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IlftRODUOCIOB 

Uno de los elementos que ha tenido un amplio de

sarrollo en la educacidn de los d.ltimos tiempos, es la enseñan

za ;_,rogramada, la c.ual se ha difundido ampliamente como un •UX! 

liar inás del ~roceso de enseñanza-aprendizaje. 

La enseñanza programa~ es un elemento didáctico 

en el que se :pueden apoyar los educadores al diseñar o selecci2, 

nar las experiencias de aprendizaje de su curso; en s!, no sus

tituye al profesor, ya que su papel de orientador·del proceso -

de enseñanza-aprendizaje se mantiene y en algunos casos ee acr!. 

cienta con el uso de estos materiales educativos. Además permi

te que el alumno aprenda nuevos conocimientos por s! mismo, re

quiriendo sólo en algunos casos de la asesoría~ guía del prof! 

sor. 

E..~ la enseñanza programa.da el alumno aprende de 

1111,1.nera eradual a trav,s de aproximaciones sucesivas al objetivo 

previa.inente establecido. 

Co1no ya se menoiond, los materiales de enseñanza 

,rogramada son un valioso auxiliar para el ~rofesor.y es necea! 

rio que desde el nivel básico se apliquen co~o apoyo a la fun

ción docente, pri.nordialmente en el Area de Ciencias Sociales, 
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ya que el aluumo en vez de leer pasivamente el libro de texto, 

ee ve obligado, a travis.de estos materiales, a desarrollar ac

tividades que le oerud. tan adquirir la informaci6n básica sobre 

la ,aateria¡ por otra parte, también lo pueden iniciar en nuevos 

temas que ~osteriormente ejercit~rá en clase, lo familiari~a -

coJ.1 nuevos conce?tos y le fler,ai te r,ercibir su l?ropio progre~o, 

de esta ,nanera el maestro tendrá más tiem~o para la aclaraci6n 

de dudas personales o irupales, W1. :nayor acercamiento a cada -

miemoro del ¿:rupo y posibilidades más a.~9lias de planificar nu! 

v~s experiencias de aprendizaje que enriquezcan _tanto el tema -

de estue1.io como al grupo e.a ¿eneral. 

Basada. en los puntos anteriores y considerando -

c¡ue e::. im9ortante que la enseiianza programa.da. y sus derivacion• 

(unidades de autoe.aseñanza) se apliquen como apoyo didictico -

d.esde el nivel ·oásico, se desarrc>ll6 en el :9resente trabajo un 

cuasiexperimento ea el que se investie6 sí la utilizaci6n de -

u.r:1idades de autoense.aa.nza favorecía un mayor rendimiento esco

lar en este nivel educativo. 

Para llevar a cabo el estudio se seleccion6 un -

dise..-io cua.siexperimental, debido a que el desarr~llo aca.d,1nico 

nor,nn.1 de la escuela \donde se aplic6 el estudio no se podía mo-
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dificar, con.ello era difícil realizar una selecci6n aleatoria, 

por lo que se trfbaj6 con grupos escolares preformados con los 

cuales era posible desarrollar esta investigacidn. 

La 9rimera parte del trabajo, expone .,los funda-

mentos y características de la enseñanza programada. En la se

gunda parte se explican cada uno de los puntos del esquema de -

trabajo del cuasiexperimento y por Últi;no, se expresan los re-

sultados y conclusiones obtenidas. ·j 



l. PUNDAIIENt?OS DE LA. DSENAIZA PROGRAMADA 

Las máquinas de enseñar y la enseñanza programada 

son elementos didácticos que se utilizan frecuentemente en el -

ái:ibito educativo, ,stos se basan en diversos principios diwlcti:, 

cos y psicológicos, cuya priAcipal característica es la aplica

ción coordinada y sistemática del proceso de enseñanza-aprendi

zaje; en este sentido, los fwidamentos de la enseñanza progrBIII! 

da se tratarán en los siguientes puntos: 

1.1 ~eonas del Aprendizaje. 

Para el desarrollo del presente trabajo, es nece

sario exponer brevemente las teorías del aprendizaje que dan -

sustento a la enseñanza ~rogramada, así observamos que las dos 

l"amilias 1.a.is im9ortantes en este aspecto son: 

l) La fa..11i.lia asociacionista (mi!s tarde conductista) que se ba

sa en la teoría del condicionamiento del estímulo-respuesta (B

R). 

En los primeros arios de este siglo Jhon B. 'Natson y E.L. -

?horndike fueron los impulsores de esta teoría, llamada la de 

Watson "conductismo" y la de Thorndike "c·onexionismo", aunque -

al paso de los años se le denominó "conductismo". (l) 

(l) J3IGl1-E, M • .C... liases psicol6e¡icas de la Educación, 366. 
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Bl progreso de la inveatigacidn paicoldgi.ca hamo 

d.ificado las teorías ori_ginales de Thorndike y lataon, aunque -

se tiene actualmente una orientacidn muy similar; a los que las 

continuan estudiando, se les denomina "neoconductiatas", siendo 

los mis destacados: K. Spencer, a.,. Skinner, E.R.Guthrie y~ 

A.r. Gates. 

El aprendizaje para los conductistas ea un cambio 

de conducta, basado en estímulos y respuestas, lo interpretan -

cuando se produce ana determinada forma de conducta que ea pra~ 

ticada -por el indiViduo y en seguida ea gratificada o recompen

sada. Así los conductistas plantean que rec9nocer o gratificar 

(~stímulos) formas de CO!ll'portamiento (Heapuestaa) despu,a de -

ser practicad.as generan el aprendizaje. (1) 

2) La segunda familia de las teorías del aprendizaje, ea la~ 

ría cognoscitiva, proveniente de la familia de la teoría de -

campo o lestalt, la cual se origind en Alemania en los primerai 

anos del presente siglo. Las principales figuras que particip~ 

ron en su desarrollo inicial fueron: Max ,Vertheimer, t'lolfa.ng K!!i 

ler, Kurt X:offka y Kurt Lewin; de los actuales seguidores, se -

distinguens a.a • .13arker, E.J.Bayles, A.H. Comby y H.F. Wright. 

Estas teorías han estado en proceso de desarrollo 

(1) ttlllir~r, IMIDEO. Hacía una ~id4ctica General Dinámica, 214. 
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durante el s~glo ÁÁ, aunque sus raíces est,n ubicadas en el si

glo pasado. ( 1) 

El aprendizaje para ~os te6ricos de campo-Gestal\ 

es un proceso por. el que se obtienen o cambian los conocimientos, 

las perspectivas o las formas de pensamiento. Interpretan el a

prendizaje en t&rminos de reoreanizaci6n-de sistemas perce~ti-

vos o de campos cognoscitivos. Para ellos, la interacci6n de la 

persona y su ambiente, ocurren al mismo tiempo, ,ate es el sig

nificado de la teoría de campo. (2) 

Los gestaltistas consideran que el a~rendizaje -

cousi1:1te en formar lo que en esencia, son asociaciones cognosc!, 

tivas, esas asociaciones vienen de la dinámica de las expectat!, 

vas creadas por el estudiante para obtener los resultados dese! 

dos. bn este sentido, el aprendizaje es intencional y esta dir!, 

gido a una meta. 

La teoría cognoscitiva proporciona. a la enseñanza 

programada, princi~ios que le permiten una organizaci6n coherea 

te, ,stos son: (3) 

A) Jonocimiento de los Objetivos.- Se ~lantea aquí, que la ens! 

ña.nza al hacer claros y precisos sus objetivos, permite al alU!!! 

(1) BIGGB, M.1. ~, 3ó6 
(2) Ibídem, 32ó. 
(3) JO~~IO JE ilA0rlI11ERE~ OA1P. ~urso proped&utico para oro

fesores, 61. 



no conocer a donde debe lle,sar y con ello favorecer e incremen

tar su motivaci6n ~or el aprendizaje • 

.ü) Organizaci6n por configuraciones globales.- En este princi-

pio se solicita que el alumno realice un análisis de cada ele-

mento y aprenda a relacionarlos entre sí, para de ese proceso -

obtener una estrutura total o conocimiento. 

C) .Retroo.:limentaci6n cognoscitiva.- Consiste en que se procede 

a corregir los errores del aluma.o en su aprendizaje y a confir

mar sus aciertos, otorgána.ole con ello una explicaci6n m4s am-

plia y profunda sobre las respuestas correctas que di6. 

La teoría neoconductista tamoi,n otorga a la ens! 

ñanza programada, principios que han determinado su amplio des! 

rrollo y que son los siguientes: (1) 

A) áctividad.- Determina que el alumno debe particinar en su -

propio proceso de aprendizaje, promoviéndolo a desarrollar di-

versas actividades orales, escritas, motoras, etc. 

B) Ejercitaci6n.- En este principio se solicita y est{mula al 

alumno a practicar varias veces el conocimiento y/o habilidad 

que se desea que aprenda. 

U) Heforzamiento.- ~e plantea aquí, que a una respuesta correo

ta ti.el alu.nno se le otorga un estímulo inmediatamente, el cual 

lo motiva a seguir presentando dicha res~uesta y a seguir apre~ 

(1) lb:!dem, 59. 
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diendo. 

D) Graduaci6n de la dificultad.- Consiste en que el material a 

aprender por el alumno, se divide de acuerdo a su grado de com

~lejidad, de menor a mayor, para facilitar su aprendizaje y ~ue 

lo desarrolle 16gica y coherentemente. 

E) ~eneralizaci6n.- En este ~rincipio se propicia que un conoc! 

miento o. habilidad ya manejado por e¡ alumno, lo aplique en cir 

cunstancias diferentes de como fue inicialmente aprendido, de -

modo que su aprendizaje se extienda y aplique a diversas situa

ciones reales. 

l) Discriminaci6n.- Determina que ante una serie (dos o más) de 

estímulos, el alumno reacciona de manera diferente ante cada -

WlO de ellos, identificando aquellos que le son dtiles para coa 

tinuar su aprendizaje. 

~e esta manera los principios de la teoría neocoa 

duc.tista y de la teoría cognoscitiva, dan sustento a la organi

zacicSn y desarrollo de la enseñanza programada. 

1.2 Antecedentes. 

~os as~ectos pueden considerarse como principales 

a.ntecedeate1:1 de la enseriunza programadas primero, las investi~ 

ciones que sobre el a9rendizaje y la conducta se han venid~ re~ 

lizanuo desde principios del ~resente siglo; y segundo, la in--
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venci6n de las máquinas de enseñanza desde finales del siglo p~ 

sado. 

Bn relaci6n al primer aspecto, en las investiga-

ciones de conducta y ttprendizaje, encontramos las observacion_es 

sobre experimeatos con animales de Lloyd :otorgan en 1;J94 y de E. 

L. Thorndike en ld98, donde se manifiestan los ,rincipios del -

condicionamiento Operante. (1) 

Morgan, conjeturó que el aprendizaje en los aniIII! 

les podía explicarse por el proceso de ensayo y error, es decir, 

cuando se ha repetido una actividad obteniendo ~xi.to por azar, 

se tiende a repetir esa misma res9uesta en condiciones si::nila-

res. (2) 

Thorndike de sus investigaciones, dedujo sus dos 

leyes fundamentales del aprendizaje: la ley del ejercicio y la 

ley del efecto. ~sta Última· ley.postula que cuando una respues

ta va seDiida de un estado satisfactorio, la conexión entre la 

respuesta y la situación que la produjo se fortalece, y por lo 

;tlsmo, esa respuesta tenderá a rea.:9arecer en las mismas con--

diciones. ( 3) 

Pavlov desarrolla en 1904, la teoría del reflejo 

condicionado ea la que explica como un animal aprende a reacci~ 

(1) JOHEN, ,T. Conducta y condicio.aamiento operante, 10. 
(2) Ibídem, 11. 
( 3) J::;)JOdArt, E. AJG de enseñanza programada, 32. 
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nar frente a diversos tipos de estímulos, uno condiciona.do y -

otro incondicionado que generan una respuesta res~oadiente. (1) 

estímulo estímulo respuesta 
señalador ----------incoadicionado ---------resoondiente 

: (comida) (saiivaci6n) 
1 1 
1 1 

•- - - - - - - conexi6n - - - - -• 

Después de re~etir varias veces la secuencia ant! 
• 

rior, el estímulo set'ialador se coavierte en estímulo condiciOXl!· 

do y la respuestE: respondiente en el reflejo condicionado clás!, 

co; sin embargo, Pavlov eludi6 cualquier problema de orden vsi

col6~co que tuviera relaci6n con el concepto de asociaci6n y -

con el de aprendizaje. 

La doctrina del reflejo condicionado constituye -

la base del conductismo, J.B. Wataon, en 1913 propuso que no sg_ 

lo la psicología animal sino también la ,sicología humana debe

ría estar dedicada al estudio de la conducta. (2) Sosteniendo -

que el condicionamiento era la base del a~rendizaje, adn de los 

procesos superiores. 

B.l. Skinner realiz6 en 1940, investigaciones so

bre el condicionamiento operante, formuld que existen dos tipos 

de respuesta!! c.onductuales, las primeras las ubic6 como aquellas 

que son innatas y que son las respuestas respondientes del con-

e 1) Poa,·rAR, J. 
(2) Ibídem, 34. 

teorías y práctica de la ~nseñanza Programada, 30. 
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dicionamiento clásico, es decir, las que se producen por astí~ 

los externos precisos 3 que no pueden cambiarse (salivacidn, to . -
ser, etc.), las segundas las ubicd como respuestas operantes, -

ya que no son reflejas, por lo que no se producen en relaci6n -

directa a estímulos externos precisos como el caso de las res

pondientes; en las operantes existe primeramente un estímulo -

discriminativo X que genera una respuesta operante la cual se -

refuerza para que se estímule la repeticidn en las mismas cir-

cunstancias. (1) 

El proceso de condicionamiento operante requiere 

esta secuencia de estímulo- respuesta: 

estímulo respuesta estímulo 
discrim.i.nativo_________ operante -------reforzante 

(tiipbre) (apretar,palanca) (comida) 
1 ' 1 1 

'- - - conexi6n - - - - -' 

El reforzamiento se proporciona solamente despu4a 

de que la respuesta operante se da al azar, una vez que se ha -

dado el oondiciona.~iento operante, el estímulo ~iscriminativo -

provoca a continuaci6n la respuesta operante, es decir, a la~ 

sentacidn del estímulo disoriminativo se aumenta la frecuencia 

de a9aricidn de la res9uesta operante, en funcidn de que se ob

tendrá el reforzamiento que fija dicha conexidn. (2) 

(l) KAY, H! La T4cnica de la Instruccidn Programada, 50. 
(2) ~Oriá~,J. ~., 15. 
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. Por lo anterior, el condicionamiento operante es 

la oase principal de la enseñanza pro~a.'118.da y las máquinas de 

enseñar. 

