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1 N T R o o u e e 1 o N 

Desde los tiempos más remotos de la humanidad la educacl6n 

ha jugado un papel muy importante, principalmente para fo! 

mar un perfil de hombre que se requiere en un momento his

tórico específico, por tal razón siempre se han buscado-~

los métodos más idóneos para tratar de transmitir el cúmu

lo de conocimientos que ha adquirido la humanidad. 

Esta actividad, que· sólo acese el hombre, se ha caracteri

zado por diferentes matices a lo largo del devenir hist6ri 

co, desde las enseñanzas orales, hasta ta sofisticación 

del proceso de enseñanza-aprendizafe con la utilización de 

una Tecnología Educativa. 

Esta última ~s la que actualmente se encuentra en boga en

e a s 1 t ~ da s 1 a s i n s t i t u c i J ne s e d u ca t i v'a s d e 1 p a í s , de a q u í -

el interés de hacer un análisis crítico de esta corriente -

educativa para alcanzar los siguientes objetivos: 

-Analizar la rel~i6n que se establece entre la --

te o r í a y 1 a p r á c1t i e a en 1 a Te c no 1 o g í a E d u ca t i va • 
i 

-Detectar a que intereses políticos ideo16gicos. re~ 

pende la Tecnolbgía Educativa. 

-Conocer los orígenes de la Tecnología Educativa. 
~·.::_, .. ....... ..:..... . - . -· ..... . . l.. . .. . ···-·· . ·-··- ·---- ···---·-··--· ... ··-· .... -··-·" ... _ 

-Anal izar los fu~damentos en los que se basa la --

Tecnología Educativa. 

Para el logro de estos objetivos, el presente trabajo se ha 

conformado en tres capítulos. 

. 
El primer capítulo denomina~o: Contextualización, se revisan 

las condicione~ econ6micas, políticas y sociales de los Esta 

dos Unidos de Norteamerlca en las que tuvo sus orígenes .la -

Tecnología Educativa. 

III 



Asimismo, los tres fundamentos teóricos en los que se sustenta 

esta corriente educativa. 

1.-Corriente Psicológica 

2.-Teoría de Sistemas 

3.-Teoría de la Comunicación 

a)Conductismo 

b)Teoría de la Gestalt 

a)Análisis de Sistemas 

b)Enfoque de Sistemas 

En el segundo capítulo cuyo título ds Tecnología Educativa se 

analizan los diferentes elementos que la componen a partir de 

su conceptualización, el concepto de didáctica subyacente en

la Tecnología Educativa, así como el planeamiento didáctico,-
, • 1 

la relacion docente-est~diante, y, por Gltimo, la evaluación. 

Finalmente en el Gltimo capítulo se trabaja e1 marco histórico 

para una futura investiga~ión empírica dentro de ~n Colegio N~ 
cional de Educación ~rofe~ional T~cnica (CONALEP) en este mar

co se aborda la expansión,de los E~U. hacia los países depen--
¡ . . 

dientes a partir del período de postguerra. En un segundo me--

mento se analiza la situación imperante en nuestro país duran-
1 

te el período presidencial de Luis Echeverría Alvarez, por 

ser en esta etapa cuando los Estados Unidos transfieren la . . 
. .. . .. ·~ . ... . ··-~· . ·······--··· 

·rechoTogía 'Educativa haci1a nuestro país para posteriormente 

arriba al período presidencial del Lic. José López Portillo, -

ya que es en este período cuando fueron creados los CONALEPS. 

Por último se dan las conclusiones a las que se llegó. 

IV 



Tul vez el título con ·el que se presenta este trubajo sea el 

primer factor que llume la atención: Tecnología Educativa: -

un Análisis Crítico a partir de una Experiencia Estudiantil

Docente. Por tal motivo considero necesario dar una breve -

explicación de éste. 

Primeramente quisiera señalar que el análisis que se hace a

la parte de la contextualización histórica que conforma el -

primer y último capítulo de este trabajo, es conforme a mi -

preparación como estudiante de la carrera de Pedagogía, de -

tal manera tendría que poner en práctica todos los conocimi

entos adquiridos a lo largo de esta preparación, para cono-

cer mis alcances y limitaciones y subsanar en lo posible es

tos últimos. 

Por otro lado, es preciso mencionar que el análisis y una 

primera aproximación a las propuestas hechas a la teoría que 

presenta la Tecnología Educativa, que conforma el segundo 

capítulo del trabajo, parte de una pequeña experiencia de 

cuatro semestres dentro del campo de la docencia en la carre 

ra de Pedagogía en la E.N.E.P. "ARAGON". 

-···-··· .. - .;. __ ,_ ... -· -·----· ._;_· ____ :.:· ~:: ... :· __ ·:.. :::: __ ___ ,:::.-- .. ~: .. _::~.-:.:..._ .. :.:...'. ___ ._. ___ - _: _____ . ---··--· 
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C A P 1 T U L O 

CONTEXTUALIZACION HISTORICA 

1.1. antecedentes económicos, políticos y sociales 

Para poder comprender la génesis de la Tecnología Educativa es necesa 

rlo referirnos al context.o histórico en el que surge, para lo cual -

nos abocaremos a la situación económica, política y social de los Es

tados Unidos de· Norteamerica a partir de la última mitad del siglo 

XIX. 

Es conveniente señalar ~a gran importancia que tuvo la Revolución 

lndustrial+en la transformación económica de los Estados Unidos . Es

te movimiento se c~racterizó p4r la aparici~n de la maquinaria que -

remplazó la fuerza de _trabajo del hombre originando una mayor pro----

ducción en un menor 

con ello surgió una 

vino a sustituir al 

tiempo y con mayor ganancia para el capitalista,-

11nueva cla~e social: el obrero o proletario, que•· 

artes.ano mkdieval; el proletario 'quedó a merced -

del empleador quien era dueño de grandes cantidades de dinero y maqui 
1 . -

nari? de gran costo para el fuhcionamiento de las fábricas, es decir-

el obrero no contaba con los instrumentos de producción ·para.poder --

' elaborar sus propios alimentos, su único recurso de sobrevivencia fué 

la venta de su fuerza de trabajo convirtiendose así en un trabajador-
' asalari"ádo-y por-·endé dep"endi"e.nte áel ca.pitalTstá-,-·-es pór éllo·que·-..:;..--·-----

"estos. obligados a venderse al detalle, son una mercancía como cual-

quier otro artículo de comercio, sujeto, por tanto a todas las vicisi 

tudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado 11 (1). 

+ Este movimiento propició una serie de cambios en la industria como

resultado del empleo de nuevos medios de producci6n(m~quiQa ·de vapor

máquina de hilar, telar automático, etc.) Se inicio en Inglaterra en

tre 1760 y 1830, y a partir de 1850 se extiende hacia los demás paí-

ses. Con anterioridad a este período, la producción industrial era ar 

tesanal, a partir de esta Revolución lndu,strial, se realizó principa.!_ 

mente en la fábrica. 

1.-Carlos Marx y Federico Engels: Manifiesto del Partido Comunista. 

Duodécima edición, Ed.Ateneo, Buenos Aires Argentina, 

1974. p.41. c1: 



Adem~s su situac16n laboral era bastante lamentable con lo que respecta . 
a su jornal de trabajo, a su salario y a las condiciones de higiere y -

seguridad. Ante esta situación los obreros se agruparon en sindicatos+ 

los cuales entraron en lucha con los capitalistas. "Al principio la lu

cha es establecida por obreros aislados; después por obreros del mismo

of icio de la localidad contra el burgués aislado que lo explotaba direE_ 

tamente. No se contentan con dirigir sus ataques contra las relaciones

burguesas de producción y los dirigen co~tra los Instrumentos de pro--

ducción: destruyen las mercancias extranjeras que les hacen competencia, 

' +Hacia el año de 1758 tienen origen las primeras manifestaciones sindica 

les en tnglanterra, las cuales sin organización se unieron para combatir 

-técnicas de producción que los explotadores, podemos decir qµe su unidad 

fue espontánea rea~ción de resentimiento la cual los condujo a la des---
... d • 1 • d'olt d f'b . . trucc1on e maquinar a,1ncen 1 e· a ricas, etc. 

Por otro lado, el gobierno oligárquico combati6 a la clase trabajadora -

con fuertes ataques y leyes del pena de muerte a todo aquel que cometiera 

ataques a las fábricas. s'in embargo en 1792 Tomás Hardy, zapatero de pr~ 
fesión, fundó la Sociedad de Correspondencia misma que teniendo como ba-

1 . 

se la tesis cooperativista-mutualista de Tomás Paine, fue una agremia---

ción clandestina con una fuerte presión de las masas, lo cual dió como -
' 1 

resultado la derogación de leyes represivas para el obrero en 1824. 

En.1829.,. nace la .Gran Unión det..Tejedores,.- lo-s---cuales--retoman.1-as -ideas---""-·-
1 

d ·e 1 o s u t ó p i c o s so c i a 1 i s ta s e o m o O w en , P a i ne , S a i n t - S i m ó n Fa u n i e r , e t c . , 

y en 1b30 la Asociación Nacional para la Protección del Trabajo planteó-· 

la integración de empresarios y trabajadores· la cual nanea se logró ya -

que fue fuertemente atacada por la burguesía, su único refugio fue la -

clandestinidad, 1 imit5ndose a establecer ayuda en el trabajo colectivo y 

trueque. 

Todas estas experiencias obtenidas a nivel local permitieron la formula

ción sindical a nivel~nacional y establecer relación entre trabajadores

ingleses y franceses para intentar la creación de una Asociación Interna 

cional Solidaria que se consolidó con la formación de la Asociación ln-

ternacional de Trabajadores, el 28 de septiembre de 1864 en Londres. A -

partir de este momento, en casi todos los países del mundo, los trabaja

dores se agruparon en sindicatos para defender sus derechos. 

2 
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rompen las máquinas, incendian fábricas, intentan conquistar por la fue.!:_ 

za la posición perdida del trabajador de la edad media 11 (2) es decir -

que 11 no se trató de una simple batalla de palabras. Con harta frecuen

cia se emplearon la dinamita, las bombas y las ametralladoras. Hubo ase

sinatos en ambos lados. Fue u11 combate feroz 11 (3). 

A partir de ese momentos.e marcó una ruptura en· las relaciones obrero-p~ 

tronales, prohibiéndosele al patrón-como hasta ese momento lo venia ha-

ciendo en cualquier tipo de desiciones de trabajo del obrero- tener voz-
-· 

voto e influencia en las deliberaciones ~indicales; así mismo los obre--

ros exigieron la restructuración de la mano de obra ~estinada para los -

niños, tener derecho de elegir directamente a los funcionarios públicos, 

la abol lción del encarselamient~ por deudas, la jornada de trabajo de ·10 

horas y que Ja educación fuera¡pública y gr'atuita sin importar la clase

social. 

E n s u s i n i c i os , e 1 m o v i m i en to ¡s i n d i ca l i s t a d e l o s E s ta do s U n i do s t u v o - -

su s a l ta s y su s b aj as , y no e sj s i no ha s ta des pué s de . l a g u e r r a c i v i 1 - - -

cuando alcanza una mayor fuerza ya que se logró el unionismo sindical de 

la mayor parte de las zonas in~ustrlale~ de este pafs. Esto ocasion6 una 

mayor concentración de obreros en los sindicatos y ya para 1886 el unio

nismo sindical denominado LoslCaballeros del Trabajo (fundado en 1861) -

contaba con 700 000 miembros de casi todas las partes de los Estados Unl 

-dos de-Norteamer.ica;.empe.ro, ésta f.racas.o po.r.tcnc_r_un .. pr.ogral]Ja lll.U_y ___ iq~-ª·-
1 -

lista y formas muy radicales de imponer sus peticiones es por eso que en 

1881 se fund6 la Federación Norteameric~na del Trabajo, que plantea el -

unionismo comercial siendo opuesto.al sindical que postulaba la primera-· 

1 organización. 

1 
2.- Carlos Marx V Fed~rico Engels. Op Cit. p.43 

1 
3.- Leu H~berman; Nbsotros el Pueblo. Historia de los Estados Unidos 

1 Ed. Nuestro Tiempo, México 1977 p. 295. 

1 

' ·~~ ¡ ¡ . ¡ .Sf""'·"'!f''.~llff.•~•A?fh'·. (f\~ &14'.4444$.. Ad 
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La Federación del Trabajo se preocupaba por mejorar las condiciones la

borales en forma Inmediata,. se interesó únicamente por los obreros exp~ 

rimentados, y sus metas eran propuestas día a día y no él largo plazo, -

estos objetivos eran: 11 jornal más alto, horarios más cortos y condicio

nes mejores. 11 (4) Pero esta organización también fracasó por que entre

sus filas no contaba con obreros no calificados que eran unu mayoría. 

Hacia 1905 surge otra organización sindical denominada Los Trabajadores 

Industriales del Mundo, propugnó el unionismo revolucionario, cuyo lema 

era 11 un jornal justo por una jornada de trabajo justo 11 (5). 

Esta nueva organización estaba en contra· de los intereses de los capit! 

listas, por lo tanto exhortaban a la clase trabajadora del mundo a lu-

cha~ con car5cter de clase 6nica, hasta tomar posesión de la tierra e -

instrumentos de producción y suprimir el jornal de trabajo. Es necesa-

rlo tener presente que para estas fechas es difundido ampl lamente el -

Manifiesto del Partido Comunista, qué pl~nteó por.primera vez la lucha

de clases, la unión de los obreros y la conquista del poder por la ~la

se obrera. 

Sin embargo por efectos de la primera guerra mundial el gobierno logró

casi acabar con esta organización, ya que la clase capitalista se valió 

de este momento de inestabilidad social para emplear todos los medios -

-· 1 í citos e"· H í e i tó s así como .:de: :su .i.n f:l .uencJa: .. en .· .. e .. L_g o.b.i ~.cno , ___ p_ª rª .... 9 es.".'_".'_ .. 

truir esta organización, ejemplo de estos actos fue el encarcelamiento

de más de 100 lideres sindicales acusados de conspiración, en 1918. 

4.- Leo Huberma~ Op. Cit. p.306. 

5.- ibiden p. 307. 
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11 Como el Estado es la forma bajo lu que los Individuos de una clase 

dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa-

· toda la sociedud civil de una época, se sigue de aquí que todas las

instituciones comunes tienen como mediador al Estado y adquieren a -

través de él una forma política. De ahí Ja ilusión de que la ley se

basa en la voluntad y, además, en la voluntad libre. Y, del mismo mo 

do, se reduce el derecho a su vez, a la ley 11 (6). 

En años posteriores fueron creadas leyes en contra de los obreros, -

las cuales se pueden resumir mencionando que estaban en contra de -

los sindicatos. Estas leyes fueron apoyadas por la Suprema Corte de

Justicia proporcionando inmunidad especial ª·los empleadores, quie-

nes se val ierón de esto para despedir grandes cantidades de obreros

y/o contratar a aquellos que aceptaran trabajar más por menos sueldo 

y con la condición de renunciar a toda organización sindical. Es im

portante senalar que esta situación ·ya se había presentado con ante

rioridad. 

"Dado el incremento que tomaron estas organizaciones el gobierno in-

. glés prohibió todas formas de organización proletaria en la -Combina

tión Ats- 1779-1800 en Inglaterra" (7). 

El despido masivo de trabajadores trajo consigo que hubiera millones-

--·· d-e personas· ·q u e·-de.rrra n dar o n-- t r·a bajo·~ -P ¿¡:¡;a ·-s·u b s··a n a·I"' ~ t a:l·"pr o blemá·t-i c a·--s e 

logró contar con 300,000 corporaciones no financieras en los Estados

Unidos en 1929, cada una tenía más de 100 mi !Iones de dolares activos 

con los cuales· se crearon nuevas fuentes de trabajo, lo cual dió como 

resultado que su capital se desarrollara, por lo que se creía que el

poder económico del país estaba en sus manos y que el podel polít-ico

pronto lo controlérían. 

