charla que 


imparte el profesor, al grupo de estudiantes; y se interrumpe por 


el propio profesor, para formular preguntas directas que permitan 


evaluar hasta qué punto está comprendiendo las ideas expuestas 


el grupo mencionado. 
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Cuando se reúne un grupo bajo la d irecc ión de un modera

d or, por lo general nombrado por el mlsmo grupo, con la finaUdad 

de discutir entre sus componentes un tema previamente seleccionado, 

se está utilizando la técnica de mesa redonda. El moderador debe 

introducir el tema, iniciar la discusión, mantener el orden señala

do, resum ir los resultados y cerrar la ses ión . 

La técnica de conferencia apareció como equillbrio ante las 

limitaciones que presenta la exposición de clase. La conferencia de

be planearse con un propósito especLfico. El conferencista presenta 

el problema de estudio y la información necesaria para su explica

ción y solución posible, además de señalar los antecedentes que lo 

provocaron . Luego, iniciará discusiones y preguntas,con la parti

ei pac ión de1 aud ¡tor io, que fac iliten la comprens ión del problema 

presentado y el desarrollo de nuevos conocimlcntos rcl.:\ciorudus 

con el mismo. 

La discusión de grupo o explicación de algún tema por me

dio de una persona especializada, se conoce como técnica de semi

nario. Esta técnica requiere de los componentes del grupo, un m(, 
nimo especlfico de conocimientos relacionados con el objeto de es

tudio para que se entablen discusiones que permitan el esclarecimien

to de los puntos, aun poco investigados, que se presentan. 
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La técnica de foro consiste en la presentación breve de un 

orador', seguida por la participación del grupo en forma de preguntas, 

opiniones y recomendaciones, sin pretender llegar a alguna conclu

sión. Es una controversia libre y abierta que permite una fácil parti

cipación, pues los oradores se suceden uno tras otro, en breves lap

sos de tiempo para cada uno. 

La técnica conocida con el nombre de simposio se efectúa 

con un pequeño grupo de especialistas, que presentan diferentes opi

niones, relacionadas a un tema general previamente seleccionado, 

'ante otro grupo, más o menos numeroso·, de personas que de una u 

otra manera están interesadas en el tema general que va a tratarse . 

El público hace preguntas al orador en turno y aclara conceptos al 

mismo tiempo que ref·uerza el asunto en discusión. 

DEMOSTRACION 

Las técnicas de enseñanza que entran en la categoría de 

demostración, pueden implicar cualquier otra técnica que involucre 

la presentación de material didáctico manipulable. El profesor pre

senta en la práctica lo que fue expli.cado teóricamente yel alumno 

practica por medio de la observación simple, o manipulando los 

instrumentos que el profesor selecciona para la experiencia de 

aprendizaje. 
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Los materiales de demostración que puede utLlizn.r d r,rv 


fesor son muy variados, y estarán condiclOnados a los recurso:=.> 


que la institución docente puede proporClOnar. 


A lgunos de estos materiales de demostracLón son: libros 

de texto, apuntes relacionados con el tema en cuestión y que se 

reparten entre el grupo de alumnos, diapositivas, pcILculas, dLagr~ 

mas, dibujos, mapas, u otros materiales que de una u otra manera 

representen objetos reales. Desde luego, y estos son los más lm

" portantes, el instructor o maestro puede hacer uso, para la demos

tración de su c lase, de objetos reales que presente a sus alumnos. 

Este tipo de demostración,que sería la más recomendable , no siem

pre se encuentra al alcance de las posibilidades del maestro, pero 

en caso de encontrarse, no habría demostración que la supere. En 

algunos casos, cuando los objetos reales que se están estud iando no 

se pueden llevar al s'alón de clase, el maestro puede llevar a los 

alumnos ante esos objetos reales. Por ejemplo, en México, si el te 

ma es historia pre-colombina, es interesante llevar al grupo de es

tudiantes a hacer una visita a as pirámides de Teotihuacán. 

PARTICIPACION 

Como su nombre lo indica, las técnicas de participación 

impllcan la actividad del e studiante dentro del salón de clase por 
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medio de la práctica señalada por el maestro. Se trata de que e 

alumno trabaje, y para ello, el profesor diseña experiencias de 

aprendi.zaje en las que cada alumno realiza alguna labor. La tarea 

que efectuará el estudiante puede ser la de real izar una investiga

ción específica, o la de coleccionar alguna cosa que luego será 11e

vada a la clase. 

El éxito de la técnica de enseñanza de participación depe.::: 

derá en gran medida, del i.ngenio de cada maestro; de ahí la impor

tancia que tienen para el psicopedagogo el conocimiento de las di.ver

sas técnicas y medios ya existentes, pues a mayor informaci.ón, ma

yor ingenio. 

LA ENSEÑANZA PROGRAMADA 

La enseñanza en general, tiene como propósi.to, provocar 

en el estudiante un cambio de conducta, considerado deseable, desde 

el punto de vista de los objetivos propuestos por el profesor . El 

aprendi.zaje implica ese cambio de conducta* , y para lograrlo en una 

dirección señalada, se especifican los objetivos de enseñanza-apren

dizaje, se preparan los instrumentos de medición que comprueben 

'" 	 Al hablar de "cambi.o de conducta" en educación, se huce rcle
renda a la adquisición de habilidades, destrezas o dominio en el 
conocimiento de alguna disciplina. Ver capítulo 4. 

http:prop�si.to
http:informaci.�n
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su logro, y se diseñan o seleccionan las experiencias de aprendizaje 

que permitan el cambio de conducta planeado. La enseñanza progra

mada puede ser uno de los medios de proceso de enseñanza-aprendi

zaje que ayuden, con efectividad, al logro de los objetivos . 

La enseñanza programada es un método* que tiene la fina

lidad de contribuir a la solución del problema que representa el in

cremento de la población estudiantil y la escasez de maestros. Su 

presentación difiere de otros métodos de enseñanza, en cuanto a sus 

técnicas y procedimientos. Una de las principales caracterLsticas es 

que se desarrolla experimentalmente, pues sufre pruebas de vaHda

ción antes de considerarse conclulda y lista como material de estu

dio. Otra de sus caracterLsticas es la previa especificación de obje

tivos, en términos de conducta observable (32). La enseñanza pro

gramada proporciona una secuencia espec(fica del material didácti

co, para que el estudiante pase espontáneamente, de una forma sim

ple de comportamiento a otras formas más complejas (33). 

* 	La enseñanza programada es un método, porque implica un proce

dimiento especLfico, aplicable por medio de diferentes técnicas y 

estudios preliminares; aunque algunos autores prefieren consic 

r arlo sólo una técnica . 
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PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA PROGRA~OA 

Maurice de Montmollin, define el método de enseñanza pro

gramada como un "método pedagógico que ¡.Jarmite trasmitir conoci

mientos sin la interacción directa de un profesor o de un monitor, 

respetando las caracterlsticas específicas de cada alumno, tomado 

individualmente" . Para lograr estos resultados, la enseñanza pro

gr<J.mada se rige por un determinado número de prlncipios, entre los 

cuales, los de mayor importancia son: 1) micrograduación de la di

ficultad, 2) participación activa, 3) ver ificación inmediata, 

4) ritmo individual y 5) estudio crítico de los errores (18). 

Micrograduación de la dificultad: la enseñanza programa

ca sostiene que el aprendizaje se efectúa de manera más agradable, 

eficaz y permanente, si el materlal de estudio se presenta en peque

ñas partes o etapas que el estud iante superará una por una, come

tiendo un menimo de errores. Estas etapas, fáciles de superar, son 

los cuadros o elementos que integran un programa, y que si están 

bien construidos, permiten al estudiante aprender más aprisa y con 

la satisfacción de cometer pocos errores. 

Oivid·r la dificultad del contenido en pequeñas partes, es 

el princlpio que se denomina: micrograduación de la dlficultad. 
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Participación activa: es harto conocida la frase que dice 

"aprender haciendo"; pues esto es, sencillamente, lo que significa 

el principio denominado participación activa del estudiante en e 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Si actuamos, si participamos activamente, ya sea escri

biendo una palabra, trazando una línea o resolviendo alguna opera

ción aritmética, el aprendizaje se efectuará de manera más efi

ciente . 

Verificación inmediata: Conocer inmediatamente el re

sultado de sus respuestas permite al alumno aprender mejor. En 

ello consiste la verificación inmediata, principio que es importan

te cumplir, si queremos elaborar un buen programa. 

Ritmo individual : la enseñanza programada se ocupa 

de manera especial de la diferencias individuales de cada estudian

te, para que cada quien adelante, a través del programa, según su 

propio ritmo de trabajo. 

Estudio crúico de los errores: es la crítico. del progra

ma a partir del rendimiento de cada estudiante, que nos permiti

rá mejorarlo, en caso de que los errores superen el porcentaje acep

tado por el programador. Cada respuesta equivocada, dentro de un 

programa, debe analizarse para localizar la causa del fracaso. 
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LA PRQGRAtvtACION 

La enseñanza programada se aplica a través de los progra

mas qu~ se elaboran cumpliendo los principios que la fundamentan. 

Los pr<;>gramas se pueden presentar por medio de una máquina, un 

libro, q I.m cuaderno especialmente preparado; donde debe incluirse 

la anotaci.ón o señalamiento de una respuesta, cuya confi.rmación se 

proporciona inmediatamente. 

Un programa es una secuenci.a de material educativo, cui

dadosamerte elaborada y dividi.da en unidades que se llaman cuadros. 

Los programas presentan, en cada cuadro, una parte de la informa

i6n que permito éll alumno contestar <l la pr0Duntn que corrC! ~.po()c. kt; 

tanto si esa pregunta se encuentra en el mismo cuadro, o si se en

cuentra en cuadros subsiguientes. Un programa bien real izado indu

ce a contestar acertadamente las preguntas que incluye. 

Siguiendo los pri. ncipios de la enseñanza programada, los 

cuadros d~ben estar lógicamente articulados y mantener un orden 

progresivo con respecto al grado de dificultad de la información que 

contienen. 

Cada cuadro presenta un estímulo, ante el cual, el estu

diante reacciona y produce una respuesta, cuya verificación recibe 

http:corrC!~.po()c.kt
http:dividi.da
http:anotaci.�n
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de manera inmediata. Esta secuencia: estímulo-respuesta""Verifica

ción, se repite a través de todo el programa. 

Los programas tienen además, diferentes formas de presen

tación, según los cuales, entre otras, pueden ser: lineales, matétl

cos, y ramificados. 

PRCGRAMACION LINEAL 

La programación lineal se presenta por medio de cuadros 

sencinos y cortos, coordinados entre sí por un encadenamiento ri

guroso (34). Este tipo de programación se conoce también con el 

nombre de skineriana, porque fue Skinner su principal introductor. 

Toma el nombre de lineal porque todos los estudiantes siguen la mis

., "1ma ruta o 1 mea, a traves de prog rama, aunque mantenga cada cual 

su propio ritmo de trabajo. 

Un programa lineal tiene las siguientes características: el 

material de enseñanza se presenta en unidades cortas o pequeños cua

dros, en los que se pide una respuesta del estudiante, que puede ser: 

anotar una o más palabras en un espacio dado; señalar con una línea 
,/ 

algún punto sobre una gráfi.ca o un diagrama; discriminar entre va

rios objetos los que pertenecen o no a determi.nada clase común; re

solver una. operación aritmética, o cualquier otro tipo de respuesta 

http:gr�fi.ca
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similar a las anteriores. Luego, el estudiante recibe la confirma

ción de lo correcto de su respue$ta, volviendo la página o revelando 

una parte del texto, hasta entonces oculta (33). El alumno, casi. sin 

darse cuenta, asimila la totalidad del contenido que presenta el pro

grama, sin deternerse en dificultades. 

El paradigma de la enseñanza programada lineal, lo he

mos visto en el capítulO anterior y recordaremos que es el siguiente: 

Figura 11 

Cada círcul.O, es un cuadro dentro de la secuencia del pro

grama, por el que cada alumno ha de pasar con mayor o menor dete

nimiento, pero pasando cada uno en el orden señalado por el progra

mador. (ver ejemplo en la página No.144). 

PROORAMACION MATETICA 

Este tipo de programación se debe a T. F. Gilbert, que, 

aunque fue alumno de Skinner, sus programas tienen poca similitud. 

El sistema de Gilbert toma su nombre del griego nmathesis", que 

significa disciplina mental o aprendizaje (aprender), en el cual el 

estudiante realiza las operaciones o conductas que se esperan de él 
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148. 

Ejemplo de enseñanza programada lineal. 

Además de ACTMDAD, la teoría neoconductista 

se ocupa el principio de 

REPETICION 

el estudiante debe 

_______ la ACTIVIDAD durante el procedo de aprendizaje . 

' REPETIR 


Facilitar el recuerdo posterior es una de las ventajas 

que ofrece la actividad requeri.da. El estu

diante aprende, y luego recuerda. 

REPETIR 


, 
Si el estudiante repite la ACTIVIDAD correcto.. 

aprBnderá la ___________, pero 

si repit; la acti.vidad incorrecta, aprendera la 

10 
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El programa matético suele comenzar por una sencilla pre

sentación del panorama total del curso, o de una unidad de informa

ción denominada campo operante (35). El programa consta de varias 

secuencias, donde cada unidad está constituida por mínimo de tres o 

cuatro cuadros de tamaño regular, de media a una página cada cua

dro, cuyas características son: (36) 

1 • 	 Hace que el estudiante conserw una visión clara de su objetivo 

final, que servirá como estímulo reforzador una vez alcanzado; 

2. 	 Logra la enseñanza de la materia mediante unidades de estímu

lo-respuesta, denominadas 11 unidades operantes"; 

3. 	 Parte de la conducta final que desea enseñar al alumno; presen

ta la unidades de información en orden inverso al habitual, en 

forma fragmentada. El alumno debe reconstruir el conjunto; 

4. 	 Proporciona instrucciones breves acerca de la conducta a rea

lizar> con la información que ofrece; 

5. 	 Aplica algunos principios del aprendizaje de la escuela conduc

tista (actividad, refuerzo, repetición generalización) * , de ma

nera diferente a como los aplica Skinner en sus programas li 

neales; y 

6. 	 Aplica algunos de los principios del aprendizaje de la e s cuela 

cognoscitiva (percepci6n, comprensión y establecimiento de 

objetivos) * . 

',' Var 	ca¡::>ít-ule 4. 
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Según la programaci.ón lineal, la respuesta correcta es la 

recompensa que recibe el alumno; pero Gilbert, en su programación 

matética, agrega que la frecuenci.a del éxito disminuye el valor que 

tiene obtener simplemente la respuesta correcta (35) • 

El paradigma de la enseñanza programada matética es el 

que sigue: 

Figura "12 

El paradigma representa una secuercia que contiene una uni

dad de iní'ormación. Cada círculo corresponde a un cuadro; la informa

ci6n de cada cuadro es la misma, pero aumentando en complcjidLld. De 

los cuadros señalados con 2 1 puede haber tantos, como la dificultad de 

la información lo amerite. (Ver ejemplo de programación matética) . 

PRCX3RAfv'lACION RAMIFICADA O INTRINSECA 

La programación ramificada se debe a Norrnan A. Crowder, 

el cual pone especial én asis en las diferenclas individuales del estu

diante. En los prog ramas ramificados, cada lector estudia la secuen

cia de cuadros que corresponde a sus necesidades. 
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Ejemplo de enseñanza programada matética CUADRO 1* 

EL CONCEPTO DE PRESION 

Observe: el dibujo ,de abajo representa simbÓlicamente la DEFINICrON de PRESION: 

P= F Pres ión = Fuerza 

S Superficie 

Dibuje: flechas que señalen los componentes que DEFINEN la PRESION. 


Estudie abajo las caracter(sticas de la PRESrON. 


FUERZA: Es la suma de todas las fuerzas individuales de las moléculas al gol

pear una superficie . 

SUPERFICIE: Sitio sobre el cual se ejercen las fuerzas que dan lugar a la presión. 

PRESION: Resultado de la fuerza entre la superficie. 

Los dibujos de abajo representan diferentes ejemplos de PRESION. 

Llquido 

En un LIQU IDO: 

En TIERRA BLANDA: 

En NIEVE FRESCA: 

tierra blanda nieve fresca 

la presión se siente al introducir la mano en una pile
ta de agua en reposo. 

un hombre con zapato normal y una mujer con zapatos 
de tacón. Los zapatos de tacón se hunden más porque 
ejercen más pres ión • 

cuando hay necesidad de caminar en la nieve fresca, 
se ata una paleta en la superficie inferior de los zapa
tos para no hundirse . 

Con la información anterior escriba la palabra que explica los ejemplos. 

Esto se debe a la que se ejerce. 

* Demostración de 10 operante. 
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CUADRO II * 

La PRESION es el efecto de una fuerza sobre una superficie y se define 

como el cociente entre sobre 

Defina los componentes de la presión, según su representación simbólica: 

1. FUERZA 

2 . SUPERFICIE _______________________ 

3. PRESION 

Escriba la fórl"nJla que define PRESION. 

Scñél.le en céldél dibujo, las cél.ro.cterísticas que definen PRESION 

líquidO tierra blanda nieve fresca 
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CUADRO 1 1 1 * 

1 . 	Defina la PRESION y dibuje una representación de la misma. 

Escriba la f6rmula: 

2. 	Escriba el nombre de los componentes que definan la PRESION y 

mencione las características de cada una. 

3. 	Indique dos ejemplos que representen tipos de PRESION: 

* Producci6n de la operante 
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El programa ramificado se divide en unidades que pueden 

tener tu extensión de un párrafo, ° de toda la página de un texto, 

aparentemente convencional. Al finalizar cada uni.dad de información, 

se formula una pregunta y se proponen vari.as respuestas. Para ca

da respuesta se ofrece una nueva explicación o repetici.Ón de otras 

explicaciones, con nuevas preguntas y nuevas proposiciones de res

puesta. Así, cada estudiante seguirá el ~amino que indique la selec

ción de su respuesta, según su capacidad o sus conocimientos pre

vios. 

Cada vez que el estudiante selecciona una respuesta inco

rrecta, pasará a un cuadro de " respuesta i.ncorrecta" (35), donde 

se le explicará la causa probable de su error. A veces, no basta con 

un solo cuadro de respuesta incorrecta, si.no que se elabora una se

cuencia que permita al alumno segui.r adelante con el programa, ha

biendo adquiridO el conocimiento pertinente al caso. 

Los cuadros que siguen a la contestación correcta, también 

incluyen una explicación o retroalimentación de por qué aquella res

puesta fue efectivamente la acertada, de manera que la adquisición 

de los conocimientos quede establecida. 

En la programación ramificada";> las preguntas tienen el 

propósito esencial de servir de diagnóstico que puede ser utilizado 
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inmediatamente para proporcionar material específico de repaso (32). 

El paradigma de la programaci6n ramificada fue estudiado 

en el capítulo anterior yes como sigue: 

Figura 13 

Es fácil reconocer por qué el nombre de ramificada , pues 

los cuadros van formando un árbol que lleva a cada alumno por di.fe

rente rama, para llegar finalmente, al logro de los objetivos propues

tos por el programador. (Ver ejemplo de programa ramificado en la 

página número 157). 

LAS fv\AQUINAS DE ENSEÑANZA 

La primera máquina de 6'1 señanza aparece en 1926, cuando 

el psic61ogo S. L. Pressey la construye, con la finalidad de evaluar 

preguntas de exámenes. Era más bi.en una máquina examinadora, pues 
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el programa constaba de preguntas de opción múltiple, que el estu

diante deb(a seleccionar. Pressey descubrió, con su máquina, que el 

conoci.mi.ento i.nmediato de aciertos y errores incrementa el aprendi

zaje, pues sus alumnos, a pesar de los errores cometi.dos, aprcn

d(an al tiempo de examinarse. 

Años después, en 1954, B. F. Skinner despi.erta el interés 

por las máquinas de e rseñar cuando publi.ca un art(culo titulado: 'La 

ciencia del aprendizaje yel arte de enseñar" (The science or learning 

and the art of teaching), donde señala el paralelismo entre las activi

. dades de laboratori.o y la práctica, que habr(an de mejorar la educa

ctón. Pero su art(culo no obtuvo eco hasta 1958* cuando se acrecentó 

en los Estados Uni.dos el interés hacia los medios educativos y la edu

cación en general . 

Francoise Hingue (32) asegura que unas treinta empresas 

han fabricado más de cincuenta máquinas, cuya variación parte de 

la sencilla caja de manejo manual, hasta el aparato electróni.co ex

tremadarnente delicado y costoso. Pero es i.mportante hacer notar 

que las máquinas de enseñanza, tienen su nombre mal adjudicado, por

que no es la máquina la que enseña, sino el programa que contiene; 

que podr(a estar colocado de igual manera dentro de una máquina o ba

jo las cubiertas de un libro convenciona • 

* Después del lanzamiento del Sputnik soviético. 
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Ejemplo de programación ramificada* 

La categorLa del dominio afectivo 1 .0 RECEPCION comprende 
tres subcategor Las: 

1.0 RECEPCION 

1 .1. ENTERAMIENTO 
1 .2. VOLUNTAD DE RECEPCION 
1 .3. ATENCION SELECTIVA y 

CONTROLADA 

Entendemos por RECEPCION que el estudiante sea sensible 
a la existencia de ci.ertos fenómenos y estLmulos; es decir, que esté dis
puesto a recibirlos y atenderlos. 

En esta categorLa el alumno no hace una evaluación del est(
mulo recibldo, sólo es sensible a éste. 

Las tres subcategorLas en que se divide la categorLa Recep
ción nos indi.can los diferentes niveles de la atención prestada por los 
estudiantes a los fenómenos. 

1 .1. ENTERAMIENTO es casi una conducta cognoscitiva. 
Pero a diferencia de la categoría de conoci.miento, no interesa tanto la 
memoria o la habilidad de recordar un elemento o un hecho, como de 
que el estudiante SEA CONSCIENTE; es decir, que SE DE CUENTA de 
una situación, un fenómeno, un objeto, o un estado de cosas. 

De los siguientes ejemplos escoja el que pert enezca a la sub
categorla 1 . 1. Enteramiento . 

a . 	 Acepta escuchar opiniones diferentes de la propia sobre problemas 
estéticos suscitados por la obra leída . página 6 

b . 	 Relee en la Antología algunas expresiones. Página 3 . 

c . 	 Ha v isto algún programa de TV sobre arte. Página 7. 

* 	Tomado de: Patricia Cheang Chao, TaxonomLa afectiva de los objeti 
vos ce la educación de D. Krathwohl. Texto programado. CNME. 
1972. 
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i Muy bien! 

Su respuesta es correcta. 

Ha comprendido que ver algún programa de TV sobre 

arte sólo implica ser consciente, enterarse de la existencla de dichos 

programas . 

Enterarse es tomar en cuenta una situación, perca

tarse de la existencia de algo. Esta es la más simple de las formas 

de recepc ión . 

La diferencia entre la categorCa de conocimiento del 

dominio cognoscitivo y la categoría de Enteramiento del dominio afec

tivo es que en la segunda no importa mucho la memoria o la capacidad 

para recordar o evocar un hecho, sino que dado el estLmulo adecuado, 

el educando tenga s implemente conc iencia de dicho estLmulo. 
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Hasta hace poco, las máquinas de enseñanza tomaron un no

table auge, como el mayor avance logrado en la educación tecnolÓgica; 

pero esto fue debido a los intereses comerci.ales que se escudaban trc:tS 

su beneficio. Las máquinas son útiles cuando se consi.deran como ins

trumentos al alcance de profesores y alumnos; esto no quiere decir 

que sean instrumentos indispensables para la aplicación del método de 

enseñanza programada. 

ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA (37) 

Debemos aclarar l a diferencia que existe entre trabajo in

dividual y trabajo individualizado, para evitar confusiones semánti

cas o 

Es trabajo individual, la labor que cada estudiante ejecuta 

solo y por su propia cuenta, una vez terminada una lección. Esta ta

rea la señala el profesor, para toda la clase; y con ejercici.os iguales 

para todos, torpes o listos, fuertes o débiles, sin tomar en cuenta 

las difeY"~ncias individuales, tales como inteligencia, comprensión, 

tendencia a la fatiga, aptitud o ritmo de trabajo. 

El trabajo individualizado se adapta a cada individuo, y se 

prepara exprofeso para cada alumno, que debe realizarlo en condicio

nes precisas. El maestro escoge el trabajo particular que le convie

ne a cada educando, lo cual significa que la enseñanza i.ndividualizada 
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toma en puenta las diferencias individuales que intervienen en el pro

ceso de enseñanza-aprendizaje. 


La enseñanza indivi.dualizada, podría considerarse como 

enseñanza tutorial, aplicable a un buen número de estudiantes. La edu

cación ~~ débiles mentales ha logrado un avance notable en los últimos 

años J con resultados sorprendentes, éxito que se debe a la aplicación 

de la e~eñanza individualizada en este ti.po de educandos, que toma 

en cuenta, las necesidades de cada individuo, y exige la elaboraci.ón de 

programas de trabajo especiales para cada caso. 
" 

Robert Dottrens, * y colaboradores, llevan a cabo experien

cias de trabajo individualizado como auxiliares de la enseñanza colec

tiva, para alumnos comunes de enseñanza elemental. Dottrens expli. 

ca de la siguiente manera, el inicio de sus experimentos en la Escue

la de Ma~l: (38) 

IfEn nuestras clases experi.mentales, someti.das a las mis

mas obltgaciones que las demás: planes de estudio, inspección, exá

menes; y practicando, como siempre, la En señanza colectiva, se nos 

presentaron dos problemas: ¿qué hacer para que los 'buenos'alumno-?, 

los más inteligentes, no pierdan el tiempo por esperar a los otros? 

¿cómo sacar partido de sus aptitudes y de su deseo de aprender? 

Por otra parte, ¿qué hacer para animar a los más lentos 

* Robert Dottrens: Profesor del Instituto de Ciencias de la Educación 
de Ginebra, y director de la Escuela de Mail, donde pone en prácti 
ca la enseñanza individualizada. 

~-----~-
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y .a los, más débiles, a fin de que no renuncien a todo esfuerzo, al dar

se cuenta de la dificultad que tienen para trabajar al ritmo de sus com

pañeros? 

Al principio, y para responder a las cuestiones que me plan

tearon las maestras, les aconsejé que, al preparar sus lecciones, se 

proveyeran de fichas de cartulina de 1 5 X 1 0.5 (una ficha para cada 

asunto) J para escribir en ellas las cuestiones más diflciles en rela

ción con las lecciones dadas, y reservarlas a los más capacitados. 

"' Una vez que estos alumnos hablan terminado, en un tiempo normal, su 

trabajo de calidad, la maestra les entregaba una o varias fichas, a las 

cuales se esforzarlan por responder mientras que otros compañeros 

acababan la tarea emprendida, que ellos hablan terminado antes". 

ASl se originaron las fichas que Dottrens nombra, de desen

volvimiento; fuera de programa, y reservadas para los alumnos de rit

mo más rápidO que el de sus compañeros, dando ocasión a aprovechar 

ese ritmo acelerado de trabajo. Las fichas de desenvolvimiento llega

ron a representar un premio para el más aventajado, premio que redun

dó en benefici.o del aprendizaje individual, al proporcionar informaci.ón 

complementaria. 

Luego, surgieron las fichas de recuperación, cuyo uso se di

rigió a los alumnos que tardaban en concluir su tarea, ya fuere por una 

débil intención de aprender o por necesitar una información más con

creta o mejor adaptada a sus posibilidades. Estas fichas, permiten lte
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nar vacíos en el aprendizaje de alguna disciplina, sin perder el tiempo 

y con un rendimiento máximo . Algunos alumnos .. por causas externas 

incluso, pierden un eslabón en la secuencia de alguna disciplina. Su

cede frecuentemente en asignaturas tales como matemáticas, química 

u ortografía. Las fichas de recuperación sirven para cubrir ese esla

bón faltante y alcanzar al resto de los compañeros sin huecos en la en

señanza básica de la asignatura de que se trate. Así, las fichas que 

primeramente fueron pensadas para ayudar en el aprendizaje de los más 

débiles, sirvieron también, para "poner al día" a los alumnos, que por 

" cualquier causa, hubiesen quedado rezagados del resto de la clase. 

A las fichas de recuperación, se les añadieron las fichas de 

ejercicios, que en algunos casos, reemptazan los ejercicios colecti

vos, por estar mejor adaptadas a los alu mnos. 

Para alumnos de niveles superiores, se prepararon en la 

Escuela deMail , fichas que denominaron de ampliación, las cualús 

contienen preguntas de mayor profundidad, para un tema determinado. 

Las preguntas se deben presentar en forma atrayente, cuya solución 

exija un esfuerzo mental, y sea un aporte complementario de cultura, 

que ''amplíe'' los conocimientos del alumno. 

Cuando algún alumno termina el trabajo colectivo antes que 

los demás,-como las fichas de desenvolvimiento para niveles elementa

les- estará autorizado a resolver las fichas de ampliación. 
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El resultado que csta.s ficha.s produjoron, no !..le hi¿o C' perclr . 

Lo~ a.lumno" que uener... lmL!nte tormin.:;ü)an prtrncro . ,u Lr...tlJ. lJO, . • l~ ,, 

forzaron por ganar aún más tiempo, y los alumnos que por lo general 

se retrasaban, aceleraron su ritmo de trabajo para tener acceso a las 

fichas de ampliaci6n, que les atraían fuertemente. 

Las fichas de ampliación, según Robert Dottrens, "permiten 

introducir la actualidad en la enseñanza, salir del marco tan estrecho 

del trabajo escolar, agudizar la sagacidad de los alumnos, brindarles 

ocasión de adquirir esos mil conocimientos que 'representan la inicia

ción de la cultura, fuera de las divisiones de las ramas y de las cla

sificaciones escolares" (37) • 

EJEMPLOS DE LAS FICHAS DE TRABAJO DE LA ESCUELA DE MAIL . 

1) Fichas de desenvolvi.miento 

1 .1 • Dí el nombre del animal o del vegetal que propor

ciona la materia necesaria para la fabricación de 

la seda, el algodón, el hule, la lana. 

1 .2 . ¿En qué país se paga con: 

1ibras esterlinas, marcos, pesos, 1iras, leis, 

florines, coronas, chelines, rublos, dólares, 

soles? 
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1.3. Edison y Marconi: son dos grandes inventores. 

Rembrandt y ________ son dos grandes ___-:. 

Mozart y son dos grandes-----------	 ------~ 

Victor Hugo y 	 son dos grandes 
----~ 

Pasteur y _________son dos grandes _____ 

2) 	 Fichas de ejercici.os 

2 . 1 . 	La formación del norrbre 

Un águila pequeña es un ; un asno pe--------" 
queño es un __________...,.; un gato pequeño es 

un __________; una rata pequeña es una ____-: 

un cordero pequeño es un __________.....:; un 

cerdo pequeño es un _______....; un pájaro peque 
I 

ño es 	un 

2.2. 	El sentido de las palabras 

Ordena estas cosas de menor a mayor: 

a) Una casa, un castillo, una cabaña, b) Un camino, 

una vereda, una carreta. c) Un lago, un charco, un 

estanque. 
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2.3. 	Conjugación 

Melania se hacía vieja, su cesto le pesaba en el 

brazo y cuando volvía del mercado su respiración 

se oía desde el pie de las escaleras, hasta el fondo 

del departamento. Su vista bajaba, sus ojos le 

.; 	 .; p .;hac'lan cometer errores de los que yo re'la . erdla 


la memoria, mezclaba las fechas, repetía las mis

mas historias. 


Escribe este texto en tiempo presente. 


3) Fichas de ampli.ación* 

3.1. 	e lasifica las expresiones y palabras siguiontc::s, 

comenzando por aquella que designe el aconteci

miento más antiguo, y determinando por el que de

signe el más reciente: 

La Revolución Francesa, la conquista de Helvecia 

por los romanos; la fundación de la Confederación 

Suiza; la Segunda guerra mundial, la invasión de 

los bárbaros. 

* las fichas de ampliación y las de desenvolvimiento, son las mismas, 
dependiendo el nombre de su uso, según el nivel de que se trate. 
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3.2. 	Completa estas oraciones con el nombre que 

conviene: 

a) La Fontaine ha escrito , 
----------------~ 

b) Moliere ha escrito 	 , 
--------------------~ 

c) Perrault ha escrito 
------------------~ 

d) 201á ha escrito 

3.3. 	¿Qué animales se crían cuando uno se ocupa: de 

piscicultura? , de avicultura? ; de sericultura? 

"' Algunas de las ventajas que ofrece la enseñanza individualiza

da son: (30) 

proporci.onar trabajos complementarios para los alumnos 

rezagados. 

enriquecer el aprendizaje de los alumnos más avanzados 

o de ritmo de trabajo más acelerado. 

;

exigir a cada alumno el esfuerzo adecuado, segun su 


capaci.dad . 


motivar al alumno que se percata de que los objetivos 


de enseñanza, están a su alcance. 


El traba.jo individualizado, como mGtodo do enseñanza, hi:l sido 

aplicado en 01 método de: proyectos, 01 pl......n Dulton J lu técnic WinncLhu 

yen algunos tipos de enseñanza programada; algunos de los cuales son 

anteriores al trabajo de R. Dottrens. 
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L-A.. TELEVISION EDUCATIVA 
I 

A parti.r de los años 50, algunos educadores llegaron a 

pensar en la T • V. como la panacea para la enseñanza; pero len

tamente, el desaliento fue ocupando el lugar del entusiasmo. Aho

ra I veinte años más tarde, la televisión está considerada como un 

auxiliar más en la elaboración y selección de los métodos yexpe

riencias de enseñanza-aprendizaje . No debemos pensar en la tele

visi6n como método de enseñanza, sino como medio que ayuda, en 

algunos casos bri.llantemente, al logro de los objetivos; en espe

cial J para ci.ertas modalidades de instrucción. 

Sorprende saber, que bajo ci.ertas condiciones, ''la en

señanza por medio de la T . V. puede llevar la entera carga de la 

instrucct6n" (34). La televisi6n educ tiva es I por lo menos, tan 

efectiva como la instrucci6n ordinari.a en el sal6n de clases, se

gún lo han comprobado los datos que arrojan los exámenes fina

les (39). Un ejemplo de esto lo tenemos en Méxi.co con la ense

ñanza de la secundaria por televisi6n, donde ~ se han encontra

do diferencias ~ignificativas entre los alumnos que terminan la 

t:elesecundaria y los alumnos que salen de otras secundarias del 

.. 
palS. 
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PLANIFICACION: 
¡ 

Siempre que queramos utilizar un medio de enseñanza, 

para la impartición de una clase, debemos planificar su uso por ade

lantado. La Televisi6n tiene características específicas que hacen 

imprescindible esa planificaci6n; para 10 cual, sería conveniente 

enumerar varios pasos que se deben seguir: (39 y 40) . 

1 . 	 Elejir la forma de T . V. que se adapte mejor a las 

necesidades del maestro(circuito cerrado o circui

to abierto). Esto implica, tomar en cuenta la selec

ci6n de la asignatura, el nivel académico yel núme

ro de alumnos que recibirá la clase . 

2. 	 Seleccionar la clase de programa que se desee: en 

directo, filmado o grabado por medio de video-cinta. 

3. 	 Escoger el maestro adecuado. Para ser un telepro

fesor, es necesario tener algunas características de 

"actorrr ; o mejor dicho, mayores características de 

actor que para una clase convencional. 

4. 	 Dar a cada teleprofesor, el tiempo que requiera para 

la preparación de su clase, y percatarse de que cono

ce todo el programa y el desarrollo del mismo (cáma

ras, luces, etc.). 
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5. 	 Colocar el receptor de manera que puedan verlo 

todos los estudiantes, así como las sillas o ban

cas donde se pueda ver el programa con como

didad. 

6. 	 Preparar el aparato de televisión antes del co

mienzo de la clase, para evitar la espera provo

cada por el calentamiento, contraste, brillantez 

y sonido. 

7. 	 No abusar de la televisión. No debe constituirse 

en sustituto de la instrucción. Si abusamos de l a 

televisión se puede convertir en un verdadero 

fastidio. 

Excluyendo el uso de la T . V . educativa como el de la tele

s ecundaria, donde cubre completamente la i.nstrucción; es un modio 

que..: <mriquecc el de..,C\rrollo de la clas e y motivC\ C\l o s tudlu.nlú, por :...u 

novedad y rompimi.ento de la rutina habitual, y la facilidad de proyoc

t:a.r l a información a todos y cada uno de los estudiantes J de manera 

individual* • Claro que estas características se pueden adjudicar a 

cualquier otra técnica de enseñanza, cuando está bien selecciorKldo.. 

* Es i.ndivi.dual, porque cada estudiante se puede sentar solo, ante un 
telerecepror J para tornar la clase. 
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TECNICAS DE ENSEÑANZA PARA TELEVISION (39) 

Cualquier técnica de enseñanza pOdría emplearse en una cla

se televisada, pero el medio ambiente donde se desarrolla y proyecta, 

impone ciertos requisitos especiales, que, tanto el coordinador o direc

tor del programa, como el teleprofesor, deben observar. Estos requi

sitos son: 

1. 	 Cada cámara de televisión tiene una luz roja que se en

ciende cuando está televisando. El maest ro hablará a 

la cámara que tiene la luz roja encendida, y 10 hará 

en forma coloquial. 

2. 	 Se debe hablar con claridad, sin olvidar que 'hay que 

actuar" como si se tuvieran pocos alL.lmnos. La dic

ci6n debe ser correcta, y para lograrlo, es conve

niente que el maestro se escuche y vea por medio de 

una grabadora de video-cinta. 

3. 	 Es importunte que so televisen los objetos de los cua

les habla el teteprofesor; teniendo el cui.dado de man

tenerlos firmes y quietos, de manera que los alumnos 

los puedan apreciar plenamente. 
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4. 	 Cuando se enseñan mapas, di.agramas, tablas o grá

ficas, convi.ene ir con lentitud de una parte a otra, 

siguiendo una secuenci.a previamente preparada . 

5. 	 Se debe tener cuidado de no interferir entre e l obje

to que se enseña y la cámara, con los bra zos , ma

nos u otros obstáculos. Si se utiliza una vara para 

hacer señalamientos, hay que colocar:::;e de pie, él. un 

lado del material, y señalar con la mano contraria 

a la cámara. 

6. 	 El campo de movilidad del maestro es limi.tado, lue

go el teleprofesor debe conocerlo y no sal. irse de su 

área de trabajo, sin olvidar la secuencia de su pre

sentación. 

7. 	 Cuando el director envía una señal al teleprofesor, 

durante la clase, el teleprofesor, debe atenderla 

sin asentir ni cambir la dirección de su mirada. 

8. 	 El vestuario que debe usar el teleprofesor debe ser 

." 	 cómodo y natural, evitando toda clase de adornos 

llamativos que intefieran con el desarrollo de la cla

se. Es necesario, además, conocer los requisitos 

de vestuario típicos de cualquier programa de tele

visión, para evitar brillos o destellos inoportunos du
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. -' rante la proyecclon 

FUTURO DE LA TELEVISION EDUCATIVA (39) 
¡ 

Aunque una de las desventajas del uso de la televisión es su 


elevado costo; hoy se cuenta con formas de televisión educativa que se 


,
encuentran al alcance de la educación: 

Grabadoras de video-cinta: se usa como rutina para producir teletrans

misiones, tanto educativas como comerciales. El costo del equipo se 
" 

ha reducido y pueden encontrarse aparatos portátiles y pequeños de vi

deo - cinta, que se pOdrán emplear en las escuelas con mayor facili 

dad. 

Programas profesionales de educación: en diferentes países se ha in

crementado el número de programas de tipo comercial, con fines educa

tivos. En México contamos, por ejemplo, con el programa 'Plaza sé

samo" que cada día cuenta con mayor auditorio*. También en los Esta

dos Unidos, Unión SOViética, Gran Bretaña, Cuba, Francia, España, 

y otros países la televisión educativa para el pueblo, es cada día mayor. 

Televisión de circuito cerrado: esta forma de televisión es cada vez 

más solicitada en la enseñanza , pues una de sus caracter{sticas es la 

* "Plaza S~samo", podría acrecentar su calidad, si tomara en cuenta, 

detallada y sistemáticamente, todos los principios y variables del 

aprendizaje. 




de di.fundi.r un mismo programa a distintos salones de clase, a un mis

mo ti.empo, ubarcando con e110 1 mayor cantidad de alumnos. En la os

cuela do Medicina de la U. N.A. M. se utiliza desde hace tiempo con 

muy buenos resultados. 

Hoy en día, son muchos los maestros que exploran las apli

caciones de la televisión dentro del salón de clase. Es importante qu 

el maestro conozca sus ventajas y limitaciones, para seleccionar o 

no, su lnclusi6n dentro de las experiencias de aprendizaje. 

LABORATORIOS DEL LENG UAJE (34 Y 40) 

Un laboratorio de lenguaje consiste en una serie de aparatos 

electrónicos para transmisión y distribución neta de sonido, desti.nados 

a ayudar a los estudiantes que están aprendiendo a hablar un idi.oma 

extranjero . 

Esta forma de enseñanza audio-oral es preferida por muchos 

educadores, en particular, cuando se trata de comprender y hablar un 

i.dioma extranjero. Funciona como ayuda efectiva para el maestro de 

idiomas, aunque se le critica porque en ocasiones, el estudiante no al

canza a discriminar entre una palabra y otra, especialmente, cuando 

la forma. que adoptan los labios al pronunciarla, varía con cada soni.

do. 
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El aula: un aula equipada para fungir como laboratorio de 

lenguaje, contiene: 

puestos individuales aislados 

mesa de mando de maestro 

- aparato electrónico, equipado con una lección programada para cada 

día 

un monitor electrónico y un sistema de intercomunicaci6n que permi

tan al maestro hablar con los alumnos y escucharlos individualmente. 

Caracte rísticas físicas: 

Es necesario tomar en cuenta las características físicas esen 

ciales de los laboratorios de lenguaje. 

Tamaño: dependerá del número de estudiante ~ aceptado como 

máximo en el curso de idi.omas . Se recomienda un maestro para cada 

grupo de alumnos de un mismo nivel ~ cuyo número no exceda de 30 es

tudiantes por grupo . Podría dar cabida a un número mucho mayor, 

pero~ en detrimento de la supervisión directa del maestro que funge co

mo monitor. En niveles superiores~ cuando no hay monitor, el tama

ño del aula puede ser todo lo grande que se quiera~ dependiendo de los 

recursos econ6micos que permitan tonel'" mayor número do apélratos 

01octr6nicos, para uso ind\v\duo.lj aunque esto ...0 rocomionda, más bl.cn, 

para cursos avanzados. 

http:ind\v\duo.lj


Número de aulas: por lo general, consta de un laboratorio, 

propi.amente dicho, con mesa para el profesor y cabinas para los alum

nos, y de dos o tres pequeños salones. Es necesario tener una biblio

teca de cjntas y un cuarto que se utilice para mantenimiento del equipo 

en general. Esto dePenderá, como el tamaño, naturalmente , de los 

recurso~ económicos con que se cuente. 

Sonido: aunque no se puede aislar por completo al alumno de 

lo~' ontqoi;l na tura les de l mc d1.o ambio nte , .,( :"'0 pue cJo n .. Lone1L<.;t.on<tr 

las cabt~ de sonido de la mejor manera posible para que e estudiante 
" 
oiga la lecci.ón y su propi.a voz, con la mayor claridad. Si las cabi.nas 

fueran cuartos cerrados para cada estudiante, s( se ai.slarían los soni

dos, pero esto, además de implicar un alto costo, no es recomendable, 

dado el aislamiento que si.gni.f ica. 

Funcionamiento: 

Las formas de funcionar de los laboratorios de lenguaje son 

muchas, que van a depender de los objetivos que se persigan; pues cada 

día . se ~mplía más su uso hacia otras disciplinas) además del ya cono

cido de la enseñanza de un idioma. 

Por lo general) el a l umno ocupa una cabina donde escucna 

una voz a través de un magnetófono o disco, que pronuncia correcta

mente el idioma de estudio. El estudiante escucha la voz por medio de 

http:lecci.�n
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auriculares o directamente (por separado o en grupo). Una vez ter

minada de escuchar la lección, el alumno pasa a repetirla sobre una 

cinta . que podrá escuchar y comparar con la grabación de la clase. La 

voz del i~tructor no puede borrarse, pero s( la del estudiante, de ma

nera que pueda seguirla utilizando. 

El maestro, se sienta frente a un tablero dc control desde 

donde di.rige, de manera directa e individual, el aprendizaje de cada 

estudiante. De la mi.sma forma que el estudiante, el monitor dispone 

de auriculares y micr6fono, por med'Lo de los cuales J puede escuchar 

y corregir a los alumnos J ya sea por separado o en grupo. 

Programas: es importante preparar programas elaborados exprofeso 

para las cintas pregrabadas J y que tengan relaci6n con un texto cuidado

samente elaborado, para segui.rse alternati.vamente con las ci.ntas. 

Los programas constan de ejercicios con una secuencia en la 

que toman parte: profesor y alumno. En la figura No. 14 se represen

ta un ejemplo de ejercicio grabado en una cinta: 

Problema Intento Refuerzo Corrección 

~aestro ~ 

Estud ¡ante ~ 

est(mulo 

respuesta 

respuesta 

repetición 

estlmulo 

3 
4 1~PAR2________~_3 

Figura No. 14 

3 
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El maestro presenta el estímulo; la palabra grabada que con~ 
j 

tituye el programa para resolver. Paso seguicjo, el alumno repite la 

palabra, >' de nuevo el maestro habla, corrigiendo o ratificando la r~p-

puesta del alumno para que éste repita de nuevo el fonema, se supone 

que ya corregido. Esta secuencia se sigue, tantas veces como palabras 

se quieran introducir, dependiendo del programa. 

Ti.pos 'de laboratorios: dentro de los laboratorios de lenguaje, se pueden 

utilizan diferentes modalidades. El conocido como de ''registro-completo'~ 

o "estandar", que es el más flexible por las variadas posibilidades que 
" 

presenta. El estudiante escucha cintas de lecciones ya grabadas que 

no puede") borrarse, y registra sus respuestas, que pueden borrarse a 

voluntad, y repetirse cuantas veces sea necesario. Otra caracter(~~i-

ca del l~o~atorio de registro-completo consiste en que el alumno pue

de recipir mientras trabaja, y trasmiti.das desde la mesa del maestr , 

una nu~ya lecci6n que se regi.stra automáticamente en la banda de lec

ciones ~ Los registros de los estudiantes pueden incluso guardarse para 

otra clase en que se necesiten escuchar, de manera que cada estudiante 

guarde su propio registro. 

El laboratorio "audio-activo" tiene todas las funciones del 

estandar, de trasmi.sión, distribución y supervisión, exceptuando el 

reaistro personal de cada estudiante. El alumno maneja 01 control de 

vQlumen y puede recibir programas desde la mesa del monitor, respon
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der, o(rse, y hablar con el profesor~ 

Otros laboratorios de lenguaje "combinan" los dos tipos an

teriores, teniendo cabinas para uno u otro tipo, que pueden manejarse 

parcialmente (algunos de registro-completo y otros de audi.o-activo) Q 

(ntegramente en uno u otro tipo. 