En relaci6n al se~do aspecto, tenemos la apari

ci6n de las máquinas de ensenanza, como un antecedente de lo que 

act11S.lmente conocemos como enseñanza programada • 

.it.unque la.s lláquinas de ensenar aparecieron antes 

que la ensenanza programada, la estrecha relaci6n entre máqui-

nas y programas aparece claramente cuando se comparan las cara~ 

ter!sticas básicas de ambas. 

La mayoría de las máquinas están diseñadas de for 

maque: 

l. Presentan la.materia en pequeñas unidades, formadas. general

mente por varias frases o un párrafo. 

2. Precisan que el alwnno resnonda a cada una de estas unidades 

o !tems accionando un bot6n o escribiendo alguna palaora. 

3. Informan al alumno sobre la exactitud de su respuesta corre~ 

ta o a~areciendo el siguiente cuadro cuando la pregunta ha -

sido contestada correctamente. (1) 

desulta difícil determinar qui~n y cuándo se in-

vent6 la máquina de enseñar. Hay re,g;istradas ~atentes de máqui

nas utilizadas para "juegos educativos", que poseen muchas ca-

(1) lRY, E. B. Máquinas de ensefiar y Enseñanza Programada, 28. 
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racter!sticaa de las máquinas de enseñar y se remontan a fina-

les del siglo XX. ~in e~bargo, en los círculos educativos se a! 

mite generalmente que los primeros trabajos realizados en este 

sentido, fueron los de Sidney L. Pressey, de la Universidad del 

~stado de Ohio. La primera referencia sobre una máquina de_ ene!. 

nar fue hecha por Pressey en un art!c~o publicado en 1926, en 

la revista School and Society. Pressey ya hab!a presentado su -

IOáqui.na en wm reunión de la American Psychological Association, 

'1 mismo indica que el a-parato se derivaba de una dquina regi,! 

tradora y que consistía esencialmente en dispositivos de elec-

ción mÚltiple; wia vez que el alwnno hao!a hecho su elección -

era ini'orma.do del acierto o error de su respuesta. (1) 

Logró p_robar que mostrándole al estudiante inme

diatamente su respuesta ya fuera esta correcta o incorrecta, lo 

ooli•7,aoa a buscar la. respuesta eorrecta cuando comet!a un error 

o lo estimulaba a seguir adelante al acertar en su respuesta -

con lo que se obtenían resultados favorables en el a~rendizaje. 

::>in e1noargo, hasta 1932, nadie hab!a tomado en serio su descu-

brimiento. 

~os d,cadas despu,s B.P. Skinner, un psicólogo de 

la Universidad de Harvard, revolucionó el campo de la Psicolo-

(1) l).ii.::.l.'.a::.t.tL!i~r;, W. Introducción a·la Ense.iíanza Programada, 21. 



gía con &us inveatigaciones soore el condiciona~~ento operante. 

Según ~kinner, en la enseñanza tradicional no e

xiste el incentivo o recomryensa ni con frecuencia ni con inten

sidad suficientes para conse~uir las bases del a~rendizaje efei 

tivo. Las máquinas de enseñanza yara 41, ofrecían una. posible -

solución al problema, al dar Wla compensación inmediata tras C!, 

da paso dado durante el estudio de un programa. El criterio de 

Skinner sobre la máquina de enseñar tiene como principio la CO!! 

pensación, en el sentido de que premia al alwnno al permitirle 

conocer la validez de la respuesta tan pronto como la ha dado. 

Otro principio mantenido por Skinner y sus segui

dores, es el de que la reconstrucción de los datos o, see,Ún sus 

propios tlrminos "emisión de una respuesta", es rmts efectiva en 

el aprendizaje que su simple reconocimiento; de ah! que ellos -

prefieran el empleo de programas de elaboración sobre los de -

elección. (1) 

lundwnentalmente, Skirmer considera la máquina y 

el programo. como un "profesor", es decir, el programador es un 

profesor y la máquina es solamente el instrumento para poner al 

alwnno en contacto directo con ese profesor. Una máquina, así -

considerada, es una especie de educador particular. Sobre esta 

(l) PaY, E.B. ~., 35. 
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base la actuacidn de la máquina debe: 

1. Este.blece.r wi contact~ directo entre el alumno y tl progr8.IJI! 

dor, que sirva para sustentar la actividad (respuesta y su -

compro bacidn) • 

2. Asei'Ul'ar que cada cuadro ha sido perfectamente comprendido -

por el alumno antes de que pase al siguiente. 

3. ~ontrolar el progreso, .de forma que los alumnos se vean ante 

nuevos conceptos solamente cuando est4n suficientemente pre

parados y sea probable su ficil comprensidn. 

4. Indicar adecuadamente la respuesta acertada (llamadas pistas 

o indicios) para mant~ner un escaso porcentaje de errores. 

5. Poseer un sistema de comprobacidn para mantener y reforzar -

el inter~s (respuesta correcta). 

Así la máquina propuesta por Skinner, era radie&.!, 

mente distinta a la de Pressey, .pues estaba destina.da a actuar 

principalmente co1no maestro de estudiantes que no tenían conoc! 

mientos previos, basllndose en los principios del condicionamie!'! 

to operante. li:l Wlico punto en que coincid!an ambas io',quinaa -

era en la presentacidn del reforzamiento inmediato deapu4a de -

la respuesta acertada. 

Por 111.timo, Skinner sostiene que es físicamente -

imposible para un maestro reforzar individualmente a sus alum--
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nos despuls de cada respuesta, por lo que 11 sugiere que yara -

subsanar esta situacidn, se apoye el profesor en el uso de mat! 

riales de enseñanza programada. 

1.3 Característica• de la Enseñanza Programada. 

La enseñanza programada es un mitodo relativamen

te nuevo en la educacidn, por ello, Edward B. lry menciona "que 

los programadores son los primeros en admitir que se precisa de 

una profunda labor de investigacidn antes de poder hablar con -

seguridad de los principios y t,cnicas a emplear para conseguir 

la máxima perfeccidn el1 la programacidn". (1) 

Sin embargo, existen una serie de principios en -

los cuales ha., un acuerdo casi unánime y que son los siguientes: 

l. La materia a enseñar debe deeco1nponerse en pequeñas unidades 

diñicticas llamadas cuadros, normalmente estos cuadros contienm 

varias frases o pirrafos cortos de los cuales se exige una res,

puesta por parte del alumno. Este debe contestar a una pregunta 

o completar una frase, se necesita su ~artici,aci6n activa y~ 

neralulente se precisa que esta actividad demuestre la compren-

si6n de los conceptos enunciados en el cuadro. 

Aqu! se aplica el principio neoconductista que e~ 

tablece que s6lo la actividad del sujeto hace posible el apren

zaje. 

(1) Ib:Cdem, 55. 
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2. Hay que facilita~ al alumno un estímulo inmediato. Se le in

dica si su respuesta ha sido correcta, con lo que se tiene la -

ventaja de consolidar inmediatamente lo aprendido o corregir en 

seguida el error. Como generalmente los programas están confec

cionados de forma que el alumno conteste acertadamente en un•

levado porcentaje de veces, la indicacidn de que su respuesta -

ha sido correcta tiene valor de una recompensa o incentivo. Por 

tanto la enseñanza programada contiene mayor número de incenti

vos que la enseñanza tradicional. 

Este principio que es el del conocimiento inmedi! 

to de los resultados de la accidn del sujeto, tambi,n llamado -

v~rificaci6n_o correcci6n, se basa en el reforzamiento conduo-

tista que establece que cuando una conducta es reforzada en fo~ 

ma i.ruaediata se incrementa la posibilidad de su repetici6n y si 

no lo es, desaparece del repertorio de respuestas del sujeto. 

~s.to permite un control efectivo de la asi:ni.laci6n de los cono

cimientos del sujeto. 

J. 2uesto que la materia ha sido descompuesta en pequeños frag

mentos o unidades didácticas, deben ordenarse cuidadosamente, -

con el fin de habituar al al~~no o conducirle eradualmente hac:ia 

los fines deseados, premiándole por su actividad cuanto más se 

aproxima a estos fines. fambiln llamado micrograduacidn de la -
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dificultad. 

~n este puato encontramos a~licados los principios 

de comprensión, repetición y refuerzo, ya ~ue los pequeaos pa-

sos favorecen la asimilación y comprensión de los contenidos y 

aumentan la posibilidad de emitir respuestas correctas. 

4. Los proere..'il8.s deben tener fines específicos, con ello se lo

gra hacer que quienes los utilizan valoren su actuación con más 

cuidado y precisión. 

,. Las revieiones de los proeramas se basan en las respuestas, 

como la actuación del alumno puede quedar registrada en cada -

uno de los cuadros, fácil.nente se conoce lo que ha comprendido 

en cada fragmento del programa. ASÍ cuando el alwnno comete mu

chos errores en una papte del prograina, se comprende que lste -

no esta bien elaborado y debe ser re~sado. 

De aquí partimos a otro principio básico de la -

programación; el alumno es la autoridad que ha de determinar si 

el programa es bueno o no, ya que su rendimiento es la base -

principal de la evaluación del pro&rama .nismo. 

6. El alumno tiene libertad para determinar la velocidad para -

desarrollar su trabajo, puede estudiar el programa de prisa o -

despacio y además es completamente independiente de sus.compañ! 

ros de clase. En los ~,todos tradicionales, los alwnnos deben -
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avanzar a la misma velocidad, lo que puede resultar excesivo P! 

ra unos y muy lento para. otros. (1) 

1.4 Hpo• de Prograao16n. 

En la enseñanza programada existen varios tipos -

de programacidn, los más importantes por la frecuencia en su -

uso son los siguientess 

1.4.1 Progra.macidn Lineal. 

La pro~amacidn lineal desarrollada a partir de -

1954, se refiere a una secuencia fija de cuadros, en la que a -

todos los alumnos se les presenta el material en el mismo orden, 

Skinner sostiene que las diferencias individuales se expresan -

en la rapidez con que un alwnno completa el programa. (2) 

La ticnica de programacidn lineal que Skinner pr2 

puso, constituye la ~rimera forma de enseñanza programada y ti! 

ne las siguientes características: 

l. El material de enseiianza se divide en una serie de pequeños 

cuadros relacionados entres!. 

2. En cada cuadro se proporciona informacidn al estudiante y se 

le solicita una respuesta ~xpl!cita, por lo gen.ral en forma 

escrita "res_[)uesta constru:!da". 

(l) Io!dem, 19. 
(2) JAY, H. 2.!.!:.•, 54. 
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3. Los cuadros son simples, de modo que casi todos los alum..~os 

pueden responder correcta.mente. 

4. ~a cuanto el alumno ha respondido, el pro.;rama le sefiala la 

respuesta correcta. 

Para elaborar los cuadros y organizar la secue~c:ia 

de programacidn, se pueden utilizar los sistemas "regla-ejem!)lO" 

y 11 eje1nplo-regla11 , los cuales .nan adoptado convenciones que pe! 

miten clasificar los cuadros de los µrogramas según las reglas 

y los ejemplos que contienen y de acuerdo con la clase de con-

ducta que el alwnno debe ejecutar en relacidn con ellos. 

aeg = aegla 9roporcionada por el cuadro 

ej = ~jem,10 proporcionado por el cuadro -Reg = Regla que debe ser completada por el alwnno ... 
Reg = degla que debe ser dada por el alumno 

.:leg = degla respecto a la cual el alwnno debe ejecutar una 
conducta discriminativa 

-ej = Ejem¿lo que debe ser com;,leta.do por el alwnno 
,:::, 
ej = ~jem~lo que a.e be se1· proporcionado por el alumno 

ej = Ejemplo que ciebe ser discriminado 

Estos sistemas tienen la ventaja de que perJ11Íten 

ordenar las secuencias de cuadros, de tal manera que la dific'4 

tad aumenta de cuadro en cuadro hasta llegar al mllximo de difi-
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cultad en el de evaluaci6n. (l) 

~ los cuadros se proporcionan "apuntes" o "pia-

tas", entendidos &stos como eatímulos que ayudan al alumno a •a 
contrar la respuesta correcta, pueden utilizarse apuntes forma-

. 
les, tera4ticos, visuales y de~secuenciás. 

a) Formal.- ser!an palabras suger1nt111s las primeras letras de 

la palaora es"9erad.a, 11 artículo que indica g4nero y nwa1ro 

de la respuesta, el nwaero de espacios 1n blanco, etc. 

0) T1:mltico.- por analog:(a o por oposici6n. 

c) Visual.- subrayando la palabra clave o por dibujos. 

d) ~ecuencia.- por la posici6n del cuadro dentro de la secuen

cia total. 

Se denomina fuerza de un apwit1 a la eficacia pa

ra proporcionar la respuesta correcta, de &stos apwitea hay que 

escoger aquellos que sean los mejores para el tema que se trate 

y p&i.ra la población a la que se dirige. Un apwite debe usarse~ 

sólo -cuando de no hacerlo se produciría una respuesta incorrec-

ta. 

La programación lineal se desarrolla de la sigui!!, 

te manera: 

l. Los cuadros deben presentar primero la información, luego la 

(1) LIVAo, I. Programación Lineal, 26. 
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pregunta y despu4s la verificaci6n. 

Primeramente se presenta un cW:Ldro introductorio con o sin -

respuesta, que presenta ~or primera vez la informaci6n, si se -

solicita respuesta, debe contener un a~unte fuerte. En seguida 

se presenta uno de pralctica, dando la oportunidad al alwnno de 

ejercitar la conducta implicada en el objetivo que se determinó 

en el primer cuadro. Debe haber tantos cuadros de prictica como 

lo necesite el objetivo & lograr. 

Estos cuadros deben ser l6gicamente mis difíciles que el in

troductorio, por áltimo se prese~ta un cuadro de evaluaci6n pr! 

viamente elaborado en funci6n del objetivo a lograr, el cual -

cumple con la finalidad de evaluar el objetivo propuesto. Este 

cuadro solicita la conducta completa y por lo tanto, no puede -

llevar apunte. 

Adeús de estos cuadros que son obligatorios, pueden incluí! 

se en los programas lineales, cuadros sint4ticos que implican -

varios objetivos de secuencias anteriores, cuadros de revisi6n 

o cuadros de copia, si aeí lo requiere el contenido de la mate-

ria. 

2. Para cada objetivo que se pretenda lograr, debe haber por lo 

menos un cuadro introductorio, uno de pr4ctica y uno de evalua

ci6n. 
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3. Cada cuad~o debe referirse a un solo oojetivo específico. 

4. En el estímulo se deoe cui~ar la claridad de la información 

y evitar que sea su9erflua. 