6.- Carlos Marx y Federico Engels: La Ideología Alemana. Ed. Revolu-
clonaria La Habana, ~uba 1982 p.69. 

7.- Emlliano León: La Prensa Obrera y Movimientos Sindicales. 
Ediciones de Cultura Popular México, 1975. p.11. 

5 



Cabe seAalar que otro hecho importante para expansi6n del capital nor 

teamericano fue la independencia de Cuba. En 1895 Cuba se declar6 en

gucrra contra EspaAa y en este período de guerra se destruyeron gran

jas y fábricas norteamericanas ocasionando gran inestabilidad en esta 

isla, por lo que loas inversiones de los Estados Unidos (100 millones 

de dolares) en Cuba se redujeron casi a la mitad. Como consecuencia,

los empresarios capitalistas con inversiones en esta isla, ~xigieron

ayuda para salvar sus propiedades y por tal motivo los Estpdos Uni-

dos quisieron comprar Cuba a Espafia pero los hispanos se negaron y en 

e 1 a A o 1 8 9 8 1 o s E . U . A • 1 e d e c 1 a r a r o.n 1 a g u e r r a 1 o g r a n do ve n c e r 1 o s c u a 

tro meses más tarde. 

11 El tratado de paz proveia que las islas espaAolas de Puerto Rico, -

Gu a m y 1 a s F i 1 i p i r a s s e r í a n en t r e g a d a s a 1 o s E . U . A • O e be r í a n a bon a r s e 

a EspaAa veinte millones de ~Jlares, Cuba recibiría su independencia

bajo determinadas condiciones 11 (8). 

A partir de este momento los kstados Unidos tuvieron gran influencia

en Cuba, ya que se convirtierbn en los principales inversionistas: -

. eran duefios de molinos azucar~ros, así.como de plantaciones de taba--
1 

coy ferrocarriles, incrementando así su capital de 100 millones de--

dolares. 

_Este es un ejemplo para acla~ar c6mo los Estados .Unidos fueron abrie,!! 
. . . . .. .. . .. . ,.. . - .. ---· ....... ·---· .. ··~· .. -· ·-·· -·. -·--·--· 

do nuevos mercados a nivel irlternacional y nuevas regiones para la --

explotaci6n de los recursos naturales que requería para desarrollar -

su industria, y fue así como este país se convirti6 en imperio mundial. 

Es menester tener prese~te que una característica del capitalismo mo-

derno es la exportaci6n del capital acumulado por los monopolios hacia 

los países dependientes o 11 atasados 11 • 

8.- Leo Huberman. Op. Cit. p. 329. 

6 



11 En estos pníses atrasados el bcncf icio es ordcnndamente elevndo, pues 

los capitales son escasos, el precio de la tierra relativamente poco -

c o n s i d e r a b 1 e , 1 o s s a 1 a r i o s· b a j o s , m a t e r i a s p r i m a s b a r a t u s , 1 a p o s i b i 1 J_ 

dad de la exportaci6n del capital está determinada por el hecho de que 

unn serie de países atrasados se hallan ya incorporado a la circula--

ción del capital mundial, han sido construidas las principales líneas

ferreas o se ha iniciado su construcción, cuentan con las condiciones

elementales de desarrollo de la industria, etc. La necesidad de expor

tación de capital es debida al hecho de que en unos países el capita--

1 ismo ha 1 madurado excesivamente 1 y (en las condiciones creadas por

el· desarrollo insuficiente de la agricultura y por miseria de las ma-

sas) no depende de un terreno para colocación 1 lucrativa del capi----

tal 1 11 (9) 

La industria norteamericana se desarrolló r§pidamente ocasionando la -

apertura de nuevos empleos y la acumulación de mayor capital, de esta·· 

m a ne r a s e d e s a r ro 1 1 ó s u p ro d u c c 1 ó. n ha s t a 1 1 e g a r a 1 pu n to d e s o b r e p ro - -

ducción de manufacturas que forsozamente tendrían que exportar hacia -

la mayor parte del mundo, sin embargo, algunos países pusieron mura---

1 las tarifales para garantizar un mercado interno propio-como fue el -

caso del Japón- y otros se valieron de medios diferentes- guerrillas -

para constrarestar el dominio norteamericano. 

·Todo ello dió como resultado una disminución en las ventas de manufac-

.... _. ___ t_ur_a~_no_rtearl}_e.r.icanas y por ende, hubo ur¡a gran cantidad de mercancias 
sin salida, por 1~- ~u~ --~-a ... ~c;no~r~-·~~·~-~~-~~~~-¡·~-~~~: __ ~:~-¡v·i·6·a--~¡:;t;.·a·r erí:.:-

crisis. La producción empezó a disminuir y aumento el número de desem

pleados que presionaran al gobierno con demandas de empleo y sevicios

sociales. Por otro lado, el apoyar la industria, se descuidó la agricu_L 

tula y tambi~n los agri~ultores pidieron ayuda al gobierno-como el pr~ 

cio garantía de sus productos-de esta m~nera el gobierno se introduce

directamente en el control de la economía nacional proporcionando pre~ 

tamos a bancos, agricultores, programas de control de producción, pro-

9,- V.I. Lenin: El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo. 

Ed. Quinto Sol. S.A. México. p.68. 

7 
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gramas de socorro para desempleados, s.eguro de vejez, ayuda a ciegos, 

1 isiados, huérfanos, cte. 

La económica se estabi 1 izó con la ayuda del gobierno y la gente del -

pueblo comenzó a tenerle confianza ya que ~ste se les prese~tó en una 

forma paternalista, pero este último no alcanzó a vislumbrar que el -

fin primordial del gobierno norteamericano era mantener bajo un con-

trol ideo·lógico. 

Es decir, el papel del estado juega dos funciones, las cuales son: 

a) se manifiesta con el representante de los intereses y voluntad

popular, cuya función es la cohesión y la regulación del equili 

brio social, así como de las relaci6ne~ sociales de producción. 

b) El estado es la organización ·para la conservación de las condi

ciones de producción, se presenta como el guardian de los inte

reses de Ja clase que detenta el poder, conservandolas condici~ 

nes de explotación, a través d~ su superestructuta jurídico-po

lítica vínculo por el cual la burguesía determina el poder po--

1 ítico, ya que Ja superestructura esta íntimamente relacionada

con las relaciones de producción. El obrero dentro de la empre

sa es visto como un sujeto jurídico en la transacción que cons

tituye el contrato de compra-venta de la fuerza de trabajo, así 

mismo la estructur~ del trabajo esta determinada por la superes 

tructura jurídico-poi íticél. 

Este doble papel del Estado ha sido ampliamente desarrollado por -

Poulantzas, el cual nos dice "esta función del Estado, organizador 

del proceso de trabajo·, no es, p<;>r lo demás , sino un aspecto de -

su función respecto a lo económico. Mencionamos aun simplemente -

aquí la función del sistema jurídico, del conjunto de las. reglas -

que o r g a n i za n l'o s i n ter e a m b i os e a p i ta l i s tas , verdadero m a re o de - -

cohesión de las relaciones intercambiarlas. La función del Estado

respecto a lo ideológico consiste, menclonémoslo aún como mera in

dicación, en su papel en la educación, la enseñanza, etc. El nivel 

propiamente político, el de la lucha poi ítica de clases, esa fun--
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cl6n del estado consiste en la conservación del orden político de -

clases". (10) 

Como podemos ver en la cita anterior,.las funciones fundamentales -

del estado son: lo económico y lo ideológico; ambos estr.in determina

das por los intereses políticos de la clase que detenta el poder, y

constituyen la función política cuyo objetivo primo1·dial es el mant~ 

nimiento de la estructuta social mediante el predominio de la clase

burguesa sobre la proletaria y la vinculación estrecha entre educa-

clón y producción. 

Sobre la Gltima afirmación podemos decir que el estado ha dado un P! 
pel preponderante a la educación para la conservación del orden es-

tructural, ya que a través de esta va a reproducir la fuerza de tra

bajo calificada que requiere para las necesidades de la división --

técnica social ocupacional en la jerarquización del empleo. Por tal

motivo el estado capitalista crea unü serie de instituciones qui? le

permitan mantener el orden social, así como la capacitación de mano

de ob.ra para producir más. 

La escuelü tiene como objetivo, captar e identificar a los educandos 

que presenten las car~cterísticas necesarias para la estructura so-

e i a 1 • 

- . 

"Las escuelas sirven para asegurar cuanto sea posible y al parecer -

con cierto éxito, que quienes tienen las peores posiciones econ6mi-

cas1no se rebelen contra el sistema que los oprime y se identifica -

con los dirigentes que estan dispuestos a trabajar dentro del marco

de acción establecido por la clase dominante en el poder'' (11). 

, 

10.- Nicos Poulantzas; Poder Político y Clases Sociales en el Estado 
~italista. 1.i"ig6sima edición en espa1'iol Ed. Siglo
XXI México. 1982. p.56. 

11.- Mtirtin Carnoy:_La Edu_':.E..~!._ór. __ Lí!.!.Perialismo Cultural. segunda Edi
ción Ed. Siglo ~XI México 1978. p.31. 
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l .l.1- Aspecto Educativo en los Estados Unidos 

El aspecto educativo en los Estados Unidos de Nortcarnerica tam 

bién se vió afectado por el desarrollo industrial ya que este

se desarrolló a la par de las estructuras económicas, pol íti-

cas y soclales. Para aclarar un poco m5s esta relación es rne-

nester hace~ una breve referencia al desarrollo educativo en -

este país, y por tal motivo nos remontaremos hasta la primera

mi tad del siglo XIX. 

Hacia estas fechas la población norteamericana se encontraba -

constituida por diversas colonias que se desarrollaron separa

damente: las norteñas estaban pobladas por terratenientes y 

artesanos cuya producción era destinada fundamentalmente al 

cpnsumo de los colonias; además,algunos comerciantes se dedica 

ban a exportar ron hacia Europa y Africa. Estas colonias empe

zaron a adoptar las formas de vida de las metropol is europeas

lnglanterra, Francia etc.- mientras que las colonias del sur -

se dedicaron a la conf6rmación de haciendas - tipo Brasil y de 

las Indias Occidentales-explotación de tabaco y algodón, impar 

tación de bienes manufacturados y esclavos africanos. 

En cada colonia,_ tanto las del norte como en las del sur, el -

-~iste~a eq~cativo estaba desentral izado ya que cad~ una de és-
. . -· '... . ..... 

tas se encargaba de su funcionamiento y por ende de la forma--

e i ó n d e s u s n i ñ o s. : - - · - - - - · - - , -1"11 La s p r i me r a s e s c u e 1 a s p r i -

marias 1 escuelas de señoras• tenian su lugar, más de las ve-

ces, en la cocina de una mujer instruida, y propiciaron la edu 

cación formal en las trece colonias originales. Con las escue

las de señoras coexistieron las llamadas 1 escuelas para esc~l 

bir 1 normalmente éstas se encontraban fuera de las casas, pero 

al igual que las primeras daban Importancia a la alfabetiza--

clón y a las capacidades computativas. 

Al Igual que las escuelas para señoras, la'estructura interna

de las escuelas para escribir era informal, rayando en ocasio

nes en lo caótico: El otro extremo, 1.:i disciplina militar y la 

capacitacl6n prevalecía en la mayorla de las escuelas carica-

10 
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tlvas para las pobres 11 (12). 

Después de la independencia de los Estados Unidos de Norteame 

rica cada estado trató a su manera el sistema educativo, pero 

éste tomó dos direcciones las cuales tuvieron gran trascen--

dencia en este país: estas fueron la progresista y la refor-

mista. 

En 1865, al finalizar la guerra de secesión, la escuela en el 

sur se abocó a formar una socieda'd blanca con carácter elitis 

ta; su educación era privada proporcionando un 1 imitado núme·· 

ro de profesionales necesarios para la economía de 'las hacie~ 

das, por lo que la educación pública no se consideró como ne-
1 • 

cesarla, sin embargo alf triunfar las colonias del norte se --

Impone la ·educación pública. Por otro lado la educación del -

norte se encontraba dividida en escuel~s comunales y escuelas 

privadas para niños riJos y pro educación públi.ca para educar 

a los niños pobres orgJnizadas por los eclesiasticos. 

"Las sociedades pro-es¿uela pública hicieron de la pobreza·-

una condición para la fscolaridad gratuita, estipulación que

contrastaba con los intereses de quienes deseaban hacer lle-

gar a todos la instruc.ción primaria . Mientras la instrucción 
.. - . . . . . . .. . . .. . .... - . . . . ... . .- .. . .. 

pública estuvo asociada con el ser pobre, los hijos de quie--

nes no eran acomodados o misérrimos no asistlán a el la. Los -

asalariados aumentaban rapidamente en el norte y los cambios

sociales provocados por Ja industrialización y la inmigración 

de grandes números de irlandeses en las ciudades norteñas 

constituían una amenaza para el orden social de la joven re-

públ lea " (13). 

12.- Samuel Bowles y Herbert Gintis: La Instrucción Escolar -

en América Capitalista: la reforma y las contra-

dicciones de la vida aconómica.Ed. Siglo XXI México 
1981. p. 203. 

13.- Martln Car~oy. Op. CI~. p.223. 
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Este movimiento pro:-edu~ación pública fue apoyuda por los re

formistas, y es así como Horace Mann secretnrio de Ja Public

School Society, organizó Ja primerél reforma educativa de este 

país en el estado de Massachusetts en el período 18~0-1860 en 

la cual propusieron Ja unificación de criterios para Ja edu-

cación pública a nivel nacional. Pero, ante la gran cantidad

de emigrantes -aproximadamente 3.1 millones-surgieron una se

rie de condiciones que dieron origen a una segunda reforma 

educativa entre el período de 1900-1920, la cual consistió en 

desarrollar las mismas ideas de la primer reforma. 

Es importante remarcar que los reformistas representaban los

intereses de una clase burguesa que se desarrollo gracias a -

la consolidación económica de las empresas, de tal suerte que 

los industriales vieron en la educación el medio por el cual

se podría tener una sociedad ordenada y progresista, prepara~ 

do a los educandos con una serie de destreza para incorporar

los a las nuevas funciones económicas de la sociedad que cada 

vez se volvía m§s compleja tecnológicamente. Adem§s se vi6 en 

la educación una forma de socializar a los educandos en la 

nueva forma de vida capitalista, así como para que disminuye

ran los actos de bandal ismo y se contribuyera al desarrollo -

de la productividad industrial, ya que a través de la escuela 
··----.... · · :~----se:_.1.e 9 i't'i~aba .. 1a· f'i'br:e ·-~~pr~·sa:: -y·-ra-.ci~·5·i·~--ú~{ci·a_ci_ ci~-·1 p-,:~-~e;~ .. ·-

de acumulación de capital, haciendo creer a la clase obrera -

que mediante la educación podrían alcanzar un mejor ingreso y 

por ende una posición económica más elevada, es decir la edu

cación resolvería todos los problemas de la pobreza y el de-

sempleo, así tendrían acceso a la sociedad de consumo. + 

+ Por lo tanto, los contenidos programáticos tenían un enfoque 

no social lsta. Hay que tener presente que en Europa se mani

fcGtélron una serie de movimientos socialistas, principalmen

te en la URSS. 

12 
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Los reformistas tambi~n se abocaron a la tarea de promover 

escuelas públlcus s~cundarlns,· atribulléndose a éstas el -

permitir la movilidnd social, el desarrollo económico de -

la sociedad y una educaci6n que no se da en el seno faml--

1 lar de la clase obrera. 

Este nuevo prop6sito de los reformistas fue apoyado por la 

burguesia, gente influyente, y personas de la clase media, 

por ende, esta educación debería estar enfocada a favore-

cer el desarrollo industrial e incrementar la riqueza de·· 

una minoría, gracias al apoyo que tenían del estado propor 

cionar una educaci6n que contrlbuira al desarrollo indus-

trial del país. 