Laboratorio móvil: La mesa de mando, en este tipo de labo

ratorios está sobre ruedas, de manera que se pueda desplazar hacia, 

varias aulas cuando el monitor lo crea conveniente; pero esto signifi 

ca un sinnúmero de cableado que la conecte con muchas cabinas a un 

tiempo, cosa que los profesores han criticado por engorroso y molesto. 

Utilidad de los laboratorios 

Los llamados laboratorios de lenguaje, están abarcando c'?-'" 

da vez un campo más amplio dentro de la educación por su utilidad y 

cualidad de enseñanza individualizada. Actualmente, se utilizan los 

laboratorios para enseñar lenguaje, literatura y comercio, pero se 

prevé su uso en muchas otras asignaturas. 

ENSEf'LANZA EN EQUIPO 

La enseñanza en eq\.llpo impltca la organización de un grupo 

de profesores de diver§as aptitudes J dirigidos por un jefe de equipo 

que cuente con experiencia docente. Debe dividirse la escuela partiendo 
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de esta organizaci6n. Se señala un amplio nLimero de alumnos (de un 

mismo niyel o varios niveles) y se les adjudican aquellos profesores 

que trabaj~rán con enos en plan colectivo, segLin sus diferentes espe

c1.ilHdacles ':t aptitudes. 

El profesor jefe, de acuerdo con el equipo de maestros, es

tablecs el plan de enseP\anza a seguir en relaci6n al grupo de alumnos, 

de manera que los alumnos recibirán clases colectivas o individuales 

segwn la necesidad de cada estudi.ante, y las aptitudes o especialidad de 

cada maestro. En ocasiones, el alumno trabaja solo con textos pro
" 
gramados que luego comenta con el profesor de la materia o solicita 


expl icaci6n, si lo cree conveniente. 


Este tipo de técnicas hace posi.ble una enseñanza individuali 

zada que proporciona un aprendizaje efectivo para cada alumno, apro

vechando al mismo tiempo las capacidades específiCas de cada maestro·. 

PRACTICA ADECUADA (41) 

Una vez determi.nados los objetivos de un ciclo de instrucci6n, 

nos enfrer.\tamos con el problema de seleccionar las experiencias de 

aprendizaje id6neas para adquirirlos. DentrO de esta s~lecci6n, guarda 

lugar muy importante el tipo de prácttca o ~ttvtdad que el alumno ha 

de reallzar, con el fin de alcanzar la meta seP\alada. 

¡ ,
Sí el lector desea ampliar mas sobre este tema, puede hacerlo con
sultando los libros 34 y 40 de la bibliograf(a adjunta. 
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W. James Pophan y Eva L. Baker (41) nos describen un 

principio que resulta de mucha utilidad para guiarnos en la selección 

de las experiencias de aprendizaje. Este principio es el de práctica 

éldecuadél, de acuerdo con el cual, se proporciona al estudiante lél 

oportunidad de practicar las conductas indicadas en los objetivos de 

aprendizaje¡ de modo que, conocido cada objetivo, podremos elegir 01 

tipo de práctica que factl ite su adquisición. 

Distinguimos tres tipos de práctica adecuada entre las di

versas actividades que deben desarrollar los alumnos . Estos tipos de 

práctica ~on: práctica equivalente, práctica análoga y práctica inter

media. 

Práctica equivalente: cuando la actividad que desarrolla el alumno du

rante las experiencias de aprendizaje de un curso, es igual a la con

ducta que solicitan los objetivos propuestos, estaremos aplicando una 

práctica equivalente. Esto no quiere decir que se realicen problemas 

idéntico~ a los de la prueba final, pero s( problemas que requieran de 

la misma destreza, para que el estudiante transfiera la habilidad ad

quirida durante el curso, a una situación de demostración final del apr~ 

vechamiento escolar. 

La práctica equivalente encierra dos puntos importantes que 

se deben torrar en cuenta para su aplicación; 1. que antes de aplicarla, 
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se debe partir de un objetivo conductual enunciado expl(citamente; y 2. 

que se c.lebe proporcionar al estudiante la oportunidad de practicarla 

antes del examen final. 

Existen investigaciones~ dicen Popham y Baker, que evi

dencian que los estudiantes adquirirán mejor una conducta final de 

seada, si practican esa conducta durante el transcurso del ciclo e~ 

colar. 

Práctica análoga: Cuando el estudiante desarrolla durante las expe

riencias de aprendizaje, actividades similares, pero ~ idénticas a 

la conducta final deseada, se estará empleando la práctica análoga. 
, 

Tanto la práctica análoga como la equ lva lente son benefi

closas para el aprendLzaje; el maestro debe saber la utlUdad y for

ma de apllcaclón de ambas para dlseñar óptlmas experLenclas de 

aprendizaje. 

Práctica intermedia: para Popham y Baker, práctlca lntermedia es 

"cualquier actividad que el alumno debe dominar como una destreza 

prellmlnar o básica que 10 capacite para ejecutar la conducta final 

deseada" • 

La apllcación de la práctica intermedia va a depender de 

las caracter(sticas y las habilldades espec(ficas de cada estudiante. 
" . ,

En algunos casos, es esencial que se realicen prácticas intermedias 
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que a)<\Jdarán al desarrollo de las prácttcas equivalentes y análogas. 

Alguna pequeña laguna en el conocimiento básico de una materia, 

impide en muchos casos alcanzar el objetivo propuesto; para ello, 

la pr~ctica intermedia es indispensable recurso que favorecerá el 

aprendizaj~ y llenará los vac(os que están perturbando la adquisi 
~, 

ci6n de algón conocimiento espec(fico. 

En algunos casos, dependiendo del objetivo propuesto, 

las prácttpas equivalente y análoga necesitan de secuencias de apre,!!.' 
dizaje previas a su real izaci6n. En estos casos la práctica inter

media se hace indispensable. Lo que no se debe perder de vista, es 

'la importancia de que esa práctica intermedia sea adecuada a los 

objetivos que se esperan alcanzar. 

Aunque la práctica intermedia no puede considerarse ple

namente un tipo de práctica adecuada, de hecho 10 es, dada la im

portancia que significa la selecci6n de los dos tipos de práctica ade

cuada: equivalente y análoga; y del tipo de práctica intermedia que 

sea (valga la redundancia) adecuada a los dos tipos anteriores. 

Para aclarar un poco 10 escrito arriba, veamos algunos 

ejemplos de los tres tipos de práctiCas (41). 

Equivalente: 

1. 	 "Una maestra de inglés desea que sus disc(pulos sean capaces 


de advertir los errores de puntuaci6n. Distribuye un ensayo 


punteado deficienterrente, y como trabajo de clase, les pide a 


sus alumnos que encierren en un c(rculo los errores. 




2. 	 Objetivo: el estudiante será capaz de escribir un ensayo descrip-

Uvo. 

Activi.dades de aprendizaje: 


a) El maestro describe un buen ensayo . 


b) Los estudiantes escriben ensayos descri ptivos. 


c) Los estudiantes leen ejemplos de buenos ensayos descriptivos". 


En este ejemplo, como estamos haciendo referencia a la 

práctica equivalente, nos damos cuenta de que la actividad correspon

diente a este tipo de práctica es la señalada con la letra.2.: 

"' 
Análoga: 

1. 	''Objetivo: los alumnos escribirán un ensayo que describa el tema 

de la Oda al viento de Occidente, de Shelley . 

Práctica: el alumno descri.birá en clase, verbalmente, el tema del 

poema. 

2. 	 Objetivo: el alu.mno identificará algunos ensayos escritos, que con

tengan un razonamiento inductivo. 

Práctica: los alumnos escuchan al maestro leer ensayos breves e 

intentan identificar los que utilizan el razonamiento inductivo." 

Intermedia: 

1. 	 "Objetivo: el alumno escribirá un ensayo. 

Práctica, el estLldiante escribe oraciones. 


Prácttca equivalentea el estudiante escribe ensayos."
, 
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2. 	 "Objetivo: el alumno hará funcionar un proyector de pel(culas. 

Práctica: el alumno escribe una lista de los pasos que se si 

guen para montar un proyector. 

Práctica equivalente: el alumno pasa una pel(cula en el proyector 

de cine. tr 

Como se puede observar en los ejemplos sobre práctica in

termedia, ésta es necesaria para que el alumno ejecute la conducta 

final seP\alada por el objetivo de aprendizaje. 

"PLANIFICACION DE UN CURSO 

La planificación de un curso requiere de un trabajo laborío

'so y espec(ftco, para el que pueden elegirse diferentes modos de orga

nización. Tomando en cuenta la sistemati.zación de la Ense~nza, he 

seleccionado dos modos de planificar un curso, cuya opci6n dopondo

rá de la decisi6n particular de cada maestro. 

Esto modo. de organiz ci6n -que deben laborarse antes 

de impartir el curso- son una car"ta descriptiva, o un plan de tr"abajo 

de enseP\anza-apr-endizaje, que nos permitirán analizar cada uno de 

los 	pasos a seguir para el logro de los objetivos propuestos; yexa

minar 1~ secuencia que segUirán y la forma en que han de relacionar

se 	dichos objetivos unos con otros. La combinación de todo esto nos 

llevará a la organización de un Pr"oyecto de labores que cul minará 

con 	la impartición del curso. 
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Si una vez terminado el curso elaboramos una carta des

criptiva o un plan de trabajo del mismo como resumen de su aplica

ci6n, estos planes nos pueden servir para analizar cada una de las 

partes que se han puesto en práctica; par~ comprobar si los méto

dos, técnicas y principios de aprendizaje fueron seleccionados co

rrectamente, e incluso para cursos ulteriores, como recapitulación 

de las actividades realizadas; aunque lo id6neo es Hevar a cabo la 

planificación previa, para cada tema. 

Carta descriptiva: 

Como puede apreciarse en la gráfica No. 1, la carta des

criptiva se elabora como una matriz de doble entrada, en cuya parte 

superior se anotan los datos generales de identificación: el nombre 

del curso, la fecha de impartición, el lugar (añadiendo la instituci6n 

espec(fica) yel nombre del profesor responsable de ese curso. 

La matriz se divide en siete columnas que contienen el si

guiente encabezado. 

Columna 1 • Tema 

2. Subtema" 
~. 

3. Objetivos" 
4. Reactivos de prueba" 
5. Práctica adecuada" 
6. Técnicas de enseñanzao " 
7. Aspectos metodolÓgico~." 
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Pasando a la gráfica; el nombre del curso es en este caso 

el de Métodos de enseñanzil J con fecha de lmparticLón del 4 al 8 de 

septlembre de 1972; y como lugar, la Comislón de Nuevos Métodos 

de Enseñanza de la UNAM; profesor que lmparte el curso: Horten

sta Plchardo. 

En la prlmera columna vertlcal se anota el tema de que se 

trata. En el caso del ejemplo, el tema es: Principlos de aprendizaje. 

Una vez hecho esto, se pasa a la segunda columna, donde anotare-

mas el subtema en cuestlón. 

En la columna tres, con el encabezado de objetivos, anota

" 
remos los objetivos que corresponden al tema seleccionado. En este 

caso, un objetivo conductual abarca los cuatro subtemas para cum

pHI'" con el adecuado nivel de generalidad. 

En la columna cuatro, se incluye el reactivo de prueba co

rrespondiente al objetivo señalado, mismo que, como S:.e puede obser

val"', incluye también a los cuatro subtemas de la columna dos. 

En la columna cinco se registra la descrlpción de la prác 

tlca seleccionada para el logro de los objetivos, añadiéndose su cla

slficaclón (práctlca equivalente, análoga o intermedia). 

En la ca lumna se1s, se anotan las técnicas de enseñanza que, 

en el ejemplo, corresponden a las de demostración y participación. 
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Pasando a la gráfica: el nombre del curso es en este caso 

el de f'v1étodos de enseñanza, con fecha de impartici6n del 4 al 8 de 

septiembre de 1972 i Y como lugar, la Comisi6n de Nuevos Métodos 

de Enseñanza de la UNAM. profesor que imparte el curso: Horten

sta Pichardo. 

En la primera columna vertical se anota el tema de que se 

trata. En el caso del ejemplo, el tema es: Principios de aprendizaje. 

Una vez hecho esto, se pasa a la segunda columna, donde anotare

mos el subtema en cuesti6n. 

En la columna tres, con el encabezado de objetivos, anota

remos los objetivos que corresponden al tema seleccionado. En este 

caso, un objetivo conductual abarca los cuatro subtemas para cum

pHr con el adecuado nivel de generalidad. 

En la columna cuatro, se incluye el reactivo de prueba co

rrespondiente al objetivo señalado, mismo que, como se puede obser

va,.., incluye tarrt>ién a los cuatro subtemas de la columna dos. 

En la columna cinco se registra la descripci6n de la prác

ttca seleccionada para el logro de los objetivos, af'\adténdose su ~-

strtcactón (práctica equivalento, análoga o intermedia) . 

En la oolumna s ts, se anotan las técnicas de ensenanza que, 

en el jempl0 t corresponden a las de d mostraci6n y parttcipaci6n. 
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. . 
Por último, en la séptima columna, se indican los aspectos 

metodolÓgicOs empleados, según el orden y clasificación de l. Nérici , 

por ser ésta la que se utilizó en el curso que se ejemplifica . 

. " De la misma forma en que se ha procedido, se segulra ano

tando cada uno de los objetivos que corresponden al primer tema; y 

" . .asl, suceslvamente, hasta cubrir el programa que corresponda a la 


asignatura. 


Plan de trabajo de enseñanza-aprendizaje: (43) 

, 

Esta forma de planificar un curso es la seleccionada para 

la sistematización que se presenta en esta tesis, como puede verse 

al final de cada cap(tulo. 

El plan de trabajo se divide en nueve puntos a cubrir, con 

un encabe¡zado como rubro, que corresponde al TEIV\A que se va a pla

nificar'. 

L.os nueve puntos son los que siguen, 

1. Objetivo de enseñanza 

~. 1I. Objetivo de aprendizaje 

III. Requisitos 

IV. Evaluac16n dtagn6stlca 

v. Tiempo estimado de impartición 

VI. Material 
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VII • 

VIII • 

IX. 

Experiencias de aprendi.zaje 

1. de adquisTción 

2. de aplicación 

Evaluaci6n 

Modificaciones. 

Si prestarnos atención a los planes de estudio que se encuen

tran incluidos en la tesis, podemos apreciar que cada rubro señala 

por s( mismo el contenido que implica. As(, bajo el punto 1, de 00

" jeUvos de enseñanza, debemos indicar el objetivo que se persigue 

con la ense~nza del tema; en el apartado II, de objetiVOS de aprendi

zaje, se enuncian los objetivos de aprendizaje propuestos para el te

ma; en el punto IlI, se indican las condiciones previas que requieren 

los objetivos del tema; en el punto IV, se designa la primera evalua

ción que se ha de aplicar al comienzo del estudio del tema; en el apar

tado V, señalamos el tiempo que hemos de considerar necesario para 

impartir o estudiar el tema, incluyendo el tiempo de trabajo activo del 

alumno¡ en el punto VI J se indica el material, que, tanto el maestro 

corno el alumno, deben tener preparado de antemano¡ en el apartado 

VII, se describe cada una. de las experi.encias de aprendizaje que el 

alumno debe realizar para alcanzar los objeti.vos propuestos para el . 

tema; en el punto VIII, se menci.ona la evaluación que nos se~alará 

si se adquirieron o no los objetivos propuestos para el tema, y por 

ende, el éxito o fracaso del plan de trabajo o de su aplicación; y por 
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ú,ltimo, en el punto IX, se indican las modificaciones que ser(a per

tinente añadir al plan de trabajo, segün los datos arrojados por la 

evaluaci6n 
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pLAN DE TRABAJO DE ENSEI\lANZA-APRENDlZAJE 

(Cap(tulo 1 1 1 ) 

Temal 	Medlos educntlvos 

l. 	 ObJetlvo de enseñanza: proporcional'" información acerca de 

alg"lnas claslficacLones de métOdos y técnicas de enseñanza; 

sobre la ensefianza programada e individualizada, la televi

slón educatlva, los laboratorios de lenguaje y la enseñanza 

en equipo; asr como sobre la práctica adecuada y dos mode

los de planiflcaclón de un curso. 

II. 	 Objetivos de aprendizaje: precisión: ESENCIALES (E), 

NECESARIOS (N) Y CONVENIENTES CC); categorta cognosci

tiva: CONOCIMIENTO, COMPRENSION y APLICACION. 

Objetivo general: el estudiante conocerá algunos medios edu

cativos y la forma de planificar un curso (1 .12-3.25) 

El estudiante: 

(Métodos de enseñanza) 

1. 	 estimará la importancia del método de enseñanza para 

alcanzar los objetivos propuestos. (E) (2.30) 

2. 	 deflnirá, con sus propias palabras, método de enseñanza. 

(N) (2.20) 

3. íldentlflcarlos tres grupos generales de métodos de en
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señanza, según la naturaleza de los objetivos pro

puestos. (E) (1 .25) 

4, describirá los métodos de investigación, organiza

ción y trasmisión. (E) (2.20) 

5, conocerá la clasificaci.ón de los métodos, según el 

criterio de l. Nérici (30). (E) (1 .23) 

6. 	 identificará la clasificación de los métodos en cuan

to a: (E) (1 .23) 

6.1. 	 la forma de razonamiento 

6.2. 	 la coordinación de la materia 

6.3. 	 la concretización de la enseñanza 

6.4. 	 la sistematización de la enseñanza 

6.6. 	 las activldades de los alumnos 

6.6. 	 la universalización de los conocimientos. 

6.7. 	 la relación profesor-alumno 

6.8. 	 el trabajo del alumno 

6.9 	 la aceptaclón de 10 enseñado 

7. 	 distinguir lal caracter(sticas de cada tipo de clasi 

ficación anterior (según l. Nérici) (E). (2.20) 

(Técnicas de enseñanza) 

8. 	 conocerá los tres grupos generales de técnicas de 

enseñanza. CE) (1 .25) 

9 identiflcará las técnicas de exposición, demostra

http:clasificaci.�n
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ción y 	participación, mencionadas en clase. (E) (2.20) 

10. 	 distinguirá las caracter(sticas de las técnicas de expo

sición, demostración y participación, mencionadas en 

clase. (E) (2.20) 

(Ens~anza Programada) 

11 • explicará el método de enseñanza programada. (E) (2.20) 

12. 	 enumerará los principios básicos de la enseñanza progra

mada (E). (1 .31) 

13. 	 explicará cada uno de los cinco principios básicos de la 

enseñanza programada (E) (2.20) 

14. 	 conocerá tres tipos o técnicas de enseñanza programa

da (E) (1 .25) 

15. 	 distinguirá las caracter-ístlcas de la enseñanza progra

mada lineal, la matética y la ramificada CE) (2.20) 

16. 	 identificará a los introductores de la enseñanza progra

mada lineal, la matética y la ramificada (C) (1 .12) 

17. 	 dibujará los paradigmas que ilustren la secuencia de 

la enseñanza programada lineal, la matética y la ra

mificada (N) (1 .32) 

18. 	 conocerá la importancia de las máqUinas de enseñanza 

como medio educativo (C). (1 .25) 

(Enseñanza Ind ivlduaUzada) 

19. 	 explicará la diferencia entre enseñanza individual y en

señanza individualizada. (E) (2.20) 



195. 


20. conocerá el método de enseñanza individual izada. 

(E) (1 .25) 

21 . 	 conocerá el método de enseñanza individualizada apU

cado poI'" Robert Dottrens. (E) (1 .25) 

22. 	 Ldentlflcal"'á las clases de fichas de trabajo utlllzadas 

por Dottrens y sus colaboradores. (N) (2.20) 

23. 	 expllcará los tipos dlferentes de fichas de trabajo dise

ñadas por R. Dottl"'ens y colabol"'adores (N) (2.20) 

24. 	 señalará las ventajas de la enseñanza individuallzada. 

(N) (2.30) 

(Televisión educativa) 

25. 	 señalará la uti lldad de la T. V. como medio educativo. 

(N). (2.30) 

26. 	 designará los criterios de selección para el uso de 

la televisión educativa. (N) (1 .24) 

27. 	 enumerará los pasos que se deben seguir para la pla

nificación de una clase, utlllzando la televisi.ón como 

medio de enseñanza. (N) el .22) 

28. 	 señalará los requisitos de selección de las técnicas 

de enseñanza para la televisión. (E) (.2.20) 

29. 	 nombrará algunos usos de la televisión educativa en 

el futuro. eN) (2.30) 

http:televisi.�n
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(Labor~torios de lenguaje) 
I 

3q, conocerá las caracterCstlcas y funcionamiento de los 

laboratorios de lenguaje. (E) (1 .25) 

31 • nombrará algunos tipos de laboratorio de lenguaje. 

(N). (1 .25) 

(Enseñl\nza en equipo) 

32. 	 expuca....á el método de ensePlanza en equipo. (E) (2.20) 

33. 	 estimará la utilidad del método de enseñanza en equi

po. (N) (2.30) 

(Práctica adecuada) 

34. 	 dados los objetivos de aprendizaje, describirá la prác

tica adecuada (equivalente, análoga e intermedia) para 

a lcanzarlos. (E) (3. 25) 

(Plenlficación de un curso) 

35. 	 describirá la planificación de un curso por medio de 

una "carta descriptiva" y un "plan de trabajo de ense

ñanza-aprendizaje". (E). (2.10) 

36. 	 álaborará una "carta descriptiva" y un "plan de trabajo 

de onsePiélnza-aprendlzaje". pat'a un tema da un curso 

s lecclonado por él. (E) (3.26) 
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111. Requisitos: haber realizado las experiencias de aprendizaje 
¡ .,.. " 

y ~creditado el examen perteneciente al capítulo II. 
\ 

IV. 	 Evaluación diagnóstica: el instructor vigilará que se hayan 

c\implido los criterios de los objetivos anteriores. 

v. 	 Tiempo estimado de impartLciónl Trece horas • 

.1 	 ¡ , " 
Clases de exposlclon y dernostracLon de 2 horas para metodos 

~ técnicas de enseñanza; 
I 

3 horas para enseñanza programada e individualizada; 

" 	 2 horas para televisión educativa, laboratorio de lenguaje y 

enseñanza en equipo: 4 horas de clases teórico-prácticas 

(exposicLón, demostración y par~ icipación) para práctica 

adecuada y p laniflcación de un curso. 

VI. 	 Material 

de enseñanza: 


- bibliograf(a (del 28 al 43) 


- láminas de retroproyector 


- proyector 


- pantalla 


..; gráficas (planificación de un curso) 


de aprend izaje: 


- bibliografía (del 28 al 43, con especificaclón 


de cap(tulos por parte del profesor) 


- hojas blancas (tamaño oficio y carta) 
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- regla para grafLcar 

- objetlvos especificados para el trabajo práctico (pueden ser los 

mismos que elaboró para la clase de Tecnolog(a l.) 

VII. Experiencias de aprendizaje: 


de adqulslclón: 


- el estudiante asistirá a las clases teóricas de exposición y 

demostración. 

- el estudiante asistlrá a las clases teórico-prácticas, llevando 

" consigo el material pertinente, previamente señalado por el 

maestro. 

de aplicación: 

- el esb.Jdiante elaborará una "carta descriptiva" y un "plan 

de trabajo de enseñanza-aprendizaje" J tomando un tema a 

su elección. El mismo tema puede servlrle para los dos ti 

pos de planlficaclón. 

Este trabajo deberá entregarlo la fecha del 3er examen parclal. 