5. La pregunta de·oe tener una sola respuesta correcta. 

6. El refuerzo o verificación debe estar dado en t&r.ni.nos ola-

ros, de tal modo que el alu.uo no quede con dudo.s acerca de la 

calidad de su respuesta. &n estos cuadros no se debe incluir -

nueva información, esto es básico ya que cuando el alumno veri

fica que la res9uesta es correcta, lsta es el est!wlo que le -

anima a proseguir y a movilizar aás sus fuerzas sobre el tema 

de estudio que se le propone. La verificación in:nediata es el -

elemento esencial del refuerzo·. (1) 

7. Bl cuadro sinóptico debe llenar la información que requiere 

el a.lUlll(10 para poder estudiar el pro~ama, que bien puede deri

varse del contenido de los cuadros o puede ser adicional para -

que el alUillllo recurra a 41 cada vez que lo necesite. Puede con

tenor reswnenes, explicaciones, fórmulas, esquemas, definicio

nes o cualquier contenido que a1Dplie o aclare la información -

que se proporciona en el programa, generalmente se im~rime en -

una hoja que se desdobla para facilitar su consulta frecuente. 

Los programas toman diversas modalidades de pre

sentación en cuanto a formato, el aás usado es el vertical, en 

(1) POCZTAR, J. ~., 65. 
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el que las páginas del libro estlln· divididas en franjas horiz.oa 

tales, cada una de las ~uales contiene wi cuadro; aquí la res-

puesta de verificación se encuentra en la franja siguiente 1 s, 

usa una. tarjeta que cubre los cuadros que no se están utilizan

do. En el formato horizontal la verificacidn de la-respuesta•! 

tá ,n la siguiente página junto al cuadro que continua, cuando 

se na.n estudiado los cuadros superiores se regresa a la primera 

pá6"ina para prose[,Uir con el programa. 

En la programación.lineal el progreso es ldgico 1 

graduado, porque aumenta poco a poco la dificultad de los cont! 

nidos del programa. La programación lineal~~ la que ús fr~ 

temente se utiliza al elaborar material de enseiianza programada. 

Programaci6n Ramificada. 

La programación ramificada fue diseñada en 1959 -

por Crowder 1 se fwidamenta en los m,todos tutoriales tradicio

nales !usiorulndolos con algunos de la programación lineal. 

Crowder analizó la forma en que se procede en un 

mltodo tutorial y que es la siguiente: 11 maestro presenta una 

información nueva al estudiante, pregunta sobre esa informaci6n 
1 

o 9iue que demuestre en-alguna otra forma que ha adquirido el -

conocimiento esperado 1 actua de acuerdo con la res9uesta que -
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el estudiante.d,, si ya aprendió el conocimiento pasa adelante; 

si no, lo vuelve a ex-plicar, o lo demuestra oon más ejem?los. 

Crowder se opone a la idea de que el material pr~ 

graudo se aprende siguiendo los mismos principios que se apli

can al condicionamiento de los animales en el laboratorio. (1) 

Sostiene tamoi,n que el ,aradigma verdadero está 

constituido por la relación estudiante-profesor en el que '8te 

Último dirige al primero hacia la solución o respuesta, emple~ 

do la t,cnica socritica con u.1 inmediato control e información 

sobre las respuestas dadas por el sujeto. 

La programación ramificada presenta Wl intento P.! 

ra solucionar el problema de las diferencias individuales. Se -

basa en la suposición de que las diferer1cias entre los estudi8.!! 

tes no solamente se refieren al tiempQ que requieren para ale&!! 

zar un objetivo determinado, sino soore todo, el camino que ne

cesitan seguir para lograrlo. 

Los programas ramificados proyorcionan entonces -

div.ersos caminos, presentando un tronco o secuencia principal. -

de cuadros y una serie· de ramificaciones. Cada cuadro de la se

cuencia presenta una información amplia y a continuación una -

pregunta directa. El alumno responde eligiendo una de varias o~ 

( l) Git.EEN., E.J • El proceso del aprendizaje y la instrucción -
programada, 120. 
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ciones que le son presentadas; si elige siempre la respuesta c~ 

rrecta, sólo estudiará ~l tronco principal; si por el contrari~ 

selecciona wia respuesta equivocada, el programa lo dirige a un 

cuadro que le indica su error y le proporciona informaci6n adi

cional para que lo corrija, hecho que permite al sujeto avanzar 

a su propio ritlllO. 

Cada alumno sólo recorre un camino en cada secue~ 

cia, !?ero para un grupo que estudia el mismo programa existen -

varios caminos a seguir. 

En este programa se usan distintca tipos de cuadros: 

l. ~os cuadros principales que constituyen el tronco básico y -

que poseen una unidad de informaci6n correspondiente a un oQje

tivo conductual, una pregunta, varias opciones de respuesta y -

el nwnero de la página a la que cor1duce la opción, puede tener 

ade1mls la respuesta elegida en el cuadro anterior y una retroa

lime.11tación. 

2. Los cuadros de remedio son a los que se dirige el alumno que 

escogió una respuesta parcialmente correcta. El cuadro propor-

c.iona la información necesaria para corregir la confusión, le -

explica en que consiste su error y lo regresa al tronco princi

pal o básico. 

J. Los cuadros de verificación son donde se informa al alumno -
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si su respuesta fue o no correcta y se le dan instruccionea pa

ra se~r estudiando el .programa. Proporciona retroalimentación 

con frases tales coillO: muy bien o eat4 equivocado, adew •• -

presenta la explicación del razonamiento que lo condujo a ese 

punto. 

Ademis de estos cuadros, la programación rami.fiC! 

da cuenta con otro recurso denominaciá Rutina de Remedio, ,ata -

se refiere a una secuencia de cuadros a donde es enviado el --

alwnno que eligió la respuesta mals errónea. Estos cuadros son -

generalmente uno de remedio y doa o ds de veri_ficación. En al

gunos casos, cuando el alwnno continua cometiendo errores se le 

lleva a una subrutina, en donde se le proporciona información -

adicional al alumno que no ha comp·rendido algún segmento de in

formación. 

Las diferencias b4sicas entre este tipo de progl"! 

mación y la lineal de ~kinner radican principalmente ens 

a) La cantidad.de información: en la programación ramificada no 

está limitada, presentando bastante da contenido por cuadro 

que la lineal. 

b) ~a actividad que desarrolla el alumno: en la programación ra 
. -

mificada, no se pide la formulación de una respuesta, sino -

única:nente una elección entre yarias opciones posibles; ad! 
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ferencia de la lineal en la que se solicita del alumno una 

respuesta elaborada. 

cj Fosibilidad de cometer errores: en la programacidn ramif1c! 

da, se insiste en la ventaja de que el alwnno cometa error•, 

para des,u,s eliminar los ?rocesos defectuosos de razona.miJ!! 

to que los originan, propiciando que sea el pro?io alumno -

quien tome conciencia de ellos para corregirlos, en tanto -

que la lineal contempla como oerfil básico la mínima posib! 

lidad de ejecucidn de error. 

d) Posibilidad de caminos a seguir: en la "Orogramacidn ramifi

cada el alumno sigue las secuencias que necesita de acuerdo 

a sus diferencia.e individuales, motivo por el que se le ha 

denominado polisecuencial; en contraste 90n la lineal a la 

que se de~omina unisecuencial, ya que todos los alumnos si

guen el mismo orden de secuencias. 

La ~rogramaci6n ramificada ha sido calificada co

mo intrínseca, ya que el contenido y la forma de presentacidn 

se adaptan al alumno, concebido lste individualmente. 

uuando un texto esti programado en forma ramific! 

da, se dice que esta "·oarajeado" ya que tiene un desorden cons

ciente de p4ginas, para que no sea el nwnero de la pllgina lo -

que d' al alumno la pauta de la respuesta correcta. (1) 

(l) OH.EAl.iG CHAO, G.P. Programaci6n ramificada, 39. 
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H muy im-

portante el estudio previo de la poblaci6n para determinar cu'

les son las ciiferencias individuales y por lo mismo elaborar -

las ramificaciones necesarias. 

Programaci6n llatltica. 

!AOmas P. Gilbert fue el creador de la pro~ 

ci6n mat,tica en 1962, derivado del griego mathesia que signi

fica aprendizaje. Se bas6 en algunos principios de la escuela -

conductista (actividad, generalizaci6n, repetici6n.) y en otros 

de la escuela cognoscitiva {establecimiento de objetivos, per-

cenci6n orGaaizada y comprensi6n). (1) 

Jm un pro~ama mat,tico el estudiante realiza to

das las operaciones que se espera della travls del procedimi~ 

to cie "a"9render-haciendo", yor medio de un material organizado 

en unidades est!mulo-respuesta. El tamano de cada cuadro var!a, 

pero se lleva al illáxit:10 posi~le la cant.ida.d de informacidn dada 

en cada '!)8.SO, d.e modo que la cantidad de cuaa.ros en una lecci6n 

se dis~inuya. La u..udad de medida no es el cuadro, sino la can

tidad de conducta modificada ?Orla lecci6n. Las respuestas del 

alu.,mo consisten en la combinaéi6n de simulaci6n de tareas y -

(l) ec>MEI, B.~. Programaci6n ~at,tica, 107. 
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elaooraciones escritas o de otro tipo, no~ refuerzos co.no en 

las anteriores pro,!TaJW.ciones; latos consisten en la terininncidn 

de la tarea y el coeficiente de aumento. 

Existen tres conce~tos principales en la progra.'118-

cidu madtica que aon: ( 1) 

l. Contineencias de reforza.niento.- que son las instr-ncias en -

las q·i.1.e ocurre el aprendizaje, representadas 9or: a) estímulo -

discri~inativo, entendido ,ate por el momento en el que se pro

duce el co.nportamiento; b) la respuesta, que es el co;nportamie~ 

to lllismo; y c) el estímulo reforzante o sea la consecuencia de 

tal com?ortainiento. Se representa así: _n _a 
:S- --~ R ----~ :¡--

2. La operante: se refiere a la conducta aprendida que produce 

un ca;nbio en el medio a~oiente del alumno. Ocurre cuando se pr!· 

senta una consecuencia. reforzante. Eota (aprender para el exa

men) es la que convierte la respuesta (leer un libro). La ope-

ra.1.1te puede loerarse a travls de varias respuestas como serían: 

hacer un resumen, leer.en voz alta, etc. ~e ~resenta asís 

R --------~ .,}J-

3. 08.i.D.po Operante: se ex?lica como el nwnero y complejidad de -

las coi1dl.1ctas que un sujeto "9Ueda dominar en una etaua del a~ 

dizaje. La delimitacidn del cam90 operante determina la exten-

sión del contenido del ,ro¿rama en cada paso. Este campo oper&!! 

(1) Ibídem, 108. 
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te se for.:na a ?artir de conjuntos de operantes que ~ueden ser -

discriminaciones o ¿eneralizaciones (conceptos, informaci6n) y 

cadenas de respuestas (procesos). 

La cadena de respuestas es un conjunto de actividades vincu

ladas de .iDB.nera que el final de una, seriala el inicio de la si-

5'1iente, en otras palabras, el estímulo reforzante de la :,rime

ra actividad es el estímulo discriminativo de la segunda y así 

sucesivamente. 

En el programa mat,tico esta cadena ~uede ~resen

tarse en un sentido normal; es decir, ir ~aso a paso hasta lle

gar a la estructura global, o bien presentar primero el conten1:, 

do global para inferir de ahÍ los elementos que lo com~onen.(l) 

Cada secuencia dentro de un ~roe;rama matltico, -

independientemente de la forma que se haya escogido nara hacer

lo (normal o inverso) debe estar estructurado de la siguiente -

manera: 

l. Un cuadro de demost~aci6n de la operante, en el que se ense

ñan al alumno las conductas que deberá dominar al terminar el -

estudio de la secuencia. 

2. Un cuadro de apunte, en el que se proporciona la práctica a.

decuada para asegurar el logro del objetivo de la secuencia. 

(l) PEH.iLL'IA G.IU'lUIA,M.C. La enseñanza programa~a en la Educaci~n 
Superior, 20. 
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). Un cuadro de apunt• opcional, en el que las conductas que se 

solicitan son más compl~jas. Su uso depende del objetivo o del 

campo operante que se desee lograr. 

4. Un cuadro de producci6n de la operante, en el que el sujeto 

debe ejecutar toda la conducta señalada en el objetivo, si~ re.

cibir ninguna ayuda. 

Según Gilbert no se necesita la verificaci6n inm! 

diata de la respuesta, ya que si el alumno la requiere puede -

volver a los cuadros anteriores donde está la informacidn; sin 

embargo, se puede incluir en forma de apindices si el contenido 

lo requiere. 

CoutruccicSn de un Pro.grama. 

La enseñanza proeramada permite trasmitir conoci

mientos sin la intervenci6n directa de un monitor o profesor. 

b:s la aplicación de un m&todo didáctico que sigue principalmen

te los lineamientos de la psicología conductista, la cual esta

blece que el a~rendizaje es un cambio de conducta. En la ense-

ñanza procramada este cambio se logra ~or aproximaciones suces! 

vas a la conducta termin~l deseada, es decir, el- alwnno aprende 

la comlucta de munera gradual. Los 9rog?'.amas dan ocasión al - -

alwnao ue emitir constantemente res"?uestas observables y mensu-
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rables. 

Solo es posible inferir que el aprendizaje ha oc~ 

rrido cuando se observa ei cambio en la conducta del alwnno. En 

los oroerainas se proporciona reforzamiento inmediato a cada res 
~ . -

puesta dada por el estudiante, todo esto 9eru1i.te a la enseñanza 

pro~a.nada ser un ¡n~tod.o de ense.ñanza individualizada. 