Al igual que Massachusetts, los diferentes estados crearon 

escuelas secundarias a medida que se Iba desarrollando la

industrial ización y la urbanización, ya que las escuelas -

secundarlas iban acompañadas de lá necesidad de destruir -

las estructuras que no favorecieran la industrialización.

Pero en todos los estados sucedi6 el mismo fenómeno, la -

educación sería vista como el medio por el cual se capaci

taría a la mano de obra que se requería en el funcionamien 

to de los dlver~os puestos ocupacionales en la industria -

y el beneficio que trae consigo el desarrollo industrial -
.. . ,: . - .... ···- ... : ...... ::· ... ·····- .-. -··--·· .. _: .. -·.-··_ - .. :~ ...... ·--·- . ·-···· .. 

······-·---sena p-afa u·nos cuantos, mientras que la mayoria seria ex-

plotada. 

Al poco tiempo de fundadas las escuelas secundarias públi

cas se observó que beneficia la clase media, los jovenes -

de esta clase conseguian el ingreso a la universidad y a 

los negocios ·y las mujeres principalmente se prepararon p~ 

ra la enseñanza o ambos para carreras comerciales, mlen--

tras que los hijos de los proletarios no alcanzaron a lle

gar a la secundarla por quedarse estancados por diversas -

razones en el nivel elemental, mientras que los hijos de -

los burgueses asistieron a academi~s de paga para prepara~ 

se en una educación clásica y a posterior a la universl-

dad. 
13 
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Esta diferenciación educativa se hizo más clara al finalizar 

el siglo pasado. 11 Lt1 diferencia se justificaba como un modo

de organizar Ja educación de acuerdo con las realidades so-

ciales y económicas, y esto a su vez se presentaba como un -

medio de proveer una significativa igualdad de oportuni

dades educacionales" (14), Ja estratificación de la enseñan

za se debió en primer lugar para darle un carácter progresi! 

t a .y 1 u e g o p a r a q u e 1 o s h i j o s d e 1 o s p ro 1 e ta r i o s no d e s e r t a -

ran de la escuela, ya que esto impl icaria una disminución en 

la mano de obra calificada. Por lo que hacia el año de 1920-

los tests tuvieron gran importancia para claslf lcar a los -

educandos en grupos cuyas habi 1 ldades fueran bastante homog! 

nes. 11 Los resultados de los tests fueron aceptados sin vaci

lación ni crítica, y dieron pié a toda una serie de actos y-
' juicios injustos para con los individuos. Por su exagerada--

fe en la medición objetiva algunos entusiastas no se sintie

ron en la necesidad de formular crítica de sus instrumentos, 

ni de la interpretación de los r~sultados que con ellos obte 

nían. 11 (15) de tal forma que el orientador decidía que tipo 

de educación era la más conveniente para los educandos según 

sus aptitudes, ya que la escuela era la encargada de desarr~ 

yar en ellos destrezas que serían útiles para desenvolverse

en cualquier empresa. 

Como se ... puede o b s.c r.v~a r_: en. Los:. pá r.r.af.9.?_ .a r.i_t erJ~r (l ~. L l_~_ . .J?.s L~g.-

1 og í a empezó a tener gran influencia en el ámbito educativo

en este período ya que ésta luchaba arduamente por convertir 

se en ciencia at:Jtónoma; desligada de la filosofía, adoptó el 

método experimental cuyo objeto de estudio sería la medición 

y la conducta .externa del hombre. Este punto sera tratado -

posteriormente en el inciso 1.2.1.de los fundamentos teóri-

cos de la Tecnología Educativa. 

14.- Inspector Escolar 1908. citado por Martln Garnoy. Op.Clt 

237, 

15.- Roberth L. Tornldike y El izabeth Hagen: Tests y Técnicas 

de Medición en Psico.logía y Educación. Ed. Trillas 

México 1978 p.·14. 
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Con lo que respecta a la escuela progresista citaremos algunas 

de las ¡deas fundamentales de s~ máximo exponente John Dewey-

cuya postura filosófico se centra en la Igualdad social mcdi-

ante la democr5cia y el desarrollo integral del ser humano. 

El concepto de democrácla para el filósofo Dewey e1·a el de una 

sociedad intencionalmente organizada lo más científico e inte-

1 igentemente para un posible cambio de la sociedad. También la 

utilizó para igualar una forma de vida en la que el hombre es

un ser respetado, los individuos son iguales y los biénes de -

vida son compartidos. 

De aquí que la educación sea concebida como un. proceso social

en el cual su función a desempeñar es la formación integral -

del individuo, determinar sus potencialidades, el formar sus -

hábitos y destrezas, despertar sus sentimientos y emociones,

desarrol lar su creatividad y sus intereses en un medio ambien

te. 

De lo anterior se deduce que el objetivo fundamental del movi

miento progresista era el de unir la escuela con la sociedad ~ 

por medio de una educación centrada en el interés y las necesi 

dades del niño. 

·-- ..... ·- ..... ~~ _ ~o n~eP.~ i ó ~ de ::.s ~H.~~.ª . ~u·~- .~.e..n _í_~ .. n. J_o_~ . ~.r_°. ~.~.e. ~-i-~-~ _a.s --~.~-~ n .. -9.~ e -
''la escuela debe convertirse en una comunidad y tener el mate-

rial y los recursos que despertaran el interés, estimularán -

las ideas y empl.earan las manos de los niños" (16), solamente

el trabajo cooperativo dentro de la escuela serviría de agente 

de socialización, ya que el niño es considerado como un sujeto 

que por n.aturaleza es curioso, inq,uisitivo, investigador e in

clinado a hacer cosas. 

16.- Gehman Harny Good: Historia de la Educación Norteamerlca

~~· Traducción: Nuria París, Unión Tipográfica Ed. 

Hispano Americana, M6xlco 1966 p. 

15 
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Las actividades de la enseñanza fueron principalmente la de -

identificar el talen~o del niño y _la de su entrenamiento voca 

cional. Se formularon una serie de programas de evaluaci6n -

con la finalidad de medir la capacidad intelectual del niño,

de esta manera se integraron planes de adiestramiento para 

adaptar a cada niño al papel que posteriormente desempeñará -

de acuerdo con sus capacidades. 

De esta forma los progresistas institucionalizaron la merito

cracia como un medio para mantener el control social ,cuyo ob 

jetivo era justificar. que aquellos educandos que presentaran

las características que requería la sociedad llegarían a los 

puestos ocupacionales m&s altos que esta brinda; así mismo

era funci6n de la meritocracia hacer creer que aquellos alum 

nos que no presentaran tales características -sumisi6n, obe 

diencia, capacidad Intelectual, docilidad, etc.- aceptaran 

con justicia y con objetividad el puesto ocupacional que les 

tocaría. 

En este período del ejercicio educativo del progresismo (1980 

-1930) se instituyó el bachillerato público como única insti

tuci6n a este nivel para las masas, además legó tanto para el 

bachillerato como a otros niveles "materias seriadas, las eva 

luac;:iones _educativas, la economía Interna, la secundaria, el 
·--······-···-~~~-s~jo estudiantl.1",···¡a jura dla~-¡-~·á· fa bandera;··r();-·aepo-Í::_ 

tes escolares, las asambleas escolares, la orientación y edu 

cae Ión vocacional, los clubs y periodlcos escolares y el mono 

polio de las autoridades ejecutiva en rnanos de superintenden

tes y otros profesionales 11 (17) 11 su evaluación de los efectos 

del proce~o educativo se limitaba a la compilaci6n de datos -

sobre el relativo exlto de un programa u otro en terminas de 

criterios normativos tales como en qu~ medida los alumnos de 

escuelas medias progresistas tenían exlto en :a superior 11 (18). 

17.- Samuel Bowles y Harbert Gintis. Op. Cit. p.237 

18.- Walter Felnberg y Henry Roscmont; Trabajo,Tecnología y 

~du~clón. Ensayo.s e1n Disidencia con los Fundamen

tos de la Educac16n Norteamericana, Traduccl6n.Emma 

Isabel Dupcy Ed.Los Paralelos,Buenos Alres,Arg.1977 

p .• 11 16 . 
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También exigieron que en la elaboraci6n de los planes y pr~ 

gramas de estudio fueran tomados en cuenta tanto profesores, 

administrativos así corno a los alumnos. 

Como los progresisfas postularon que la educación debería e~ 

tar centrada en los intereses del niño, le dieron al juego 

un carácter integral en la educaci6n, ya que esta era la prJ_ 

mera actividad voluntaria que el niño desarrollaba por sus -

propios intereses·. El juego debería ser dirigido hacia la -

apreciación de Ja máquina por lo que no debería dejarse to

talmente a la libre espontaneidad, sino dirigid6 hacia la ci 

' vilización industrial. 

La s i d e a s d e J oh n D e 1·1 e y f u e ron 1 a b a s e p a r a q u e e 1 pe d a g o g o -

Wi 11 iam HeQrd Kil patric¡k propusiera_ en 1918 una nueva pro- -
. l 

puesta también se apoyo! en la psicología del desarrollo in--

fantil, la· cual tiene s·us orígenes a p~incipios del siglo en 

curso. 

1 

Esta propuesta d . 1 
e ucat1va la podemos ubicar dentro de lo 

en pedagogía se conoce 1 como Escuela Nueva o Activa. 
i 

que 

11 E 1 método de pro y e et o1s d e K i 1 p a t r i e k t i en e p o r f i na l i dad 

llevar al alumno a realizar algo, es un método esencialmente 

.. activo, cuyo propósito, es hacer que el alumno real ice, actúe, - - .. ·- .. - . . . . - ... - - . . .. . -- ..... -. . .... _,_ ... . . . . ... . . - ·- - -· -

es en suma el método de determinar una tarea y pedirle al 

· alumno que lo lleve a cabo 11 (.19), 

El autor coincide con Dewey en que el alumno debe tener si-

tuaciones de experiencias o actividades en los que esté inte 

resado por él mismo, situaciones que le presenten algún pr~ 

blema donde éste tenga que darle solución. Esta es la forma 

como se va a i,ntroducir al niño a actuar y a pensar, a que -

sea libre de deducir por sí mismo. 

19.- lmldeo G. Nerlci. Hacia una D.idáctica General Dinámica. 

Ed. Kapelusz, Buenos Aires, Argentina 1980 p.2q9 
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Con los aportes de la pslcologra experimental al campo educ! 

tivo tales como "la motivación, aprendizaje y personalldad,

aspectos que se retoman para la adaptación individual al me 

dio físico y al amb.iente de la cultura, en uno, encararnos la 

acción afectiva de aplicación directa ele las cosas, con que 

el hombre transforma la propia naturaleza; y en el otro, la 

acción simbólica con la cual creando su mundo interior, org! 

nlza el pensamiento, los mitos y el arte, la ciencia y la -

técnica11(20). El método de proyectos trató de desarrollar -

las aptitudes intelectuales, artísticas y sociales del niño

mediante el trabajo manual e inte'1ectual, así mismo el espí

ritu de cooperación, la coeducación y la formación del futu 

ro ciudadano. Estas son las características que debe prese~ 

tar el perfi 1 del hombre que desea formar el autor con el mé 

todo de proyectos. 

Por lo tanto 11 el método de proyectos es regido por las pos.!_ 

bllldades del niño y ~orla lógica del adulto, admite cual 

quier forma de seriar ios conocimientos que m~jor se acamo 

den a las curiosidades, a las necesidades y a .las capacida-

des de los muchachos, despertando su alegría y optimismo - -

cuando se ven autorizados para discutir el hecho, par·a imagi 
1 -

nar, buscar, hallar, para ensayar,combinar, rectificar, conE_ 

trulr y realizar. Su personalidad está siempre presente. Y 
1 

- -· · · - como la ·acti·v·idád.en C:C:imún permlflrá .. ·a-los .. hTños -cc>'mpfender .. 

la necesidad de la disciplina y apreciar la belleza del es

fuerzo y de la abregaci6n, el método será un instrumento pr! 

clso en la formación del carácter" (21). 

20.- Filho Lourenco: Introducción al Estudio de la Escuela 

Nueva . T r ad u c c i ó n : M a r í a Ce 1 i a E g u i 1 ar , E,d • Ka pe 1 u s z 

Buenos Aires, Argentina 1974. p.216. 

21.- Lorenzo Luzuriaga. et.al. Métodos de la Nueva Escuela 

E d • Lo s a da , B u e n o s A i r e s , A r g e n t i n a . 1 9 6 1 • p • l¡ 8 . 
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Al igual que De\>Jey, .Ki lpatrick' le da un papel Importante al 

juego, ya que el autor considera que a través de éste el ni 

ño aprende; remarca que esta no es la única forma de apren

dizaje puesto que el niño también aprende mediante Ja imita

ción y la socialización. 

De lo anteriormente descrito podemos citar los' objetivos del 

método de proyectos: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Que el 

cias en 

Que las 

Que e 1 

Que el 

mentos; 

alumno logre una situación auténtica de experien

las que esté verdaderamente Interesado; 

actividades tengan propósitos definidos; 

pensamiento sea estimulado~ 

alumno observe para utilizar los informes e instru 

e) Que los resultados del trabajo sean algo concreto; 

f) Que el alumno tenga oportunidad de comprobar sus propias 

ideas a través de la aplicación de las mismas. 

Hacia la década de los 20-30 se crea un programa .flexi.ble de 

Instrucción llamado Método de Actividades el cual fue adopt~ 

do casi en todas las regiones del pafs; con este programa -

se pretende romper con algunas normas tradicionales educati

vas y propone: Que la escuela debía proporcionar un bloque-
··- ---de :···con o·c·i ·m· i en tos i'iit-e°r r ~ 1 a e i'ó n-~ deis~·" ~n .. cb.o pe.r ~¡'fi va- ·e "rn·fo ¡..-:-;:: 

malmente por los profesores y estudiantes. Estaba en contra 

de la memorización, por lo cual debía desaparecer la signifl 

cación de materias a cierta calendarización de horarios exac 

tos en el programa. 

John Dewe~ participante de este méiodo, afirma que la escue

la debía dar un desarrollo creador a la libre expresión del 

niño, al estudio en torno a la actividad del niño bajo una -

atmosfera Informal para desarrollar todas las esferas de la 

vida. 
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Al poco tiempo surgieron una serie de críticas a estos proce

dimientos del método de üctividadcs 11 ttichandolos de poco si~ 

tematicos, inconexos, ineficaces y destructores de los valo

res tradicionales del programa de estudios. Este movimiento 

crítico fue promovido por el profesor \4illiam C. Bagluy, del 

colegio de maestros de la Universidad de Columbia 11 (22). 

Este movimiento fue llamado Esencialismo. 11 Los esemcialistas 

pretendían que la escuela se ocupara de enseñar a todos, lo 

quieran o no, las nociones 'esenciales sin las cuales no pu~ 

de decirse que haya una participación auténtica en la civil i 

zación occidental 1
• Exigían la vuelta a programas obl igat~ 

rios para todos por lo menos en las materias principales, con 

una reducción dr&stica en la facultad de selecci6n de las ma 

terias y en la posibilidad de contribuir autónomamente el pro 

pio programa" (23). 

Para los esencialistas la educación debe. centrarse en la he 

rencia .cultural considerada como su fuente primordial, es de 

cir que el currículo debe tomar en cuenta esta herencia cul 

tural considerada también como conocimiento. 

Bajo este contexto, de pugna entre los progresistas y esenci~ 

·listas surge en 1944, el libro "Principios Básicos del Currí 

culo" de Ralph Tyler, el cual retomó estas dos posturas educa 

ti vas. 

La importancia fundamental de esta teoría curricular radica 

principalmente en que el autor propone una nueva metodología 

para reestructurar, elaborar, aplicar y evaluar un programa 

de aprendizaje, visto como un instrurnen.to de carácter funci~ 

nal para la educación. Además en el establecer la relación 

que debe guardar el programa con la. escuela, la sociedad y el 

haga r. 