VIII. 	 Evaluación: una parte del contenido se evaluará con el trabajo 

práctic~. descrito en las experiencias de apUcaclón, y la otra 

parte al contestar el examen correspondiente al 50. parcial. 



IX. 	 MOdificaciones: en caso de no alcanzar los objetivos propues

tos" el estudiante repetlrá las experiencias de aprendlzaje de 

apllcación utilizando otro tema, y realizará lecturas comple

mentarlas sugerldas por el profesor o lnstructor. 
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TERCER EXAMEN PARCIAL 

Escrlbi!t ¡,.¡na~dentro del paréntesis de la opción que considere corl"'f!:cta. 
~ 

1 • '-a elaboración de llstas de objetivos, su clasificación y 

jerarquización, y la revisión del I"'esultado, ' son los pasos 

principales del método: 

() inductivo 

() deductivo 

() analógico 

() comparativo 

2. 	 L~ presentación, el desarrollo, la sLntesLs y la concluslón 

SQf1 	los pasos de la técnica que: 


. .'
( ) exposlcLOn 

( ) participación 

( ) demostración 

( ) semLnal"'io 

3. 	 La técnica que permite al alumno I"'ealizar' , durante el curso, 

actividades análogas o equivalentes a las que desempeñal"'á 

posteriormente es la de: 

() demostración 

() participación 

() estud Lo de casOs 
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4. El interlocutor de la enseñanza programada ramifLcada o 

I 

lntr(nseca fue: 


a) Pressey 


b) Sklnner 


c) Dottr"ens 


d) Gllbert 


e) Crowder 


6. SI en base a la observación de 106 hechos se trata de des

cubrlr 	prlnclpl06 comunes entre etlos, se slgue el método: 

() analógico 

() i nductivo 

() deductivo 

() mixto 

6. Los métodos mediante los cuales se descubren yerdades o 

profundizan los conocimientos son los de: 


( ) investigación 


."( ) organizaclon 

( ) analogla 

( ) tranmlsión 

7. La manera de uti lizar los recursos didácticos para alcan

zar el aprendlzaje se conoce como: 


() método 


() procedimiento 


() técnica 
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8. Cuando se ordenan las ideas en forma de causa-efecto J se 

si~ue el método: 


() psicológico 


() heurístico 


() lóglco 


() deductlvo 


9. Enumere por 10 menos cuatro medlos educatlvos 

a) 

b) 

c) 

d) 

10. Nombre tres tipos de enseñanza programada 

a) 

b)
• 

c) 

11. Mencione dos tipos de práctica adecuada 

a) 

b) 

12. Enumere los clnco principios básicos de la enseñanza 

pt"ogramada: 


a) 


b) 

c) 

d) 
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13. Nombre tres tipos de laboratorios de lenguaje 

a) 

b) 

c) 

14. 	 E~plique brevemente en qué consisten, por lo menos dos .. prlncl

p~os báslcos de la enseñanza programada. 
( 

a) 

b) 

15. 	 Expllque la diferencia entre enseñanza indivldual y enseñanza 

. indlvldua llzada. 

16. 	 ExplLque las caracter(stlcas y utlUdad de las fichas de amplia

. ".

Clon 

17. 	 ExpUque la utllldad de la televisión como medio educatLvo. 

18. 	 Designe para qué tlpo de enseñanza es útil el método de ense

ñanza en equipo: 
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19. Dibuje el paradigma de la enseñanza programada matética. 

ESCRIBA SOBRE LOS ESPACIOS EN BLANCO CORRESPONDIENTES; 

, 
A) LA PRACTICA ADECUADA PARA CADA OBJETIVO ENUNCIADO, 

ASICOMO 

B) EL TIPO DE PRACTICA DE QUE SE TRATA 

20. 
Objetivo 

El alumno reconocerá por 
su nombre las partes de 
un reloj. 

Práctica Tipo de Práctica 

21 • El alumno escribirá un 
ensayo sobre las causas 
de la revolución lndus
trlal. 

22. El alumno resolverá 8 de 
10 ecuaciones de primer 
grado. 
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CAPITUL.O IV 

Teor(as del Aprendizaje 

Antecedentes de investigaci6n en aprendizaje 

El que la mayor parte de la conducta humana sea apren

dida, es una raz6n más que suficiente para investigar el aprendizaje 

como proceso psicol6gico en el cual están involucradas diferentes va-

Nables. 

Definimos aprendizaje, como una modificaci6n más o 

menos permanente de la conducta, que ocurre como resultado de la 

experiencia, y que no tiene que ver con la maduraciál biol6gica del 

individuo. Estos carrt>ios de conducta fluctúan desde las. modificacio

nes más sencillas en los organismos más si.mples, hasta las tmpre

sionar:-tes contribuciones hechas por la inteligencia humana. El apren

dizaje es básico en el desarrollo de las hazañas atléticas, en la edu

caci6n del gusto por la comida y del vestir, yen la apreciaci6n del 

arte y de la música. "Contribuye al prejuicio étnico, a la adici6n a 

las drogas, al miedo y al desajuste patol6gico. Produce al avaro y al 

fnántropo, al fanático yal patriota; al cobarde yal héroe" (44) . Po

demos pues, aseverar, que "el que aprende cambi.a", hacia una u 
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otra dire~ci6n. El que aprende a nadar, podrá atravesar una distan

cia de 100 m. de longitud, nadando; cosa que no era capaz de hacer 

antes de comenzar las clases de nataci6n. Su conducta, en ciertos 

aspectos, ha cambiado. De igual manera, el estudiante de filosof(a 

podrá dis~tir sobre las doctrinas filos6ficas de Kant, una vez que 

ha estudia~o a Kant; 10 cual no hubiera podido hacer"antes del co

mienzo de su aprendizaje. 

Todo aprendizaje inicial es resultado de asociaciones 

sucesivas, aunque a partir de las asociaciones se negue a procesos 

de mayor eomplejidad, como puede ser el proceso de conceptuali

zact6n y el de creatividad. 

Desde épocas muy lejanas, cient(ficos de diferentes 

disciplinas se han preocupado por el estudio de problemas educati

vos, poniendo énfasis en investigar el proceso de aprendizaje, con 

la idea de encontrar el camino más corto y efectivo para lograrlo y 

descubrin:c6mo se lleva a efecto. Entre tantos investigadores, los 

psic61ogos se ocupan de su estudio con gran interés, llegando a ser, 

hoy en d(a, una de las ramas más importantes de la Psicolog(a. 

Uno de los cient(ficos, cuyas investigaciones han sido 

determinantes para el estudio del proceso de aprendizaje , fue Ivan 

Pavlov J que entre los años de 1904 a 1910, en la Uni6n Soviética, 

realiz6 experir'rlentos fundamentales para algunas áreas de estudio 
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de la Psicologi'a. Entre estas investigaci.ones es importante recordar 

la realijZada con respecto a la salivaci6n en la boca de un perro que 

espera con ansiosa anticipaci6n su comida. 

Pavlov, "eligi6 trabajar con el reflejo salival porque la 

magnitud o grado de una respuesta, y no s610 su presencia o ausen

cia, puede determinarse por la cantidad de saliva secretada" (45) • 

Cuidando severamente la situaci6n experimental, Pavlov presenta al 

animal un alimento inmediatamente después de hacer sonar una cam-

pana. Esta secuencia: sonido-comida, la repite el investigador en 

'diferentes ocasiones. De manera gradual, la salivaci6n aparece en 

la boca del perro en cuanto la campaña suena, aún antes de la pre

sentac16n de la comida. El perro salivaba al sonido de la campana, 

cosa que antes del apareo sonido-comida no hubiera sucedido. El 

animal aprendi.6 que el sonido de la campana estaba anunciando la 

llegada de su alimento. 

Pavlov nam6 ESTIMULO INCONDICIONADO (El) a la 

presentaci6n de la comida; ya la respuesta de saUvaci6n que provo

ca, RESPUESTA INCONDICIONADA (RI). Al sonido de la campa

na, presentado momentos antes que el alimento, lo l1arn6 ESTIMULO 
, 

CONDICIONADO (EC) , ya la salivaci.ón prematura, provocada POI'" 

el sonido de la campana, la nam6 RESPUESTA CONDICIONADA (Re). 

http:salivaci.�n
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El --------------~> RI 

EC --------------~) RC 

Figura No. 15 

A todo el' proceso, representado en la figura No. 15, lo llam6 

CONDICIONAMIENTO. 

por la misma época, hacia 1913, Edward L. Thorndike, en 

América, reallzó investigaciones sobre el proceso de aprendizaje por 

asociación. A Thorndike, le nombraban algunos autores "padre de la 

psicolog(a e~pcativa", por haber sido el primero en aplicar los resul

tados de sus experimentos, a la situación de enseñanza-aprendizaje, 

dentro del salón de clases. 

Uno de sus experimentos más conocidos, sobre aprendizaje, 

es el que realiza con gatos hambrientos que coloca dentro de una jau

la. Un plato de comida se encuentra fuera de la jaula, pero a la vista 

del felino. 

"La jaula estaba construlda de tal manera, que ejecutando 

cierta conducta, tal como tirar de un cordelo pulsar una palanca, se 

abr(a la puerta. Al principio, el gato golpeaba las paredes de la jau

la, extend La sus garras hac ia la comida, mord la los barrotes, es de

clr, reallzaba diferentes conductas consistentemente, para tratar de 
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saUr de la jaula e intentar alcanzar el aUmento" (46). Después de to

dos esto~ movimientos, por fin el gato accionaba de tal manera acciden

tal el mecanismo de escape de la jaula, la abandonaba y com(a. Thorndi

ke repLtló el experimento en varias ocasiones y bajo las mismas condi

cLones experimentales, y observó que el gato accionaba el mecanismo 

de escape tan pronto como era colocado en la jaula. El gato hab(a apren

dldo a saUr de su cautiverio para conseguir su aUmento. 

Thorndike llamó a este fenómeno aprendizaje simple por 

ENSAYO Y J;::RROR, y expresó el resultado de sus experiencias por 

medio de la LEY DEL EFECTO, que nos dice brevemente que: "LOS 

ACTOS SEGUIDOS POR UNA SITUACION SATISFACTORIA TIENDEN 

A SELECOfPNARSE y A FIJARSE". 

También a prIncipios de siglo, en 1912, Max WertheLmer 

inicia en Alemania la psicolog(a de la GESTALT* 

L.os psicólogos gestaltistas hacen especial hincapié en la 
I 

percepción, y fueron los primeros en estudiar el fenómeno de movi

miento conocldo como "fenómeno PHI": cuando dos luces separadas 

se 	encienden suceslvamente, supuesto el tiempo adecuado, se perci

be 	una sola luz q\Je se mueve de la postclón de la prLmera a la de la 

se""nd~. "Esta ilusLón del movlmLer'\to es faml llar en las sef'lales lu

• 	 Esta pal bra ab rca los concepto de estructura, forma y confLgu

racl6n, y se ha preferido u r el ,término en alemán J sln buscarle 

traduoclón castell na. 
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mlnosas, y desde luego, es el fundamento del cine" (47). Nuestra per

cepclón ¡parece estar CntLmamente relaclonada con el fenómeno del mo

vLmLento. 

La pslcolog(a de la Gestalt se interesa en la organizaclón de 

108 proe 808 mentale y oonsldera que nueatl"'as e)(p~rlenoia8 dependen 

de los modelos que forman los estLmulos y de la organización que se ha

rá de ellos. 

La percepción es selectiva y cada est(mulo se percibe con 

claridad distinta. "Los elementos perceptivos que se hallan organi
" 
zados en un todo, captan nuestra atención y se perciben con gran cla

r¡dadj ellos forman la figura, mientras que cualquier otra cosa de 

nuestro campo visual, constituye el fondo" (48). Los elementos per

ceptlvos, organizados como un todo, forman la figura, y los restantes 

elementos de la percepción, establecen el fondo. 

Figura No. 16 

Flgura-fondo. Ejemplo de modelo u organlzación. Tenden

cia a ver parte del modelo como un objeto en primer plano, 

contra un fondo no estructurado (47). 
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Algunas derivaciones de la pslco\og(a de la Gesta\t, son la 

verslón ~ostenlda pOI'" KURT LEWtN* cuya tendencla recLbe el nom

bre de teorlas de campo, la cual pone énfasis en el medio ambiente 

y la motivaclón como elementos determinantes. Tanto la teor(a ges

taltlsta como la de campo no son, estrictamente hablando, teorías 

del aprendlzaje, aunque gran parte de ellas se ocupa de la pereepo

ción, del medio ambiente y de la motivación, elementos que consti 

tuyen prlnclplos y variables involucradas en el proceso de aprendl

zaje. 

La teor(a Pslcoana1ítica fue desarroHada pOI" S igmund 

Freud, y dada a conocer en Amér Lca a partir de 1909, antes de que 

la teoría de la Gestalt apareciera en escena. 

Freud estudió los trastornos mentales, y se ocupÓ espe

cialmente del análisis de los factores etiológicos. Se interesó en la 

psiCOlogía infantil, y consideró que las iO'lpresiones recibidas en los 

prlmeros años de vida dirigen la conducta futura del adulto. Estas 

concluslones han dado lugar a numerosos estudios pedagóglcos ba

sados en las tendencias infantiles. El pr inc¡pio de placer de Freud, 

está de acuerdo con las teorías hedon¡stas*~ y la interpretación de 

• 	 Kurt Lewln fue gestaltista en Alemania, pero luego se desvió ha
ela el estudio de la motivación. Se trasladó a los Estados Unidos, 
donde desarrolló especialmente su teor(a de campo. (yer "Teo
r(as del Aprendizaje, de E Hngard, cap. VIII) . 

•• Busca del placer y evitación del dolor-. Es conveniente recordar 
el enunciado que describe la ley del efecto de Thorndlke. y com
pararlo con las teor(as hedonistas. 
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denc " a ent."'e las opLnlones de !=reud y as teo las Gel aprendizaje '-\ ....... 

hc:lccn referencLc:l al "rc:..:-uc:rzo". El p ....ico núlisis y las teorlLls de • 

. ,prc; d iZ."lJc ti<...:n<...:n un punto de: unLón cu... ndo nmbtJ.Ó-J !~cr~ ... t<.ln quw: "un 

w::.tado de necc...,id d es un c...,tildo de nlta ten:.:..i¿n, :..,C~ dc:.:..c;r ~ v ...:n 

térm'nos de búsqueda de gratificación o de impulso que conaucen a 

respuestas consumator ias, se trata de a m"sma secuencia de ..:;o....:ce-" 

sos" (46). 

La psicologla abarca áreas de conocirr."en o que se carac

ter izan por la diversidad de opiniones existentes que, aunque vn .:. 

gunos casos se complementa, en o ros se oponen. Según B" 9gc y 

Hunt (19), este desarrollo es uno de los a:"cientes que se exper"r;,e..-. .:..:.. 

con el estudio de la ps'co ogía, pues permite al estLodiam.e pensar pe.'" 

sí m'smo y sacar de sus estudios algo que valga a pena. Tamoié 

es conven'ente recorda que no es la psico og~a la ún 'ca dlsc"p in;::. 

que presenta desacuerdos entre quieres a ractican, s~no que. este 

tipo de diferencias aparecen en áreas de conocimien:o tales como .;,.., 

flsica, por poner un ejemplo. 

El problema real ql..<e se prese:'1ta en la ap _"cac"ón ce as 

teortas del aprendizaje en e salón de c:ases es qL<e a gunos ec.: 

dores lim"~an a aplicación ce pr'nc"p:os y contro: e var'ab es por 

tomar en cuenta a una solateorla. LaLendenciaact a, v ad:r"g"cc.<. 

a conocer los diferentes er.foques e tOdas las escue as ps"cO~Ó.Ji-

cas para sacar el mayor par • o posib e C.2; as nvestigac :ones y t.;X 

http:ps"cO~�.Ji
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Cuatro escuelas psicológicas actuales que se han ocupado 

I 

p...eponde.....ntemente en el proceso de aprendizaje, poniendo especial 

énfasls en descubrir cómo se aprende, son: 

Lf ESCUELA COGNOSCITIVA 

LA ESCUELA NEOCONDUCTISTA 

LA ESCUELA PSICOSOCIAL 

LA ESCUELA DE LA PERSONALIDAD 

La escuelaCognoscitiva, es una rama directa de las teo

r(as de la Gestalt; y en ella se destacan Jean Plaget·, Benjam(n 

Bloom··, Asahel D. Woodruff, David P. Ausubel y otros. 

La escuela Neoconductlsta marca su comlenzo después de 

HuH ya pa...tl ... de las lnvestLgaclones de Pavlov y Thorndlke. Entre 

los actUales neoconductistas sob...esale B. F. Skinner, c9mo su má

xlmo exponente, además de Fred S. Keller, John C. Jahke y otros. 

La escuela Pslcosoclal es un ...amaje de las teor(as de 

campo, yen ella se destaca entre otros Lawrence Siegel; y la es

cuela de la Personalldad se desprende directamente de la escuela 


. pslcoanal(Uca, '::l' en ella se distingue, entre otros investigadores, 


a David Krathw..:>hl, del cual he hablado al principi.o de esta tesis, 


cuando hice referencia a la taxonomla del dominio afectivo. 

• Aunque su especialidad es la epistemolog(a, J. Piaget es un psi
cólogo cognoscitivista, tomando en cuenta sus investigaciones y am- . 

.pUos trabajos en el campo psicológico • 
•• Investigado... que clasLfica los objetivos conductuales dentro de su 
"taxonom(a del domlnio cognoscitivo" . 
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J. P. Gu ilford, es un ejemplo de investigador que ha apro

vechado los descubrimientos de varias escuelas psicológicas, como 

son: la cognoscitiva, la psicosocial y la de la personalidad. 

Principios y variables del aprendizaje 

Las teor(as psicológicas de instrucción que abarcan más 

situaciones de enseñanza-aprendi.zaje y señalan princi.pios determi

nantes para que el proceso de aprendizaje se efectúa óptimamente, 

son la cognoscitiva y la neoconductí.sta; aunque, tanto la teor(a psi-

c osocial como la de la personalidad, manejan elementos de interés 

esencial para la enseñanza y el aprendizaje. 

TEORIA COGNOSCITIVA 

Los teóricos del campo cognosciti.vo se interesan en el 

desarrollo de habilidades que permiten al estudiante aprender 

ideas, conceptos~ vocabulario o hechos espec(ficos básicos para 10

grar una ejecuclón efectiva (51). Esto serLa el producto del proce

so de aprendizaje previamente planeado y estructurado. El aprendl

zaje impllca, además, los nuevos conocimientos o significados que 

se van adquiriendO. 

Los princlpio que so apllcon y es manastar controlAI"" con 

la ensePlanzA y dur nte el pl""oceso de aprendizAjo desde el punto de 

vista cognoscLtivo son: Percepción, Or"ganlzaclón por' confLgur"acionee 

http:cognosciti.vo
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globales (global), Comprensión, Retroallmentación y Establecimiento 

de objetfvos (50). 
Perce pción . . 

Global 4~--t1 Compro.116. 

E tQbl,olml.nto 
d. ObJ • t I vo. 

,
R.tro 011 m. n tocion 

Percepción: 

Perclblr es reciblr impresiones sensorialesj es percatarse 

de la presencla de algo (objeto r(alco o abstracto). No está solamen

te asoclada a la conducta y a la actlvldad del sujeto, slno que es una 

activldad cognoscitiva especLfica, de confrontación, que re.\aclona 

las cualLdades sensibles del objeto. 

La percepción es la forma de conocer la realidad. El ser 

humano perclbe su medio ambiente o el mundo que le rodea vivien

do, obrando y resolviendo los problemas prácticos que le impone la 

vida. De esta manera, el hombre pasa de la percepción lnvoluntaria 

a la percepción dlrlgida. Percibiendo, el ser humano "no solamente 

ve, sino que tamblén miraj no solamente oye, sino que escucha", y 

a veces, además de mirar y escuchar J observa detalladamente y 

atiende con cuLdado. Por medio de la percepción, el estudiante lden

tiflca y descubre el significado del objeto perclbldo, y lo lnterpreta; 

aunque está interpretación se hace a nivel intultivo. 
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El maestro debe planear adecuadamente la presentación de 

est(mulos en la situación de enseñanza-aprendizaje, para dirigir la 

percepclón del alumno hacia el objeto de estudio. 

Organización por configuraciones globales (Global) 

Es el anáUsis de cada elemento percibido y sus relaciones, 

para ldentificarlas en una estructura total. La percepción ocurre por 

configuraciones, en una estructura donde adquieren sentido los ele

mentos que la integran. La organización por configuraciones globa

" 
les no se constituye poI" haber captado la suma de los elementos de 

un todo, slno pOI" haber captado la estructul"a, que gual"da una fOl"ma 

espec (fica y ún lea. 

Cuando el maestro presenta al estudiante el desarrollo de 

un exper,imento detel"minado y 10 encamina -o el alumnó 10 logra por 

su cuenta- para que distinga. entre los hechos y las hipÓtesis, e iden

tiflque las conclusiones y las razones que las sustentan, estal"á ol"ga

nlzando el aprendizaje por conflgul"aciones globales. 

La pl"esentacLón de temas medlante configuraclones g10

b la., p.rmlt al alymno contar con un marco d. refer"encla para 

ublcar la lnformaclón que reclbe y percatarse de su slgnificado den

tro de un campo de conoclmientos. 
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Establecimiento de objetivos 

Los teóricos cognoscitivos introdujeron a la teor(a del apren

dizaje el concepto de meta sustituyendo el de recompensa (48). El es

tableclmlento de objetivos, equivale a la motivaci.ón, si se considera 

que cuando el estudiante conoce la meta o situación final que se propo.. 

ne la educación que recibe, se estlmula su interés hacla el estudlo y 

por ende, se logra un aprendlzaje eflcaz. 

En la slstematlzaclón de la enseP\anza, el est8bleclmlento 

de objetlvos constltuye el paso prlmero y princlpal de la estrategla d~ 

instrucclón (yer diagrama No. 1). 

Comprensión 

Para que el aprendizaje ocurra se hace lmpresolndlble la 

comprenslónj ésta se hace evidente cuando permlte generallzar o ex

trapolar el materlal de estudi.o adqulrido. Cuando el estudiante recibe 

la información acerca de un contenido especlfico, el maestro espera 

que entlenda la que se le trasmi.te y que puede hacer uso, de alguna 

manera, de las ideas que contiene. Posteriormente, podrá cambiar 

el tipo de información recibida, 10 i.nterpretará y será capaz de 

comparar y señalar los contrastes entre una y otra parte, dando ma

yor lmportancla a la significación que a la memorización. 

Reb"oallmentaclón 

Conslste en indicar al estudiante si fue buena o mala su 

http:trasmi.te
http:motivaci.�n


219. 

mar que el aprendizaje se está efectuando y que se pueden señalar y 

correglr: los errores. Este conocimiento inmediato de los resulta

dos, facillta la aplicación de conocimientos al exponer las pautas a 

seg.Jir con respecto a la conducta que debe realizar el alumno. 

En el método de enseñanza programada ramificada se uti-

Uza este principlo consistentemente (ver cap(tu lo 111). 

TEORIA NEOCONDUCTISTA 

Los teóricos neoconductistas consideran que las leyes ge

nerales del aprendizaje son las mismas para cualquler" organismo, 

sea cual fuere su especie (52). Se Umitan a describir hechos ob

seNables ya exper"imentar en situaciones que puedan definirse ope

racionalmente, y que hagan mención a manlfestaciones observables 

y medlbles. 

Los prlnclplos conslderados por los neoconductlstas como 

deter"mlnantes para que ocurra el aprend izaje son: Actividad, Repetl

clón, ReÑer"zo, Generallzación y Pullón o Necesidad (50) . 

Actividad 

.1 RU.tlOlcl. R.fuerzo 

IGen (allzaolon Pulalón 



220. 