Todo el cwn.90 de la ;_,ro,:?;rwuación queda definido 

por tres principios bd3icos: l) Empleo de pequeñas unidades de 

información, 2.) i!'orza.r al alww:10 a resi:,onder a cada una de las 

unidades 'J 3) Jot1ocimiento de la respuesta correcta por el alll!! 

no • .é:stas care.cter!sticas son comunes a todos ios programas y -

todos se alaooran Jentro de este marco 6eneral. (1) 

Los si~uientes so11 aleunos :;:irincipios que pueden 

ser cousicieraci.os como reilas de una ouena programación: 

a) ~l 1rocra.me.dor debe hacer que la e:ic,osición resulte lo os -

expresiva ,osible, en el sentido que se relacione con la expe

riencia futura del alumno en el ca.moo Jilismo de la enseñanza, d! 

oe tener sier.if>re presente los objetivos Últimos del programa'/ 

debe es·tar se;!,lll'o que su info~mación está al d:!a y en concor~ 

ci&. con las teadencias ~ctuales de la disciplina en estudio.· 

b) La ca.~ucid.ad de discriminación o de generalización se ve co~ 

{l) i1tY, .8. c1. o.e., 60. 
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siderabloment~ mejorada ,or el ejercicio frecuente y esto ofre

ce al progra.'118.dor una interesante y variada perspectiva, ya que 

,neciia.nte una adecuada ordenacicSn de datos y probleinas, cllidado

samente preparados, se puede hacer ver al alumno el principio -

general conte.u.do en wi deterrainado eje;nl?lo, y se le LJll.ede ens!_ 

nar a extraer el principio y a utilizarlo en otrae ocasion~s. 

c) .:U pro¿Ta.Da debe ser intrínsecamente interesa...,te, el :,ro.:,'a

;na.dor tiene a su disposición gran nmnero de t~cnicas que nueden 

nacerlo .uás interesante para el alw~10, La buelll:l. ¿ro~amacicSn -

como la buena enseñanza, expresa su contenido en tc§rr.unos apro

piados y atrayentes 9ara el tipo de alwnaos a que se dirige, 

d) El propio alwnno es quizá el ~ejor juez de la eficacia, int! 

r~s y valor del programa, seeún ~sto, un ouen ~rograma es sene! 

lla.inente, el que ensena más eficientemente al alwnno, De aquí -

se desprende que la ~rueba y la revisicSn del contenido son eseE 

ciales en toda ,rogra.macicSn y obliga al prograinador a conside-

rar frecuentemente la finalidad del pro1:!;I'a.ma., 

e) Finalmente, el programador debe buscar fundamentos adecuados 

~ara l& evaluacicSn de su trabajo, 

Etapas de la elabor&ci6n de los programas. 

Antes de utilizar la enseñanza programada como mi

todo didáctico, el proBTamador debe ~reguntarse si realmente n! 
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cesita enseñar la materia en cuesti6n mediante ese sistema, 

igualmente deoe tener en cuenta el as9ecto pecuniario de la pr~ 

gramaci6n y 9ree;untarse si la instituci6n posee los recursos n! 

cesarios. 

Las sie,ú.entes son etapas a considerar para la e

laboraci6n de un curso a travls de enseñanza programadas 

l) Conocimiento de la ~oblaci6ns delimitar la poblaci6n a la -

que se dirigirá el pror,rama, senalando sus c'aracter!sticas so

cioculturales, el repertorio de conocimientos previos que maneja 

y los recursos con que deben contar, a fin de lograr una conco! 

dancia entre el contenido, los objetivos del programa y la pob}I 

cicSn. 

La im9ortancia de esta fase radica en que consti

tuye un elemento determinante para garantizar el ,xito del 9ro

grama, en tanto que arroja datos que se convierten en el cimie!!, 

to o fundamento sobre el cual han de pl~earse las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

2) Es»ecificacidn de Oojetivoas el paso siguiente será la de-

terminaci6n de los objetivos del programa, para lo cual es nec! 

sario dominar la materia que se va a programar. Este paso es b! 

sico, ya que de aqu:! partirlln dos actividades posterioress a) 

la-redaccicSn de cuaaros y secuencias (una para cada objetivo) y 
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b) La evaluaci6n final del cureo, con ·oase en esos objetivos. 

Deberm elaborarse tantos objetivos como conduc

tas tar1ninalea se requieran para el contenido de la materia que 

se pro:ra.ina.. Al resp1cto existen numerosas t,cnicas para la •l! 

ooraci6n de objetivos entre las que destacan las de B. Bl~om y 

la de Mager. A pesar que estos autores difieren entres!~ al~ 

gunos de sus lineamientos, coinciden en aspectos fundamentales 

coi.'lo son: 

o.) La for.nulaci6n de objetivos a partir de conductas observabJ,e, 

medibles y wúvocas, 

y b) El establecimiento de un nivel de precisi6n y de las cond! 

ciones en que deberá daree la conducta. 

3) Or¡.;anizaci6n del Jontenido y la secuencia de enseñanza: ha

brá que elaoorar primeramente una prueba inicial que informe si 

los estudiantes 9oseen ya los requisitos señalados, en caao ne

~a~ivo se deberá impartir un cursillo, o bien, recomendar una -

oioliograi'!a, etc., antes de aplicar el programa, con el fin de 

que los estuiiantes adquieran estos requisitos. Por supuesto, -

será necesaria una ,ru.eba final, que indique el grado en que se 

lograron los objetivos una vez estudiado el ~rograma. 

Juando el maestro o programador ha hecho lo ante

rior, deoe proceder a ar1'lizar el contenido de la materia que -
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va a pro¿rrunar con el fin de saber el tipo de tareas y conoci-

mientoe que debe incluir el vrocrama y la secuencia en que deb! 

rin presentarse para su wls fácil comprensi6n y aprendizaje. 

El análisis de contenido debe permitir al progra

mador conocer las características de la materia, &sto es, sus -

elementos (co;1.ceptos, principios, reglas, ejemplos, etc.), y la 

interrelaci6n de unos con otros (sise asocian, discriminan, -

preceden, etc.). Ksta etapa es quiz4 la m4s dif!cil y laboriosa 

de'la enseñanza programada, para realizarla se han diseñado va

rias t,cnicas, una de las más utilizadas es el análisis compor

tamental de Le Xuan cuyas características principales. son las -

siguientes: ( 1) 

A) El análisis del comportamiento es un análisis de tareas, un 

~isis de contenido que estudia el ~omportamiento del alumno 

cuando aprende y ·el com9ortamiento del maestro cuando enseña.. 

B) Explica el aprendizaje a partir de conceptos tales como gen! 

ralizacione.s, discriminaciones, cadenas de comportamiento, etc. 

o sea operaciones mentales que tienen como base la secuencia de 

estímulo-respuesta. 

O) El análisis obtiene como resultado la descripci6n de las ca

denas de ·comporta.miento-conocimiento implicadas para el.logro -

(l) c:.lSTANEDA, Y.M. Análisis del comoortamiento de Le Xuan, 108. 
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de un objetivo. 

D) El an,lisis proporciona a su ves la estructura de la materia 

a estudiar en el programa., los conceptos, sus implicaciones, -

los ejemplos positivos y negativos a incluir en el programa,etc. 

1) El análisis de la informacidn que sé va a enseñar, se debe -

manejar por el programador a trav,s de preguntas que van de lo 

complejo a lo sencillo, de lo desconocido a lo conocido. Loan

terior es el principio 1-sico del anilisis del comportamiento. 

P) El comporta.miento final al que debe llegar el alumno, es CO! 

. siderado co,no un estímulo que requiere una respuesta; este est! 

mulo debe ser un concepto que pueda ser objeto de definiciones 

y/o ejemplos para que genere uaa b~squeda de la respuesta. 

G) Se establecen los requisitos mínimos necesarios que debe po

neer el alumno para desarrollar el programa y se verifican a -

trQvis de pruebas diagndsticas. 

H) El Últi~o paso del arullisis de contenido es la redacci&n del 

programa en s!, donde se vuelven a tomar los elementos obteni-

dos del análisis y se presentan en forma inversa (sencillo a -

complejo y de conocido a desconocido para el alumno). As! el a

nálisis del comportamiento de Le Xuan se divide en tres fases -

principales: (1) 

l. El inventario o análisis de contenido. 

(1) Ibídem, 110. 
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2. El alrbol geneal6gico donde se representan grUicamente las -

diversas jerarquías de los conceptos. 

3. El índice de secuencias que da origen a la organi.zaci6n di-

úctica del contenido. 

4) Redacci6n del programas una vez analizado el co~tenido, ·el -

programador pasar4 a la redacci6n del programa y posterio~en~e 

a su valid.aci6n. Esta actividad resulta f4cil despu&s de org&n! 

zar el contenido y de haber hecho su anilisis. Consistir{ en la 

elaboraci6n de cuadros a partir del índice de secuencias y de -

los objetivos; para el logro de cada objetivo se elaboran tan-

tos cuadros como se requiera; evitando la repetici6n innecesa-

ria y cuidando que en cada uno se incluya primero la informaci.da, 

a continuacidn la pregunta y por.Último la verificacidn o re-

fuerzo. La pregunta sólo debe tener una respuesta correcta, que 

ser, enunciada con toda claridad. 

5) Validaci6n del programa: consiste en evaluar el grado en que 

el programa reune los requisitos que los especialistas conside

ran indispensables, de acuerdo con ciertas normas de la progra

macidn, posteriormente se probar{ el programa de manera experi

mental con una ?Oblaci6n semejante a la original. Esta etapa, -

característica de la enseñanza programada es sumamente _importaa 

te, ya que da confiabilidad al material programado; la validez 
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se obtiene en dos etapas, 

la. Validez Interna.- que exa1Dina si el texto posee o no una S! 

rie de características necesarias o deseables en un proerama, -

que se deducen de los principios de la enseñanza programada y -

de la experiencia del ·programador. En esta etapa se evaluan la 

preBentaci6n del programa (instrucciones, tiempo de estudio, etc) 

la descripci6n de la poblaci6n (conocimientos requeridos, cara.2, 

teríeticas culturales, etc.); los objetivos (conducta observabla 

unívoca, nivel de precisión); la evaluación (si está en relacicSn 

con los objetivos, si su redacción es clara, etc.); y la progr!. 

maci6n, en do.ade se examina cada cuadro por separado para dete.2, 

tar si cumple c.on los lineamientos mínimos del tipo de progr&DI! 

ci6n utilizado. 

2a. Validez Externa.- se refiere a que se pone a prueba el pro

grama con un grupo experimental, siguiendo los pasos de la exp! 

rimentaci6n científica, para que garantice la validez de los l"!. 

sultados, ,ato se hace con el fin de valorar su eficiencia en -

el aprendizaje de los alumnos, para corregirlo si es que los r! 

sultados no revelan que el 9~ de los objetivos fueron alcanza

dos por el 9~ de la poblaci6n experimental. (1) 

6) Publicaci6n del programa: la tarea de preparar un pr9grama -

(1) LIVAS, I. Validaci6n Externa, 285. 
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exige la cooperaci6n de un progral11B.dor exl?erto y de un maestro 

especialista en la materia de estudio que ~retende ensenarse. 

Jo~o se ,uede observar es un proceso complicado y costoso. 

Las activida~es del alumno ~ue se decide a estu

diar una materia en forWl pro:ra..nada son: 

l.- Leer la lista de objetivos del programa. Permite al alUJIXlO 

conocer que va a aprender y que va a saber al final del progra

ma, es decir, que se es~era de 41. 

2.- .desolver la prue·oa inicial o diagn6stica. Per,ni te medir el 

estado inicial de conocimientos de cada alumno, a ~artir del -

cual se puede establecer una com~araci6n con el estado de cono

cimientos lo¿;rado mediante el estudio del ~rograma. 1a diferen

cia resultante de esta operación se atribuye al a·orendizaje oi:>

te~.ido durante el estudio del programa. 

3.- Leer cada cuadro del pro¡_;;ra.na. Estoa contienen la infor:na-

ci6i1 por aprender. 

4.- Jlaborar la respuesta. Facilita el aorendizaje y puede con

sistir en escribir parte ~e la ~alabra o la oraci6n que falte -

para completar el sentido del enunciado, resolver un problema, 

escribir un en~ayo, etc. 

5.- Verificar la respuesta. Permite al estudiante saoer si su -

respuesta es correcta o incorrecta 1 ase¿urarse de que aprende 



aquella que es la correcta. 

6.- Avanzar y pasar al cuadro siguiente. Es estímulante para 

que continue el alumno desarrollando el proerama. 
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7.- Hesolver la prueba final o sumaria. Per:nite al alumno saber 

cuánto aprendi6, en que medida el programa fue eficaz y s~erir 

los ajustes necesarios al programa; con esta informaci6n e.l ah!! 

no puede solicitar al profesor la ayuda requerida. 

8.- Aplicar y extrapolar el conocimiento obtenido en el progl'! 

ma a otras materias y situaciones escolares y extraescolares. 

La enseñanza ~rogramada puede organizarse por un!, 

dades de autoenseñanza, ya que ésto facilita su desarrollo por 

ei alumno. El presente trabajo expone una unidad de autoenseñ&!! 

za ,;,ara alumnos de quinto año de Educaci6n Primaria en el IÚ'ea 

de Qiencias Sociales, la cual contiene principalmente en su •1! 

ooraci6n características de la ~rogramaci6n lineal, como sons 

informacidn, pregu11ta y verificacidn. 

En la unidad de autoenseñanza que se desarrolla -

en el 9resente trabajo, se establecen algunae modificaciones en 

relaci6n a lo que es WlS. unidad de autoenseñanza tradicional u 

ortodoxa, por as! convenir a las circunstancias_de su aplicacich 

y de los alumnos que la desarrollari.n. Los pasos que se siguen 

para su elaboraci6n son los siguientes: 
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l) je presenta una evaluaci6n previa, la cual permite medir el 

estado inicial de conocimientos de cada alumno. 

2) Se presenta la introducci6n y los objetivos que se pretenden 

alcanzar por medio de la unidad. 

3) La informaci6n no se inoluir4 directamente.en la unidad de -

autoenseñanza, los alumnos la obtendrm recurriendo a su libro 

de texto; lo anterior se realiza con ·la finalidad de que elaJ.l!!!l 

no se apoye en sus materiales educativos y aprenda paralelamen

te a obtener informaci6n precisa y completa sobre un tema en -

particular, el cual esta incluido en la secuencia de aprendiza

je de la unidad de autoenseñanza. 

4). Los cuadros de respuesta variar4n desde contestar pregwitas, 

localizar en mapas y cuadros cronoldgicos, dibujar, recortar y 

pegar. 

5J Los cuadros de verificacidn los solicitariln a la maestr~ del 

grupo. 

6) desolverán el cuadro de preguntas de acuerdo a cada objetivo. 

7) En caso de tener las respuestas correctas, continuarim con -

los cuadros del siguiente objetivo. 

8) En caso de tener las respuestas incorrectas, volverán a rep! 

tir el cuadro anterior ~ara buscar la informacidn correcta. 

9) aesolverán lK evaluacidn final, que permitirá al alumno sa--
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ber cuánto aprendid, o sea, en que medida el programa fue efi--

caz y algunas sugerencias de su p~rte. 

10) El tiempo máxi~o para que un alumno desarrolle la unidad de 

autoanseñanza proruesta en el presente trabaj~ es de seis horas 

aproxiiaadamente. 

11) La informacidn y el aprendizaje que se logra a trav,s de -

las unidades de autoenseña.nza, se reafirma y com?leta con disc~ 

siones en el i,'Upo, proyecciones, visitas a museos, etc. 



2. E~QUEMA DE fRABAJO 

2.1 Denominaci6n del experimento. 

APLIOACION DE UNIDA.DES DE AUfOENSDANZA EN EL ARBA DE 

CIENCIAS SOCIALES DEL QUINfO ANO DE EDUCACION PRIJlARIA. 

Escuela Primaria Oficial fuatutina: 31 - 427 - 28 - VI - X 
clave 

"Dr. ::ialvad.or Allende G. 11 , perteneciente a la Dirección No. 3 

de ~ttucación Primaria. 