22.- Henry Chauncey: La Educación Norteamericana. Traducción. 

Fulvio z~ma Cali-Colombla, Ed. Norma.Estados Unidos. 

1962 p.37 
23.- N. Abbagnano y/\. Visalberghf: Historia de la Pedagogía. 

Traducci6n Jorge Hern~ndez Campo. sexta reimpresión. 

Ed. Fondo de Cultura Econ6mlca. MGxico 1982 p.653, ~\ 
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Esta propuesta tiene como eje central la organizaci6n de obj~ 

tivos y actividades de aprendizaje que le permitan al alumno

adaptarse a los nuevos cambios que esta sufriendo la educaci6n 

como resultado del rápido desarrollo industrial que esta exp~ 

rimentando el pafs ~n esa época, asf mismo propone un método

racional ista para examinar los problemas del currfculo y la -

enseñanz<1. 

Por lo tanto podemos decir que el objetivo de esta propuesta

currfcular es lograr una 11 mayor eficiencia'' en los sistemas 

educativos. 

Es menester destacar que esta ~ropuesta tien~ también como fi 

nal idad que el docente adquiera plena conciencia de los obje

tivos que se debei1 alcanzar al final izar un curso educativo. 

t 
De estos objetivos se derivan los "criterios que se emplearán 

para la selección del material, bosquejar el contenido del 

programa, elaborar proiedimientos de enseñanz~ y preparar las 

pruebas y exámenes . 11 (24). Todos estos elementos del programa 

so n v i s to s p o r e 1 a u to r1 como e 1 me d i o p a r a r e a 1 i za r 1 o s p r o p ~ 
! 

sitos básicos de la educación, además permiten al docente me 

jorar el programa en f?rma constante. 

Un hecho importante en.el aspecto educativo en esta época fue 
~ . ·- . . . . . . .. - . . .. - ... - ... ' . - . . . -·· ... . . . . . . - . ···- . -.. 
la masificación de la ~nseñanza como consecuencia del desarro 

llo industrial que adquirió este yafs. 

Así la educación tuvo como papel fundamental el capacitar la 

mano de obra cal if·icada que demandaba la industria. De esta 

manera la educación es entendida desde una concepción desarr~ 

llista y de movilidad social. Además a la educaciór1 se la - -

asignó la func~ón de resolver los problemas sociales que se -

presentaron en esta época, como la desaparición del bandalis-

mo y la delincuencia, asf como todo acto antisocial 

tar el empleo y por ende minimizar"la pobreza. 

aumen--

21¡ • - R a 1 p h \~ • T y 1 e r : P r i n c i p i o ~ B 5 s i c o s d e 1 C u r r í c u 1 o • T r ad u c -

ción.Enrlque Mol ina de Davia,Ecl.Troquel S.A. Buenos 

Aires, Argentina 1977 p.9 
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Esta demanda educativa se encontr6 ante las siguientes dif icul 

tades: no se conta~a con los profesores ni con los recursos -

did&cticos suficientes y no existfan los edificios necesarios 

parEl dar albergue a. tod.:is las sol icitudcs. 

Ante esto el estado, a trav6s de la legislaci6n del congreso -

dio, una serie de alternativas y actividades de car&cter fede

ral al campo educ~:itivo. 11 En 1950 y de nuevo en 1956, el congr~ 

so autorizó el suministro de fondos para la construcción de 

edificios escolares en terrenos de propiedad federal y para el 

mantenimiento de escuelas en zona~ afectadas por las activida

des de defensa 11 (25) hubó tamb,ién un aumento.en el salario de 

los profesores, se le dio m§s oportunidades de viajar con la -

finalidad de conocer otras culturas, para que enriquezcan los 
¡ 

contenidos de los progrpmas educaciónales a nivel primario y -

secundario·. 

Adem&s el gobierno fed~ral en colaboración con algunas socieda 

des particulares, realizó un estudio que se publicó en 1953;el 

resultado de esta investigación sirvió como base para progra--
' . 

mar los objetivos que debería alcanzar la educación primaria,-

tales como: El desarrollo ffsico e individual y social del ni 
I -

ño, desarrollar.los aspectos emocionales, de valores y normas-

y de relaciones sociales, así como la comprensión del medio a~ 
' · b i'é n te , · la ad q u i s i c i ó n: ·de ha b i 1 i dad e ·5- -P a r a .. c o mu n i ·ca r s e-, un a · m !:. - ·-· --

jo r comprensión de las asignaturas tales como la aritmética, -

geografía, historfa, civismo, etc., el desarrollo de habil id¿¡

des para la ortografía, la lectura, escritura y la declamación, 

etc. entre otros .. 

Cabe mencionar un hecho importante a nivel mundial, el cual re 

percutía en el aspecto educativo, este fue el lanzamiento de-

25.- IL Wllli<lm Brickman. Sistemas Educativos en los Estados -

Unidos. Traducción. Sar~ Galofre Llanos. Ed. Pax-Mé

xico 1968. p.68. 
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la primera nave espaci<il ! Jamada Sputnik en 1956 por parte de 

la URSS, a partir de este momento se ~mpieza a hacer una se

rie de cuestionamientos mundiales sobre las ideas pedag6gicas 

existentes, sobre todo en los Estados·Unidos en donde se rea 

lizar6n una serie de estudios sobre los avances del conoci- -

miento cientff ico y tecnol6gico en este pafs y esto di6 como 

resultado el inicio de reformas en los planes y programas de 

estudio. De estas reformas también se derivarán las funciones 

que debía cumplir la escuela pública pero s·iempre teniendo en 

consideración el "concepto democrático 11 de la sociedad. 

Estos cambios educativos se lograron gracias a la Ley de De

fensa Nacional de la Educación de 1958, la cual propugnaba 

por: a) la preparación de los profesores en diferentes cam

pos como fueron; las ciencias sociales, naturales, matemáti

cas y lenguas extranjeras, b) porque a nivel secundarlo se 

impartieron ciertos oficios para élumnos preparándolos para -

enfrentarse a la vida diaria mediante las carreras técnicas, 

debido a que la mayoria de los egresados universitarios no 

ejercian su profesión dedicándose a otras actividades o eran 

desempleados. Estos ocasionaban que el subsidio dedicado a 

la enseñanza superior no fuera recuperable para el estado.Por 

lo tanto la educación superior es 1 imitada y, además se le 

dio preferencia a las carreras físico-matemáticas. 

Por lo tanto, la enseñanza técnica surge como una alternativa 

a la demanda escolar. 

Ante esta situación algunos educadores consideraron que la 

educación estaba en crisis, entre éstos podríamos citar a Hil 

da Taba, la cual afirmaba que 11 el malestar que imperaba en el / 

campo de la educación es el resultado de las transformaciones 

que la técnica y la ciencia operan sobre la sociedad y su pu~ 

to crítico se centra en el fracaso de las escuelas en la al-

" 
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ternativa de resolver los problemas creados por ese cam 

bio 11 (26). 

Taba sostiene que las reformas educat1vas presentan una 

gran deficiencia, de ahf la necesidad de elaborar una teoría 

currfculnr, y en el año de 1960, Hilda Taba publicó como -

respuesta a lo anterior un libro titulado "Elaboración del

Currfculo" en el cual trató de sistematizar y dar mayor - -

cientificidad a los planes y programas de cistudio; para 

tal propósito propone tres criterios y siete fases: 

CRITERIOS 

·a) Hacer un estudio sobre la sociedad y la cultura; 

b) Hacer un estudio sobre la necesidad del aprendiza

je y de las necesidades del alumno; 

e) Hacer un estudio sobre la naturaleza del conoci- -

miento 

. FASES 

1} Diagnostico de necesidades 

2) Formulación de objetivos· 

3) Selección del contenido 

4) Organización del contenido 

.5) Selección de -lus actividades de aprendizaje·· 

6) Organización de las actividades de aprendizaje 

·7) Determinar lo que se va a evaluar y las m~neras y 

medios para hacerlo. 

Como una alternativa para subsanar esta situación por la 

que atravesaba la eclucaci6n, el gobierno norteamericano in 

26.- Hilda Taba: Elaboracl6n_del Currfculo. Teorra y Prácti 

ca. Traducci6n. Rosa Albert.Quinta edición, Ed.Tro 

quel S.A. Buenos Aires, Argentlnu 1980. p.13. 

24 

, 



troduce la cduciJción por televisión, por la radio, las maqu.!_ 

nas de enseñanza y los aparatos audiovisuales. 

11 EI último intento por parte de los países adelantados en 

particular también Estados Unidos, para resolver la 1 crisis

educacional1 es l<i introducción de la Tecnología Educacional. 

El fin declarado de la televisión educativa, la radio y la -

instrucción por computadoras es poner formas relatfvamente -

'baratas' de inst'rucción (T.V. Radio y Computadoras) en l~ 

gar de las 'caras'. como los maestros buenos (que no abundan) 

p<ira que el niño pueda recibir una instrucción formal sin 
' pérdida, y aun con mejoramiento, de la cal idad 11 (27). 

"Después de la invasión del campo educativo, por el audiovi

sualismo, surgió hace uros ocho año~ en la arena mundial un 

nuevo asidero, una nuevb tabla de salvación, para la solu- -

ción de los problemas educativos: se ~rata de la Tecnología 

Educativa. 11 (28). 

Como se 

1 

1 
puede observar la Tecnología Educativa fue introduci 

da como panacea para résolver los problemas a los cuales se 

enfrentaba la educación. Su importancia radica en que ésta ,, 
es con ce b i da 11 c i en t i f i 1c amente 11 l a cu a l pe r m i te 11 o r g a n i zar 11 

, 

"racional izar" y 11 optimizar 11 los elementos-principalmente-los 

_ ~ p a_ r a t o s. -_ q u e ... i n t e r v i e n ~. n. e n _ e l p r (J c.€: ? .º __ d e _ e:.n ? e ñ a n .~ a ."". a p _r e n ~ l -:: _ 
zaje, tratando de hace~ de éste un medio más eficaz y por en 

de el alumno alcanzará un "mejor rendimiento escolar". 

27.- Martin Carnoy. Op.Cit. p.58-59 
28.- J. Hipolito González Z.: Tecnología Educativa. lHucia -

una "optimización del proceso de subdesarrollo"? 

revista de Tecnología Educativa Vol. 2 No. 4 
1976. 
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1 .2 FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA 

1.2.1 FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS-CONDUCTISMO-

Antes de realizur el estudio sobre la Tecnología Educativa es 

necesario en primer instoncia mencionar brevemente las bases 

epistemol6gicas en la que se sustenta: El Conductismo, teo 

ria psicol6gica que surge con John B. Watson* a inicios del 

siglo XX -aproximadamente en el aRo 1913- proponiendo como 

único objeto de estudio la conducta manifiesta a nivel fisio

lógico con el proposito fundamental de darle un carácter cien 

tifico a la psicología, oponiendose a la "psicología tradici~ 

nal 11 que estudiaba la conciencia, ya que esto era para el 

autor indigno de todo estudio científico, por que ésta no se 

puede ver, ni tocar y por ende no se puede cuantificar. 

Afirma que la psiclogías no conductistas, todas suponen la 

conciencia. Todas están pintadas por el mismo pincel: todas 

son dualistas y todas tratan con el espíritu y la materia;por 

esta razón nunca podrán ser cientif icas 11 (1). Para que se lo

gre la cientifidad, Watson propone seguir el ejemplo de la fí 

sica, es decir hacerse materialista, objetiva, mecanisista y 

determinista. 

Por otro lado el conductismo responde a la necesidad econ6mi-

.:.. .. ""ca··de la -época, pr·inc·ipalmente·aJ.-reque·rlm·iento·de--l·a--c·rec-i·en ······· · 

* John B. Watson se graduo en la Universidad de Chicago, par

ticipo en la organización de laboratorios para el estudio 

de los animales.Fungió como docente en esta universidad y 

posteriormente lo fue en la Johns Hopkins University como 

profesor de psicología. Obtuvo·el primer titulo de doctor 

en psicología en la Universidad de Chicago. 

1.- Edna Heidbreder: Psicologías del Siglo XX. Traducción L.N. 

Acevedo. Ed.PAIDOS. Buenos Aires, Argentina.1976. p.177. 
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te demanda de recursos cal ific~dos para la industria, la sa

lud y la cducaci6n a nivel de sclecci6n y capacitación del -

personal. 

El conductismo no tíenc una teoría elaborada síno que sus 

fundamentos se basan en los datos obtenidos a trav~s del re 

gistro cuantitativo de las conductas manifestadas en experi-

mentos con animales; posteriormente esos resultados eran 

aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje del ser humano 

para el moldeamiento de su conducta. 

11 Su enunciado significa que el hombre debe ser .considerado -

como una especie de animal, una de l~s muchas especies del 

orden animal, y que no constituye en ningdn sentido un caso 

s i n g.u 1 a r 11 • ( 2 ) 

La fundamentación que hacen al empleo de animales en los ex 

perimentos psicológicos radica en una mayor probabi 1 idad de 

controlar las condiciones experimentales, es menos complica

do en el los controlar, las dietas, las actividades, horas de 

descanso, etc., además la estructura conformativa es menos 

compleja por lo cual ayuda al experimentador a tener un mayor 

control de los factores que intervienen en el experimento. 

--. ~ .. ~-- .... --· ... ·- • • • •• """ •·-- •• •· •• •·••-- • -- - • ·-·-•· -w•• • ••• ••• • -·-··-- • -·-· •• • 

De lo anterior se deduce que esta disciplina carece de plan

teamientos teóricos, no postula hipotesis, sino que el con-

ductismo explica.la conducta mediante la relación causal de 

variables. 

1.2.1.1 AP,ortes de Autores para el desarrollo del conductis

mo. 

A partir de esta época se empezó a trabajar específicamente 

en el estudio de la conducta manifiesta del individuo. 

2 • - E d na He i d b red e r . O p • C i t . p . 1 a.o . 
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Algunos de los precursores más destacados de esta corriente 

dieron gré.1ndes. aportes pura su desarrollo, estos fueron los 

siguientes psic6logos: Plavlov, con el condicionamiento clá 

sico o reflejo, el cual parte del est'udio de conductus no 

aprendidas. 

Su experimento consisti6 en atar a un perro en un arnés a 

través de un proceso quirúrgico en el cual dejó al exterior

una parte de las glándulas salivales, ya que el fisiológo ru 

so había observado que el animal sul ivaba antes de probar el 

alimento y aun cuando comía, por lo que lo lleg6 a ·concluir

que a la vista del alimento intervení'a otro estimulo para 

provocar esta respuesta; para llegar a demostrar este su- -

puesto, procedió a continuación a prender y adpagar una luz 

inmediatamente; posteriormente se colocaba Ja comida en el -

hocico del animal, después de varios ensayos se observó que 

el animal también salivaba al observar la luz. 

' 
En este experimento la comida se presentó como un estfmulo -

incondicionado el cual dió una respuesta incondicionada (sa 
I -

livación), la luz fue un estímulo neutro, éste al presentar-

se simult~neamente en varias ocas·iones se llegó a aparear 

convirtiéndose en un estímulo condicionado, con el cual al 

presentarse sólo produce una respuesta condicionada, siendo

é s ta 1 ·a m i s m a q u e l a i n c o n d i e i o na da ". - G r á f i c a m en t e s e p re - - · 

senta de la siguiente manera: 

E 1 

EN---?EC 

---> R 1 

---> RC 

Otro precursor fue el psicológo E.L. Thorndike el cual descu 

b r i ó l a l e y de 1 efecto e.n 1 9 O 5 , esta se des c r i be" todo acto 

que en una situación dada produce placer, satisfacción, se 
;. 

asocia con la situación de modo que cuando esta se produce -

la probabilidad de una repetición del acto es mayor que 

antes, a Ja inversa todo acto que en una situación dadu prc·

duce displacer, se desliga de Ja situación dada de modo que 

cuando la sltuació~ recurre, la probabilidad de repetición -
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del acto es menor que antes 11 (3). 