Actividad 

Es la participación activa· del estudiante en el proceso de 

aprendizaje. Esta par-ticipacion activa del estudiante implica una ac

tivldad mental que debe manifestarse por la conducta observable del 

alumno. Por ejemplo, resolver una operación aritmética de rn.Iltl 

plicar, supone un proceso mental que se manifiesta al escrlbir, o 

decir oralmente la cantidad resultante de la operación. 

Para log--ar aprendizaje, es necesario actuar, pues apren

demos de 10 que hacemos. La actividad puede ser, tanto la resolu

ción de un probl~ma, como una respuesta verbal, escrita o motora 

(una palabra, un signo, un grupo de palabras), pero si queremos que 

esa activldad se considere como tal desde el enfoque neoconductlsta, 

debe ser observable. 

Repetición 

El estudiante debe repetir la actividad de estudio requerida 

durante el proceso de aprend izaje. H. Hilgard afirma que "nada pue

de sustituir a la práctica repetltlva·en el aprendlzaje de destrezas o 

en la no,emorlzaclón de hechos sin relaclón, que haJ1 de ser automatl

zados". La lmportanc'la de la repetición conslste en que se factllta. 
" 

el recuerdo po.tartor. 

• Es también un principlo básico de enseñanza programada. 
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Repetir una actividad es reali.~arla como se ejecutó anterior

mente. Es muy importante que esa repetic ión sea la correcta, para 
I 

que no se fije (aprenda) la actividad fallida. Debemos recordar que 

ya Aristóteles hab(a dicho que "la forma de aprender a tocar bien el 

arpa es toca.rla; poro tamblón es la forma de aprender El tocarla. mol" 

(54). Al maestro corresponde la tarea de ayudar al .esrudlante a 

aprender la actlvldad correcta, controlando la repetIclón correcta de 

esa actividad. 

Refuerzo 
.... 

Es todo est(mulo que Incrementa la probabltidad de ocurren

cla de una c '.)nducta dada. El refuerzo afecta tanto a la frecuencLa co

mo a la "topografía 11 de la respuesta, es declr, la forma, fuerza y di

mensión de dicha respuesta (55). El refuerzo aplicado simultánea o 

inmediatamente después de la actividad realizada par el alumno, hará 

más efectivo el aprendizaje. 

Los alumnos tendrán interés en cualquier actividad que les 

proporcione satisfacer su necesidad; una vez realizada la activldad 

requerida corresponde al maestro reforzarla, para que esa conducta 

se repita y se a~.renda. En algunos casos, el refuerzo puede ser un 

sencll10 I muy bien! inmediatamente después de emitida la respues

ta correcta, o puede ser un planteamiento más complejo, tal como 

reconocer la calidad y precLsión de la respuesta del alumno, por una 



222. 


persona cQmpetente (otro maestro, o el suyo propio). 

El esfuerzo se debe aplicar inmediatamente después de la 

actividad correcta ejecutada por el alumno, e inmediatamente des

pués de la repetición de esa actividad correcta. 

Genera1izac ión 

Fl proceso de generalización permite repetir una respues

ta, aprendtpa en una situación determinada, en otra semejante. Gran 

parte del aprendizaje humano es generalización, que ¡mpllca su trans

ferencia -la apllcación de los conocimientos adquiridos.
" 

~e generaliza un elemento, un rasgo, una relación entre 

elementos, etc. cuando se reconocen y emplean apropiadamente en 

cualquIer situación ordinaria que los contenga. 

Una definlción es una generallzación en la meCHda en que 

hace referenc ia a clases de objetos, de ideas o de conjuntos. La ac

tlvldad aprendida, al generalizar, deberá por lo tanto, aplicarse 

ante una variedad de est(mulos semejantes. Es necesario que los 

maestros "tengan un conocimiento práctico del proceso de genera

lizaclón y del papel que desempeña en el aprendizaje; de 10 contra. 
I"'lo, el esfuel"'zo educativo se desperdlclará. La generallznclón 

es la base de la transferencia de apr"encHzaje, es una fOr"ma de com

prenslón o entendLmiento, que se apllca más allá de determlnada s l 

tuaclón de aprendizaje, a otras sltuaclones que tienen uno o varlos 

elementos de semej~nza" (54) 
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Pulsión 

Cuando un organismo se ve privado de satisfacción, apa- o 

recen los est(mulos impulsivos. 

La pulsión es similar a la motivación en otras escuelas, 

pero segÚn los neoconductistas, consiste en una necesidad * que puede 

definirse como "un estado de privación o carencia, que provoca la 

acción de los organismos" (53). El estucHante requiere de un pro

pósito o razón especLfica que lo impulse a realizar la actividad de 

estudio requerlda; esto es, necesldad que se expresa como un esta

do de tensión o impulso estimulante que excita a la acción (7). 

Par el maestro qu trabaja bajo los prLncLpLos neo

' .conductlstas, la pulslon es un elemento que está presente. pero que 

no puede controlar por deberse a un número de respuestas encade

nadas que se salen de sus áreas de control educativo. 

TEORIA PSICOSOCIAL 

Los psicólogos socia les han lnvestlgado las caracte

r(stlcas de la situación en que actúan los individuos, además de sus 

caracter(stlcas propias. Estudian la influencia del medio ambiente 

y la interacción entre los componentes ambientales e individuos de 

un grupo escolar, para distinguir su efecto sobre el aprendizaje. 

La teor(a pslcosoclal considera que "una persona es 

el producto de las influencias ambientales y de algunos factores 

• B. F. Skinner prefiere el nombre de necesidad, en lugar de dri
.---------- .- "",.1 ... 1~1"'\ 1"\ ¡ ............ 1"'1"\ ,..""""',, l"V'oFioP"on (\trnc: ):Ilrtn"¡j:U~ (ñ.~ 
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hereditarios; las fuerzas ambientales tienen alguna influencia sobre 

el individuo después de haber actuado durante algún tiempo" (48). 
I 

Cuando un lndlviduo se enfrenta a una nueva situación -que puede 

ser la del salón de clase-, los est(mulos que recLbe llegan a modl

ficar, en cLerta medida, su conducta; Lewln llama poder· a este tl 

po de influencia. 

El proceso de aprendizaje se podrá controlar si el 

maestro considera cómo emergen los patrones de desarrollo inte

lectual. Las var lab les o factores que se relaclonan e intervienen 

en el proceso, para converger en un punto central que determina

rá la ocurrencia del aprendizaje son: Medio ambiente, InteUgen

cla, Actitud, Personalldad y Motivación. 

Medio ambiente 

" 

Inteligencia 	 Pe ra a n a tí dad 

Actitud 	 Motivación 

Medio Ambiente 

La enseñanza es una. actividad social cuyo rasgo predo

mlnante es la interacción entre maestro y alumnos dentro del salón 

• 	 poder = "habilldad potencial de una persona o grupo para lograr 
que otra persona se conduzca de cierto modo" (56). 



r -_
_..:...~ 

de clase. La var'ab e med'o ambien-.:a, se refiere al escenar'ú ;:. ... ~--

de ocurre la situación de enseñanza-:;::.prendizaje. Los es ~o~___,:05 

que se presentan en este escenario pueden modif" car parcia men·....;:: 

a conducta del maestro o dé los alumnos" afectando el aprendizz..

je individual o colectivo. 

El maestro debe conocer la situación de su clase, pc:..

~.::l ú-.!sarrollar el mejor ambiente posible para cada alumno dentro 

~ grupo; pue~ la mayor La de las situac iones de la clase son cr~ .... 

_,;:.s por otras personas e inf uyen en el aprendizaje del alumno (pI) . 

S~ el maestro controla los estlmulos del medio amb ' el te, ya sea 

'nteractuando con cada individuo o favoreciendo la interacc'ón 6:'".; 

tre, o con, los a umnos; aprovechará la influencia (poder) que 

uno~ ejercen sobre otros ~ analizará al grupo como unidad, y co¡-,o

cará su dinámica de tal forma que su control conduz~a al logro ce 

:cs objetivos de aprendizaje. 

Inteligencia 

Se refiere a la facilidad Q dificultad que posee cada 

q 'en para adquirir conocim·entos. Tomando esto en cuenta, !I os 

:r.dividuos más inteligentes aprenderán nuevas conductas con fa . 

__c~d, Y os menos intel'gemes as aprenderán con mayor d·fiCI....,,

-: -. rr (57). 



La desventaja que presenta e l poco conocimiento que se 

tiene de la variable inteligencia se hace patente al recordar cuántas 

definiclones existen; y por 10 tanto la cantidad de criterios que se to

man en cuenta para la elaboración de pruebas psicológicas que la 

miden. 

Edward L. Thorndike, señala que la persona lnteUgen

te "es capaz de responder correctamente ante problemas dif(cilesj 

su respuesta puede ser rechazada, pero a la larga se comprueba su 

aclerto. Thorndike considera tres clases de intellgencia: la abstrac

ta, la mecánica y la soclal, las cuales no son mutuamente excluyen

tes (57). 

Lewls M. Terman define inteligencia como la "habili

dad de pensar en términos abstractos"j y ' J. P. Guilford expllca 

la lnteUgencLa por medio del anáUsis factorial, y llega a la conclu

slón de que hay 120 maneras de concebirla. Cada factor. según 

Gullford*, es una hablUc::jad de clase determinada; el indlviduo po

see unos u otros factores de lntellgencla que le permlten destacar 

en ál"'Bas dlf'el"'entes (57). 

No nos detendremos ahora en el estudio detallado de 

" 
la Lntellgencla¡ pero s( debemos enfatlzar su importancia den

tro del salón de clase, pues muchas veces, el maestro no 

• El modelo de inteligencia de Guilford, se estudia en la asignatu
ra Tecnolog(a de la Enseñanza 1J de este mismo semestre. 
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aprovecha al máxlmo las habilidades intelectuales de sus alumnos" 

en detrimento del aprendizaje. 

Los teóricos psicosociales consideran que la lntelL

gencla puede ser innata o adquirida. Se refieren a inteligencia 

innata como al potenclal de inteHgencia genético e invariable. La 

lntellgencla adqulrida es la que se desarrolla por medio del apren

dizaje. Un nuevo aprendizaje se facilita cada vez más porque se 

aprende gracias a aprendizajes anteriores que han fomentado el 

desarrollo de la inteligencia. El maestro debe detectar el grado 

da lntollgancia do sus alumnos para planoar los exporLenclas do 

aprendlzaje ldóneas para cada caso espec(fico de grupo o de indi

vlduo. 

Actitud 

Es la predisposición, posittva o negatl"?, que el in

dividuo demuestra hacia personas, objetos, ldeas o sltuaciones (57). 

Si hacemos referencia al aprendizaje, la actitud es la predisposi

ción que tlene el estudiante hacla el contenido J proceso Y sltua

ción de aprendizaje. 

,Las actitudes forman parte de la estructura de la 

personalldad y afectan la interpretación de"10 que se percibe; afec

tan el pensamiento, la satisfacción y aceptación de las cosas. 
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Las actitudes pueden facilltar o impedir el aprendizaje porque for
¡ 

man parte de éste y provocan reacciones hacia él y hacia las ex

perlenc~as que implican (54). 

Las actitudes se adquieren de la cultura a la que se 

pertenece por medio de respuestas condicionadasj por 10 tanto, 

los carrbLos de actitud requieren de mecanismos similares a los 

de cualquier otra respuesta condicionada. 

Una actLtud negativa hacla el objeto de estudio, pro

voca la hostlltdad, la oposición y la agresión del estudiante y na

turalmente, afecta la efectividad de la enseñanza. La diferencia , 

de actltydes entre el alumno y el maestro puede ser motivo de in

terferencla en el proceso de aprendizaje. 

"El maestro debe saber cómo se relacionan las acti

tudes con el signlficado, la comprensión, los lnteres.es, los idea

les, las apreciaclones, los valores y la percepción" (54) a la ho

ra de seleccionar o elaborar las experLencias de aprendizaje. Si 

un alumno tiene la determinación de aprender, unlda a la actitud 

de que Ql estudio le proporcLonará placer y posicLón social prlvl

leglada, el aprendlzaje tlene de antemano un alto porcentaje de 

éxito. En cambio cuando un estudiante tiene la idea de que el es

tudlo es duro o imposlble para él, el éxlto del aprendlzaje, de 

antemano. se vuelve dudoso (54). El maestro debe detectar estos 

http:lnteres.es


229. 

tipos de actitud en sus alumnos para aprovecharlos o cambiarlos en 

beneficio de la enseñanza y el aprendizaje. 

PERSONA LIDAD 

Es el conjunto de ca,..acte,..(stlcas que hacen únLco al 

individuo. y por las cuales es conocido; caracterCstlcas "que dife

"'enclan un ser humano de sus semejantes sobre el plano de su cons

tituclón, de su temperamento, de su lnteUgencfa, de su carácter 

y de su conducta" (38). La personalldad, según algunos autores, 

tiene un componente hereditario cuya lnvestigación no ha dado has

ta ahora resultados espec(ficos; y un componente adquirido por la 

influencia del medio ambiente y que ha podido demostrarse. La per

sonalidad puede ser moldeada por la situación medlo ambiental, 

donde el maestro juega un papel muy importante. 

La educación tiende a formar actitudes en los estudian 

tes y reforzar rasgos de personalidad espec(ficos que se consideran 

deseables para la sociedad de que se trate. La responsabilidad del 

maestro se hace incalculable en este terreno, sobre todo tratándose 

de n100s que aun están desarrollando su personaUdad¡ pero en los 

adultos, cuando la personalidad constituye un "modo de conducta" 

individual, s~ control se vuelve dlf(cll, y en algunos casos. impo

sible. De todos modos, hay que percatarse del tipo de personalldad 

de cada alumno, para planificar la enseñanza con miras a un apren

dizaje efectlvo. 
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Motivación 

Paul T . Young define a la motivación como lIel pro

ceso por med io del cual se produce y regula el movimiento; es un 

con 'unto de condiciones que suscitan y regulan la conducta de los 

organismos ll (21). La motivación en el proceso de aprendizaje, 

se conviente en un factor imprescindible para que éste se rcaU

C~, PU(;S l,;!.>lLmulo. u m ...unsll-ico. la actividad, y afucLa Ln pc;rc...c.:p

ción d~ los alumnos y sus realizaciones. El motivo sirve como 

L!nUr9La. que.; vL(Jorizn, e.; 19u y oricnl......l. 1.1 c;onuuct¿,¡, (G4). 

La motivación es intrlnseca, cuando viene pr>..:c...~a 

da por una necesidad interna de éxito; lIe 1 que aprende recvr.oce 

el poder acumulativo del conocimiento, cuando se percata de c¡..¡a 

aprender una cosa le permite avanzar hacia lo que antes estab2.. 

fuera de su alcance y proseguir hasta obtener la perfección po

sible ll (26), es decir, "el conocimiento por el conocim'ento m's

mo ll • La motivación es extr(nseca, cuando aparece por factor¿s 

externos, como puede ser la cercanla de un examen. Este tipo 

de motivación es 'fácilmente controlada por el maestro . 

TEORIA DE LA PERSONALIDAD 

Es la teor(a que se ocupa con mayor interés de las 

d iferencLas individuales, actitudes y habi lidades de los estudian

tes. Toma en cuenta seis var'ables que considera invo L.cradas 
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en el proceso de aprendlzaje, que son : HabllLdad J Desarrollo, Gru

po medLo arnbLent 1, Medio amblente cultural, Or'ganlzaclón de la 

i I 
motlvaclol1 y Al1sLedad (50). 

Habilidad 

Medio ambiente De a,rollo
Cultural 

Organización de laG r u po 
I

Motiva cionMedio ambiental" 

Ansiedad
" Habi lidad 

Los estud iantes se distinguen por la habil idad o com

petencia que cada cual demuestra para aprender. Esta habilidad 

consta de aptitud ~ o potencial que tiene todo individuo para apren

del" algo, y de capac idad, que se logra con el aprend izaje y que no 

es más que la aptltud desarrollada, que en este sentido consiste 

en el dominio de destrezas más simples que permiten alcanzar 

otras más complejas. La aptttud para la geometr(a euclidiana, 

dLce Jerome Bruner. puede obtenerse enseñando geometr(a Lntui

tlva o proporcionando al estudiante la oportunLdad de construir 

estructuras, cada vez más minuciosas, con ayuda de pol(gonosj 

de manera similar, la primera lectura de un poema hace que la 

segunda ofrezca mayor satisfacción, por haberlo comprendido. 

Estos ejemplos muestran que se aprende gracias a aprendizajes 

anteriores y que la capacidad de aprendizaje en general influye 
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carrera espec(flca. 

Grupo medio ambiental 

Similar al "medio ambiente'" de la teor(a Pslcosoclal, 

se refiere al escenario del satón de clase; aunque en este caso se 

ocupa especialmente de las relaciones entre los alumnos. El maes

tro controla esta variable al preparar experiencias de aprendizaje 

que Lmpllquen cooperación o competencia entre los alumnos que 

forman un grupo, con un mismo maestro o equipo de maestros. 

Or"ganización de la Motivación 

También similar" a la var"lable "motivación" de los 

teórlcos pslcosoclalesJ se habla de stml1itud pOr"que los teóricos 

de la Per"sonalldad -una de cuyas car"acter"(stlcas es hacer" htncaplé 

en las emoclones que pueden Lnflulr en el aprendlzaje- conslderan 

que la motivación no sólo debe tomarse en cuenta, sino que debe 

fomentar"se slstemática y organizadamente. 

"Motivar es proporcionar uno o varLos motlvos, ha

cer que alguien sienta determinada necesidad; pues, en general, 

no se pr"oduce aprendizaje sin motivacLón"; (54) por ello es pre

ciso organ¡z~ los motivos como par"te de la educaclón. El maes

tro debe proponer" objetivos de aprendizaje', cuyo logr"O satlsfaga 

al estudlante; este debe percatarse de la importancla que tiene 10 
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que está ,astudLando, para que esté motivado. Esta es labor del maes

tro como estimulante de nuevos intereses y metas productivas y satis. . 

factorias. 

Ansiedad 

Cuando la motivación es demasiado Lntensa, el aprencH

zaJe se d lflpulta, en partLcular cuando Lmpllca la presencla de mledo 

o ensledad. En algunos casos (no olvldar las dLferenclas lncUvLduales) 

el estudlante no tolera la tenslón que le produce la competencia o la 

evaluacLón J pues cuando la ansledad por aprender o destacar, o sen

tirse juzgado J es muy grande, llega a lnterferir con el proceso de 

aprendlzaje. 

OBSERVACIONES 

Para que el proceso de aprendizaje se efectúa exitosa

mente, deben entrar en juego de manera complementaria, los princi

pios y vaniables del aprendizaje de las teor(as estudiadas en este ca-

p(tulo, y si fuera posible J de todas las teor(as de aprendizaje cono

cidas. 

Corpo hemos vlsto, las teorlas de aprendizaje dlfieren 

mucho unas de otras. S L bien algunos de sus princlpios son simi 1a

res en su esencla J no lo son en la Forma de apllcarlos y controlar

" ,.1os, ademas de que su nombre varia. 
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Una de las variables que de una u otra forma está presen

te en todas las teor(as es la motivación·, aunque con variantes esen-
I 

ciales, como son la especificación de objetivos de la teor(a Cognosci

tiva y la pulsLón o necesidad de la Neoconductlsta • 

.' 

• considerada "principio" en algunos casos. 
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sobre el grado de dominio que pueda lograrse en una destr"eza espe-

Desarrollo 

Las habllidades no pueden desarrollarse hasta que el 

estudiante haya alcanzado la maduración f(sica e lntelectual reque

rlda. El desarrollo. en este caso. se reflere a los procesos del 

crecimiento que conducen a cambios de la conducta ordenados y 

predeclbles. Estos cambios permiten la adquisición de los cono

cimientos según el periodo de desarrollo en el cual se encuentra el 
, 

indivlduo. 

El maestro debe tomar en cuenta el desarrollo que han 

. alcanzado sus alumnos, para no cometer errores como por ejem

plo: planear experiencias 'de aprendizaje a nivel universitario. pa

ra alumnos de secundarla, o viceversa. 

Medio ambiente cultural 

Se refiere al contexto social en que se desarrolla el 

individuo, Incluyendo el medlo ambiente familiar y escolar, con 

todos sus prejuicios y aceptaciones. Es el que establece las nor
. 

mas que influlrán decisivamente en el aprendizaje. Señala tam

btén las metas que "debe" alcanzar cada indLvlduo para ser acep

tado- en el grupo social al que pertenece y en alg.,mos casos deter

mina la vocaclón (muchas veces errónea) del estudlante hacia una 
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PLAN DE TRA8A.JO DE ENSEÑl\NZA-APRENDIZAJE 

(Cap(tul0 IV) 

Tema: .Teor(as del aprendizaje 

l. 	 Objetlvo de enseñanza: proporcionar informaclón acerca de 

algunos antecedentes a las actuales teor(as de instr"ucci6n 

y Jos prlncipios y varlables que apUcan las teor"(as Cognos

cltiva, Neoconductlsta, Pslcosoclal y de la Personalldad, 

a la situación de enseñanza-aprendlzaje. 

11. 	 Objetivos de aprendizaje: precisión: ESENCIALES, catego

r(.. cognoscitiva: CO\JOCIMIENTO, COMPRENSION y 

AP~ICACtON o 

Objetivo gener"al: el estudiante identificará algunas teor"(as 


del aprendizaje, sus antecedentes y los princlpios o varia


bles que toman en cuenta (1 .32 - 3.32 ) 


El estudiante: 


1. 	 conocerá algunas investigaciones precursoras de las 

actuales teorlas de instrucción. (1 .32) 

2. 	 identiflcará los fundamentos teóricos de las teor(as 

CognoscLtiva, Neoconductlsta, Pslcosoclal y de \a 

PersonaUdad 

3. 	 expllcará los prlnclplos de aprendizaje en las teo

http:TRA8A.JO
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r(as Cognoscitiva y Neoconductista. (2.20) 

4. 	 expUeará las variables del aprendizaje que señalan 

las teor(as Psicosocial y de la Personalidad. (2.20) 

5. 	 dada una llsta de principios y variables del aprendiza

je señalará la teor(a de instrucclón a la cual pertene

ce (2.20) 

6. 	 dados varios ejemplos, de situaciones especificas de 

enseñanza-aprendizaje, IdentLficará los principios o 

variables que se apUean en ellos. (3.31) 

7. 	 dará ejemplos que descrIban la forma de aplieacloo 

de los prlnclplos y variables del aprendlzaje, estu

d lados en clase. (3.32) 

III. 	 Requisitos: haber realizado las experiencias de aprencHzaje 

y el examen perteneciente al tema 111. 

IV. 	 Evaluación diagnóstica: el instructor vigilará que se hayan cum

pUdo los crIterlos de los objetivos anterlores. 

l' 

V. 	 Tlempo estimado de lmpartlcloo: Clnco horas. 

" 	 ..T res 	horas de clases de exposlclon y demostraclon; una clase 

de práctIca de dos horas, con proyección de una pel(cula y 

participacIón; y 

VI • 	 Matar¡al 
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de ensePianza: 

- blbllograf(a (44 a 57) 


- láminas de retroproyector 


- proyector de retro y de cine. 


- pantalta 


- pel(cula: Siglo XXI, "De la cuna al salón de clases", 


u otra que contenga situaciones espec(ficas de enseñan

za - aprendizaje. 

" de aprendizaje: 

- blbllograf(a (Tercer tomo del curso "Slstematización 

de la enseñanza, editado por la Comisión de Nuevos Mé

todos de Enseñanza de la U.N.A.M. 

VII. Experiencias de aprendizaje: 

de adquisición: 

- el estudiante asistirá a las clases teóricas. 