Ubicación: Av. Oaxaca ld ois, Col. Héroes de Padierna, Contreras. 

LJistrito Federal. 

Total de erupos; 24 .grupos 

- cinco de ler. grado con 188 alumnos en total 

- cuatro de 20. grado con 180 alumnos en total 

- cuatro a.e :so. f;rado con 181 alumnos en total 

- tre1:1 de 4o. grado con 1,0 alwnnos en total 

- cuatro de 'º· grado con 171 alumnoe en total 

- cuatro de 60. ,:.,-rado con l3b alwanos en total 

total de ulumnoss 10!)6 

::;e realizó: los d!as 20 y 21 de aoril de l9d2 

2.2 deviaión de antecedentes. 

~ara la elaboración del presente trabajo, se lle

vó a caí.Jo una serie de visitFt.s 11 centros educativos y de inves-
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ti¿ación, con el pronósito de realizar una revisión de los ant! 

ceo.e;1tes que i;,uo.ieran existir con respecto a la investigación a 

reb.lizar. 

Los cei1tros que ::1e visitaron y las personas que -

se consulta.ron fueron las siguientes, 

aJ J!'u."ldación Javier .oarrios .Jierra.. 

~e consultó a la Lic. ILaria.na ~ánchez :Jaldada. 

b) ü!.E • .üepa.rtamento de Investigación Ju.ucati va. I.f'ii • 

.ie c,:wsultó a la Dra. 1iar:!a de Ibarrola. 

cJ lJupacitación y itejoramiento .Profesional del Magisterio. ~EP. 

~e consultó a la .Profra. illartha ;jerrano Limón. 

~e les explicó el pro?Ósito del presente trabajo 

e iní'ormaron e~1. estos centros, que no se han realizado investi

Jaciones que tengan relación directa con la que se pretende ha-

cer. 

d) ~irección General ~e Jducación Primaria. ~EP. 

~ubdirección técnica • 

.i.m este centro se consultó a la Lic. Flor Karina Pérez 1ópez, 

se le explicó el pro~ósito del presente trabajo como enlosan

teriores centros e informó que en esa dependencia se trabajan -

" Juiones didácticos" ( 1); entendidos éstos como guías de estud:io 

aplicadas a ~scuelas Primarias durales.U1dtarias. 

(l) D.G.~.ru.P.~. ~EP. Técnica de Juiones ~idácticos, 1. 
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Estas guías de estudio, son un instrumento didáctico que P•!: 

mite al maestro de ,ate ti~o de escuelas, conducir el proceso -

de enseñanza-aprendizaje individualmente y/o por equipos, en -

forma simult'-nea con alumnos de dos o más grados. 

El uso de estos guiones, permite al maestro disponer de ma-

yor tiemno para organizar el trabajo acadlmico en todos los &.r!: 

dos escolares, intensificando su atención directa con los alum

nos de los dos primeros años. 

Guiones 'Didácticos. 

~os guiones didácticos que se encontraron como ea 
tecedente al presente trabajo, corresponden a la serie de mate

riales didácticos que ha editado la llirecci6n General de Capac!, 

taci6n y 111ejoramiento Profesional .del Ii1agisterio de la SEP a -

trav,s del área de la Escuela dural.. 

1a definici6n de guión didáctico que se expresa -

en los ?nateriales es la siguiente: "Guión didáctico es el ins-

trwnento que pe.rini te al mae·stro conducir el proceso de enseñan

za-aprendizaje, en forma simultánea con grupos de alwnnos de -

dos o más grados, individualmente y/o por equipos, garantizando 

una acci6n or,~anizada y fácil de controlar". ( 1) 

Los objetivos generales que se proponen lograr -

con la a~licaci6n de los guiones didácticos son: 

(1) Ib:!de,n, 12. 
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- Mejorar la acción docente y la atención simult'-nea de 41 a 'V! 

rios grados, con criterios y lineamientos que favorezcan su -

proceso e daca ti vo sisteiuático. 

- :.,aperar el sistema. i.adividualista de foriaaci6n edacativa, d8!!, 

do paso a naevos criterios pedagógicos de solidaridad educat! 

va, enseiianza y ambiente coillpartido. (1) 

Los guiones didicticos por lo tanto estan basados 

en llll8 serie de principios edacativos, los cuales se mencionan 

a continuación: 

l. La materia o guión didáctico debe ser dividida en grados de 

coillplejidad y el acercamiento a ellos por parte del alwnno debe 

ser 5radual, lógico y coherente. 

2. 1os glliones didácticos permiten ince.ativar a los alumnos pa

ra lograr los objetivos que se les proponen y favorecen su con

ciencia en cuanto a ea responsabilidad en su propio aprendizaje. 

3. Los guiones didácticos permiten que tanto el maestro como el 

alumno valoren sus diferencias de conocimiento y desempeño en -

el aula, de modo que tanto uno co:no el otro extraigan de su re

lación cotidiana las mejores posibilidades que les ofrece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que ambos desarrollan.(2) 

1os elementos generales de un guión didáctico son 

los siguientes; 

(1) Ibídem, 1. 
(2) Ibídem, 3. 
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- Informaci6n general,- Se enuncia e.l área de estudio, el grado, 

el número de gui6n didáctico y los objetivos a lograr, 

- Indicaciones,- Se explican las acciones que deber4 desarrollr 

el alumno para contestar el gui6n diüctico, 

-Áctividades a realizar,- Se enumeran las acciones de consulta, 

investigaci6n, observaci6n, experimentaci6n, aplicación, etc, 

que debe realizar el alumno, incluyéndose ejercicios de estu

dio, 

- Enunciados,-· jon recuadros en la estructura del guión, donde 

se resumen en frases cortas los eleme~tos primordiales que n! 

cesita a~render el al.wnno, 

- ll:valuaci6.ri.- Se realiza la verificaci6n del aprendizaje a tr,! 

vis de cuestionarios, textos libres, periódicos murales, ma-

quetas, conclusiones, etc, 

- ~iDliograf!a de consulta,- Se enumeran los textos y las pági

nas de ellos, que deoerán consultar profesores y alu.'llllOs para 

lo¿Tar los oujetivos propuestos en el guión didáctico, 

Así un gui6n didáctico es el "elemento que promu~ 

ve el aprendizaje del nino, esUw.ulando su iniciativa, creatiV!, 

dad y responsaoilidad en su formación y dentro de un ambiente -

de cooperaci6n", (1) 

De los centros visitados, s6lo el ál.tim.o que se -

menciona (Direcci6n Jeneral de ~ducaci6n Primaria, Subdirecci6n 

iécnica) ha realizado w-1 trabajo que tiene características que 

pueden considerarse como antecedente para la investigaci6n a --

(1) Ibídem, 12. 
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realizar, aunque tiene aspectos diferentes a los propuestos en 

el presente trabajo a.e investigaci6n y que son los siguientes: 

:Juiones 

1. ~e especifican los oojeti
vos a lograr. 

Unidades de Áutoenseñanza 

=· l. ~e especifican los objeti
vos a lo;;rar. 

2. l'lo existe una evaluaci6n .¡. 2. ~e aplica una evaluaci6n -
previa a.l alumno soi.>re el 
contenido de la unidad. 

previa o diaenóotica para 
el alumno. 

3. Se plantean una serie de - .¡. 3~ Se plantean una serie de !!) 
actividades a realizar que tividades, las cuales se -
se evaluan al final del -- van evalualldo conforme se 
gui6n. van desarrollando. 

4. 1a informaci6n que se re- = 4. La informaci6n que se re--
quiere para contestar se - quiere nara contestar se -
consulta en el libro de -- consulta en el libro de t!F 
texto del alumno. to del alwnno. 

5. ~l trabajo es ~ásicamente .¡. 
grupal, deoido a las carac 
terísticas de la escuela: 
rural unitaria. 

5. El trabajo a realizar es -
básicamente individual., s.2, 
lo al final de la unidad -
se llevan a cabo comenta-
rios grupales, se realizan 
visitas a museos, proyec-
ciones, lecturas complaae~ 
tarias, etc. 

6. Z::stán elaborados para un .¡. 
gruoo de alumnos que pue-

6. Las unidades est¿n diseña
das para un so.Lo grado es
colar, en este caso quinto 
grado. 

dea ser conjuntamente 3o-
4o. grados ó 5o-óo.gra.-
dos de acuerdo a las guías. 

1. Los hruiones didácticos son 
el tronco del trabajo aca
dlmico de los alumnos, is
to deoido a las caracterÍ.!, 
ticas de la escuela rural 
unitaria, que cuenta con -
un solo profesor para to--

-1- 7. 1as unidades de autoense-
i:'ianza no son el tronco bá
sico de estudio de los a-
llllllll0s, son un auxiliar -
del profesor y un elemento 
didáctico para el autoa.fK'E!;l 
dizaje del alumno, adema 



dos los 6rados. 

a. Los euiones did~cticos es- ~ 8. 
tan elaoorados especialme~ 
te para las características 
:, ti~o de alumnos, y de -
trabajo de una escuela PI"!. 
maria rural unitaria. 

51. 
de wi acercamiento al tipo 
de materiales educativos -
con características de en
señanza programada. 

Las unidades de autoense
iianza estan diseñadas para 
el ti~o de alwnnos y de -
trabajo de una e~cuela ~r! 
maria urbana. 

9. La evaluaci6n es realizada ~ 9. La evaluaci6n de las unid!, 
por el profesor a uno de -
los illi.embros del equipo y 
con case a dicna evaluaaiál 
se califica a todo el gru
po. 

des de autoenseñanza se -
realiza sistemáticamente, 
con una final de tipo suma 
tivo que es de caricter iñ 
dividual, realizándose una 
discusidn grupal sobra la 
unidad al finalizar la ev! 
luaci6n de &sta. 

En relacidn a la revisidn de antecedentes, se pu! 

de observar que es necesario llevar a cabo investigaciones que 

proporcionen datos precisos sobre la eficacia de los medios ed~ 

cativos de tipo programado en los alwnnos de la escuela prima--

ria urbana. 

2.3 Planteamiento del Problema. 

En los últimos años, la educacidn primaria en K&

xico se ha incrementado notaolemente, gracias al programa es1r1& 

turado por las instancias educativas del país, "Educacidn PriIII! 

ria para todos los niños", con el cual se pretende cubrir edUC,! 

cidn elemental a todos los niños del país. 
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En el área. l.ll'bana tambUn ha crecido la cantidad 

de alumnos que asisten a las escuelas primarias, originándose -

con ésto que eu la 1Da.yoría de los casos el número de alumnos -

por grupo a·l.llllente, provocando que el profesor no disponga del. -

tiempo suficiente para la atenci6n directa con cada uno de sus 

aluumos. lle manera personal, en mis años de trabajo en educaci6n 

pri.naria; he ·observado que en la mayoría de los casos, en el á

rea de Jiencias Sociales, las clases son ~on6tonas y aburridas . 
pura los alwo.nos cuando se sigue el m4todo de exposici6n del -

profesor áttica,n.e ... te, con lo cual se provocan la.s ·siguientes si-

tuaciones: 

- ~o se logra fácilmente la atenci6n de los alumnos • 

.1.,os aspectos más im,,>ortantes de ],.a materia de Ciencias Jocia.

les no son a.p.cendida.s por los a.lwnnos, es decir, las olvidan 

fácilmente. 

- ~xiste una casi nula partici~aci6n del alumno en el -~roceso -

~e aprenuizaje, por lo que se convierte en un agente pasivo 

del propio proceso. 

- ~orlas circw1stancias an.teriores, lo poco que se aprende de 

la materia no lo ~uede relacionar coa otras materia3 o con -

necuos de actualidad¡ es decir, no lof;ra lleea,r a un breve Y 

simple análisis de las cuestiones estudiadas. 
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is esta problemática la que me motiva a proponer 

un elemento didáctico que apoye al ¡irofesor en su tra·oajo diario 

y que a la vez le permita tener mals tiempo ~ara el desarrollo -

de aspectos básicos ciel progrB!ll&, que favorezcan y garanticen -

el autoaprendizaje de los alumnos. 

Este elemento, son las wli.dades de autoensei:lanza, 

las cuales las desarrollan los alwnnos por sí sol~ únicamente 

oajo la glÚa y evaluaci6n del ~rofesor. Coa la aplicación de•! . 
tas unidades de autoenseñanza se favorecen varios aspectos, a -

saoer, 

- i:l profesor tiene .más tiempo para profundizar y ampliar temas 

oisicos del programa o de difícil captación por los alwnnos. 

- ~l profesor al te.ner más tieinpo, puede tener contacto más ex

trecho con cada uno de sus alwnnos para darle en la medida de 

lo posible una educaci6n individualizada. 

- El ~rofesor y el alu.nno to!llO.ll conciencia y principalmente ,a
te último de que el trabajo académico a realizar, debe ser -

resi;,onsai.lilidad de a:nbos y que el 4'xi to sólo se logra traba-

jando ,conjwitamente. 

- ~1 alumno tiene un acerca.ni.ento a un tipo de actividades que 

le exigen una totai participaci6n y por ende, el éxito en ellas, 

lo estímula a seguir adelante y a querer aprender más. 
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- Bl alWllllO tiene un primer contacto coa wi tipo de materiales 

educativos de enserianza pro~a:nada, con lo cual se va aden-

trtllldo al coaocimiento y maaejo de estos .nateriales, lo que le 

permitirá a mediano y largo plazo, tener un concepto claros~ 

bre las cualidades de estos .nateriales y soore el tir>o, cara.2, 

terísticas y requisitos de trabajo acad&mico que ,1 debe des! 

rrollar en un material. de enseñanza progra.nada; con los cuales 

seguramente se haorá de encontrar en futuras experiencias e-

ducativas. 

Por lo tanto y con base a todo lo ex9uesto ante-

riorinente, mis objetivos al desarrollar el presente trabajo de 

investigaci6n son los siguientes: 

l. Experimentar una nueva t&cnica de ensenanza de las Ciencias 

~oci&.les en la educacidn primaria a travis de unidades de auto

enseñanza. 

2. Obtener datos válidos y confiables de· la experimentacidn pa.

ra lograr una aplicacidn generalizada de las uaidades de autoe~ 

señanza en la educacidn primaria. 

3. lntrod.ucir al alUillllO de educaci6n primaria al conocimiento, 

uso y ill8Ilejo de materiales de enseñanza programada. 

4 • .i>esarrollar en el alWllllO una mayor habilidad en la lectura -

d.e comprensidn en funci6n de los objetivos que le han sido de--
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terminad.os previamente. 

~.Impulsaren la escuela prima.ria, en general entre sus profe

sores, la investigaci6n educativa co1110 wi elemento de trabajo. 