Un o d e l o s 111.5 s i m p o r ta n t e s p r e c u r so r e s f u e S k 1 n n e r , con s u s 

grandes aportes a la educación, uno de ellos fue el condicio 

namiento operante partiendo de toda conducta emitida por el 

animal, las cuales van a ser reforzadas para aumentar, dism! 

nuir o extinguir su frecuencia, esto dependerá clel programa

do contingencias de reforzamiento. Su experimento consistió 

en meter una rata hambrienta dentro de una caja, la cual me 

diante movimientos exploratorios va a oprimir una barra o P! 
lanca y simultáneamente sonará un, zumbador y obtendrá una bo 

11 ta de alimento. 

En un principio, es probable que el animal no haga la rela-

ción palanc:a-al imento, pero al poco.tiempo y mediante el en 

d .. 1 d 1 1 • .. • 1 sayo -erro.r se ara cuenta e a re ac1on existente, con o 

que podemos afirmar que hubo un condici.onamiento operante,e~ 

te puede_representarse¡graficamente así: 

j 
E~ R~ Re 

Las contingencias de ferofzamiento se dividen en: 

a ) P ro g r ama s d e R a z ó n ;1 e s c u a n do e 1 r e fo r za m i e n to e s a p 1 i c ! 

do después de un determinado número de respuestas, y es

-·tas pueden ser. un n:úmero. fijo. o var.iable ... 
1 

b) Programas de Intervalo;· el reforzamiento se da después de 

un determinado tiempo, también puede ser fijo o variable. 

Skinner partió de datos emp1ricos, para realizar sus invest! 

gaciones, estudiando solamente hechos observables y medibles; 

3,- Rodrígo Mont __ alba'n Paez: El Concluctismo en Ed
0

ucación. -

Revista de Perfiles Educativos No.13 Julio,Agosto y 

Sept!embre. U.N.A.M. CISE 1981 p.6-7. 
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utilizando el método Inductivo par¿¡ llegnr a generaliza"-•- .. 

rech~z6 toda invcstigaci6n que no se basara en principios con

ductu.::ilcs. 

Con respecto a su concepci6n de hombre el autor nos dice que -

el hombre se ha hecho así mismo, así también a creado la cultu 

ra, pero a la vez es producto de ella misma, empero, ha llega

do a· crear aspect~s negativos para el mismo hombre, como es el 

caso de la contaminaci6n, por Jo que es necesario hacer varios 

cambios en su conducta. 

Con base a lo anterior Skinner propone la "T(j!cnología de la 

conducta" para el aprendizaje humano. Hacia 1945 dió el impuJ_ 

so definitivo a la instrucción programada que estaba en boga - · 

en esa época; propone ~inn serie de· factores importantes que 
I 

intervien~n en el proceso de aprendizaje basándose en el candl 

cionamiento operante, los cuales se describen a continuación: 

MOTIVACION¡ des~rnpeña un papel importante en el proceso 

de aprendizaje, en su experimento, si el animal no cstu-
i 

viera hambriento;sus movimientos hubieran sido en menor 

grado, aunque estos se entienden por motivos, J·os rnovi-

mientos fueron i~iciados por la motivaci6n. 

REFUERZO; 11 Defin;ido por Skinner··como··cualquier estímulo-··-~ 

después de una respuesta que incrementa la probabi 1 idad 

de s u oc u rr en e i a " (-4 ) en e 1 ex pe r i me n to e s e 1 a 1 i me n to . 

REFORZAMIENTO SECUNDARIO; en el e~perimento del condi

cionamiento operante es el sonido del zumbador, es aquel 

que ha adquirido sus propiedades de refuerzo. por medio N 

de Ja asociaci6n con un refuerzo primario, no reduce di 

4.- James Whitteker: Psicología. Traducci6n Vicente Agut 

Armer Ed. lnten:imE'.,ricana, México 1977. p.243 
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rectamente una necesidad. 

PROGRAMAS DEL REFUERZO; es otro elemento que puede 

afectar el aprendizaje, ya que se ha dicho que el re

fuerzo se da inmediatamente de la respuesta manifiesta, 

pero podemos ha·cer una vur i anza a través de programas 

de Razón o Intervalo. 

METODO DE APROXIMACIONES; este consiste en ir refor-

zando la conducta que progresivamente .se aproxima a la 

conducta final deseada. 

SUPERSTlCION; demost~ada por Skinner y Morse, la con

ducta supersticiosa producida en los animales, bajo el 

principio de refuerzo siendo claramente la causa. 
t 

EXTINCIO~ POR MEDIO DEL CASTIGO; ·este proceso consiste 

como su nobre lo¡indica en extingfr una conducta cond! 

cionada por medio del castigo, posteriormente a la con 
1 

ducta manifiesta. 

Con base a lo anterior Skinner propone para la mejora de la 

enseñanza tradicional,1 la creación y aplicación de las maqu! 

nas de enseñanza, siendo esta propuesta el resultado de una 

. -. - - . s e r i e d e i n v e.s t i g a c i o n ~ s e n . e l c a m p o --d e 1 a p r e n d i z a j e ,. .J 1 e g a n 
1 -

do a un "mejor" conocimiento del comportamiento humano. 

Los principios que fundamentan este sistema son: 

- Determinar cual es el comportamiento final que se d~ 

sea y escoger la secuencia de comportamiento especf

f ico que se considera indispensable para lbgrar el -

compo~tamicnto final. 

- Hacer que el estudiante dé la respuesta inlciaJ por 

Imitación, o por cualquier otro medio como una pista 
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o insinunción. 

- Llevar al estudiante gradualmente a través de una se 

rie de pasos de tal manern que cada comportamiento o 

r e s p u e s t a v. a y a c o n d u e i e n d o a l c o m p o r t a m i e n to d e f i n i t i 

va que se desea. 

- Reforzar las respuestas mediante un programa adecuado 

de tal manera que cada una de ellas quede totalmente 

establecida. 11 (5) 

Skinner considera que las deficiencias en la práctica educatl 
\ 

va actual se presentan cuando las respuestas correctas se en 

cuentran bajo el control de estímulos negativos (deficiencias) 

que influyen en el niño no permitiendole 1 levar a cabo un ade 

cuado apre~dizaje. 

Entre esta·s deficiencias menciona: 

- Conducta domin~da por una estimulación adversa, es de 

cir,el niño ap~ende (memoriza) la información para 

alejar o evitar las situaciones que le son desagrada-
1 

bles como son:los castigos, críticas, bajas califica-

ciones, etc. 

-·Existencia de un lapso excesivo entre la conducta y 

su reforzamien~o, se refiere por ejemplo, a que cuan-
.. . - . .. - . - . .. -· -··- . 

do un alumno realiza un trabajo, debe esperar un tie!!:_ 

po para obtener su calificación, con lo que el refor

zamiento se va debi 1 i tanda con el transcurso del ti em 

po. 

- Inexistencia de un programa de reforzamientos en se-. 
rie, esto hace mención a que un programa de enseñanza . 
debe ir progresando de etapa en etapa a través de re-

5,- Herbert Klausmeir: Psicología Educativa_. Traducción. Jesús 

Villamiz ar Ed. Harla S.A. de C.V. México 1979 p.113 



forzamientos positivos. por parte del maestro, que m~ 

tiven al alumno para que alcance la conducta deseada. 

- Baja frecuencia de los reforzamientos, es decir que 

los alumnos no reciben el adecuado reforzamiento que 

los impulse a alcanzar una adecuada enseñanza, ya 

que no ponen interés por aprender las diversas mate 

rias que se le presentan. 

Como se puede observar en lo anteriormente descrito el prop~ 

sito fundamental del conductismo dentro del ámbito educativo 

e s q u e e 1 a l u m n o a d q u i e r a u n a p r e n d i z a j e m á ·S 11 e f i c i e n t e 11 
, e 1 

cual es detectado cuando el sujeto m?dif ica su conducta man! 

fiesta; esta última se concibe a nivel biológico de integr~ 

ción~':; explicado mediante la relación causal en la relación 

estím~lo-respuesta quedando reducida a una simple expl lea- -....... 
ción de las contingencias"'!~n las que se desarrolla la conduc 

ta. 

:': Se entiende por nivel biológico de integración de la con

ducta el mayor grado de complejidad, perfeccionamiento y

diferenciación en la organización funcional coincidente -

con las presentaciones de nuevas cualidades inexistentes 

en los niveles anteriores. En cada nivel se dan leyes es 

.. :.recif_i_ca_s para. -~r_a.~_ar de __ ~~p_l_i_~_ar_)a_s ... c:;~:rn~ .. u.c:!~~-·- s __ ~_b._re _~J 
nivel físico-qufmico,y el nivel biológico estaría el ni

vel humano de integración. En este sentido, la conducta -

molecular anal.iza las reacciones puramente fisiológicas." 

( 6) Ro d r i g o P a e z O p, C i t . p. 1 7 · 

1d: Contingencias. 11 La conducta es moldeada y mantenida por -

sus consecuencias. Una vez que se reconoce este hecho, p~ 

demos formular la interacción entre el organismo y el am

biente. Uno conc.ierne al análisis básico. La conducta que 

opera sobro el ambiente para producir consecuencias (con

ducta 1 operante 1 ) puede ser estudiada arreglando los ambie~ 

tes con los cuales son contingentes las consecuencias es

pecff icas. Las contingencias ba.jo investigación han llcgEJ_ 

do a ser rápidamente más ·complejas y una por una se están 

Imponiendo sobre las funciones cxpl icattv~s previamente -
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asignada a las personalidades, esta{Jos mentales, scntimicn 

tos, rasgos de carácter, propósitos e intensiones. 

El segundo resultado es práctico: el ambiente puede ser -

manipuladu ..... 

Los cambios en el ambiente de un individuo tiene efectos -

rápidos y dramáticos: (7) B.F. Más allá d'e la Libertad y -

• la Dignidad. Barcelona, Ed. Fontanella 1972. p. 12 • 

• 
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Sin embargo la conducta queda entendida a un nivel externo -

cxclusivílmente, sin tomnr en consideración los procesos men

tales por lo que es necesario remarcar que el hombre presen

ta un grudo de racionalidad, afectividad y un nivel de comu

nicación entre otros, que diferencinn al hombre del élnimal.

De aquí el origen de la crítica de la extrapoblación de la -

conducta. 

Ha y que record a· r que 1 os res u 1 ta dos cuan t i f i cado s obten i dos -

en los experimentos con animales fueron extrapolados al ser-
• 

humano para tener una mejor comprensión de su comportamiento 
' empero los conductistas a pesar de retomar algunos postula--

dos de la evolución de las especies de Darwin, no considera

ron que el hombre pertenece a una escala más alta en la com

p 1 e j i dad . evo 1 u t i va q u~e cu a 1 q u i e r fl n i m a 1 , por 1 o ta n to , 1 os - -
l 

enunciados conductis~as quedan a nivel reduccionista, en los 

cuales el hombre es reducido a un animal. Aunado a esto, el

condu¿tismo carece dr sustentaci6n teórica propia, es decir, 

que toda expl icación¡de una conducta se bas¡:¡·en Ja descrip-

ción del suceso tal y como se presenta ante el experimenta-

dor, lo· cual se reduce a hablar de frecuencias, extición e -

intensidad de la conducta manifiesta, "La cual carece de Ja

reflexión posteriorJ en base a hipótesis que pueden dar den

tro de esquemas que interpreten precisamente Ja calidad de-

-~sas condu.c:tas anali::7-adas. y el __ sig_rti.flca~f_o __ de_J_as re_lacjon_es ___ _ 
i 

funcionales que se pretende establecer entre dichas 'varia--

bles' 11 (8) 

De aquí que la conducta sea considerada por algunos autores

como molecular, entre estos se encuentra Bleger, el cual ~-

afirma que 11 la conducta molecular es aquella que toma un 

segmento, fragmento, separado o disociado de la 'totalidad 

del ser humano y de Ja situación específica y estudiado en -

si en calidad de fenomeno originario y completo" (9) 

8.-Rodrigo Paéz Op. p.12. 
9,-José 13legcr. Psicología de la Conducta. citado por Carlos 

z ü r zar C o n d u c ~~_{\~IJ...d i z ti ~ Un a r e f 1 ex i ó n t e ó r i ca r e - -
vistti de perfiles educativos CISE UNAM. No. 17.1982 p.l10 
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Ante fista situaci6n, se ha dado como alternativa a nivel -

teórico lo que Bleger llamél conducta molar, la cual se en-

tiende como la acción totalizadora que da signific.::1do al 

conjunto de pequeñas <icciones que real izu el hombre, las 

cuales pueden ser observables y no observables lo que impl_L 

ca anal izarlas en su contexto bajo la relación sujeto, obj~ 

to, vínculo. Esta conducta va a afectar las tres áreas que

Pichon-Riviere denomina: áreas de la conducta y estas son;

área de lu mente, área del cuerpo y área del mundo extcrno

las cuales se representan por tres círculos conc~ntricos. 

Volviendo al enfoque conductista, la modificación de la con 

ducta esta estrechamente vinculada con la adaptación del su 

jeto al medio ambiente en el cual se va a manifestar la con 

d u c ta , de a q u í se deduce que no s.e ha ce u n a n á l i s i s de 1 a -
~ 

connota~ión ideológida-política subyacente dentro del proc~ 
so de dependencia en el cual vive el· país (caso mexicano).

En otras palabras, e1l adptar un sujeto al medio ambiente, -
! 

g a r a n t Í Za d e a J g U n a r a n e r a 1 a e S t a b i 1 i d a d S·O C i a J d e 1 e S t ad O 

ya que en caso contrario, un sujeto que no esta adaptado al 

medio social será una fuente de conflictos para Ja misma so 

ciedad. 

Por ejemplo dentro del salón de clase, el profesor se preo-

.. _cu p a m á s p o r e o n t ro la r 1 a. s con ti n gen c i a S-·- a m b i en ta 1 e s. que- ·Se --· - ---
1 

le presentan o se le puedan presentar en Ja práctica docen-

te, por tanto esta pr5ctica es reducida a una simple trasmi 

sión de información o conocimiento, donde el papel del suj~ 

to esta 1 imitado a alcanzar los objetivos conducta les pres

tablecidos por el docente. Ante esto surge la necesidad de

reorientar la práctica educativa para lograr aprendizajes -

significativos tanto en el docente como en el estudiante y

reestructurar los nuevos roles que van a jugar dentro del -

proceso de Ensenanza-aprendizaje . 

. 
Para lo cual deben estar conscientes de cual es su verdadero 

papel dentro del proceso educativo. 
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La noción de control y adaptaci6n de la conducta conlleva -

la necesidad de utilizar técnictis 11 eficientes" para lograr 

tal propósito. Estas son de alguna forma recatables, más Ja 

crítica se centra en "tratar de descubrir la ideología im-

pl icita bajo la exposición científica, sus silencios sobre

Jo social, su epistemología no declarada: (lo) por Jo cual

debemos anal izar 11 el problema de los contenidos que se ex-

presan a su través y en Ja determinación social y el uso de 

la tecnología como tales" (11) . 

Lo importante de esto es,entonces, tomar 'en cons.ideración -

el contexto socio-poi ítico-económico para comprender las di 

fe~entes manifestaciones que presentan l~s técnicas al apl! 

carlas en la práctica educativa. * 

Para concluir, poder decir que apesar de las aseradas críti 

casque se le han hecho a esta· corriente psicológica, el es 

tudiante a nivel superior esta acostumbrado a trabajar den

tro y fuera del salón de clase a través de condicionamien-

tos, ya que viene arrastrando esa formación desde los nive

les elementales de educación, de tal suerte al llegar al ni 

vel superior es difícil romper. de tajo con esa formación, a 

pesar de que leean las diferentes críticas y alternativas -

que se le dan ante esta problemática; los estudiantes siguen 

o han demos t r ad o un a 11 me todo 1 o 9 í a .de t r a b aj o . con d u c t i s ta 11 
• 

. Considero como una alternativa,tal vez utópica, al atacar es 

ta formación conductista desde los niveles elementales de 

educación, restructurando los planes y programas de estudio, 

formación de profesores, metodología de trabajo, evaluación. 