- el estud iante asistirá a la clase práctLca con proyección de 

una pel(cula • ." 

- el estudiante leerá los cap(tulos, pertinentes al tema, en la 

blbUograffa señalada para elto. 
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de apllcación: 
I 

- el estudiante identificará los principios y variables del apren

dlzaje que se aplican en las situaciones especlficas de enseñan

za-aprendlzaje que aparecen en la pel(cula seleccionada. 

- el estudiante expllcará por escrito en una o dos cuartillas de 

extensión, una s ltuaclón espec(flca de enseñanza-aprendizaje, 

mencionando cómo y qué prlncipios o varlables se apIlcan y a 

qué escuela pertenecen. 

,
VIII. 	 EvaluacLon: el estudiante contestara 

~ 

a las preguntas que se encuen

tran en el 40. examen parcial. 

IX. 	 Modificaciones: el estudiante realizará lecturas complemen

tar las suger idas por el maestro o instructor . 
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CUARTO EXAMEN PARCIAL 

A. 	 SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA. 

1. 	 Para los teóricos de la personalldad la varIable que de
termIna una organización y sistematización es: 

a) habilidad 

b) motivación 

c) percepción 

d) comprensión 


2. 	 El principlo de aprendizaje que determlna las relacio
nes que existen entre los elementos se conoce como: 

a) establecimiento de objetlvos 
b) retroaHmentaclón 
c) organización de la motlvaclón 
d) organización por configuraclones globales. 

3. 	 El proceso de la transferencia del aprendlzaje se cono
ce como: 

a) generalización 

b) comprensIón 

c) percepción 

d) repettclón 


4. 	 Potencial que posee todo lnvldlduo para aprender algo . 

a) Aptitud 

b) Habilidad 

c) Inteligencia 

d) Pulsión 

e) Capacidad 


B. 	 INDIQU;: A QUE ESCUELA PSICOLOGICA PERTENECE CA
DA UNO DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS Y VARIABLES 
DEL APRENDIZAJE. 

Principlos y variables 	 Escuela Psicológica 

1. Hab llidad 

2. Refuerzo 
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4. 	 PersonaUdad 

5. 	 Grupo medioambiental 

6. 	 Comprensión 

7. 	 Of"'Q8nización por conflgu

raclones globales 


8. 	 DesarroHo 

9. 	 Medio ambiente cultural 

10. 	 GeneraUzaclón 

11. 	 Organización de la 

Mottvación 


12. 	' Pulstón 

13. 	 Actitud 

14. 	 Inteligencia 

15. 	 Establecimiento de 

objetivos 


16. 	 Motlvación 

17. 	 Retroalimentación 

18. 	 Percepclón 

19. 	 Medloamblente 

20. 	 Actividad 

c. 	 DE UN EJEMPLO DE LA APLICACION DE LOS SIGUIENTES 
PRINCIP,IOS, EN UNA SITUACION DE ENSEf'lANZA-APREN
DIZAJE: 

a) 	Generallz8clón 
b) Orgnnlzacl6" por conf'Lguractones glObales 
e) Grupo medIo ambiental 
d) MotlvecLón. 
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CAPITULO V 

Investigadores rep~esentativos de las teor(as del 

. aprendizaje 

Una vez reaHzado el estudio de teor(c:.s, princi~ · os y 

variables del aprendizaje, es menester que conozcamos más ce car

ca el trabajo de algunos investigadores o maestros que de una y otra 

manera aplican los hallazgos pedagógicos de otros autores, aprove

chan los descubrimientos realizados o aportan nuevas técnicas y teo

rlas que enriquecen el desarrollo educativo. 

Teorla Cognoscitiva. JEAN PIAGET 

Nacido en Suiza, en 1896, es J. Piaget uno de LOS psi

cólogos más destacados de nuestro tiempo. Actualmente continúa 

sus labores de investigador en la Universidad de Génova, donde tra

baja desde hace unos 50 años. Sus escritos, que comprenden unos 

25 libros aproximadamente, además de art(culos, prólogos y otro ti 

po do lltornturn, han lnfluldo en muchos do los psicólogo::.. cCJnt mpo

.
raneos. 

A partir de 1927 fueron pUblicánd~se sus hallazgos 

acerca del desarrollo intelectual del niño, basado en la observación 

d~recta y la interacción entre el niño y el experimentador, interac

cLón en la que cada uno modifica su conducta en respuesta del otro (58). 
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Uno de los intereses primordiales de Piaget se refiere 

a la epis~emolog(a, y son notables sus estudios con respecto al desa

rrollo del pensamiento y del lenguaje. Para Plaget, el sujeto actúa 

constantemente (acciones internas y externas). Sus acciones están 

estructuradas y son, hasta cierto punto, autónomas. Estas estruc

turas cambian sistemáticamente, a medida que avanza el desarrollo 

del individuo, en decir JI esta modificación de las estructuras, es el 

desarrollo mismo. 

Piaget denomina es<:rucrura a las relaciones entre los 

factore$ que intervienen en un hecho especLficoj abarca todos los c..s

pectos de un acto, tanto internos como externos; se refiere a las pro

piedades sistemáticas del hecho. Piaget también menciona la función 1 

qu(~ rwr1j'lLl.núce invariable, y quo se refiere él los modos do lnlürac

t;lÚn con <.:1 ambiente, que !Jon heredados. En cuanto a. la. lntellaoncia., 

la función heredada impone "ciertas condiciones necesarias e irre

ductibles" a las estructuras. Existen dos funciones básicas: organi

zación y adaptación. Cada acto organizado y el aspecto dinámico de 

su organización es la adaptación. (58) . 

Las modificac iones que presentan las estructuras dan 

01'" igen a los diferentes periodos de desarrollo que, según Piaget, 

"podemos seguir paso a paso desde los primeros esbozos y asistir a 

la constitución de niveles de equilibrio; niveles que una vez adquiri

dos son tan estables, que no se modificarán ya durante toda la vida, 
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integrándose, además, en sistemas más complejos. P demos Ó.pre

dar la formación de estructuras y su com¡:>letamiento, en el c;ue d~

ferentes estructuras pueden sucederse o integrarse según múltiples 

combinaciones". (59). 

Ptaget divide el desarrollo Lntelectual en tres grande~ 

periodos que contienen subdivisiones que denomina estadLos. Los es

tadLos tienen ciertas caracter(sticas espec(ficas que Piaget reune 

'-"'-'litro de cuatro condiciones. 

?ara que haya estad(os es necesario que el "orden de sucesión ·' 

eJe las adquisiciones sea constante". El orden de sucesión depen'1 

uerá de la experiencia previa del individuo y no sólo de su madu

ración, dependiendo de la estimulación del medio ambiente, que 

puede acelerar o retrasar la aparición de un estad(o , o impedir 

su manifestactón. 

2. 	 Las estructuras construidas en una edad determ inada, serán 

parte integrarte de las estructuras de la edad siguiente, luego 

los estadLos presentan un carácter integrativo y acumulativo de 

.as estructuras . 

3. 	 Un estad(o se caracteriza por la estructura de conjunto y no por 

.0. yuxtaposición de propiedades extrañas entre sí. Piaget afir 

ma que esta noción adquiere un sentido preciso en cuanto a la 

inteligencia, más que dentro de otros campos. Cuando se iden 

tifica la estructura en la cual se encuentra el lndividuo, se pue

den 	dete('rr.~nar las operaciones que abarca. 
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4. 	 Un estad{o implica un nivel de preparación y otro de completa-

miento, que será este último el nivel de equilibrio. 

Es necesar io distinguir los procesos de formación o d, 

génes is y las formas de equ ilibr io finales. E stas últimas constitu-

yen las estructuras de conjunto J mientras que los procesos formado-

res se presentan de manera diferente , pues dentro de un mismo esta

dLo puede haber superposiciones entre pr~paraciones cortas y largas. 

Es muy difícil generalizar los estadíos J p...¡es se deben 

tomar en cuenta los desniveles que están determinados por la repe

tlción o la reproducción del mismo proceso formador en edades dife

rente!..i . De ah( la dificultad para señalar cada estad(o con riguroSél . 

exactitud; para lograrlo es menester un estudlo detallado de las ac

ciones que el sujeto desarrolla. 

Los desniveles pueden ser horizontales y verticales. 

Son desniveles horizontales cuando una misma operación se aplica 

a contenidos diferentes· I y son desniveles verticales la I"'econstruc

ción de una estructura por medio de otras operaciones. 

PERIODOS DE 	DESARROLLO (59). 

1. 	 Per iodo de la lnteligencia sensor io-motr iz 

Este primer periodo J Piaget lo subdivide en seis esta

* Para Piaget el término "contenido" nos indica los estímulos y res
p...:estas observables. 
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d(os y se extiende desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje. 

J
Estadlo 1 . Ejercidos reflejos: cero a un mes. 

Estad(o 2. Primeros hábitos: de uno a cuatro meses y medio. 

Comienzo de condicionamientos estables y reacciO"'les 

relativas al propio cuerpo. Ejemplo: chuparse el de

do (reacción primaria). 

Estadlo 3. Coordinación de la visión y de la prensión y comienzo 

eJe la!;; reaCCLOnC!!::i rC!lativas \). los cuerpos mD.nipuludo:c; 

(reacci.ón secundaria). De los cuatro y medio a los 

ocho o nueve meses. Comienzo de coordinación de los 

espacios cualitativos pero sin buscar los objetos desa~ 

parecidos. 

Coordinación de los esquemas secundarios con utiliza

ción de medios conocLdos, con el fin de alcanzar un nu~-

va objetivo. Comienzo de la búsqueda del objeto desapa

recido. De los ocho o nueve meses hasta los once o do

ce ~ aproximadamente. 

Estad(o 5. Diferenciación de los esquemas de acción por reacción 

circular terciaria (variación de las condici.ones por ex

ploración y tanteo dirigido) y descubrimiento de nuevos 

medios. Búsqueda del objeto desaparecido con localiza

ciones en función de los desplazami.entos sucesivos per

ceptibles . Desde los once o doce meses hasta los diecio

cho ~ aproximadamente. 

http:reacci.�n
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Comienzo de la interiorización de, los esquemas y solu

ción de algunos problemas con detención de la acción y 

comprensión brusca. Generalización del grupo prácti

co de los desplazamientos con incorporación de algu

nas traslaciones no perceptibles. Desde los dieciocho 

meses hasta los veinticuatro, aproximadamente. 

II Periodo de preparación y de organización de las operaciones con
o 

cretas de clases, relaciones y número. 
Q 

Las operaciones concretas se efectúan con objetos ma 

nipulaQles. Este periodo se extiende desde los dos años, aproxima

damente J' hasta los once o doce años J y Piaget lo subdivide en dos 

subper iodos. 

II .A. Subper iodo de las representac iones preoperativas. 

Estadio 1 ~ 	 De los dos años a los tres años y medio o cuatro. Apa

rición de la función simbólica y comienzo de la interio

rización de los esquemas de acción en representaciones. 

Es difLcil interrogar a un niño en una conversación se

gu ida J antes de los cuatro años, por lo cual hay pocas 

indicaciones sobre el proceso de pensamiento. En este 

estad(o aparece la función simbólica en sus diferentes 

formas (lenguaje y juegos ·imaginativos). 
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EstadLo 2. 	 De los cuatro a tos cinco años y medio: organizacio

nes representativas :fundadas sobre configuraciones 

estáticas o sobre una asimilación a la acción propia. 

"El carácter de las primeras estructuras represen

tativas que revelan, en este nivel, las lnterrogacLones 

referentes a objetos de manipulación, es la dualidad 

de los estados y de las transformaciones: los prime

ros son pensados en caUdad de configuraciones y las 

seg.Jndas son asimiladas a acciones". 

" 	 ,EstadLO 3 .. 	 De los cinco años y medio a los siete u ocho años: 

regulaciones representativas articuladas. Fase in

termedia entre la no-conservación y la conservación. 

Comienzo de unión entre los estados y las transfor

maciones. 

1I.B. 	 Subperiodo de las operaciones concretas. De los siete u 

ocho años hasta los once o doce. 

Se caracteriza por una serie de estructuras en vLas 

de completamiento que se pueden estudiar detenidamente y analizar 

en su forma. 

Estad(o 1. Operaciones simples 

Estadío 2. Completamiento de ciertos sistemas de conjunto en 

el campo del espacio y del tiempo. Es el estadlo que 
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marca los sistemas más amplios en el plano concreto. 

Establece los fundamentos de un pensamiento lógico. '1 

111 P~riodo de las operaciones formales. Desde los once o doce 
\, . 

años hasta los trece o catorce. Transformaclones rápidas y di-

v~sas. Capacidad de razonar y representarse según dos siste

mas de referencia a la vez. Al final de este periodo se presenta 

un rüvel de equilibrio casi estable. Consta de dos estad(os, y en 

el s~gundo es cuando aparece el equilibrio que signiflca el co

mie'1~o del desarrollo intelectual con una creciente reversibili- . 

daq, La reversibilidad, dice J. Piaget" es la manifestación 

má~ clara de la inteligencia .. que aumenta regularmente en el 

curso de los estadLos pertenecientes a cada periodo de desarro

11Q intelectual. 

EDUCA.CION 

Jean Piaget no ha elaborado una teor(a de instrucción, 

pero dada la importancia que tiene para el aprendizaje .. y desde lue

go para la enseñanza el desarrollo intelectual o la capacidad mental 

del estudiante los trabajos realizados por Piaget en ese campo alcan

zan un alto valor dentro del proceso educativo . 

Capacidad mental, según Piaget, es la adaptación sa

tisfactoria al medio ambiente. Para que la adaptación ocurra es ne

cesarlo que se produzca asimilación y acomodación (60) . 
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ASlmilaaión: cuando un organismo utiliza algo de su ambiente y se 

lo ~(',corpora, o cuando algo nuevo en el ambiente provoca una conduc

ta ya aprendida en el niño, se está produciendo la asimilación. La 

asimilación implica generalización y discriminación. 

Acomodación: es el proceso mediante el cual el niño incorpora nue

vas actividades o modifica las antiguas; cuando el niño aprende una 
\ 

nueva cgnducta. 

Piaget enfatiza la importancia de enseñar tomando en . 

cuenta el nivel de desarrollo especlfico en que se encuentre el alumnp, 

para que pueda asimilar el material y acomodar la información que r~-

cibe. j::l nive1 de d ificu ltad de un problema dado, y el nivel de desa,~ 

1"1"0110 mental del estudiante tienen fundamental importancia para el 

aprendizaje, pues los problemas que el alumno comprende, van a de.... 

pender de la asimilación de conoclmientos anteriores. 

Las investigaciones reallzadas por J. Piaget, también 

se pueden utilizar en educación al preparar planes de estudio para 

adecuar el contenido del programa al nivel del desarrollo cognosciti 

vo del alumno, pero 10 mus importante se refiere al proceso de apron

dizaje, es decir ¿cómo se aprendo?, ¿quó ens oñar primaro?, ¿quó 

secuencia de enseñanza? y cuán importante es para el aprendizaje la 

presentación de estlmulos medioambientales que faciliten la asimLla

ción y la acomodación. 
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Teol"(a Neoconductista. FRED S. KELLER 

Fl"ed S. Keller es un psicólogo norteamel"icano que 

fue colaborador de Skinner y es pl"ofesor en la Univel"sidad de Co

lumbia. Ha hecho investigaciones acerca del proceso de apl"endi

zaje que diel"on como rr'uto J entre otros J la publicación de varios 

Ubl"os y la sistematización del sistema lancastel"iano, basada en 

las técnicas de control opel"ante. 

El sistema lancastel"iano de enseñanza fue utilizado 

"orlginalmente por los jesuitas y I"ecomendado poI" Comento en su 

libro la "Gran Didáctlca 11 (30). A principios del siglo XIX 10 de

sarl"ollal"on simultánea, aunque independientemente, Scott, An

dl"ew BeU y Joseph Lancastel", aunque fue éste último quien inclu

yó toda clase de detalles de organización y aplicación en su manual 

de enseñanza, I"azón por la que lleva su nombl"e. 

A pal"tir de 1963, Fred S. Keller fue llamado a im

partLI" una cátedl"a a la Universidad de Brasilia, y fue all( donde 

desarl"onó e 1 sistema lancaster iano J tomando en cuenta los pI'" in

clpios de la escuela neoconductista. 

Keller quiso asegurar que cada eswdiante se habi.

tuara a trabajar dil"ectamente con los libros de texto, y que no pa

se una unidad de estudio hasta haber dominado la parte anterior 
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. 
del programa. Esta experiencia de aprendizaje requiere que se ha-

i 

gan rea4L4stes en el medio ambiente del salón de clases. 

KeUer refuerza aquellas conductas necesarias para 

alcanztr los objetivos de aprendizaje previamente estipulados por 

el maestro. Los refuerzos están dados porque el estudiante com

prueba de inmediato, a través de la propia exposLclón, si adqulriÓ 

el conocimlento requerido. 

'" La situación de aprendizaje se asemeja en algo a 

" la enser'lanza programada, pues los principlos en los que Kel1er se 

basa, son los mismos. Los pasos de avance son unldades que cada 

estudl~nte concluirá a su propio ritmo. En este caso, el avance es 

algo m~s que una palabra o la presentación de un nuevo cuadro; 

involucra una interacción entre el estudiante y un instructor que 

escucha la exposición clara y detallada de un tema, tañiendo la 

ventaja de constltuir una enseñanza individualizada. 

La técnica de MONITORES (61) 

El pro_fesor selecciona auxiliares, ayudantes o moni

tores, entre alumnos avanzados que hayan demostrado conocer el 

material de estudio. Los monitores van a constituir el puente entre 

el estudiante y el conocimiento y el maestro: 
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p ---- e----e 

M - Conocimiento 

Estos monitores tendrán un grupo de estudiantes bajo 

su tutoría, y rotarán de grupo en grupo, después de cada unioad que 

, se les presente sin errores . 

El papel de monitor o preFecto consiste en evalu~(' , ;¡ 

el estudiante ha logrado dominar el material de es tudio de un capl

tulo determinado; y en caso de que no 10 domine completamente. da

berá indicarle que regrese a estudiar otra vez el cap(tulo en cuestión. 

El material de estudio se divide en unidades, que pue

den ser los caprtiJlos de un UbI"'O o tema del programa elaborado por 

el maestro. Estas unidades serán explicadas por el profesor ante 

la clase, y una vez concluida su explicación, pasarán a la etapa de 

evaluación. Cada estudiante tiene la obligación de estudiar el cap(tu

lo explicado, y una vez que se considere preparado para exponerlo , se 

dirigirá hacia la persona que te haya tocado como monitor. El estu

diante se entrevIsta con el auxlliar y debe verbaUzar fluidamente el 
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contenido del capítulo. Si no logra dominarlo,. será citado para.. , 

otro dta, y él.sí, hasta dominar el material de estudio con el grado 

do procisión ospecificado por el profesor. 

El monitor tomará notas para ayudar al estudiante 

a rec~rdar omlslones, una vez terminada su exposiclón Sus in-e 

tervenciones durante la entrevista monitor-estudiante serán sólo 

en tres ocasiones: 

1 e 	 Al principio de la entrevista, cuando le dt

rá al estudiante lo que se espera de él duran""! 

te la sesión. 

2. 	 Una vez que el estudiante ha terminado de ex... 

poner el tema, el monitor le puntualizará pa

so a paso todo 10 que ha expUcado, menciona

rá las partes omitidas, y señalará los errores 

cometidos con respecto a hechos o terminolog(f- e 

3. 	 Cuando el esrudtante ha terminado de explicar 

o comentar los tópicos omitidos en su exposl

ción lnicial, el monltor le dará instrucciones 

para el esrudio del slguiente cap(tulo, añadien

' 	 ,d o una observacion general de su presentacion. 
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Para evitar interrupciones inapropiadas y para ayu

dar al estudiante en el planteamiento de su trabajo, el auxiliar o mo

nitor le facUltará papel y lápiz donde pueda simultáneamente ir ha

elendo los apuntes que considere necesarios para fundamentar y acla

rar su verbalización. El libro de texto estará a su alcance para uti

1izarlo en el momento en que lo crea pertinente. No se trata de me

dir la memorización del libro de texto J sino la facilidad o habilidad 

para presentar una buena explicación del mismo, considerando con 

ello implícito el dominio de su contenido. 

Esta forma de demostrar aprovechamiento tiene la 

ventaja, sobre la de los exámenes tradicionales, de que elimina, o 

en menos grado, decrece el nivel de ansiedad del alumno ante la si

tuaclón de prueba . Tal vez un estudiante tímido sufra de ansiedad 

o tensi.ón durante la presentación de los primeros cap(tulos , pero 

en su transcurso va lIentrando en confianza 11 y los capítUlOS subse

cuentes los expondrá con mayor serenidad y desparpajo, influyendo 

ésto en la calidad y claridad de sus verbalizaciones. 

Otra de las ventajas consiste en que cuando un alum

no se ve obligado a regresar a la lectura de un capítulO, encontrará 

exactamente en qué tópicos ha errado o cuáles ha omitido. Para la 

sigulente entrevista con el prefecto, el dominio del cap(tulo será in

tegral y la gratificación o reforzamiento a su esfuerzo será inmediata. 

http:tensi.�n
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Los monitores pueden ser~ si as( lo decide el maes

tro, alurrnos del mismo curso que tendrán la obligación de estudiar 

las unidades a ritmo más rápido y presentarlas directamente al pro

fesor, que en este caso, fungirá para ellos como monitor. Estos 

alumnos logran dominar en su totalidad el material, al repasarlo du

rante la presentación de cada uno de los compañeros que le toca en 

su grupo. El problema para hacer una buena selección de los moni

tores, es que deben ser "alumnos ideales", en cuanto a su integri

dad moral, ya que deben demostrar su honradez al evitar toda cla

" 
se de preferencias cuando se vean, como monitores, ante un compÓ.

ñero que ~demás, es su "gran amigo" y no debe por ello exagerar 

en los apuntes que le facilite al estudiante. En caso contrario, si 

es un compañero que "le cae mal" también será capaz de ser honra

do. 

Al princlpio, este método fue aplicado por psicóLo

gos expertos en técnicas de análisis experimental de la conducta; 

ahora se considera fácil transferirlo a cualquier escenario y puede 

ser aplicadO por cualquier profesor competente, o por lo menos, 

organizado. 

El criterio para evaluar la precisión individual está 

fundamentado en el número de unidades que formarán parte del pro

grama para un semestre. El maestro delimitará el m(nimo acepta
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8. Aca;::>tabilldad como resultado de la instrucción 

Algunas escuelas cons ideran que la adaptab i lldad es 

esencial en la instrucción, pero otras escuelas opinan lo contrario, 

María Montessor i, J. Dewey y B. F. Skinner I in

dican la importancia de la adaptación para que el aprendizaje ocu

rra. Los jesuitas y los sofistas no fueron partidarios de la adapta..., 

billdad como fundamental para el aprendizaje. Para Willlam James 

lo impOrtante en la instrucción no es la adaptabilldad, sino el mode

lo de trabajo a seguir . La adaptación, señala James, fomenta una 

distinción artificial. 

9.' Desarrollo del yo 
p 

Para algunas escuelas lo importante es el desarro

110 de la personalldad, control de impulsos, tolerancla a la demo

ra, poseer metas adecuadas, y cómo lograrlas. Otras escuelas 

opinan exactamente lo contrario. 

Neill, Montessori y los educadores que hacen énfa

sis en los motivos y emociones (dimensión 6), están de acuerdo 

con el polo 1 de esta dimensión; así como los educadores que per

tenecen al polo 2 de la dimensión 6, también se agrupan en el po

10 2 de esta dimens ión • 

Laurence Siegel nos señala que la mayoría de las 

teorías de instrucción solamente mencionan una parte del proceso, 
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cuando debier-an incluir- los pr-tnclpios de apr-endizaje aplicables a 

una gama extensa de situaciones de enseñanza y apr-endlzaje. 