Por lo que, -para esta investigaci6n planteo el s! 

guiente problema: 

¿ La aplicaci6n de unidades de autoenseñanza mejoran el -

rendimiento escolar de alwnnos de quinto año de educa.-

ci6n primaria en el área de üiencias Sociales ? 

2.4 Planteamiento de la .bip6tesia. 

Ha Si los alu . .1inos de quinto afio de educaci6n primaria estu

dian a través de unidades de autoenseñanza en el {rea de 

Uiencias Sociales, entonces no ootendrán mayor rendimiea 

to escolar. 

H, Si los alu:nnos de quinto año de educaci6n "9rimaria estu

dian a través de unidades de autoensei'ía.nza en el área de 

Ciencias ~ociales, ent9nces obtendrán mayor rendimiento 

escolar. 

2.5 Definicidn de variables. 

~denendi~~!!• Unidades ne autoenseiianza del Area de üienoias -

Sociales ?ara quiato afio de ~ducaci6n Primaria -
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como m,todo didáctico. 

Grupo l (control).- grado cero con total ausencia de apli

cación de u;.'lidades de autoense.iíanza. 

Grupo 2 (ex9erimental).- brado wio con la presencia com?l! 

ta de la a~licaci6n tle unidades de au

toenseiianza. 

Dependiente. iendiú1Íe11to escolar: 

Se refiere a los resultados logrados por un alumno 

en un proceso de ensena.nza-a.9re11dizaje en relaci6n 

a un 9arámetro previamente establecido, que en el 

caso educativo que se o.resenta son los objetivos -

del área ~e viencias JOCiales de quinto aiio de ed~ 

caci6n primaria. 

2.6 Definici6n de t,rminoa. 

- ~nsenanza 2rogramada. 

Tipo de instrucción en la cual se organizan Y' ordenan lcSg!, 

ca y sistemática.uJ.er1te una serie d.e contenidos que ~ermi tirán al 

resolutor (alwlillO) ir apren~iendo dicho contenido de acuerdo a 

su·tiem90, posioilidades y capacidades; además de autoevaluars~ 

todo este proceso de au~oaprendizaje lo realiza el alwnno sin -

la presencia y ayuda directa de un profesor o tutor. 

~scuela ~rimaria dural Unitaria. 

~scuela de ensenan.za elemental ubicada en comunió.ades de -

menos ~e mil habitantes, en el cual el proceso de ense.iianza-a--
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¡;¡rendizaje es desarrollado por wi solo ~roi'esor de primaria cu-

oriendo alumnos de nrimero a sexto grado. 

- ¿scuela 2rimaria Urbana. 

~scuela de enserianza elemental ubicada en poblaciones de -

ds de 25 OüU habi tantee, en el cual existe W'l ~>rofesor para C! 

da grado y donde el proceso de enseiia.nza-a~rendizaje que se de

sarrolla (programa de pri111aria) es el que se aplica a la mayo

ría de niños del ~aís. 

Guiones didácticos. 

:ii:scri to ureve y siste:.iático que contiene los pw1tos esen-

ciales de un temario a tratar, instrwne.nto para guiar el proce

so de ense.ña.nza-aprenw.zaje de manera grupal e indiVidual. 

- Paquete didáctico • 

.:>erie de elementos que son aplicados lógica y sistemática.

mente para el logro de wi oojetivo educativo preViamente espec! 

ficado. (Elementos: lioro de texto, unidades de autoenseñanza, 

mapas, etc.) 

- Unidad de ..l.utoenseñanza. 

Elemento didáctico que permite al alumno lograr una serie 

de oojetivos -aprendizaje- por i1 mismo, bajo las indicaciones 

que se le den en el instrumento, las cuales desarrollará de.a-

cuerdo a su tielll!)o y capacidades personales. 
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2.7 Definición de Aparatos• Inatrumentoa. 

il instrumento a utilizar consiste en paquetes d! 

uácticos que contienen: 

1) Unidad de autoenseñanza.- con pre y post-tests incluidos.02, 

mo Evaluaci6n previa y final en -

la propia unidad. (ver anexo l) 

2j libro de texto de .Prime.ria del área de Ciencias Social.es 

3) mapas 

4) lápices de colores 

5) hojas blancas 

b} cuaderno 

7) pegamento y tijeras 

d) Pretest y Postest.- el instrumento que se utiliza en el pr! 

test es el mismo que se aplica en el -

postest. 

Pretest y -Postest. 

1I,,;i1.tl.JOC101ú;~: .tU10ta dentro del -par,ntesis la letra que te per
mi ta contestar cada cuestidn. 

l. ¿~n qu, si¿lo, los turcos sel.yácidas conquistaron Palestina? 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( e ) 

a) Sié,lO IX b) si~o X c) siglo XI d) siglo XII 

2. ¿~dmo se les denominó a las acciones militares que organiza
ron los reyes y sei1ores cristianos de .3uropa, para conquis
tar la •rierra. :3anta? • • • • • • • • • • • • • • • • ( d ) 

aj vperacioiies b) Campañas c) Jantas d) Cruzadas 
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3. ¿Por qu.S se. les denomin6 cruzados a los combatientes? •• ( a ) 

a) Porque tenían una cruz roja 
bordada e.a sus ropas. 

c) .corque tenían una cruz roja 
pegada. eu sus caballos. 

b) Porque tenían una. cruz roja 
en sus espadas. 

d) Porque en cada lugar que cgi 
quistaban pouían una cruz -
roja. 

4T ¿C6mo se les denomin6 a las comunidades que se fueron trans
for.nando en ciudades? • • • • • • • • • • • • • • • .-( c ) 

a) :pueblos b) metropolis c) burgos d) provincias 

,. Los individuos que se dedicaban a un oficio, se organizaron 
en asociaciones denominadas • • • • , • • • • • • • • • ( a ) 

a) ,greillios b) grupos c) sindicatos d) partidos 

ó. ¿Quiénes for:.aaban los miembros de un BI'emio? •••••• (b) 

a)üirector, illB.estros y alw.mos. b)Maestros, oficiales y apre~ 
dices. 

CJ~octores, maestros y licenci! d)~édicos, enfermeras y paci.~ 
dos. tes. 

7. ¿~ué pasaaan a ser los aprendices, después de que su enseñan 
za d.uraoa de dos a siete años? • • • • • • • • • • • • ( a } 

a) oficiales b) .naestros c) directores d) patrone·s 

d. ¿J6mo se les denomin6 a los que formaron una nueva clase so
cial que surgi.6 en la .'.::dad 1.;.edia? • • • • • • • • •. • • ( d) 

a} sacerdotes b) maestros c) artesanos d) burgueses 

9. ¿.Por q~.S los burg\leses fueron adquiriendo im9ortancia en la 
sociedad medieval? •••••••••••••••••• ( c) 

a) .l?or sus actividades agrícolas. b) ?or sus a~tividades indU!, 
tria.les. 

e) .Por t>US actividades mercanti- d) Por sus actividades reli-
les. giosas. 
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10. ¿ijuiéa no estaoa de acuerdo coa los comercian.tes, porque cgi 
d.e.aaoa la~ y .111enospreciaba a quienes se afanauan en -
conse¿llir riquezas? • , • • • • • • • • • • • • • • • ( a ) 

a) La Iglesia b) La :.:!scuela c) El ~tey d) El I~jérci to 

2.8 Selecci6n del diseño. 

~l diseno que se seleccion6 para utilizar en el -

presente trabajo es el "Diseno Juasiexperimental de grupo con--

trol no equivalente". (1) ....Q_ X 0 
o o 

Se escoisi6 este dise~o 9or las características -

del estudio y por las de los sujetos a investigar, que so.n enti 

dades formadas naturalmente (grupos de clase, en este caso) con 

características muy similares. 

Se aplic6 W'l cuasiexperimento ya que las condicil 

nes para desarrollar wi experimento .no se dieron por lo siguie!! 

te: 

A) ~a posibilidad de aplicar un diseño con selecci6n aleatoria 

se vi6 impedido, de"t>ido a los problemas que provocaba en la pr.2, 

pia escuela el modificar las actividades académicas ya estable

cidas en los programas, por lo que se decidi6 utilizar W1 dise

ño de cuasiexperimento con grupos escolares completos y ya for

ma.dos con los cuales se podÍa contar para realizar el estudio, 

~) No se cont6 con la total colauoraci6n de los profesores del 

(1) u.dJAP~E1L Y ~TANLEY, Diserios experimentales y cuasiexueri
mentales en la investigaci6n social, 93, 
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grado, sólo wio de ellos participó y con su grupo se pudo real! 

zar el estudio. 

C) Debido a la proximidad de fechas de festejos en la escuela -

prima.ria (día del niño, c:IÍa del trabajo, 5 de mayo, día de l~ -

illB.dre, día del maestro, etc.), se hizo difícil la selección al 

azar de los sujetos que podrían participar en la investigación, 

por lo que se seleccionaron dos gru,?OS ya for;nados con caracte

rísticas semej8.!1tes. 

D) ... La posioilidaá. a.e realizar cuasiexperimentos en la escuela. -

primaria dará iuás adelante oportu."'li.dad de ·que se· desarrollen i!! 

vestigaciones mis completas. 

Validez Interna. 

El manejo cuidadoso de la validez interna se lle

vó a caoo cuoriendo los sigllientes aspectos: 

-Historia: Este elemento se controló ya que se partió del S'IJP,U!. 

to de que los acontecimientos históricos que podrían afectar -

las mediciones l y 2 del grupo cor1trol, serían las lllismas para 

las mediciones 1 y 2 del grupo experim~ntal; a su vez se contr2 

ló porque se aplicó simultán~amente el pre y postest a los dos 

gruJos co.itrol y experiJ#lental bajo las mismas circunstancias. 

- Jladur~ción: Se controló ~orque el tiempo para llevar a caco -

J.a i!lvestigación fue igual para el gruµo control y el experimea 
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tal, por lo que ambos grupos tuvieron un proceso de maduraci6n 

semejante. 

- Administración de tests, ~ste elemento se controló ya que am

eos gr-ü.pos: control y experimental, se l.es aplic6 el [Jretest en 

las .uli.siD&s c0Adicio.11es, por lo que la influencia que &ste caus6 

fue id4ntica para los dos grupos. 

- Instrwuentaci6n: jl estudio se llev6 a cabo con un examen pe

dagógico, por lo que este aspecto se control6 en la investiga--

ción. 

- Regresi6n estaa.ística: Este demento no se control6 totalmen

te ya que los ~T~pos .ao son equivalentes, norque no fueron se

leccionados al azar. 

- Selección oor ses6o: Se controló porque los gru9os se forma-

ron de e;rupos naturales, sin que existiera en alguno de ellos -

elementos que quisieran participar como voluntarios; ya que niB 

guno de los elementos tanto del grupo control como experimental, 

supieron que participaban en una investigación, debido a que f.!, 

ta se realizó ·oajo las condiciones normales de clase. 

- Itortalidad. experimental: Se controló ya que se traDRjo el an! 

lisis estadístico a base de medias, al faltar un eleaento del -

grll[>O experimental se igualaroI1 los gru!los control y experimen

tal en su número de sujetos. 
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-· Interacción entre la selección y maduración: Este aspecto no 

se controló completamente ya que los grupos no se seleccionaron 

al azar, y los antececientes propios de los sujetos selecciona-

cios y su propio proceso madurativo puede en ocasiones alter~ -

las mediciones de la variaule independiente sobre la dependien

te. 

2.9 Control de variables extrafiae. 

Las variables extraña~ se ~ontrolaron en el estu

dio a travfs cie diversas tfcnicas a saber: 

l) Constancia en las condiciones, Las condiciones (hora, d:!a, -

tipo de alu.nnos, escolaridad, tipo de examen, etc.) fueron i~ 

les para el 31'U,po control como para el grupo experimental. 

2) _!lalanceoi Se utilizó éste, ya qu.e :.:;e conformaron dos gru.pos, 

u.no coatro.l y oi;ro experimental, a.p.licánuoJ.e sólo a este Úl tirno 

la variaule independiente. 

2.10 Selección y asipción de •uJetos. 

Debido al diseño seleccionaúo, se esco¿~eron dos 

;1:ru.oos 1·ormaa.os na.tu.ralJllente, ,:§;rU.~;JOS de clase, los cuales ooeeen 

car~cter!sticas ~u.y semejantes (escolaria.ad, edad, sexo, nivel 

socioeconómico, etc.) y a uao á.e los cuales se le aplicó el~ 

~iento experimental y al otro no, por lo qu.e fungió como grupo 
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control. 

La noulaci6n de esta investigaci6n son los cuatro 

;7U;¡os de qui.ato grado de la eucuela primaria oficial diurna -

".ür • .:ialvad.or Allende (;.·',ubicada en a.V. Oaxaca ld .Jis, Col. Hí 

roes de ~adierna, Contreras en el ~istrito lederal. 

Poeteriorm.tin'te ~ara realizar una inve::;ti,5aci6n s,2. 

ore el mis1:io tema, con un diseno qae ten.:,"'8. una selecci6n y asi,& 

naci6n de sujetos aleatoria, será necesario cubrir u.na muestra 

cie 3¿3 alumnos, esto en :funci6n de los datos obtenidos de la --

f6rmula 
No= t2 2 dondes No ta.maño de ;oaestra s = 

d2 
t grado ti.e S8,!?,"'1l'idad = 

s2 = varianza 

d = error cstandar 

s = desviaci6n estandar 

S2 :! s o 124 + 139 26J 3.2073 = :e. gl = 41 41 = 82 = H + 

SH = f: &~ 
3.2073 & l.7908 

el s l.7908 1.7998 0 .• 1953 = = = = 
~ P4 9.1651 

t = gl =- n-l = 84 - l ... 83 
• 

• • oe. con -P• 0.05 .. 1.95996 
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No = i 

t2 = 3.8414 

S2 = 3.2073 

d2 = 0.0381 

lfo ,J.84l~l 'J.201Jl = (0.0.381) 

No = l2.J20522 

0.0381 

ifo = 323.27 

fa.ma...~o mínimo de la muestra = 323 sujetos 

2.11 Procedimiento experimental. 

l. Se a:1.1.ic6 el ;.i!a martea 20 de abril, a dos erupos de quinto 

ario de ~d~caci6n ~rimaria (control y ex9erimental) el Pretest -

rei'erente a.l tema de Jiencias Jociales, Unidad V, tema 3. 

"Cambios en la vida medieval". 

Se atllic6 el pre·;;est simultánea.'!lente a los dos r,ru-pos de -

a, 30 a las 9:vO nrs. a.m. 

1.1 ;;;e calificó el pretest o.e ambos gru:~os el mismo d:!a •. 
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JU mis1no ciía 20 de abrils 

2 •. ü lrupo control se le iinpF:Lrti6 el tema "(;amoios en la vida 

medieval" con los subtemasi Las cruzadas y Creci:niento de las -

~iut1ad.es; utilizando s6lo la técnica expositiva. por parte del 

profesor del grupo, 

3, .iü 6r11po e.ieperimental desarroll6 el tema "Camoios en la vida 

inedieva.l" con los s11otemas: Las cruzadas y Crecimiento de las -

Ciudades; a través de una unidad de autoenseiíanza. 