10.- Alfredo Kuri Cano y Roberto Follari; Elementos para un'a 
Crítica de la Tecnología Educativa. Simposio sobre Al-
ternatlvas Universitarias . U.N.A.M. Azcapotzalco. Mayo 
1980. p.1. 

11. lbidem 

*ver al artículo de Tomás Vasconl: Técnica, ·Tecnología y·Tec 
nocracia. 
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1.2.2 TEORIA DE LA GESTALT 

Esta teoría nace en Alemania aproximadamente en el aRo de -

1910 cuando Max ~l'erthciner, se declaró por completa con---

vicción en contra de las explicaciones que di6 la psicolo-

gía a la percepción argumentando que estas eran inadecuadas. 

Por ejemplo se decía que la percepción era concebida como la 

suma de sus par·tes, él .afirmó que un todo no es la suma de -

sus partes, ya que un gestalt no esta constituida por dife-

rentes · elementos, sino por elementos unificados. 

Algunos de sus representantes son Walgang Khler, Keint Koffka 

y Kurt Lewin. Todos estos psicológicos estudiaron el conoci-

miento c9mo una totalidad, lo cual se logró mediante experi-

encias sensoriales, Jor lo tanto el conocimiento dependerá 

de la naturaleza del organizmo que lo recibe, por ende, la 

percepción de un objeto de conocimiento no puede ser separado 

de su significado; e~ así como el aprendizaj~ se interpreta a 

t r a v é s d e l a pe r e e p Ji ó n y e 1 · 11 p ro c e so d e a p r e n d i za j e e s u n -

proceso de cambio o 1reestructuración, se produce a base de --

interactuar con el medio y al solucionar problemas 11 (12). El 

aprendizaje es una visión interior. 

~~a so .1 u c i ~.~ de .un p ~o b 1 e m_ a se re a 1 i za me d i a n te 1 a i n c o r p o r a - -
ción de algo desconclcido o que .. e~t·~·-·fu~~~ -de ~~e~t~~- ma-r·c~ ~~---- 1 

ferencial, a la realidad, de tal manera que el problema tenga 

una relación significativa para el sujeto. 

Wertheiner juntb con Kohler y Kaffka formularon en 1923 cinco 

leyes gestalistas, estas son: 

1.- Proximi~ad, es una tendencia de todo organismo de perci-

bir juntos a los elementos próximos en el espacio o en el - -

tiempo determinado, esta proximidad de elementos se percibe -

como unidades. 

12.- Eisa Contreras e ls~bel Ogalde. Principios de Tecnología 

Educativa. Colecci6n Cuadernos Pedagógicos. Ed. Edi

col. México 1980. p.19 
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2.- Similitud., tendencia del organismo a percibir elementos 

como un todo, o formar grupos de objetos que presentan un -

parecido. 

3.- Dirección, es otra tendencia de un organismo a percibir 

las formas con direcci6n contfnuas o fluidas. 

4.- Disposición Objetiva, es la tendencia del organismo a -

continuar percibiendo ciertas formas de organizaciones aún 

a pesar de que los estímulos de la percepción inicial hayan 

desaparecido. 

5,- Destino Comun o membresfa, tendencia de un organismo a 

agrupar los elementos que se derivan de un grupo mayor. 

Estas cinco leyes se resumen en una sola que es la Pregnan

cia, es la tendencia del organismo a preferir figuras estables -

cerradas, que las inestables abiertas. 
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1.2.3. TEORIA DE SISTEMAS 

El enfoque de sistemas y el análisis de sistemas son otro funda

mento te6rico que sustenta a la Tecnología Educativa. 

Estos conceptos fueron desarrollados en la lngenieria con la fi 

nalidad de designar el diseño y la integración de equipos en con 

juntos complejos en las que se relacionan las máquinas y el hom

bre. 

El enfoque de sistemas, es considerado como un punto de vista o 

un modo de pensar, por lo que este enfoque no debe solamente l i 

mitarse a anal izar el funcionamiento interno de un .sistema, sino 

que debe ir un po.co más alln y descubrir'qué relación se estable 

ce entre los sistemas que se estudian y los diferentes sistemas

que existen en su ambiente. 

Por otra parte, el análisis de sistemas, es la utilización apro

piada de una metodología científica, ~s decir, es una herramien

ta que nos ayuda a estudiar los diferentes componentes del sist! 

ma y así buscar probables alternativas de solución para proble-

mas que se le presentan al sistema. 

Ambos procesos fueron extrapolados al proceso educativo con la -

finalidad de realizar un estudio de las condiciones en las cua-

les se ha desarrollado la educación; aún a pesar de que el pr~ 

ceso educativo es considerado como un sistema social que se pr! 

senta bastante compl~jo y dificil de analizar, pero se cree que 

esta metodología puede dar buenos resultados o aportes para la 

comprensión de la naturaleza de éste proceso. 

La Tecnología Ed~cativa aprovecha esas aportaciones como un mar 

co teórico para construir modelos aplicables a la educación,esos 

modelos se grafican a través de diagramas de flujo o fluxogramas 

en los cuales se presentan una serie de pasos rígidamente orden! 

dos con basen resultados obtenidos en principios de alguna teo

ría del nprendlzaje, mismos que debe ~eguir el profesor para evi 

tar la improvisación ya que 11 no .hacer planes en abstracto o no 
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planificar sobre la base de necesidades y características indivi 

duales definidas, equivale a exponerse íl degradar a las personas 

como también su felicidad, dignidad, potencial y habi 1 idades 11 (13). 

La planificaci6n de sistemas educativos se considera como un pr~ 

ceso que 11 tiene como finalidad contribuir a alcanzar la dignidad 

humana donde no existe e incrementarla donde su presencia es so 

lamente parcial. Considera individualmente a cada alumno como -

centro de aprendizaje y toma como punto de partida la condici6n

en que se halla al iniciar la instrucción 11 (14). 

Dentro de este enfoque el profesor tiene. el papel, ·como el de un 

administrador del proceso de aprendizaje. La administración del 

aprendizaje debe ser la especificación de las necesidades del 

educando, la detección de problemas que atañen al aprendizaje y, 

a posteriori, implementar un proceso que permita elaborar un sis 

tema educativo que responda a las necesidades reales. 

La administración educativa, vista como un proceso, incluye seis 

etapas, estas son: 

1 .- Detección de necesidades básicas y problemas afines; 

2.- Especificación de las posibles alternativas que satisfa 

gan las necesidades determinadas; 

·- -·---·--·- -- h·--·Entre las· alternativas,--selección-de-·lo's··medios·y-est-ra 

tegias para la solución: 

4.- Implementación de las estrategias de solución incluyen

do la administración y control de los medios y estrate

gias seleccionadas. 

13.- Roger A.'Kaufman: Planificación de Sistemas Educativos. 

Ed. Trillas, México. p. 14 

14.- IDEM p. 11 
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S.- Ev.:iluación de Ja eficélcla de realización con bnse a las 

necesidades y·requisitos detectados previumente y 

6.- Revisión de ulgunas o todus las ~tapns anteriores, pura 

tener la seguridad de que el sistema educativo es pertinen

te, eficaz y efectivo. 

La aplicación de estas etapas de la administración educativa re

cae en el profesor. 

Para el análisis y planificación de estas seis etapas del enfo-

que de sistemas, se aplica el análisis de sistemas cuya utilidad 

radica en la validez de los datos que aporta y la objetividad e 

integridad del planificador. 

El análisis de sistemas se subdivide en cuatro etapas, las cua-

les se describen brevemente a continuación: 

1.- An5lisis de funciones: es el análisis de cada uno de 

los elementos que comp6nen cada misión la cual especifica -

qué es lo que se debe hacer para cumplir con cada función; 

2.- Análisis de métodos y medios.; es la determinación de

las posibles estrategias e instrumentos que nos sirven para 

cumplir cada uno de los requisitos de la ejecución y una 

lista. de ventajas y desventajas-de· cada una de ellas; 

3,- Análisis de misiones: es el proceso que nos permite 

identificar, con relación al problema a solucionar, los si 

guientes elementos, metas, criterios para determinar el cum 

pi imiento de es.tas, y un plan administrativo que nos mues-

tre desde dónde partimos y hasta dónde debemos ! legar; 

4.- Análisis de tareas; es el nivel más bajo de análisis de 

sistemas, este análisis muestra en una forma tabulada las -

unidades de ejecución asociada a cada subfunción. 

Hasta aquí ·Se ha hablado a grandes razgos en lo'que consiste cil 
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enfoque y análisis de sistemas aplicados a la cdL1caci6n, por tal -

motivo es necesario cspecfflcar c6mo se concibe la educaci6n. 

La educación es considcr(.]da como un proceso en el cual se pl'opor-

ciona nl alumno ciertas actitudes, conocimientos y habilidades p~ 

raque éste sea capaz de vivir y producir dentro de nuestra socie

dad, una vez que ha sal ido de las escuelas. El producto de esta -

educaci6n es el grado de comportamiento y realizaciones por parte 

del alumno en relaci6n con sus obligaciones como ciudadanos, estas 

determinaran si el producto fue o no alcanzado. 

El prop6slto de la aplicación del enfoque de sistemas en la educa 

ción es analizarla globalmente con la finalidad de arribar a una -

toma de decisiones acertadas pero, en la práctica, se atacan por -

separado los diferentes elementos educativos y su util izaci6n se 

centra en la introducción de nuevas técnicas y adquisición de ap~ 

ratos costosos que son considerados como la panacea para resolver

los problemas educativos. 

C o i n c i d i m o s e o n B o r r e ro , cu a n do· a f i r m a q u e : .. • u n a n á 1 i s i s d e s i s 

temas bien aplicado no conlleva necesariamente a la maquinización

de los sistemas educativos, por lo co,ntrario, puede contribuir a 

una toma de decisiones más acertada al revelar la ineficacia de 

ciertos medios 11 revolucionarios 11 y que a lo mejor resulten contra

p .r.o d u ~en t e .s en t e r m i no s d e i n s t r u c e i ó n o 9 e c o s to . be ne f i c i o 11 
( 1 5 ) • 

E~ conclusión, podemos decir que el grado de validez de todo sis-
' 

tema educativo depende de la calidad de la enseñanza, ya que este 

método por si s6lo no es la panacea para resolver los problemas 

educativos que presenta cada pafs, por lo que es recomendable, si 

se va a utilizar el análisis de sistemas, tener presente la ante- ., 

rlor consideración. 

15.- L.B. Barrero: Educación Hoy. Perspectivas Latinoamericanas. 

revista de Tecnología Educativa año V .No. 28 Bogota, ':o 

lombla. 1975. p. 38. 
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Otro punto Importante que hay que seNalar, es que aunque la fina 

lidad del enfoque de sistemas es analizar a la educaci6n en for 

ma global es decir, como un sistema, al aplicar esta propuesta -

se ha cuestionado principalmente el proceso de EnscRanza-Aprend! 

zaje dentro del salón de clases sin tornar en cuenta las necesida 

des reales de la sociedad y también sin considerar los cambios 

que ha tenido la educación actualmente. Consideramos que esto -

responde a la implementación ideológica para mantener la estruc

tura social estratificada, manifestandose con una falsa concep-

ción democrática y de movilidad social, dando como resultado una 

penetración desarrollista siendo esta1 ampliarnente difundida a 

través de la masificación de la enseRanza, característica que se 

manifiesta como un requisito en la compra-venta de la propuesta

del enfoque de sistemas en este país dependiente. 

1 
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1.2.4 TEORIA DE COMUNICACION 

La tcorín de la comunicaci6n así como las ciencias de la in 

forma c i ó n re pres e·n tan 1 a ú 1 t i rn a de 1 as bases en 1 as que se 

sustenta la Tecnología Educativa. 

Para comprender con mayor claridad estas bases te6ricas es 

necesario en un· primer momento definirlas: 

La comunicación es entendida como el medio por el cual un 

individuo tiene influencia sobr~ otro y viseversa, convir-

tiendose en un proceso social por el cual hay una interac-

ci6n entre los hombres de una sociedad, convirtiendose y 

conservandose como seres sociales. 

Las cie~cias de la informaci6n se conocen como un conjunto 

de ciencias que se encargan de todo el proceso de informa--
' ción y la publicaci6~ de dicho proceso. Estas ciencias de· 

informaci6n, tienen l la sociología y a la teoría de comuni 

caci6n como dos disciplinas interdependientes fundamentales 

para el buen funcionamiento de las ciencias de la informa--

ción. 

Tanto la escuela ale~ana ~orno l~ inglesa han co~siderado a 

la informac~ón como un proceso social con la condici6n de 

que ésta sea capaz de trasmitir consensos cuya característ! 

ca principal es la difusión de hechos actuales. 

La escuela alemana considera que los conceptos de informa

ci6n y comunicación estan estrechamente relacionados al de 

clr que la finalidad es la de trasmitir informac·ión hacia -

la sociedad. 

Con base a este punto se considera que sí existe una rela-

clón entre la comunicación y la ·sociedad; empero, lo que -
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no podemos negar es que la informaci6n que se trasmite a la 

sociedad ya est5 previamente seleccionada bajo ciertos cri 

terios políticos, ideológicos y comerciales que responden a 

ciertos intereses de clase (por ejemplo Televisa). 

Lo anterior lo podemos relacionar con el esquema de comuni

cación elaborado por Laswell en 1932. 

FIGURA No. 1 

Quién 
1 
1 

dice------~Qué-------~Por qué------•Para Qulén---~Con qué efectos 

1 
1 
1 
1 

lCon qué 

intensiones 

medios de 

comunlcaci6n 

bajo qué l 
cond i c ion_~_ 

La Tecnología Educativa se a~oya en los distintos aportes que 

propor~lona las ciencias de la lnformaci6n asf como de la comuni 

cación para hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje un proce

so en sí de comunicación. Esto se ejemplifica en el diagrama de 

Laswell 

. FIGURA -No ... 2:. --. -- .... ; 

· Recepción de un Mensaje por un solo medio. 

Información Profesor A 1 umno 

Como consecuencia del desarrollo de las ciencias de la inforrna-

clón, la teoría de la comunicación y las posiciones asumidas por 

los cientlficos con lo que respecta a esta temática, se han gen! 
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rada una lnflnldad de dlagramas de! ~receso de comunicacl6n que 

aparecen en los contenldos de todo documento rclaclonado con la 

Tecnología Educatlva. 

A contlnuacl6n se ejempliflcan algunos de los dlagramas más cono 

cldos. 

FIGURA No. 3 

Dlagrama· sob're el proceso de comunlcaclón adaptado por 

Schramm de "lnformatlon Theory 11
• 

CAMPO DE LA EXPERIENCIA CAMPO DE LA EXPERIENCIA 

PUE~TEj) <l DESTINO 1 

i í 
COMUNIDADOR PERCEPTOR ·- r--~---~~~~ 

Escritor,locutor. etc. prensa,radio,etc. lector, auditorio 

- .. . . . . . . .. .. . . 
.. _ ........ - ···-···. .. -· ---.. -· ...... -. -· .. .. ... --- ...... _. --·---·· ... - ···-~ ·- . ·-- -·. ·-.. --. -····· - --··-.. - -----·. ·--·-' . ·····-· ·-·-· ' 



FUENTE TRASMISOR 

DESTINO RECEPTOR 

DISPOSITIVO 

DEL MEDIO 
MASIVO 

1 
1 
1 
1 

CANAL 

CANAL 

DISPOSITIVO DE 
REALIMENTACION 
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Dentro de la tecnología Educativa la comunicac16n es de suma i~ 

portancia y<J que '!por medio del uso de Ja palabra, la comunica

ci6n hace posible una forma de conducta que puede predecirse re 

l<itivamente, sabemos qué esperar de otros y ellos saben qué es 

perar de nosotros. 11 (16) por tal afirmación podemos relacionar a 

Ja comunicación con el análisis de sistemas y con el conductis

mo ya que por medio de este sistema se espera un cambio de con 

ducta, esta aseveraci6n se puede apoyar en la definición de· C. I. 