El estud io r-ea Uzado por- Hedegar-d, menciona tr-es 

puntos esenciales en r-elación a los p....opósitos de las teo.... (as de 

inst....ucción: desar-....ollo mo....al, desa.... rollo del yo y adaptación, 

Actualmente, ninguna teo....(a de lnstf'ucción conside....a el desa....ro- .. 

110 mo....al como objetivo de enseñanza. 

5Legel hace un estudio detallado sob....e diferentes 

opiniones a ce"" ca de las teo.... (as de instrucción, señala la lmpor

" 	 tanela del conocimiento de las teo.... (as, modelos y pa....adIgmas, . 

indicado por- Gage (27) pa ....a la for-mulación de una teor(a y pa....a 

la inter-p....etación que se pueda hacer- de la misma. Una de las 

apor-taciones ....elevantes de L. Siegel a la educación actual, es el 

estudio c .... ítico que ....ealiza de tantas opiniones dife....entes y en al 

gunos casos opuestas. 

La tabla de d lmenslones de Hedegard, la p....esenta 

51egel como señalamiento par-a conocer' la postura de las antiguas 

teo....(as de inst....ucclón y recor-dar-, como se indica al pr-lnclpio de 

esta par-te del capítulo, el cambio que deben sufrlr los pr-opÓsltos 

de las teo.... ías de instrucclón y las pautas de conducta de los actua

les educadores. 
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Teor(a de la Personalidad: CELESTINO FREII'JET 
~ '!. 

Célestino Freinet es un pedagogo francés que toma 

en cuc:n~ las variables de la escuela de la Personalidad. Dado que. . 

su o:>t"a pedagógica ha influido tanto en la enseñanza, especialmen

te en ~l nivel elemental, y dado que maneja principios psicológl

cos pal"'a procurar la efectividad del aprendizaje de sus alumnos, 

es conveniente conocer sus aportaciones a la educación • 

. Freinet regresó de la primera guerra mundial con 

"' una lesi6n pulmonar . Esto le imped(a hablar durante largas horas 

de clas~. Dicho impedimento, unido a sus ideales de educación so

cialista, acrecentó sus ideales por lograr una enseñanza mejor, 

que no estuviera centrada en el maestro I sino en el alumno. 

Fue destacado a una escuela rural, en .Francia, 

donde corciblÓ su técnica, en parte gracias a su ingenio y a la es

casez general de recursos, tanto económicos como en cuanto a 

medios educativos. 

Una de las originalidades de la técnica consiste 


en la "imprenta en la escuela". (63) Con la imprenta, preten

dió Y logró Celestino Freinet fomentar el principio de coopera

clón entre sus alumnos y el maestro. Entre todos, preparan 


los temas de estudio y los imprimen en la imprenta de la escue

la. De ah( nació el "texto Ubre" , que Freinet define como "un 
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texto que el niño escribe libremente, cuando tiene deseos de escri

birlo, y según el tema que lo inspire". Luego fueron los periódi

cos murales y más tarde la revista estudiantll en la que también 

colaboraban todos. 

Freinet abolió el sistema de calificación y clasifi

cación de los alumnos para ellminar la emulación entre compañe

ros, que no es más -dec(a- que "una competencia plagada de en

vidia y I"'encor". ElLmlnó la tal"'Lma, desde la que el maestro Lm

pal"'te su clase, y utlllzó solamente una mesa y una sllla a la altu

I"'a de los pupitl"'es de sus alumnos. 

Impuso en su escuela la "clase-paseo", que el"'a un 

hanazgo de su época. El maestro neva a los alumnos de paseo por 

los alrededores, donde puede enseñarle la labor del herrero, la 

del carpintero, o la de otl"'O tl"'abajador cualquiel"'a, dentro de su 

propio lugar de trabajo. Otras veces, el paseo es por el campo, 

para observar flores y plantas, pájaros o insectos, dentro de su 

morada. De regreso al salón, los niños escriben una composición 

sobre la experiencia vivida tan intensamente. 

Otra de las innovaciones de Freinet, que desal"'ro

nó en su escueUta rural, hacia los años veinte, fue la "corres

pondencia interescolar", la cual fue uno de sus mayores 1091"'0s . 
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Los alumnos y el maestro, con ayuda de los padres, preparan un 

gran paquete de contenido atrayente y variado: dulces, caramelos, 

pasteles "hechos por mamá", piedras del campo, fruta del lugar y 

el texto Ubre impreso en la escuela y con dibujos realizados por 

los ntños. 

Este paquete marcha hacia una escuela lejana, la 

que a su vez corresponde con otro paquete parecido, pero con las 

cosas t(picas de su lugar y los trabajos personales de compañeros 

de "otr09 lados ll La negada del paquete a la escuela es motivo• 

de algazara y fuente de nuevos conocimientos, pues cada cosa que 

surge del paquete, provoca en los niños un sinf(n de preguntas con 

exigencia de respuesta inmediata, que dan la oportunidad de desa

rrollar nuevos temas, casi siempre de interés general. 

Para Freinet, "lo importante en la esCuela es par

tir de la vida misma del alumno en su medio, hacer individuos li

bres y qejar que los niños se realicen como tales". (63). 

A fin de curso, en lugar de calificaciones se entre

gan diplomas a los alumnos . Estos diplomas a veces son de reco

lector, frutero, alpinista, cazador, lectura y lenguaje correcto, 

u otro tipo de activi.dades en las que los alumnos hayan destacado. 

He aqu( cómo se organiza la técnica Freinet en la 

escuela: (13) 



"De 8 a 8.30 Hrs: entrada y primeros quehaceres 

do 10. oroanizilclón del trilbajo t red lstrlbucLól') de los carD.ctoro~ 

de lmpnenta; lectura expresiva de la correspondencia interescolar; 

dibujo Ubre, y enseñanza que parte de las experiencias diarIas 

de los ·riños . 

"De 8.30 a 9 Hrs: preparación del texto Ubre y re

dacclór colectlva. 

"De 9 a 9.30 Hrs: trabajo por grupos: composlción 

del t~ por 'un equipo; unos lo coplan en un cuaderno; otros hacen 

ejercictos de· gramática. 

" "De 9.30 a 10 Hrs: cálculo. 

"De 10 a 11 Hrs: trabajo de ilustración del texto ya 

preparfLdo para ser impreso; selección de los dibujos libres; co

rrección de los ejercicios de gramática. 

"De 11 a 13 Hrs: la imprenta funciona mlentr-as la 

clase canta; luego, trabajo libre, individual o por grupos, deriva

do de 1.p actlvidad e interés de la mañana; trabajo manual, recorte 

de do~mentos gráficos, examen de las fichas del 'fichero escolar':' 

estUdio de un animal o de una planta, experiencias de física o. de 

qu(mlca, trabajos de historia y de geograf(a. 

" En la tarde se turnan los equipos, unos trabajan con 

el maestro y otros realizan actividades libres y viceversa. 

" Cuando acaba el trabajo de imprenta, se verifica una 

sesión de lectura colectiva" • 

... I nc::. f ; ~n~ro~ a ' -0- orrectivos de R Dottrens fueron incor orados 
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La técnica Frelnet, en resumen, es una aportación 

~ . ~ 

mas a l~ educacion actual. La cantidad de los nuevos elementos 

que surgieron, permite entresacar los mejores para aplicarlos en 

cualquier situación de enseñanza-aprendizaje ~ segÚn elección del 

maestro y su grupo. 

VENTAJAS LIMITACIONES 

- La imprenta en la escuela. - Libertad mal entendida que PLle
de conducir al desorden. 

- Texto libre 
- Necesidad de pocos alumnos por 

- Abolición de calificaciones clase. 

- Corl"lespondencia interescolar - Necesidad de un maestro esp~
cialmente bueno 

- Diplomas especiales.. 
- Poca sistematización. 
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PLAN DE TRABAJO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 


(Capítulo V) 


Tema: Investigadores representativos de las teorías de instrucclón. 

l. 	 Objetivo de enseñanza: proporcionar información acerca de las 

investigaclones relativas a la instrucción ~ y los investigadores 

que las realizan. 

II. 	 Objetivos de aprendizaje: Precisión: CONVENIENTES, NECE

SARIOS Y ESENCIALES. Categoría cognoscitiva: CONOCI

MIENTO Y COMPRENSION. 

Objetivo general: el estudiante identificará algunas investiga

clones actuales referentes a la instrucción, y los investigado

res que las realizan. 

Objetivos específiCOS: el estudiante: 

Subtema: Jean Piaget 

1. 	 conocerá algunas investigaciones de J. Piaget (N) (1.25). 

2. 	 explicará las condiciones que deben cubrir los estadíos~ 

para considerarlos como tales (N) (2.20) 

3. 	 explicará cada uno de los tres perlodos de desarrollo inte

lectual (N) (2.20) 

4. 	 definirá el concepto de asimilación (E) (2.20) 

5. 	 defini rá el concepto de acomodación (E) (2.20) 

6. 	 conocerá la aplicación de la teoría de Piaget a la educación 

(E) (1.31). 
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Fred 	S. Keller 

7. 	 conocerá algunas investigaciones realizadas por Keller (C) 

(1 .25). 

8. 	 explicará la técnica de monitores y sus antecedentes (E) 

(2.20) 


Laurence 51egel y James M. Hedegard. 


9. 	 enumerará los requerimientos de una teoría de lnstrucci.ón 

blen fundamentada (E) (1 .23) 

10. 	 conocerá la tabla de dimensiones de J. Hedegard. (N) (1.25) 

11. 	 explicará cada dimensión de la tabla (N) (2.20) 

12. 	 conocerá las opiniones y señalamientos de 5iegel con res

pecto a las teorías de instrucción (E) (1.24) 

13. 	 explicará los propósitos de las teorías de instrucción, según 

5iegel (E) (2.20) 


Celestino Freinet 


14. 	 conocerá las aportaciones de C. Frelnet a la educación (N) 

(1 .25). 

15. 	 explicará la técnica Freinet (e) (2.20). 

III. 	Requisitos: haber realizado las experiencias de aprendizaje y el 

examen pertenecientes a 1 tema IV • 

IV. 	 Evaluación diagnóstica: el instructor vigilará que se hayan cum

plido los criterios de los objetivos anteriores . 

http:lnstrucci.�n
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V. 	 Tle~po estimado de impartlción: Nueve horas; si.ete horas de 

clase6 de exposición, demostraclón y participación, para expli 

car \as investigaciones de los cuatro autores seleccionados; y 

dos hpras para resolver el examen correspondiente al quinto 

parcial. 

VI. 	Mat~rial 

de enseñanza: 

-Blbliograf(a (58 a 63) 

de aprendizaje: 
, 

-Bibltograf(a (58, 61 , 62 Y 63)
; 

VII. 	Experiencias de aprendizaje 

de adquisición: 

- el estudiante asLstirá a cinco horas de clase (exposición, de

mostración). La clase de exposición se hará con-lectura exe

gética y exposición con preguntas, la de demostración, con 

materia les impresos. 

de aplicación: 

- el estudiante explicará parte de uno de los subtemas del tema 

V, en la clase de dos horas de participación. 

VIII. Evaluación: una vez realizadas las experiencias de aprendiza

je pertenecientes al tema V, Y acreditado el cuarto examen par

cial, el alumno contestará el quinto examen parcial. 
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IX. 	 Modificaciones: el alumno leerá los cap(tulos correspondientes 

al tEitrna V, en lecturas complementarias señaladas por el maes

tro o ~nstructor. 
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-----------------------------

QUINTO EXA.MEN PARCIAL 

1. 	 Defina los conceptos de asimilación y acomodación , según 

J. 	Piaget. 


, .a) aslmilaclon _______________________ 

b) acomodac ión 

....2. 	 enumere los requerimientos de una teorLa de instrucción bien 

fundamentada, según Slegel 

a) ____---------------------------------------------- 

b) ____--------------------------------------------- 
c) __________________________________________________ 

3. 	 Exp lique los propÓsitos de las teor(as de instrucción.. según L. 

Slege1· 

4 . Exponga, en breves palabras, la técnica de monitores y diga 

sus antecedentes. 
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5. ExpUque brevemente la técnlca Fretnet. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Primer examen parcial 
4 

Número de respuestas: 32 

Valor por respuesta: 

Reac ~lvos del 1 al 8 y el 10: 1 punto por respuesta 

React~vo 9: 2 puntos 

Total: 33 puntos 

Créditos: 

" 	 Muy bien: de 29 a 33 aciertos 

BLen: de 24 a 28 aclertos 

Suficiente: de 19 a 23 acler"tos 

No acreditado: inferior" a 19 aciertos 

Segundo examen parcial 

Número de respuestas: 15 

Valor por r"espuesta: 

Reactlvos 1, 2 J 3.t 6.t 7 Y 1 O = 1 punto por respuesta 

Reactivos 4, 5, 8, 9 Y 11 = 2 puntos por unidad 

Total: 19 puntos 

Cr"éditos: 

Muy bien: 18 y 19 aciertos 

Blen: 14 a 17 aciertos 

Suficiente: 12 a 13 aciertos 


No acreditado: inferlor a 12 aciertos 
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Tercer examen parcial 

Número de respuestas: 32 

Valor por respuesta: 

Reactlvos del 1 al 13 y del 20 al 21: 1 punto por respuesta 

Reactivos del 14 al 19: 2 puntos por respuesta 

Total: 45 puntos 

Créditos: 

N.u~ bien: 41 a 45 aciertos 

Bien; 32 a 40 aciertos 
I 

Suficiente: 27 a 31 aciertos 

No acreditado: inferior a 27 aciertos 

Cuarto 6?<amen parcial 

Núm~ro de respuestas: 28 

Valor por respuesta: 

Reactivos A1, A2, A3 Y A4: 1 punto por respuesta 

Reactivos del B1 al B20: 1 punto por respuesta 

Reactivo C: 2 puntos por respuesta 

Total: 28 respuestas 

Créditos: 

Muy bien: 25 a 28 aciertos 

Bien: 20 a 24 aciertos 

Suficiente; 1 6 a 1 9 aciertos 

No acreditado: inferior a 16 aciertos 
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Qui:",to ~><amen parcial 

Núrrrero de respuestas: 8 

V,s.°'9r por respuesta: 

R~j:tctivos 1 Y 2: 1 punto por respuesta 

R~ctivos 3 J 4 Y 5: 2 puntos por respuesta 

Total: 11 puntos 

- ,; - ,
t.o/'e~.tos: 

Muy bien: 9 a 11 aciertos 


Bien: 7 a 8.5 aciertos 


Suficiente: 6 a 6.5 aciertos 


No acreditado: inferior a 6 actertos 


El quinto examen parcial no cuenta como examen su

mario. Tiene la calidad de examen formativo, luego la calificación 

obtenida ~n el mismo no se acumula para promediar la calificaci.ón 

final. 

El promedio obtenido de los resultados de los prime

ros cuatro exámenes parciales será la calificación final que acredite 

la materia. 

http:calificaci.�n
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Teorías Psicológicas de la Instrucción 

Tema Clave Horas 

- Antecedentes hlstóricos a las 
teorías de instrucción T .P.I. 001 6 hs. 

- Teor(as y Paradigmas T. P.I. 002 5 hs. 

- Medios educativos T.P.!. 003 13 hs. 

- Teor(as del aprendizaje T.P.I.004 5 hs. 

- Investigadores representativos 

de las teorías de instrucción T. P. 1. 005 9 hs. 

TOTAL DE HORAS 38 horas 

Clave =T. P. 1. iniciales del nombre de la materia 

001 número que representa el orden del tema. 

Cuando cada tema consta de más de un plan de trabajo I se añade 

otra cifra que indiqu e el orden de los planes. Por ejemplo, si 

fuera el plan de trabajo No. 2 del tema 1, la clave sería 

T. P. l. 001 .02. 


En este caso se hizo un plan de trabajo para cada tema, por lo 


que se ha exclu(do la última cifra de la clave. 
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CONCLUSIONES 

Durante el primer .semestre del año 1972, tuve la 

oport:IJridad de impartir la cátedra de Teor(as Pslcológicas de la 

Instrucción. Para entonces ya habla tomado la decislón de slste
' ~ 

matl~,.. la ensef'¡anza de alguna materla de la carrera de PsLco

10g(a'" ~ la experiencia adquirida con la lmpa,..tlclón del cU"'sO 

al""rLba mencLonado me ayudar"'on a selecclonal""lo para su slstema

, tlzaclóli. 

El curso se desarl""oUó tl""adlclonalmente; pero al 

tiempo de expUcal"" los temas correspondientes, fuL l""ecopLlando 

datos ql¡.le me indicaron, una vez más, la necesidad de la siste

matlzac;:ión de la enseñanza de cada asignatur"'a. 

La tesls aqu( pr"'esentada, puede apUcarla cual

quier'" profesor que desee impartir el curso sobre Teor"'(as Psi

cológicas de la Instr"'ucción, pues los planes de trabajo pertene

cientes a cada tema del curso J señalan detalladamente tanto los 

objetivos de aprendizaje como las experiencias que faciliten su 

logro, e incluso J los reactivos de prueba para evaluarlos. A 

* En el prólogo señalo varias de las razones que me decidieron 
a ello. 
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partir de este trabajo, el instructor o maestro puede individuali 

zar la enseñanza al elaborar experiencias de aprendizaje para un 

alumno determinado que lo requiera. 

Estas nuevas experiencias, al estilo de las fichas 

de trabajo de Robert Dottrens, pueden ser para ampliar el conte

nido del programa o para cubrir los r~uisitos que en cursos an

teri.ores no se cumplieron. Si el curso está previamente siste

matizado, la labor diaria del maestro se hace más sencilla, y 

'. 	 le permite ocupar más tiempo para impartir adecuadamente la 

ensePianza e investigar cada una de las sltuaciones de enseñan

za-aprendizaje que se presenten. 

El programa de estudios que presento en esta tests 

puede ser modificado en alguna de sus partes: 

En 	primer lugar, el tema general es demasiado 

amplio, por 10 que el número de horas destinado para este curso, 

resulta reducido, en detrimento de la información que deben reci

bir los alumnos. 

El tema 1, que se refiere a los Antecedentes histó

ricos de las teorLas de instrucción, podr(a representar por s( mis

mO J el contenido de una asignatura para un semestre de duración. 

Su importancia la considero indudable, pero proporcionar tanta in
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formación en tan corto tiempo no permite alcanzar un grado mayor 

de dominio que el de conocimiento. 

El tema III, Medios educativos, tal vez se traslapa 

con los l(mltes de otras asignaturas del área. El motivo por el 

cual se han inclu(do temas como métodos y técnicas de enseñanza 

y práctica adecuada, radlca en la importancia de que el alumno 

sea capaz de planificar un curso tomando en cuenta toda esa in

formación, además de los principios y variables del aprendizaje, 

y lo. apUcactón do o.lguna toorlU en espoclul, o varLaD toor(a.u do 

instrucción. Como los alumnos reclben poca Lnformación, o tal 

vez ninguna, acerca de los temas que arriba se mencionan (salvo 

algunos apartados como por ejemplo, enseñanza programada), es 

por ello importante incluirlos en esta materia, o en la de Tecno

logra de la Educación II . 

Los temas n y IV son, desde luego, esenciales pa

ra este curso; y el tema V, una vez reducidos los temas 1 y II, se 

podr(a ampliar para incluir otras investigaciones y otros investiga

d ores que las realizan y que son de gran importancia para el estu

diante del campo educativo. Se podr(an citar, por ejemplo, Asahel 

D. Woodruff, Stanford C. Ericksen, Da.vid P. Ausubel, Robert M. 

Gagné, John c. Jahnke y otros, para conocer sus aportaciones en 

cuanto a las teor(as psicológicas de la instrucción. 
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Yo he seleccionado aJean Piaget, Fred S. Keller, 

Laurenc:e Siegel, James Hedegard y Celestino Freinet, porque me 

dl cuenta de que los alumnos tienen poca información acerca de es

tos estud iosos de la enseñanza. Por ejemplo, ya en los últimos 

semestres de la carrera, la obra de una figura como Plaget, es 

poco conocida. Otro es Celestino Frelnet, que hablendo ideado la 

técnl~ que lleva su nombre y que tantO auge tiene en nuestro pa(s 

(con las llamadas escuelas activas), no se estudia en ninguna mate

ria del área educativa. 

Cierto es que el tema V podrla quedar abierto para 

que, entre maestro y alumnos, seleccionen al autor que prefieran 

estudi~r, e incluso, preparar trabajos individuales y sesiones de 

mesas redondas, conferencias o seminarios donde se ocupen de tra,., 

tal" los au'Cores elegidos. Este ha sido el criterio para dejar el 

"quinto examen parcial" como examen formativo J pues se deja la 

puerta abierta para la elección de la figura selecclonada. 

Por último, creo indispensable incluir horas de prác 

tica donde el estudiante planifique cursos que incluyan las estrate

gias de instrucción adecuadas. Para ello serla menester discutir la 

posibilidad de que a la materla de Teor(as Pslcológlcas de la Ins

trucción se le adjudiquen dos horas semanales más, aparte de un 
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semestre para los Antecedentes históricos (tema 1), que podr(a ser 

una materia opcional del área educativa. 
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GLOSARIO· 

ACOMODACION 

Proceso mediante el cual el niño incorpora ruevas 

actividades o modtfica las antiguas. 

Cuando e 1 nl~o aprende una nueva conducta. 

(J. Piaget). 

ACTIVIDAD ' 

Principio de aprendi.zaje dentro de la teor(a neocon

ductista. 

Cambio o movimiento. Conjunto de respuestas ob

servables emitldas por el organismo. 

ACTITUD 

Variable del aprendizaje que toma en cuenta la tao

rla psicosocial. 

Tendencia a reacclonar favorable o desfavorablemen

te ante una clase determLnada de est(mulos. En edu

cación es la predisposición del estudiante para res

"ponder de manera predeterminada a los estLmulos rE;

levantes. 

• Algunas de las definiciones de este glosario, coinciden, con las 

del glosarlo del paquete didáctico de Sistematización de la Ense

fianza, de la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza de la 


UNAM. 
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ANALJ~SIS (CATEGORIA DE LA TAXONOMIA DE 8.5. BLOOM)
r , 

Es un proceso que incluye el fraccionamiento del 

material en sus partes constitutivas, la determinaciqr 

de las relaciones prevalecLentes entre dichas partes 

y la comprens tón de la manera en que están orga

nizadas. El anáUsis consiste en una actividad que se 

reallza en cuatro pasos: 

1 . Identificar 

2. Helaclonar 

3. Separar 

4. Limitar 

El estudiante distingue entre los hechos e hipótesis, 

identifica correctamente conclusiones y proposicio

nes y discrimina el material esencial del no esencial. 

APLIC,O.CION (CATEGORIA DE LA TAXONOMIA DE 8.S.BLOOM)
i 

Es el uso del materlal de enseñanza en alguna sltua

ción diferente a la de aprendizaje. Requiere la com

prensión del método, de la teor(a, o de~ principio 

aplicables; es decir, dado un problema nuevo, el 

estudlante sin que el maestro lo asesore, aplica la 

abstracción adecuada. 
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APRENDIZAJE 

Modificación de la conducta resultado de la experien

cLa; siempre que la modificación de la conducta :"\0 

sea producto de la maduración física del individuo. 

Para saber si el aprendizaje ocurre, se registran 

dos observacIones de la ejecucLón del sujeto: la pro-

vía y la posterior a la lnstrucción, y al comparars~ 

ambas observaclones se determina el cambio ocuf'ri 

do entre una y otra ejecución. 