El ~ía miércoles 21 de abril: 

4, Al ¿rugo control se le impartió con la técnica expositiva -

por parte del profesor del gru,>o, los subtelll8.ss Ar·tesanos y Una 

nueV?- clase socials la uure;uesía, del tema "Cambios en la vida 

;nedieval", 

, , .i!a d'I'U1>0 experimental desarrolló los subtemasi ..u-te sanos y -

Una ;:1ueva clase social: la burguesía, del te.na "Cambios en la -

vida 111edieval", a través d.e wia unidad de autoenseña.nza, 

6, ~e a9lic6 el mismo día miércoles i1 de abril, el ~ostest, r! 

i"erente al tema "Ua.mbios en la vida medieval"; a los dos grupos 

(control y experimental) de las 10;00 a las 10:30 .ara, a.m. 

7. Se calificó el ~ostest, 

8, ~e agregan los planes je clase del gnt~o control y del grupo 

experimental. (Anexo 2) 
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2.12 ~tamiento BatacU:atiéo. 

Para realizar el análisis estacU:stico de la inve! 

tigaci6n, se seleccion6 una prueba de significaci6n estad!stica 

que ·;;,ermi ti6 recabar datos precisos y confiables sobre el resu! 

tado del cuasiexperimento en relaci6n con las hip6tesis Ho - H, 

planteadas¡ así se utiliz6 la prueba Ji-cuadrada ( x2 ) para -

obtener resultados con los cuales comprobar que los datos encoa 

trados se debieron a la aplicación de 1, variable independien

te y no al azar, ya que lata yrueba, nos permite determinar la 

significaci6n de las diferencias entre dos grupos independien--

tes. 

Para el análisis estadÍstico con Ji-cuadrada se -

estaolecieron tres categorías de rendimiento escolar en relaci.6n 

a las pruebas aplicadas en la investigaci6n, la primera de las 

líneas com·¡:,rendicS a los alumaos. que obt11vieron de O a 5.9 p~ 

tos de calificaci6n, alumnos con rendimiento bajo; la segunda -

línea arrupó a los alUinnos que obtuvieron de 6.0 a 7.9 puntos 

de calificaci6n, alUlllnos con rendimiento medio y por filti~o la 

tercera línea rewiió a los alumnos que obtuvieron de 8.0 a 10 

puntos de calificacicSn, alumnos con rendimiento alto. Por lo -

que las cate~orias quedaron establecidas asís 

la. línea de O a 5.9 puntos 
2a. línea de 6.0 a 7.9 puntos 
3a. 1:!nea de 8 .o a 10 puntos 
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PRBTEST 
lirupo Uontrol 

X f u 
10 ---- u --- O 

9 ----o---- o 
8 ----o---- o 
7 ----o---- O 
6 ---- 5 --- 30 

5 ---- 4 ---- 20 

4 ---- 7 ---- 28 

3 ----12 ---- 36 

2 ---- 8 ---- 16 

l ---- 4 ---- 4 

O --- 2 ---- O 
~-134 

• _ ~fX _ 134 
- N - 42 

X f :U 

10 ---- 3 ---- 30 

9 -- 4 ---- 36 

8 ---- 6 ---- 48 
7 ---10 __ _;_ 70 

6 ----11 ---- 66 

5 ---- 4 ---- 20 

4 ---- l ---- 4 

3 ---- 2 ---- 6 

2 ---- l ---- 2 

•fX=282 ·- :;E,fX _ 262 
.1 - 42 

= 3.19 

POSTEST 

=· 6.71 

~ru.po Experimental 

X f u 
10 --- O --- O 

9 ----O---- O 

8 ---- 4 ---- 32 
7 ---- 2 ---- 14 

6 ---- 3 --- 18 

5 ---- 8 ---- 40 
4 ---10 ---- 40 

3 --- 9 ---- 27 

2 ---- 4 ---- 8 

l ---- 2 ---- 2 

1Uf• 181 

• - :IUX 
-· N 

X f 

= 
181 

42 

Xi' 

10 ---- 10. ----100 

9 ---- ll ---- 99 
8 ---- 7 --- 56 

7 ---- 5 --- 35 

6 ---- 4 ---- 24 

5 ---- 4 ---- 20 

4 ---- l ---- 4 

3 ---- o --- o 
2--- o--- O 

~ 
• = • 

6.!L::338 

= 338 
42 

68. 

= 8.04 



I.2 = 

x2 = 

x2 = 

2 
X = 

x2 = 

JI - CU&DBADA ( x2 ) · - PUUS! 
69. 

Experimental. Control ...... +. .. , 

33.4 33.4 
o - 5.9 33 37 70 

6.6 6.6 
6.0 - 7.9 5 5 14 

1.9 1.9 
8.0 - 10 4 o 4 

Totu.l 42 42 88 

gl = (1) (K) gl = (2) (1) = 2 gl = 2 

x2 = ~ ( O - E ) (1) E 
2 2 

,~ - 6.6) 2 i5 - b.6) 2 L~J - .,¡J.4¿ 
+ ,J1 - JJ.4) 

+ 33.4 + 6.6 + .B.4 6.ó 

2 
{ 4 - 1.9) + (v - i.9) 2 

= 1.9 

(-l.:z}2 = 
1.9 

!21J.1ii 
j).4 + 

0.004 + 

5.387 

12.90 
..:.3.4 

0.3.H + 

gl = 2 

1.9 

+ 
{-l.o)2 

b.ó + 

+ 
2.;¡¡o 

+ 
2.26 

vob b.b 

O.J:.l1 + o. ;37 + 

valor de la ta."ola x2 

(2.1)2 
1.9 + 

+ idL + ~= 
1.9 1.9 

2.321 + 1.9 • 5.387 

con p. 0.05 

2 _2 2 
X = (5.99) con -p. 0.05 7 X- (5.387) con el= 2 ?X (4.60) con 

p. 0.10 

For: lo tanto 110 e.date diferencia significativa entre los 
:;rupos &.l iniciar el ex!?erimento. 

{l) .-;¡l:i!::.i-.:::.1.,, ,jl.J:l.:::I, ;;;stndú;tica no oara.1u~·trica, 130. 



JI - CUaDdADA ( x2 ) - PO~TEST 
70. 

t:xoeri,uental Jontrol .i'otnl 

o 5.9 o.5 6.5 - 8 ;;) 13 

6.0 7.9 15 15 - 21 9 30 

8.0 10 20.5 20.5 - 2d 13 41 

.i.'otul 42 42 84 

gl = (1) (K) ,:;l = (2) (lj = 2 31 = 2 

x.2 = ~ ( O - E) (1) E 

"'-2 = <, - o.5¿ 2 
+ 

(3 - 6.5l ,~ - 15) 2 (21 - 1J)2 
+ 6.5 - - + 15 + 15 ºº' 

{23 ? - 2 (lJ - 20.5) 2 • . - ~o.:,i 
20.::i + 20., = 

x2 = ,-;i..:u2 (1.5) 2 ifil: + ifil: + 
(7.5)2 il.:.ll2 

= o.5 + o.5 + 15 15 20., + 20.5 

x2 = 2.2¿ 
o. 5 + 

~6 ~b 56.25 
+ 15 + ~ + 20.5 + 

56.25 
20.5 = 

x2 = o.346 + o.346 + 2.4 + 2.4 + 2.74 + 2.74 = 10.972 

x2 = 10.972 gl = 2 

x2 = (13.02) con p. 0.001 ;;-x2 (10.972) con gl = 2 ;;,,x2 (9.21) 

con P• 0.01 

Por lo tanto la K, sale airosa y se rechaza ffo a una 
p. 0.01 

(1) Idem. 
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2.13 Derivacidn de lo• n•ultacloe a la hipdt••i•. 

Las hipdtesis planteadas en la investigacidn fue

ron las siguientes: 

B0 Si los alumnos de quinto año de educacidn primaria eat~ 

diana trav4s de unidades de autoenseñanza en el área -

de Ciencias ~aciales, entonQ~s no obtendrin mayor rerid! 

miento escolar. 

B, Si los alumnos de quinto año de educacidn primaria est~ 

diana travfs de unidades de autoenseñanza en. el área -

de uiencias Sociales, entonces obtendrán ma.yor rendimi!!, 

to escolar. 

Se determin6 una probabilidad del 0.05 para el -

cuasiexperimento. En el análisis estadístico de la prueba Ji~ 

drada se encontraron los siguientes datos: 

Pretest 

valor de x2 = 5.387 

valor de gl = 2 

valor encontrado en la tabla :x!
con p. 0.05 = 5.99 > 5.387 

Poatest 

valor de x?- = 10.972 

valor de gl = 2 

valor encontrado en la tabla 
2 X con p. 0.05 = 5.99<10.972 

valor encontrado en ia tabla 

x?- con p. 0.01 = 9.21<10,.972 



72. 

2 Se realiz6 la prueba de Ji-cuadrada ( X ) encon-

trándose que en el pretest no hubo significacncia, mientras que 

en el postest si existi6 4sta, con una probabilidad 0.01, por -

lo tanto se rechaza la hip6tesis de nulidad y sale airosa la h! 

pdtesis alterna. 

2.14 Probabiliclacl 41 pn1ralizaci6n de loa resultados obt• 

!!!!2.!• 

En esta parte se analizaron primeramente los as-

?ectos de la validez externa del cuasiexperimento. 

- Validez poblacional.- 1os resultados del experimento serán a

plicables solamente a la voblacidn sobre la cual se extrajo la 

muestra. 

- Validez ecoldgica.- A lo largo del estudio se especifican to

das las condiciones (variables, procedimientos, etc.) que se c~ 

brieron, y los requisitos y características de cada una de ellas. 

- Efecto reactivo de interacci6n de pruebas.- Este aspecto se -

control6 ya que en el estudio se aplicaron exúenes pedagdgicos 

normales, aplicados a los sujetos en su mismo salón de clases 

y por su mismo profesor. Aunque no se puede generalizar porque 

el universo no se aometi6 al pretest. 

- Hfectos de interacci6n entre los sesgos de seleccidn y la va-
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riable experimental.- Este aspecto se controló ya que la mues--

tra elegida es representativa d.e la población, alumnos de quin

to grado de la escuela primaria "Dr. Salvador Allende G.", a la 

que se van a generalizar los resultados del estudio. 

- ~factos reactivos de los dispositivos experimentales.- Se CO!! 

troló en el estudio, ya que se utilizaron las mismas aulas de -

los e,rupos para el experimento, y loe responaable.s del mismo -

fueron los propios profesores de los grupos control y experi~ . 
tal, por lo que los sujetos de ambos grupos no advirtieron que 

participaban en un experimento. 

- Interferencia de tratamientos mÚltiples.- Bate factor no in

fluyó en el estudio ya que s6lo se a9lic6 una variable indepen-

diente. 

in fun.ci6n de los aspectos explicados anteriorme!! 

te, se determina que la probabi~idad de generalización de los -

resultados es la sigw.ente, 

1) Los resultados ootenidos comprueban la hipótesis alterna, qm 

determina que con la aplicaci6n de unidades de autoenseilanza en 

el irea de Ciencias Sociales del quinto año de educación prima

ria, se logra un ma.yor rendimiento escolar que a trav,s del m4-

todo de exposición verbal del tema por el profesor. 

2) La generalización de los resultados se ubica en la población 
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del quinto año de educacidn ~rimaria de la escuela 31-427 "Dr. 

Salvador Allende. G.", perteneciente a la zona escolar número -

28 de la Direccidn f 3 de Educacidn Primaria en el D.F. 
1 



OOIOLUSIOifBS 

De la aplicaci6n del cuasiexperimento antes ex

puesto, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

La enseñanza programada. se ha convertido en un -

valioso auxiliar del proceso de enseñanza-&prendizaje, al 

apoyar al profesor en su labor e.ducativa y a los alumnos -

que por diversas razones no pueden seguir estudios escola

rizados. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los alum

nos a trav,s de unidades de autoensedanza permite y facil! 

ta que ,stos participen más ampliamente en su proceso de -

foriD&ci6n, ya que necesitan buscar y análizar la informa-

ci6n que les es requerida en la unidad, la cual es una~ 

te de motivaci6n para el estudio¡ lo responsabiliza en el 

des~rollo del mismo. 

El 9ronto contacto del alumno con materiales de 

autoenseñanza le da la posibilidad de conocerlos y manej~ 

los adecuadamente, con lo cual se capacita, familiariza y 

responsabiliza para el 1118llejo de estos materiales en eta-

pas posteriores de su for.naci6n (secundaria, bachillerato, 

etc.) 



76. 

~luso de estos :nateriales se ha incrementado, y 

se incrementará aún más en la medida que se incornoren iÚ.s 

indi"(iduos a diversos procesos de enseñanza-aprendizaje, -

por lo cual es conveniente que desde las primeras etapas 

de formaci6n acad~mica, el alwnno tenga contacto con este 

tipo de materiales de autoenseñanza. 

De los resultados obtenidos en el cuasiexperime~ 

to realizado en el ~re3ente trabajo, se puede observar que 

la aplicaci6n de unidades de autoenseñanza, es una varia-

ble que influye en el rendimiento escolar del alumno; por 

lo que su elnboraci6n y aplicacidn en la escuela primaria 

se debe fomentar e incrementar para favorecer el aprendiz! 

je de los alu:nnos e introducirlos en el manejo de estos~ 

teriales, principalmente a los alumnos de quinto y sexto -

grados. 

La aplic·acidn del cuasiexperimento para obtener 

datos que proporcionarabi informa.ci6n precisa, sobre la in

fluencia de las unidades de autoenseñanza en el rendimien

to escolar del alumno en la escuela primaria, es un intea 

to que puede generar diversas líneas de investigaci6n ed~ 

cativa. • 



77. 

La posibilidad·de experimentar en la escuela Pr! 

maria nos dari oportunidad de obtener datos vilidos y con

fiables para lograr una aplicaci6n generalizada de cliver-

sos m&todos, tlcnicas y recursos didácticos que permitan -

la soluci6n de problemas educativos. 

Es necesario impulsa.r·entre los profesores de la 

escuela 9rimaria la investigaci6n oducativa como un elem~ 

funda..nental de trabajo. 

Con base en todo lo.antes expuesto, el hecho de 

haber experimentado un recurso didáctico (unidades de aut2 

enseñanza) en la ~scuela Primaria, es un intento en el C9.!! 