Hauvland sobre comunicación. "El proceso por medio del cual un 

individuo-el comunicador- trasmite estímulos (generalmente esti . . -
mulos verbales) para modificar la conducta de otros inaividuos 11 

(17) adem&s el proceso de comunicación se le considera un ins-

trumento ·importante para poder adaptar al sujeto a un contexto

soc i a 1 • 

Por tanto se deduce que los medios masivos de comunicaci6n son 

un aparato ideológico del estado, entendiendose como un conjun

to de instituciones que tienen como objetivo principal el intr~ 

ducir todas las formas de pensar para que se reprodusca la so

ciedad, además este cuerpo ideol6gico dominante justifica la 

existencia de una clase que detecta el poder. Es decir el esta 

do a través de la superestructura va' ha utilizar los medios de 

comunicación como un aparato hegemonico para mantener estratifi 

cada a la sociedad. 

Esto se ha logrado mediante Ja perspectiva de justificación His 

t'orisista Funcionalista de Corte idealista, en la cual se encue~ 

tra la UNESCO, esta postura plantea a los medios masivos de co 

municaci6n como la panacea que ha resuelto problemas que se han 

presentadq en un momento histórico trascendente, por ejemplo la 

explicación que se le ha dado a la Revolución Industrial. 

16.- De la Mora Medina José y Sánchez R. Roberto. Antología de 

Ciencias de la Comunicación. C.C.H. Vallejo. U,N.A.~. 

Tomo 1 1982 p. 13. 

J7,- lbldcmp. 26. 
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A partir de la fase trasnacional (1920-1984) por la cual esta -

viviendo el modo de producción capital lsta se le ha dado una 

justificación Historisista Funcional lsta de corte Tecnocfatlco, 

donde la tesis fundame.ntal es la de aumentar la productividad y 

la clrculaci6n de la mercancia m&s rapidaménte, graficamente se 

ria así. 

PRODUCCION + CIRCULACION + CONSUMO 
' 

Para lo cllal el capital cqia vias de cqmunicación, transporte y 
l 

diversos procesos publicitarios, con lo cual se fetichiza a los 

medios masivos de comunicación. 

1 .. 1 r d • 1 1 .. d • Por ta razon en e campo ¡e ucat1vo a Tecno og1a "E ucat1va es 

presentada como la opción; ya que una característica para 1 a 

creación de los medios de '.comunicación es la consent1·ación de -

grandes cantidades de población. 

Hay que tener presente entonces que a partir de la decada de 

Jos cuarenta hay_ una _gran!dema~da d~. ed~caci~~_donde dio ~omQ -
1 

resultado la masificación de ésta. 

Concordamos con el Dr. Javier Esteinou M. cuando plantea como -

alternt1tiva, el hacer un análisis de esta problematica a partir 

del materialismo histórico y del origen de los aparatos hegemo

nicos, pero entendidos ya como Medios de Comunicación Social 

donde la tesis central es la solución de esta pregunta base: 

lqué relación exi~te entre el origen y el desarrollo de los ap~ 

ratos de comunicación masiva y el proceso de producción y repr~ 

d u e c i ó n d e 1 m o do d e p ro d u c c i ó n ca p i ta .1 l s ta en e 1 s i g 1 o X 1 X y - -

XX? 
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2 TECNOLOGIA EDUCATIVA 

2. 1. CONCEPTUAL IZ/\C 1 ON 

El dar un concepto general de Ja Tecnología Educativa nos enfre~ 

ta ante el problema de que no existe una definici6n que satisfa

ga a nivel universal; ya que en ocasiones suele confundirse con

la teoría currícular, o currículo, "además, parece que los educ~ 

dores definitivame~te tienden a adaptar la última palabra en es

te campo sin antes haberse preocupado por dominar los conceptos

en el involucrados 11 (1).Esto claro depende de la interpretaci6n 
1 

propia que haga .cada individuo con base a su marco referencial-

y/o intereses políticos. 

Sin embargo. para efecto~ del presen~e trabajo es menester expl! 
l 

car la concepci6n que sel tiene de ella, a Ja Tecnología Educati-

va la concibo corno: una serie de conoci~ientos te6ricos que tie

nen una aplicabilidad-s9n llevados a la práctica- mediante el uso 

de técnicas y procedimiintos al cnrnpo educativc;i,· lo cual perrnite

una reflexión de la problemática a que se enfrenta el proceso ed~ 

cativo y de ahí generar :alternativas que subsanen tales obstácu-

los para su "buen funcionamiento". 

1 

Con lo que respecta a la fecha exacta en la cual surge como co--

r r i en te educa ~. i va , nos ~ n con ~ ramo s a n_ ~.e 1 a _ ~. i tu a c_ i ~ n de __ que._ _ J_ ~ s _______ _ 

autores de esta corriente no han llegado a un acuerdo común, --

por ejemplo Patrick Suppes en su artículo "La escuela del Futu-

ro posibilidades tecnológicas" nos menciona cuatro innovucio-

nes tecnológicas que ha sufrido la educación hasta la actuul i-

dad, a partir de lá enseñanza Oral de Sócrates en los tiempos -

Helénicos en Grecia; estas se mencionan a continuación: 

1 .- Cllfton B. Chadwick. Porque esta fracasando Ja Tecnología -

Educativa. Revista de Tecnología Educativa. Vol. 2. No. 4 

1976 .p.1. 
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1.- lntroducci6n de manuscritos y registros para la en
sefíunza a través de pápl ros; 

2.- lmpresi6n de 1 ibros en 1945, aunque pedag6gicamente 
eran muy pobres; 

3,- Instrucción en escuelas en los siglos XV y XVI; 

4.- El uso de pruebas para evaluaci6n y selecci6n. 

En base a esto y retomando también resultados de investiga-

clones recientes Suppes hace predicciones hacia el futuro en 

el sentido que los puntos de referencia cul~ural para las 

nuevas generaciones se encontraran en la televisipn'y no en

los libros y, además, que las evaluaciones en base a pruebas 

carecerán de importancia. 

El autor nos menciona que es preferible tener escuelas con -

100 a 200 estudiantes que tengan ~ierta intimidad y sensa--

ción de familiaridad, esto con la finalidad de descentrali-

zar la enseñanza en la escuela, por lo que la solución es; -

la enseñanza en casa. Este reducido número de alumnos será 

un grupo selecto de niños "altamente inteligentes para que-

ellos puedan trabajar con material más adelantado del que se 

11 eva en casa. 

Además, que todos los problemas educativos se podrán solucio-
. . 

riár medianú~ el Üso de. computadoras. qú.e hablan, "computadoras-

que escuchan y computadoras que hablan y que escuchan. 

Por otro lado, pero de la misma línea tecnocrática Cl ifton -

Ch ad \\1 i c k en ar t í cu l o 11 Un Nuevo Mo de 1 o 1 ns t r u c c ion a 111 a f i r m a -

que el .nuevo modelo tecnológico tiene su raíz en el movimien

to audiovisual; principalmente su base está en estudio del -

aprendizaje por parte de la psicología y el análisis y enfo-

que de sistemas que se aplican al sistema ·educativo. Este mo

delo propone una serle de cambios al modelo clásico de ins--

trucclón; por ejemplo el papel del profesor .en el modelo cJj

sico era el de trasmitir el conocimiento ya que él lo poseía, 

+Cfr. Hlpól ito Gonziílez 
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conocimiento ya que ~l lo poseia, ahora va a desempcnar funciones 

de administrador, organizador y coordlnador del ambiente para fa

cll itar el aprendizaje. 

El alumno, a su vez deja de ser un agente pasivo y receptivo de -

lnformaci6n, adquiriendo un papel mfis activo. La evaluaci6n esta

basada dlrectamente en los objetivos que deben alcanzar los alum

nos y, la responsabilidad del aprendizaje recae primordialmente -

en todos los individuos que intervienen en el proceso de enseñan

za. 

Con estos dos ejemplos de autores tecn6crates no~ podemos dar cu

enta de que la conceptual izaci6n de la Tecnolgía Educativa en va

ga, esto y con la finalldad de clarlflcar dicho concepto Ernest.-
1 

A. Vargasm en su artículo 11 4a Tecnología lnstrucclonal con lnge--

nieria Conductual 11 _propone un anál lsis de sus componentes tales -

como: herramientas, energía y técnicas y de las diferentes conceR 

cienes que se tiene de la ehseñanza. 

• 

1 

.L 
1 
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ahora va a desempeñar funciones de administrador, organizador 

y coordinador del ambiente para facilitar el aprendizaje. 

El alumno,a su vez deja de ser un agente pasivo y receptivo 

de informaci6n, adquiriendo un papel más activo. La evalua

ci6n esta basada directamente en los objetivos que deben al 

canzar los alumnos y, la responsabilidad del aprendizaje re 

cae primordialmcn.te en todos los individuos que intervienen

en el proceso de enseñanza. 

Con estos dos ejemplos de autores tecn6cratas nos podemos 

dar cuenta que la conceptual izaci6n de la Tecnología Educatl 

va es baga, esto y con la finalidad de clarificar dicho con 

cepto Ernest A. Vargas, 1 en su artículo 11 La Tecnología lns- -
'· 

truccional como lngenie1ria Conductual 11 propone un análisis -

de sus componentes tales como: herramientas, energías y téc

nicas y de las diferenfes concepciones que se tiene de la en 

señanza. Al hablar de¡tecnología de la instrucci6n nos dice 

el autor que las herramientas se clasifican en tres tipos y 

son: 

a) Herramientas centradas en el estímulo, son aquellas 
1 • 

que permiten presentar, mejorar o acelerar el empleo -

del estímulo, tenemos como ejemplo la televisión, los 

audioc'érssettes, ;retroproyectorns, etc. siendoes·tos-··

los más utilizados en el aula; 

b) Herramientas centradas en las respuestas, sirven para 

registrar y manipular las respuestas emitidas por el -

alumno, est~s pueden ser máquinas o papel; 

c) Herramientas centradas en lo cibernetico, su función -

es registrar y manipular al estimulo y la re,spucsta sl 

multáneamente en una relación mutua, tenemos como eje~ 

plo las "máquinas computarizadas de enseñanza. 

Con respecto a las energías, el autor menciona que dentro 

del salón de clases la enseñanza se lleva a cabo gracias a -
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las energías del profesor, pero que hasta poco tiempo se hti ª.!!! 

empezado a utiliz;:ir la electricidnd parn televisar una catedra 

por ejemplo. 

Las técnicas las define como métodos particulares supuestamen

te efectivos que logran que el alumno aprenda. 

El autor considera que cualquier cosa que se realice en el sa-

16n de clases para enseñar se llama Tecnología, por lo cual ha 

tenido tres diferentes conceptual izaciones de la enseñanza, -

siendo la primera: enseñar significa presentar informaci6n,6~ 

ta se caracteriza porque el instructor es quien se dirige al -

grupo directamente o a través de un ap~rato, él es el poseedor 

del contenido por Jo que la informaci6n es unil<.iteral de pr.of!:_ 

sor a alumno y éste dltimo tiene como funci6n solamente leer,

escuchar o luego estudiar. La innovaci6n educativa en este ca 

so es logística; no hay horario y lugar fijo para recibir la 

clase por ello se ve como ventaja eJ. que un número elevado de 

personas tenga un mayor acceso a la educaci6n a través de la -

utilizaci6n de los aparatos. 

La segunda idea sobre la enseñanza es que ésta es un arte; 

aqui el instructor es considerado como un artista de la enseñan 

za, es decir, el enseñ¡:¡r es una cuestión personal, de aquí se 

·· -· · · ·-deduce que Ta atenci6n· esta ccntrada··en··e·1 ··pro"fesor··y rro····en -J-a 

materia es por ellos que el sa16n de clases se convierte en un 

teatro, el papel de.l alumno es el de observar y esperar que 

sea motivado por el profesor. 

La última concepci6n sobre la enseñanza es; el medio por el 

cual se cambia a la gente, aquí el maestro es un experto en la 

ciencia y en la tecnología de la conducta, es por esto que el 

autor da el calificativo de ingeniero conductual al profesor. 
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En esta concepci6n los alumnos r~accionan de diferentes maneras 

ante el estímulo, la evaluaci6n está en estrecha relaci6n con

los objetivos y se realiza mediante lw observaci6n del cambio

ocurrido en la conducta del alumno, este cambio puede ser in

terno pero s6lo viendo lo que el alumno hace se puede saber si 

aprendía o no. 

Con todos estos ejemplos, se quiere remarcar la problemática a 

la cual uno se enfrenta al abocarse al estudio de los diferen

tes elementos que componen a la Tecnologfa Educativa, ya que -

si los diferentes autores de esta corriente no han llegado a 

un acuerdo común, esto implica que cada uno de los elementos -

se aborde o conceptual ice desde diferentes enfoques lo cual ha 

ce más complejo su análisis. 

Pero a pesar de esto, a conti~uaci6n se tratará de dar una vi 

sión general de algunos de los elementos más significativos de 

esta corriente, lo cual· permitirá tener una mejor comprensión

de ellos. 

. .. 
... ·····-···· 
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2.2 Concepción de la Didáctica Subyacente en la Tecnología 

Educativa 

Dentro de la Tecnología Educativa Subyace una concepción de di~ 

dáctica con carácter instrumental, lo cual lo podemos observar 

en las siguientes definiciones: 

11 La didáctica es la disciplinp pedagógica de carácter prá~ 

tico y normativo que tiene por objeto específico la técn! 

ca de la enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y 

orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje 11 (2). 
11 La didáctica es aq~iella parte ele la pedagogía que descri-

' be, explica y fundfumenta los métodos más adecuados y efi-

caces para conducir al educando a .la progresiva adquisi-·· 

ci6n de habitas, ~écnicas, conocimientos, en suma a ~u --

adecuada integral ¡formaci6n 11 (3) . · 
11 La didáctica o metodología se refiere a la dirección del 

aprendizaje de lds alumnos y tiene por objeto el estudio 
• 

de métodos, técnicas, procedimientos y formas, examinán

dolos desde un punto de vista general 11 (4) 

Como podemos qbservar 1~. didé)ctica ... es ... c.onsid.erada. co1no: ... un.a_-- ....... . 
1 

disciplina pedagógica, parte de la pedagogfa,así como una sim--

'ple metodología, por tanto se deduce que esta no tiene un sta-

tus definido dentro de la Tecnología Educativa. 

También se observa en estas definiciones que el quehacer pedagó 

gico de la didáctica queda reducido exclusivamente al proceso 

( 2) 

l3) 

( LI ) 

Luis Alves de Muttos. Compendio de Didáctica General 
Ed. Kapelusz, Buenos Aires, Argentina 1976 p.25 
Francisco Larroyo. Didáctica General. 
Ed. Porrúa México 196¡ p.33 
Osear !barra P~rez: Did&cticu Moderna. 
Ed. Aguilar México 196' p.39 
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c.-- de .... en.se ñ él n z él - a pre n d i za je con un ca. r á c te r i ns t r u menta 1 , en cu a 

drado a éste específicamente dentro del salón de clase, donde 

tiene mayor .peso e importancia la técnicél, fetichizar como la 

panacea que resuelve l,os problemas que se le presentan a éste 

proceso, es decir el proceso de enseAanza-aprendizaje como 

tal queda ante la técnica en un segundo plano. 

Otra observación a estas definiciones, es que los autores coin 

ciden en que la didáctica tiene como objetivo el guiar al alum 

no a la adquisición del aprendizaje, siendo el papel del pro

fesor el de un técnico responsable de la enseAanza. De aquí 

que se deduzca que el proceso de enseAanza-aprendizaje se de 

en una forma 1 ineal y mecánica. 