ASIMILACION 

Proceso medlante el cual, un est(mulo nuevo des

pierta una respuesta ya aprendida (J. Piaget). 

CAPACIDAD 

Aptitud desarrollada para una tarea especLfica. 

CARACTERlZACION (CATEGORIA DE LA TAXONOMIA DE 
D.R. KRATHVVOHL) 

Es una disposición generalizada. La conducta total 

del alumno es consistente con los valores que ha in

tertorizado; forma parte de su cosmovisión. 
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CARTA DESCRIPTIVA 

Cuadro que resume tanto la acti.vidad de enseñanza

aprendizaje d.e un curso, como su plani.ficación. Cons

ta de las siguientes celumnas: 

-Tema 

- Subtema 

- Objetivos de aprend lzaje 

- Reacti.vos de prueba 

- Práctlca adecuada 

- Técnica de enseñanza 

- Aspectos metodológicos 

CLASE DE CONDUCTA 

Componente del objetivo que se enuncia pOI'" medio 

de un verbo transitivo. 

COMPORTAMIENTO 

01er CONDUCTA) 

COMPRENSION 

Princip·o del aprendizaje dentro de la teor(a cognos

citiva. Segunda categoría de la taxonom(a de B. S. 

Bloom. 

Es la comunicación a travé;s de la cual el alumno tra

duce, resume, parafrasea, o efectúa la extrapolación 

de los conocimientos adquirlidos. 
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CONDICIONES DE LOS OBJETIVOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
• 

Est(mulos o restricclones del medio ambiente ante 

los cuales debe realizarse la conducta del alumno 

propuesta en un objetlvo. 

CONOCIMIENTO (CATEGORIA DE LA TAXONOMIA DE 8.S.BLOOM: 

Consiste en el recuerdo de materiales, fenómenos e 

. .
ideas, ya sea como reconocimiento o como evocacLon. 

S ignifica un cambio con respecto a la Información que 

el alumno posee sobre determinados temas. 

CONDUCTA 
lJ 

Cualquier actividad observable desplegada por la ~-

rlable institucional (INFRA, pág. ) 

COND~CTA INICIAL 

Conducta requerida para planear y realizar las expe

riencias de aprendizaje que conducirán al alumno al 

logro del objetivo final. 

CONDUCTA INTERMEDIA 

Conducta por la que el estudiante domina las destre

zas requeridas para el gro de la conducta final. 

Suele ser un componente de ésta. 
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CONDUCTA FINAL 

Conducta que el estudiante debe mostrar al lograr el 

objetivo propuesto. 

CONTENIDO 

Se refiere al cuerpo de conocimientos que se identi 

flca con la matel""ia objeto de una asignatul""a, un cur

so o una carrera. El contenido puede descrlbLrse en 

; 	 tí ;termlnos de temas espec ficos que se cubrlran en un 

nivel de determinado grado, curso o carrera. 

CRITERIO DE 	PRECI SION 

Componente del objetivo que consiste en nomas J cua

litativas y cuantitativas, adoptadas de antemano, que 

permiten determinar la exs.ctitud con 1a ql,Je se deben 

realizar los objettvos de aprendizaje formulados. 

La reunl6n de crlterlos de precisión, apllcada al gru

po J se denomina Precisión de grupo; mientras que apli 

cada al individuo, se denomina Preclsión individual 

(INFRA, pág. ). 

DESARROLLO 

Variable tomada en cuenta por la teor(a de la Persona-

Udad en el proceso de apl""endizaje. 
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Proceso que implica el paso de un estado a otro, I"'e

sultante de un continuo intercambio entre las poten

ciaUdades del sujeto y los est(mulos medio.mbienta

les. El concepto de desarrollo también lleva tmpl(

cita la idea de aumento, crecimiento 9 perfección, y 

se aplica tanto al orden f(slco como al intelectual o 

a la estructura de la personalidad. 

DOMINIO AFECTIVO 
" 
~ 

Dimensión del compol"'tamlento que se refiere a las 

conductas que acentúan los intereses, actitudes, va

lores, apreciaciones y adaptaciones del alumno. 

DOMINIO COGNOSCITIVO 

Dimensión del comportamiento que se refiere a las 

conductas que hacen hincapié en los procesos menta

les e lntelectuales del alumno. 

DOMINIO PSICOMOTOR 

D imens ión d€.~1 compol"'tam lento que se refiere a las 

conductas en las que se hace hincapié en las habili 

dades f(steas ·o neuromusculal"'es; habilidades que ln

cluyen diferent\9S grados de destrezas f(sicas. 

EDUCACION 

"Es la transmlst~n de la cultura del grupo, de una 
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generación a la otra, merced a 10 cual las nuevas ge

neraciones adquieren la habilidad necesaria para ma

nejar las técnicas que condicionan la supervivencia del 

grupo". (1) 

EJECUCION 

Realización de la conducta. 

EJECUCION MANIFIESTA 

Componente del objetivo que hace expl(cita la for

ma en que se realizará la conducta. 

ENSEf'iANZA 

Se refiere al sistema y método para dar instrucción. 

y al control de la sltuación en la que ocurre el apren

dizaje. Incluye las actividades del maestro y del 

alumn0, el uso de materiales didácticos y la direc

ción del alumno por el maestro o algún otro medio en 

situaciones formales o informales. Su finalidad me

diata la constltuye el logro de los objetlvos generales 

de la educación. 

(1) N. Abbagnano yA. Visalberghl. Historia de la Pedagog(a. 
Fondo de Cultura Económica, México 1969, pág. 11. 
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ESTABLECIMIENTO DEOBJETIVOS 

Prlncipl,) del aprendlzaje dentro de la teor(a cognos

citiva. 


Consiste en el enunciado de los propÓsitos de la edu


caclón. El establecimiento de objetivos puede utili 


zarse para estimular el interés del estudiante por 


aprender. 


ESTADIO 

Cada una de las pa,rtes en que se dividen los per(o

dos de desarrollo intelectual, según J. Piaget. 

ESTRATEGIA DE INSTRUCCION 

Dlseño para dirigir el proceso de enseñanza-apren

dizaje. 

ESTRUCTURA 

Arreglo o disposición de las diversas partes de un 

todo. 

Piaget denomina estl"'Uctura a las relaciones entre los 

Factores que intervlnen en un hecho espec(ficoj abar

ca todos los aspectos de un acto, tanto interno como 

ext erno¡ se reFiere a las propiedades sistemáticas 

de un hecho. 
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ESTRUCTURA DEOBJETIVOS 

Forma de organizar y articular los objetivos de 

aprendizaje. Esta estructura es resultante del 

anállsLs de los objetivos generales y de la formu

lactón cont(nua de la pregunta: ¿Qué debe saber 

y qué debe saber hacer el estud lante para ejecu

tal'" la conducta solicitada en este objetivo? 

Los objetivos pueden estructurarse en: 

Cuadros de especificación 

Módulos 

Pirámides 

EVALUACION (CATEGORIA DE LA TAXONOMIA DE B.S.BLooM)
J : 

Es la formación de juicios sobre el valor de ideas ~ 

obras, soluciones, materiales y métodos según al

gÚn prOpÓsito determinado. Incluye los juicios 

cuantitativos y cualitatlvos respecto de la medida 

en que los materiales o los métodos satisfacen 

. determinados criterios. 
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EVALUACION 	DEL APRENDIZAJE 

Proceso sistemático por el que se determina en 

qué grado uno o varios alumnos logran un conjunto 

de objetivos de enseñanza-aprendizaje, o sea el 

grado en que ha ocurrido el cambio conductual de 

los estudiantes, como resultado de experlencias 

de aprendizaje planeados previamente. 

EVALUACION 	EDUCATIVA 

Proceso slstemático medlante el cual se determi.

na el grado de eficacia con el que se han alcanzado 

los objetivos y las metas de una instltuct6n o s1s

tema educativo. 

EVA LUACION 	 DIAGNOSTICA 
4 

Proceso mediante el cual se valora, determina, 

describe y clasifica algún aspecto de la conducta 

del estudiante, 	con el prOpÓsito de determinar la 

presencia o ausencla de habllldades requeridas pa 

ra cursar un tema, unidad o asignatura; para de-

terminal" el nivel previo de dominio, para clasi 

flcar y determinar las causas subyacentes de di

flcultad en el aprendizaje. 



302. 


EVALUACION 	SUMARIA 

Proceso mediante el cual se valora. determina, 

describe y clasifica algÚn aspecto de la conducta 

del estudiante con propósitos de certificación o 

asignación de callficaciones. Esta evolución se 

reaUza al final de una unlda~ o asignatura. 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Interacción del estudiante con cualquier medlo de 

ensePlanza que refuerza o modifica su conducta 

en relación a una unidad temática. 

Se trata de situaciones seleccionadas y maneja

das por el maestro para alcanzar los objetivos 

propuestos. (Ver PRACTICA ADECUADA). 

GENERALIZACION 

Principio del aprendlzaje dentro de la teor(a neo

conductlsta • 

Emitir respuestas similares ante est(rn.Jlos seme

jantes. 

GRUPO MEDIO AMBIENTAL 

Vartable que toma en cuenta la teor(a de la Perso

nalldad, en el proceso de aprendizaje. 

Es el grupo de alumnos dentro del salón de clase 
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que establece las clases de relaclones interperso

nales. Puede llegar a determinar un aprendizaje 

eficaz por medio de la cooperación o la competen';' 

cla entre los diferentes alumnos que forman un 

grupo de estudiantes con un mismo maestro o 

maestros • . 

GUIAS DE INSTRUCCION, 

Enunciados que se refieren tanto a los principios 

de la ensePlanza, como a los sistemas de lnstruc

ción que pueden controlarlos. Son condiciones 

externas que facUltan la situación de enseñanza-

aprendizaje. 

HABIrIDAD 

Variable que toma en cuenta la teor(a de la per

sonaHdad en el proceso de aprendizaje. 

Grado de dominio que una persona posee en una 

actividad determinada. 

HIPOTESIS 

Enunciado que propone una relación funcional ten

tattva entr'e dos o más vartables. 

INSTRUCCION 

Acción de transmitir sistemáticamente una infor

maclón, un conocimiento o una técnica, para 
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INTELIGENCIA 

Vartable que toma en cuenta la teor(a psicosocial 

en el proceso de aprendizaje. 

Capacidad que posee cada qulen para adquirir co

noclmientos. La inteligencia es innata y adquirida. 

INTELIGENCIA ADQUIRIDA 

Inteligencia que se desarrolla por medio del apren

dlzaje. 

INTELIGENCIA INNATA 

Se refiere al potencial genético del individuo en re

lación con la intellgencta. 

MEDIO AMBIENTE 

Variable que toma en cuenta la teor(a psicosocial 

en el proceso de aprendizaje. 

Escenarlo donde, se da la sltuaclón de ensePianza, 

aprendizaje. Los est(mulos presentados en este 

escenarlo I bien provengan directamente del maes

tro, bien provengan de los educandos, influyen en 

el aprendizaje. 

MEDIO AMBIENTE CU LTURAL 

Variable que toma en cuenta la teor-C" de la Perso

naUdad en el proceso de aprendizaje. 
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Conjunto de costumbres, actos, ciencias, formas 

y normas sociales integrados y practicados por 

un grupo. Este conjunto, al determinar las me

tas que debe alcanzar cada individuo para ser 

aceptado en la colectividad de que se trate, influ

ye en e 1 aprendizaje. 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Recursos que aumentan la receptlvidad del estu

dlante al poner en actividad los sentldos de la vis

ta, del o(do, o ambos a la vez. 

MEDIOS DIDACTICOS 
'$ 

Elementos que el maestro o los alumnos utilizan 

para su trabajo. Son medlos de comunicación im

prescindibles entre los conocimientos y el alumno. 

Los medlos didácticos se dividen en medlos de en

señanza y medios de estudio. 

METODO 

Procedimiento general de acción, de acuerdo con 

un crtter lo determlnado, y teniendo en vista deter

minadas metas u objetivos. 
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METOpas DE ENSEÑANZA 

Pl"'ocedlmientos para guiar el aprendizaje hacia los 

objetivos propuestos. 

METODes DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA, 
Procedimientos que adaptan el material a las carac

ter(sticas individuales. Ofrecen la oportunidad de 

que el educando, de manera individual, desarrolle 

al máximo sus posibilldades. 

" METODOS DE INVESTlGACION 

Procedlmientos destinados a descubrir nuevas vel"'

dades, a esclarecer hechos desconocidos o a enri

quecel'" el patrlmonio de conocimientos. 

METODOS DE ORGANlZACION 

Procedimientos que ol"'denan y disciplinan los esfuel"'

zos para 10gl"'al'" la eflcacla requel"'lda. Se utilizan 

únicamente con lnfol"'maclón conocida. 

MODIFICACIONES 

Punto IX del plan de trabajo de ensef'ianza-aprendiza

je que implica nuevas alternativas de experiencias 

de aprendizaje en caso de no alcanzarse los objetl

vos propuestos. 
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MOTIVACION 

Val"'lable que toma en cuenta la teol"'(a pslcosocial 

en el pl"'oceso de apr-end lzaje. 

Tél"'mlno amplLo usado en psicologla pal"'a expHcal'" 

10 que lmpulsa al lndividuo a la acción. La moti

vaclón puede sul"'glr de una 91"'an dlvel"'sldad de ne

cesldades. En educación, motivación lmplica que-

I"'el'" apl"'endel'" o necesidad de estudial"', factol'" im

pl"'escindible en el apl"'endizaje. La motivación 

puede ser lntr(nseca o extl"'(nseca. 

La motivación se toma en cuenta en todas las teo

r(as del apl"'endizaje, aunque con algunas val"'ian

tes. 

MOTIVACION EXTRINSECA 
pp 

Motivación que ocul"'l"'e cuando una persona pl"'ocura 

reallzar un trabajo de aprendizaje por I"'azones que 

se le lmponen desde el extel"'lol"'. 

MOTIVACION INTRINSECA 

Motivación que ocurl"'e cuando una pel"'sona procura 

reaUzal'" un tl"'abajo de apr-endizaje voluntal"'iamente 

porque su realizaclón le satisface. 

NECESIDAD 

Cal"'encla que impulsa al organismo a la acctón, 
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OBJETIVO CONDUCTUAL 

Objetivo de enseñanza-aprendizaje I enunciado en 

términos de conductas observables. 

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Formulación expl(clta del cambio que, como re

sultado de una serle de experiencias de enseñan

za-aprendizaje, se espera en el comportamiento 

de1 estud lante • 

ORGANIZACIÓN (Categor(a de la Taxonom(a de D.R. Krathwohl) 
, 

Consiste en la interiorlzación de valores. Se ma

nifiesta por el compromIso del estudiante con un 

conjunto de valores. 

ORGANIZACION DE LA MOTIVACION 

Variable que toma en cuenta la teor(a" de la perso

nalidad en el proceso de aprendizaje. 

Ordenamiento de los motivos a corto ya largo pla

zo. Los primeros, que incrementan la motivación 

inmediata I se encuentran determinados por los se

gundos . 

ORGANIZACION POR CONFIGURACIONES GLOBALES (Gestalt) 

Principio de aprendizaje dentro de la teor(a cognos

cltiva. 
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Configuraclón existente después de la percepción 

que se reflere a la relaclón de las partes en un 

todo hasta integrar una estructura en la cual to

das las partes forman ese todo. No se refiere a 

la suma de los elementos, slno a la estructura 

que guarda una forma espec(flca y única y que se 

adquLere por la relaclón existente entre los ele

mentos. 

PERCEPCION 

Princlplo de aprendizaje dentro de la teor(a cog

noscltlva • . 

Acto de percatarse, tanto de los objetos externos, 

como de sus cualidades o relaciones. S igue direc

tamente a los procesos sensoriales. _ 

PERSONALIDAD 

Variable que toma en cuenta la teor(a psicosocial 

dentro del proceso de aprendIzaje. 

Organlzaclón dinámica del individuo, de los siste

mas pslcof(sicos que determinan su conducta y su 

pensamiento caracterCsttco. 
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PLAN DE TRABAJO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
i 
~ 

Modo de organizac ión de un curso que debe ser 

previa a su impartición. Consta de nueve puntos 

a cubrir J con un encabezado como rubro J que 

corresponde al ~ que se planlfica: 

l. Objetivo de enseñanza 

II. Objetivo de aprendlzaje 

111. Requlsltos 

IV. Evaluaclón dlagnóstlca 

V. Tlempo estimado de impartlclón 

VI. Materlal 

VII. Experiencias de aprendizaje 

VIII .Evaluación 

IX. Modificaciones. 

PRACTICA ADECUADA, 

Oportunidad de que el estudiante reallce, en for

ma directa o indLrecta, la conducta enunclada en 

el objetivo de aprendlzaje. 

PRACTICA ANALOGA 

Experiencia de aprendizaje formada por una eje

cución similar J pero no idéntica, a la c·:mducta 

final que propone el objetivo. 
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PRACTICA EQUIVALENTE 

Experiencia de aprendizaje que incluye una eje

cución idéntica, a la conducta final que propone 

el objetivo. 

PRACTICA INTERMEDIA-
Experiencia de aprendizaje que, en algunos ca

sos, se requiere como destreza preliminar para 

la ejecución de la conducta final. 

" PRECIEiION DE 	GRUPO 

Indicaclón del porcentaje de alumnos de un grupo 

que alcanzará el objetivo especificado. La preci

sión de grupo permite controlar la eficacia del 

profesor como selecclonador de experiencias de 

aprendizaje para el logro de los objetivos pro

puestos. 

PRECISION INDIVIDUAL 

Normas cualltatlvas y cuantitativas, lncluidas en 

el objetlvo, que lndlcan el m(nlmo de ejecución 

aceptable por parte de cada alumno al reallzar la 

conducta lnd lcada • 
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Fundamento sobre el cual se apoya una cosa . Ge

neraUzaclón producto de hallazgos en los experi

mentos realizados por medio de algunas lnvestlga

ciones. 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 


PRODUCTO 


Conjunto de fases por las que pasa el cambio de la 

conducta del alumno, como resultado de su inter

acción con las conductas del maestro, determina

das por la selección de las experiencias de apren

dizaje. 

Resultado de la ejecución de la conducta. Puede 

tratarse de una obra de arte, un ensa,yo, una ma

queta, etc . 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Definición del conjunto de objetivos conductuales 

de enseñanza-aprendizaje de una asignatura. 

PULSION 

Principio de aprendizaje dentro de la teor(a neo


conductista . 


Necesidad o carencia de un factor o condición, 


que impulsa al organismo a la acción. 
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RECEPCION 


REFUERZO 

REPETICION 

REQUISITO 

(Categor(a de la Taxonom(a de D. R. Krathwohl) 

Se refiere a la atench~n pasiva que presta el estu

diante durante el proceso de enseP\anza-aprendlza

jet 

Prlnclplo del aprendlzaje dentro de la teor(a neo


conductista . 


Cualquier est(mulo que incrementa la pr'obabiHdad 


de ocurrencia de la conducta. 


Prlncipio del aprendizaje dentro de la teor(a neo


conductlsta • 


Realización de una actividad tal como se hizo an


teriormente. Las respuestas repetidas muchas 


veces tenderán a ser evocadas más que aque1las 


que se reiteraron con menos frecuencia (ley de 


frecuencia) . 


Paso III del plan de trabajo de enseñanza-aprendi


zaje . CondIción para comenzar un ciclo o unidad 


de instrucción. 
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RESPUESTA (Categor(a de la Taxonom(a de D. H. Krathwohl) 

El estudiante se involucra dentro de ciertas ex

pectatLvas y 10 manLfiesta por su atención y reac

ción ante clertos est(mulos o fenómenos. 

También es la acción interna o externa, que desa

rrolla un organismo. 

RETROALIMENTACION 

Principio de aprendizaje dentro de la teor(a cog

noscitiva. 

Proceso construido dentro de un sistema, por el 

que el resultado de la ejecución se compara con 

el criterio establecido, proporcionando informa

ción de lo adecuado de esta ejecución con la fina

lldad de hacerla coincidir con el criterio. Cons

tituye el mecanismo de ajuste del sistema con 

su medio ambiente. 

SINTESIS (Categor(a de la Taxonom(a de B.S. Bloom) 

Es un proceso que exige trabajar con partes o ele

mentos y combinarlos de manera que integren una 

estructura nueva y original. Generalmente se in

cluye la combinación de experiencias previas con 

material nuevo. Es conducta creativa del estudian 

te aunque está limitada por criterios propios del 

material ens· 
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SISTEM6.TIZACION DE LA ENSEÑANZA 

Organización de los elementos con que cuenta la 

enseñanza para lograr el propÓsito general de la 

educación. 

TABLA DE DIMENSIONES 

Dlseñada por James M. Hadegard, para señalar 

los puntos fundamentales de las teor(as de instruc

ción a través de la historia. Cada dimensión de la 

table se refiere a un problema educativo básico. 

T AXONOMIAS DE OBJETIVOS EDUCATIVOS 
i 

Clasificaciones que han organizado los objetivos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en cr1

terlos educativos lóglcos y psicológicos. Estos 

criterios permiten agrupar dlchos objetivos según 

las propiedades que les son comunes y separ-arlos 

mediante caracter(stlcas esenciales que los hacen 

diferentes. 

TECNICA 

Conjunto de medios y estrategias de que se sirven 

una ciencia o un arte. 
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TECNICAS DE DEMOSTRACION 

Aquellas que compinan la explicación oral con el 

manejo de materiales didácticos para mostrar, 

comprobar afirmaciones, o confirmar cómo fun

ciona. en la práctica lo que fue estudiado teórlca

mente. 

TECNlCA DE ENSEÑANZA 

Recurso didáctico al cual se acude para concre

tar un momento del método en la realización del 

aprendizaje. 

TECNICA DE EXPOSICION 

.Aquella en la que el maestro expllca verbalmente. 

TECNICAS DE PARTICIPACION 

Consisten en conformar la situación de enseñan

za-aprendizaje de tal manera que el alumno rea

tLce actlvLdades análogas o equlvalentes a las que 

desempeñará posteriormente. 

TEMA 

Parte esenclal y completa del contenido de una 

unidad de enseF\anza para 

Una materla o asignatura determinada. 
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TEMARIO 

Programa. Conjunto de temas o unidades de ense-

Pianza. 

TRANSFERENCIA 

Uso de lo aprendido en situaciones nuevas y dlfe

rentes. 

También se le define como generaUzaclón según 

la connotación de los teórlcos neoconductistas. 

VALORACION (eategor(a de la Taxonom(a de O.H. Krathwohl) 

El estudiante despllega conductas sistemáticas 

en torno a una creencia, o desarrolla una actl 

tud en situaciones en las que no se le pide su 

participación. 

VALOR JERARQUIeO DEL OBJETIVO 

Importancia del logro de cada objetivo para el 

desempeño profestonal adecuado en un campo es

pec(fico del aprendizaje. De acuerdo al valor je

rárquico de los objetivos, se dividen en: 

Esenciales (E) 

Necesal"'ios (N) 

Convenientes ce) 

Estos tres criterios se util1zan también para cla

stflcar la precisión individual (SUPRA pág. ). 
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VARI~BLE 

Cualquier factor que puede presentarse en un fe

nómeno determinado con dos o más propledades 

o valores. 

VARIABLES DEPENDIENTES 

La variable determinada experimentalmente como 

resultado de la manipulación de la variable inde

pendiente. 

VARIAf!LE INDEPENDIENTE 
"" 

Variable que se manipula en un estudio experl

menta1 para conocer los efectos que causa en la 

varlable dependiente. 

VARIABLE INSTITUCIONAL 
~ 

Persona o agrupación que ejecutará la conducta 

enunciada en el objetivo. 
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