JO de la investigaci6n educativa ~or desarrollar ds am-

pli&inente a la PedagogÍa como disciplina científica y por 

ende, lograr el mejoramiento de la educaci6n en general. 
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Anexo l 

LA VIDA MEDIEVAL 
UNIDAD DE AUTOENSENANZA 

5o. afio 
EVA~UAClOri PdEV!A 

IN::i·r.dU!JCIO!~E;;,s Anota dentro del -par1fotesis la letra que te per
mi ta contestar cada cuesti6n. 

l. ¿En qui siglo, los turcos selyúcidas conquistaron Palestina? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

a) siglo u: b) siglo X c) siglo XI d) siglo UI 

2. ¿J6mo se les denomin6 a las acciones militares que organiza
ron los reyes y señores cristianos de Europa, para conqllis
tar la tierru. Santa? ••••••• , •••••••• ( ) 

a) operaciones b) Campañas c) Santas d) Cruzadas 

3. ¿Por qu~ se les denomin6 cruzados a los combatientes?.( ) 

a) Porque tenían una cruz roja 
bordada en sus ropas. 

c) Porque tenían una cruz roja 
pegada en sus caballos. 

b) Porque tenían una cruz roja 
en sus es-padas. 

d) Porque en cada lugar que ccn 
quistaban ponían una cruz: 
roja. 

4. ¿~6mo se les denomin6 a las comunidades que se fueron trans
formando en ciudades? • • • • • • • • • • • • • • • • ( ) 

a) pu.eblos b) metropolis c) burgos d) nrovincias 

,. ~os individu.os qu.e se dedicaban a un oficio, se organizaron 
en asociaciones denominadas •••••••••••• • ( ) 

a) &rremios b) gr11pos c) sindicatos d) partidos 

ó. ¿Qu.i,nes formaoan los miembros de un gremio? • •••• ( ) 

a)üirector, maestros y alu..nnos. b)roaestros, oficiales y apre~ 
dices. 

c).&.loctores, maestros y licenci!, d).tddicos, enfermeras y PBCU!! 
dos. tes. 
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1. ¿~u, pasaban a ser los aprendices, despu,a de que su enseñan 

za duraba de dos a siete años? ••••••••••• ( ) -

a) oficiales b) maestros c) directores d) patrones 

8. ¿C6mo se les denominó a los que formaron una nueva clase so-
cial que surgi.6 en la Edad Media? • • • • • • • • .. ( ) 

a) sacerdotes b) maestros c) artesanos d) burgu.HH 

9. ¿Por qu, loe burgu.eaes fueron adquiriendo importancia en la 
sociedad medieval? • • • • • • • • • • • • • • • • • ( ) 

a) Por sus actividades agrícolas. b) Por sus actividades indU! 
triales. 

c) Por sus actividades mercantiles.d) Por sus actividades rali
gíosas. 

10. ¿Qui,n no estaba de acuerdo con los comerciantes, porque -
condenaba la~ y menospreciaba a quienes se afanaban -
en conseguir riquezas? • • • • • • • • • • . • • • • • { ) 

a) .1.ia Iglesia b) La Escuela c) El Rey d) El Ej4rcito 

Despu,s de que hayas·contestado las preguntas, pi

dele a tu maestra que te de las respuestas de esta evaluaci6n -

previa. 

IlfTR.ODUCCION 

En esta unidad tu responderás a diferentes pregun

tas en las que descubrirás las_ características principales de la 

Vida ~edieval, de tal manera _ijue puedas profwidizar tu conocimi~ 

to sobre este tema. Y así podrás platicar con tus compañeros y -

111111.tros sobre las clases y modos de producci6n, relacionar el~ 

oajo y el capital con la clase social y el poder de los reyes. 



OBJEflVO GENERAL 

Al finalizar esta unidad de autoenseñanza, ser4s 

capaz de explicar las principales características de la fida M! 

dieva.l. 

OBJETIVOS PA.i'.ClCU.udE::> 

Despu4s de realizar las tareas de esta unidad serafe 

capaz de; 

- Reconocer el crecimiento de clases sociales de la sociedad me
dieval. 

- delacionar el crecimiento de las ciudades con el desarrollo p~ 
l!tico y econ6mico. 

- ilistinguir modos de producción. 

- Advertir la centralizacióm gradual del poder. 

O.dJETIVOS ESPECIFICOS 

Se.nis capaz de: 

- Apreciar el crecimiento de las ciudades. 

- Percatarse de la influencia de las cruzadas en la cultura eur~ 
pea. 

- ádvertir la centralización del poder en manos de los reyes. 

- Advertir el trabajo y el capital con la clase social. 

Despu4s de que hayas contestado las preguntas del 

punto l.O revisa si coinciden con las resoluciones de la hoja -

de respuestas. 

l.O La población 

bterial; Lioro de texto (mapas e ilustraciones), papel, lápices 

de colores, tijeras, pedazos de tela y plástico, pegamento, cua-



derno de Ciencias Sociales. 

l.l ¿Jómo eran las aldeas? 

1.2 ¿Oómo eran los burgos? 

- Con la información obtenida, dibuja dos cuadros, La Aldea 

y .61 .óurgo. 

~i contestaste bien, continua, sino vuelve a leer el punto 

1.0 

2.0 .1.ios reyes. 

2.1 ¿vómo eran los reyes a principios de la Edad Media? 

2.2 ¿aómo eran despu4s del siglo XI? 

- Haz dos listas con las características de cada uno. 

- Lo hicistes bien, ¡Qu, buenot pero si acaso olvidaste algo 

revisa nuevamente el punto 2.0 

3.0 Los artesanos. 

3.1 ¿~ómo vivían los siervos que se dedicaoan a la carpintería, 

herrería y panadería? 

3.2 ¿Uómo vivían los artesanos? 

- Dibuja una historieta con las vidas de los villanos y de -

los artesanos. 

Contestaste correctamente, continua con el siguiente punto, 

sino vuelve a leerlo. 

4.0 Los burgueses. 

4,1 ¿A qu, se dedicaban los burg11eses? 

~ibuja escenas de sus actividades. 

Lo hiciste bien, ¡!e felicitot , ¿!e faltó algo? Con mucho 



86. 
cuidado lee nuevamente la informa.cidn del pwito 4.0 

5.0 Antes y despu,s. 

,.1 ¿Cdmo eran antes las poblaciones y sus habitantes? 

5.2 ¿vdmo cambiaron? 

5. 3 ¿A qué se de oieron los cambios? 

¿Contestaste correctamente? si tu respuesta es afirmativa 

¡IE1ICIJAuES1 , ya puedes mencionar las principales caractedst! 

cas de la vida medieval • 

.i.hora puedes int~ntar la solucidn de la evaluacidn 

final. ~i no te sientes seguro para resolverlo,~ te preocupes. 

Yuelve a leer toda la wudad. o los aspectos inseguros. 

EVALUACION FINAL 

rns·.caUvCIQN.SSi Anota dentro del par4ntesis la letra que te pf!r
mi ta contestar cada cuestión. 

l. ¿En qué· siglo, los turcos selyúcidas conquistaron Palestina? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ) 

a) siglo L{ b) siglo X c) siglo XI d) siglo XII 

2. ¿Cdmo se les denomind a las acciones militares que organiza
ron los reyes y señores cristianos de Europa, para conquis
tar la Tierra So.nta? ••••••••••••••••• ( ) 

a) operaciones b) Campañas c) Santas d) Cruzadas 

3. ¿Por qué se les denomind cruzados a los combatientes? • ( ) 

a) Eorque ten!an una cruz roja 
ooruada en sus ropas. 

c) ~orque tení&.n wia cruz roja 
pegada en sus caballos. 

b) Porque tenían una cruz roja 
en sus espadas. 

d) Porque en cada lugar que con 
quistaban ponían una cruz -
roja. 
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4. ¿.06mo se les denomin6 a las comunidades que ae fueron trans

formando en ciudades? •••••••••••••••• ( ) 

a) pueblos b) metro"9olis c) burgos d) provincias 

5. Los individuos que se dedicaban a un oficio, se organizaron 
en asociaciones denominadas • • • • • • • • • • • • • • ( ) 

a) gremios b) grupos c) sindicatos d) partidos 

ó. ¿t.cu.iénes formaban los miembros de un gremio?. • • • ) 

a)~irector, maestros y alumnos. 

c.) .iloctores, maestros y licen
ciados. 

b)Maestros, oficiales y apreá 
dices. 

d)Médicos, enfermeras y paci~ 
tes. 

7. ¿~ué ?asaban a ser los aprendices, despu,s de.que su enseñan 
za duraba de dos a siete años? •••••••••••• ( )-

a) oficia.les b) maestros c) directores d) patrones 

8. ¿J6mo se les denomiruS a los que formaron una nueva clase so
cial que surgi6 en la Edad Media? • ••.•••••• ( ) 

a) sacerdotes b) maestros c) artesanos d) burgueses 

9. ¿Por qué los ourgueses fueron adquiriendo importancia en la 
sociedad medieval? •••••••••••••••••• ( ) 

a) Por sus actividades agrícolas. b) Por sus actividades indu~ 
tria.les. 

c) Por sus actividades mercan- d) Por sus actividades reli-
tiles. gi.osas. 

10. ¿Qui,n no estaba de acuerdo con los comerciantes, ~orque 
condenaba la ~ y me_nospreciaba a quienes se a.fanaoan 
en co.nseguir riquezas? • • • • • • • • • • • • • • • ( ) 

a) 1a Iglesia b) La.Escuela c) El Rey d) El Ej,rcito 



l .. 
2. 
3. 
4. 
5. 

c 
d 
a 
c 
a 

1.0 J.Ja po blacic:Sn 

88. 
lt~JPUEST.AS - "VIDA 61.Ej)IEVAL" 5o. aib 

6. b 
1. a 
s. d 
9. c 

10. a 

l.l Eran pequezi.as ¡;,oblaciones. 
l.~ ~ran ?ODlaciones que se fueron transformando en ciudades. 

2.0 .i..os reyes 

2.1 :i;,os reyes no eran fuertes, ¡;iorque de-pendían de los señores 
en gran medida y eSste les repar't!a -parte de su tierra. 

2.2 Los reyes cobraban impuestos y llenaron sus arcas de dinero. 
Con un ejlrcito oajo su mando, crecic:S el poder de los reye& 

3.0 Los artesanos 

3.1 Vivían y trabajaban en el feudo, no recibían sueldo, ni po
dían dejar la tierra y cuando el senor ven~ía la ~ropiedad 
los siervos camoiabaa de dueño. 

3.2 ~os individuos que se dedicaban a un oficio se organizaron 
en gremios. Je organizaoan para viisilar la buena calidad de 
los productos, controlar los ~re~ios, evitar que hubiera d,! 
masiados artesailos en un oficio y ayudar a los com:9a.ñeros -
que sufrieran alguna desgracia. 

4.0 .Los ·our;;nieses 

4.1 A las ac~ividades mercruitiles y fueron adquiriendo import~ 
cia en la sociedad medieval. 

5.0 Antes y desnuls 

,.1 ~ran aldeas y tenían pocos habitantes. 
,.2 iueron creciendo. 
; d .llebido a que había más .ha:oi tantea, crecieron las ciudades y 

las actividades, entre ellas el comercio. 

l. c 
2. d 
). a 
4. c 
5. a 

E'JALü.i.CI0i,j /bAL 
ó. b 
1. a 
J. d 
9. c 

10. a 



Anexo 2 

PLAN DE OLASEs GRUPO CONTROL 

l!:scuelas ".ür. Jalvaa.or ,Lllende G. 11 5o. año 

lecha y horario~dÍas 20 y ll de auril1 de 3s30 a 10:30 hrs.a.m. 

area: ....fil:!E:~ias Sociales, Unidad V -tema 3 - "Cambios en la vida 

iHdi.eval. 

- Objetivoss 

General~ Explicar las principales características de la vida 
meaieval. 

~specíficoss. - .lpreciar el crecimiento de las ciudades. 

- Percatarse de la influencia de las cruzadas en Europa. 

- Ad.vertir la centralización del :poder en manos de los re-yes .. 

- Advertir el camoio de los modos de producci6n. 

- Relacionar el trabajo y el ca~ital con la clase social. 

- ~esarrollo de la clase: 

Revisi6n de los Últimos temas estudiados mediante preguntas -

introductorias, a travls de las cuales serán revisadas algunas 

características de la Edad Media. Oespuis tomando como base las 

nociones que los alu.nnos manifiesten, será presentado el nuevo 

tema. 

- Procedimiento didácticoi 

1) 1,cnica de enseñanza.- La ticnica a em~lear será.: la exposi
tiva y la interrogativa. 

2) ~aterial didáctico.- libro de criencias Sociales y cuaderno. 

3) Actividades previstas para los alumnos.- lectura en el libro 
de texto, reflexiones basadas en cues
tiones propuestas y anotaciones en los 
cuadernos. 

- Fijación l Verificacidn del aprendizaje: 

Se realizará por medio de preguntas. 

- !!!!.!: 
Elaooraci6n de un dibujo relativo al tema.. 



PLAN DE OLASls GRUPO EXPIRIDN'lAL 
~scuela: "Dr. ~alvador Allende G." 

Anexo 2 

5o. año 

90. 

Fe.cha y horarios d!as 20 y 21 de abril. de ;:h)O a 10s30 hrs. a.m. 

Area~ Ciencias ~ociales, Unidad V - tema 3 - "Oambios en la vida 

Medieval" 

- Objetivos: 

Generals Explicar las princi~ales características de la vida 
medieval. 

~specíficos: - Ápreciar el crecimiento de las ciudades. 

- Percatarse de la influencia de las cruzadas en :3uropa. 

- ddvertir la centralizaci6n del ~oder en manos de los reyes. 

- Advertir el cambio de los modos de praducci6n. 

- rtelacio11ar el trabajo y el capital con la clase social. 

- uesarrollo de la clases 

úevisi6n de los Últimos te~as estudiados mediante preguntas -

introductorias, a travls de las cuales serán revisadas algunas 

características de la Edad Media. Despuls tomando como base las 

nociones que los alumnos manifiesten, resolver4n una evaluaci6n 

previa y desarrollarán la unidad de autoenseñanza. 

- Procedimiento diMcti~os 

L) t&caica de enseii.anza.- La tlcnica a emplear será el desarro
llo de la unidad de autoenseñanza. 

2.) w.aterial didáctico.- libro de ~iencias Sociales, cuaderno, -
mapas, lápices de colores, pedazos de -
tela y plásticos, pegamento, ti~eras y 
la unidad de autoenseñanza. 

3) Actividades previstas para los alumnos.- desarrollo de la u!I,. 
dad de autoenseñanza. en donde se inclu
yen: lectura del texto, resoluci6n de -
preguntas, localización·en mapas, reala 
zaci6n de dibujos. 

- Fij~ci6n y Verificación del aprendizaje, 
" 

1(ealizarán una evaluación final. 

- ~: Uontestarán preguntas y realizarán dibujos. 
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