De tal suerte, ante esta problemática detectada surge la nece

sidad de plantear algunos 1 ineamientos que nos permitan una -

primera aproximación a la construc¿ión de una didáctica alter

nativa, para lo cual en un primer momento es preciso tratar de 

contestar de manera satisfactoria la siguiente pregunta l para 

qué proponer una alternativa didáctica donde se forme un nuevo 

perfil de hombre, si en el momento actual se requiere un hom-

bre productivo que responda al sistema capitalista dependiente 

en el cual _vive el pafs ? 

Para dar una respuesta ante esta interrogante, considerarnos 

que es preciso qu~ el estudioso de la educación haga un anál i

s is a groso modo del devenir histórico de los fundamentos teó

ricos de la pedagogfa a nivel general y, a posterior especifi.

camente del desarrollo histdrtco de ésta en nuestro pars, para 

. poder comprender cuáles han sido las condiciones en que se han 

manifestado las diferentes concepciones de la educación como -

objeto de estudio de la pedagogía mismos que han generado una 

concepción del quehacer pedagógico de la didáctica. 

Esto nos permite comprender el status que se le ha designado a 
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la didactica -desde un arte hasta una disciplina -así como el 

papel que juegan cada uno de los componentes dentro del proc! 

so de enscAanza-aprcndizaje, y quó relaci6n guardan este con 

las condiciones económicas, políticas y sociales, para formar 

un perfi 1 de hombre en un momento histórico determinado. En 

sintesis establecer una relación entre educación y fines socia 

les. 

En otras palabras y para ubicarnos dentro de nuestro plan de 

estudios, consideramos que para hacer este análisis, deben in 

teractuar como materias básicas: Teoría Pedagógica, Historia 

General de la Educactón, Historia de Ja Educación en México, 

Didáctica General y Antropología Filosófica, auxiliándose de 

las otras materias . 

l:ste análisis histórico de los fundamentos teóricos de Ja p~ 

dagogfa representa un trabajo arduo que requiere gran ~sfuer

zo, pero es necesario para comprender que a pesar de que se 

este formando un hombre que responda a un momento histórico -

específico, el hombre ha transformado la realidud tratando de 

que sea optima para é 1. 

Por tanto constderamos necesario que para plantear una alter-

···nativa didá.ctica ante··lal imitada·coricepciün de···la did·á-ctic-cr·· 

subyacente en la TecnologÍ'a Educativa, es menester también te 

ner una clara concepci·ón de hombre, visto éste como 11 ••• una 

to ta 1 i d a d i n t e g r a d. a , p ro d u c to h i s t ó r i c o q u e t r a n s fo r m a 1 a n a 

turaleza y en ese proceso crea la cultura y transforma su pr~ 

pia naturaleza .. Ademis lo consideramos un ser concreto y so 

cial que pertenece a determinada cul'tura, clase social, rel i

gión, etc. y esta pertenencia no es casual, sino que en ella 

integra su ser y en su personalidad. Y por último, es el úni 

co de los seres vivos que puede pensarse a sí mismo como obj! 
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to, utiliza su pensamiento, concibe símbolos universales, crea 

un lenguaje, preveer 'y planificar su acción, utilizar instru-

mentos y t~cnicas que modifican su propia naturaleza y producir 

medios de subsistencia que son Ja matriz fundamental de todas 

las rel<iciones humanas 11 (5) 

Esta concepción de hombre nos obliga a determinar una concep- -

ción de aprendizaje, Ja cual entendemos como: toda alternativa 

que el sujeto emite ante una problemática detectada en el campo 

educativo. Para poder 1 legar a este punto el sujeto tiene que 

pasar por todo un proceso de a1;1álisis, donde se tiene que apro

piar directamente del objeto de estudio, lo transforma y vincu

la este conocimiento con la realidad objetiva. 

De tal forma, surge la necesidad de que se planteen los roles y 

Ja relación que se establece ·entre el docente y el estudiante,

tanto dentro como fuera del salón d.e clase, 11 
••• por que mientras 

no se redefina el rol docente-alumno con relación a Ja institu

ción escuela, a sus objetivos, a su dinámica interna; mientras 

no se haga consciente Ja carga ideológica que comportan estos -

aspectos tanto como los métodos y actitudes que juegan en el pr~ 

ceso educativo, no se habrá cambiado, sino asumido una actitud 
1 gattopardesca 1 : cambiar para que nada cambie. 11 l6) 

La didáctica al operacionarse debe hacerse con base a las nece

sidades particulares detectadas en cada grupo, rompiendo así 

con la sistematización de Ja enseñanza propuesta por la tecno-

cracia, lo cual también conlleva a la modificaclón de Jos roles 

que se han esteriotipado tanto del docente como del estud!ante, 

dando como·resultado un trabajo continuo y conjunto para elabo

rar una metodología específica de cada aula, evitando así Ja i~ 

provización, imposición y la centralización de la enseñanza a -

cargo del profesor. 

S. María Blcnn Marzollti. 111\prenclizaje" en Aportes a la Didáctica 
-ª.2._}p Educac:i.6n SupcrioE_. ENEPI UNAM México 1978 p. 8. 

6. Susuna Burco."¿Antidit!6ctica o Nueva Didáctica?" en Crisis en 
la D.idácticn. Aportes e.le Teoría y Práctica de la Eclucrnon , 
ncviil'.íl-ocCicncias de la Educaci6n. Argentina 1975 AXIS. 
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to, uti 1 iza su pensamiento, concibe símbolos universales, crea 

un lenguaje, preveer y pltinificar su acción, utilizur instru-

mentos y técnicas que modifican su propia naturaleza y producir 

medios de subsistencia que son la matriz fundamental de todas 

las relaciones humanas 11 (5) 

Esta concepción de hombre nos obliga a determinar una concep- -

ción de aprendizaje, la cual entendemos como: toda alternativa 

que el sujeto emite ante una problemática detectada en el campo 

educativo. Para poder llegar a este punto el sujeto tiene que 

pasar por todo un proceso de análisis, donde ~e tiene que apro

piar directamente del objeto de estudio, lo transforma y vincu

la este conocimiento con la realidad objetiva. 

t 
De tal form~, surge la n~cesidad de que se planteen los roles y 

la relación que· se establece entre el docente y el estudiante,

tanto dentro como fuera !del salón de clase," ... por que mientras 

no se redefina el rol d~cente-alumno con relación a la institu

ción escuela, a sus objetivos, a su dinámicu interna; mientras 
. 1 

no se haga consciente la carga id~ológica que comportan estos -

aspectos tanto como los m6todos y actitudes que juegan en el pr~ 

ceso educativo, no se h~br~ cambiado, sino asumido una actitud 
1 gattopardesca 1 : cambiar para que nada carnbie. 11 t6) 

. ·¡·· .......... . 
La d[d§ctica al operacionarse debe hacerse con base a las nece

sidades particulares detectadas en cada grupo, rompiendo así 

con la sistematizaci6n de Ja enseñanza propuesta por la tecno-

cracia, lo cual también conlleva a la modificación de los roles 

que se han esteriotipado tanto del docente como del estudiante, 

dando como resultado un trabajo continuo y conjunto para elabo-. 
rar una metodología específica de cada aula, evitando así la im 

provización, inrposici6n y la centralización de la enseñanza a -

cargo <lcl profesor. 

5. Murí.a El.onn MarzolTñ. 11 AprcncJiza,jc" en Aportes a la Didáctica 
do ]:a E<l_t¿_cn~~~n Superior. ENEPI lJNAM ~16xico 1978 p. 8. 

6. Susana Barco. 11 ¿Anticli<l{icticn o Nueva Didáctica?" en Crisis en 
la ))j Júctica . ./\portes <le Teoría y Prnctica de la Eclucacúm , 
iTcvTsq.1·-·llc Ciencias de la fülucaci6n. ArgontinQ_ 1975 AXIS. 
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Do aquí que se deduzca la importancia de la didáctica como dis
ciplina que aporta en la contribuci6n de alternativas para re -

solver obstáculos que se presentan a nivel te6rico y práctico en 

la ensefianza de las diferentes asignaturas que componen el curri 
culo. Esto a la vez nos permitirá establecer una relaci6n y ha

cer un an6lisis entre el currículo y la práctica profesional, por 

ende es menester concebir a la didáctica como una disciplina to
talizadora. 

Como todo currículo "pasa" por la ¡háctica cotidiana, entonces es 

importante hacer un análisis de las acti vidadc's ele aprendizaje a 
partir de un marco referencial para lograr una significatividad 

tanto para e~ docente como para el estudiante, donde Sste áltimo 
1 ' 

tendrá la oportunidad de [proponer actividades de aprendizajes , 

además esta~ deben ser de utilidad para las diferentes asignatu

ras, este conduce a que el estudiante establezca la relaci6n en

tre las diferentes asignkturas que componen el plan de estudios. 
1 ' 

l -
1 
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2.3. PLANEAMIENTO DIDACTICO. 

El planeamiento didáctico dentro de la tecnología educativa tie 

ne sus bases en la elaboración de objetivos conductuales, los 

cuales tienen sus orígenes en la propuesta currfcular; los pr! 

meros plante~mientos fueron hechos por Ralph Tyler en 1949 en -

su lil,ro titulado 11 Principios Btísicos del Curriculo 11 en el cual 

se consideró que los objetivos deben ser "enunciados que indi-

can los tipos de cambio que se buscan en el estudiante, por 

ello, la forma más útil de enunciar objetivos consiste en expr~ 

sarlos en terminas que identifiquen el tipo de conducta que se 

pretende generar en el estudiante 11 (6). 

Hacia e1 año de 1954 se publicó la Taxonomía de los objetivos -

de la educaci6n de Benjamin Bloom. Esta taxonomia se fundamen

ta en la concepción que se tiene del hombre, como la de un ser 

biológico, psicológico y social, cuyas actividades es tan dirig.!_ 

das al. logro de determinadas metas. 

Con base a esta concepción del ser humano el autor hizo una cla 

sificación de objetivos conductuales para Ja enseñanza, que di 

vidio en tres.areas o dominios, estas son: cognoscitiva, afecti 

va y psicomotriz. 

La Primera (cognoscitivas) incluye "objetivos que se refieren a 

la memoria o evocación de los conocimientos y al desarrollo de 

habilidades y capac;idades técnicas de orden intelectual 11 .(7) 

La segunda (afectiva) "incluye aquellos objetivos que describen 

cambios en los intereses, actitudes y valores, el desarrollo de 

apreciaciones y una adaptación adecuada 11 (8). 

6.- Ralp Tyler: Principios Básicos del Currícul~. Ed. 

7,- Benjamín Bloom: Taxonomía de los Objetivos de la Educación. 

8.- lbldem. 

La clasificación de metas educacionales Ed.El Ate

neo, Buenos Aires, /\rgentina. 1977 p.8 
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11 Un tercer dominio es el iirea ma~ir>ulativü o de habilidad moto

ra. Aunque reconocemos su existencia, en con lrnrnos que se ha he 

cho tan poco al rcspectq en las escuelas secundarias o medlas,

que nos parece que el desarrollo de una clasificaci6n de este -

tipo de objetivos no serviría de mucho en el prcsente 11 (9). 

La c·lasificación de los objetivos se hace en una forma 11 logica 11 

en base a las conductas, es decir, de la más sencilla a la más

compleja o de las concretas a las abstractas. 

"El esquema de clasificación es jerárquico por naturaleza: es 

decir, se supone que cada categoría incluye una conducta más 

compleja y abstracta que la categoría anterior. De este modo,

las categorías están ordenadas de conductas sencillas a más com 

plejas y de concretas a más abstractas''(10). 

Pero fue hasta el año de 1961 cuando Jos objetivos conductuales 

cobraron mayor importancia con la publicaci6n de Robert Mager -

titulada: La Confecci6n de los Objetivos de la Enseñanza,en el 

cual el autor" ... establece que tales enunciados deben formular 

se usando verbos unívocos que definan conductas observables y 

con cierto número de precisi6n sobre Ja ejecución de Ja conduc

ta observable, como pueden ser el nivel de precisión individual 

o de grupo, .tiempo, lugar, mat_~ri~_l_~-~'--~--t_c_<'J1:])_. ___ _ 

Hay que tener presente que esta propuesta de objetivos conduc-

tuales representan.una falsa corriente eficientista, ya que la 

9. -
1 o. -

11. -

Bloom op.clt. p.9 

Robert.Mager y Colaboradores: Especificación de Objeti

vos de la Enseñanza. Informe de la comisión regional 

para Ja coordinación de Ja educación y del centro de 

desarrollo de investigación del aprendlzaje.Ed.Guaja~ 

do 2001 S.A. México 1979, p.28. 

Citado por Angel Díaz B. En torno a la Noción de aprendi

,t_ajes Y.. su Papel en la Didáctica. CISE UNAM 1982 p.3 
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teoría curricular es desarrollado en los Estados Unidos de Norte 

america bajo un pragmatismo, con intereses poi íticos-ideológicos 

para lograr incorporar al educando al sistema productivo capita

lista -esta afirmaci6n se sustenta en el primer capítulo-

Con base en la taxonomía de los objetivos de enseRanza se elabo

ra el planeamiento didáctico, el cual es considerado como 11 la 

previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas del -

trabajo escolar y la programaci6n racional de todas las activida 

des, de modo que la enseñanza resulte segura, económica y efi- -

ciente 11 (12). 

Como se puede observar, ~entro del planteamiento did,tico se le 

da mayor importancia a los objetivos conductualcs, por lo tante

es a partir de estos que se empieza a adecuar los contenidos, las 

actividades y los criterios de 11 evaluación 11
• Es decir, el pla-

neamiento did&ctico se logra a trav&s de la sistematización de 

la enseñanza a partir de tres momentos los cuales son: el plan -

de curso, plan de unidad y plan de clase, el primero se instru

mentiza a travfis de un programa y de la calendarizaci6n del mis 

mo. El programa generalmente presenta los siguientes elementos: 

- Encabezado, lugar y tiempo 

- Objetivos Generales 

Objetivos Pani·c·uláres pifr ·unidad·.-·~-·-····--··········----· 

- Contenidos programaticos por unidad 

- Objetivos específicos por subtema de la unidad 

- Actividades.de aprendizaje 

- Criterios de evaluación, con relación a los objetivos 

- Bibliografía básica 

Una vez elaborado el programa, se procede a elaborar el plan de 

12.- Luis de Alves de Mattos. Op. Cit. 87 
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clase o cart<1 descriptiva la cu<1l sirve como instrumento para -

que el profesor imr.:irtn su 11 clase 11 • A continuación se presenta 

uno de los diferentes modelos de carta descriptiva. 
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Escuela: ----------- Carrera: 
----~--~ 

Semestre: -------- Materia: -------
Grupo: -------- Tema: -------------
Fecha: Nombre del Profesor: 

1 

Obj. obj. con te act.del técnicas recursos evalua B i b 1 i og. Tiempo Observaciones -gral .de par t. 'nidos alumno ción 
Unidad 

'-·-·-·----'------1------1-----.1------.i-----------" 



C o n e s t e m o d e 1 o IJ o s p o d e m o ·s d a r c Lt e n t é.l d e c u a 11 n o t o r i a rn e n t e s e 

mecaniza el proceso de cnscAanza-aprcndizaje, ya que este no -

es considerado como un proceso que se d~be ir elaborando de 

acuerdo a las condiciones párticulares que presenta cada grupo; 

por lo general este instrumento didáctico se lleva a Cé:!bo rígJ.. 

damente en cada sal6n donde se imparte la misma materia, es d! 

cir, que carece de flexibilidad y por consecuencia fragmenta -

al conocimiento. 

Estas cartas descriptivas en ocasiones son utilizadas· como pr~ 

gramas educativos y/o como un elemento burocrático puesto+:que 

por ejemplo, el profesor tiene que llenar forzosamente las co 

lumnas sin saber en ocasiones cuál es el papel de cada una de 

e 11 as. 

Al llevar a la práctica esta carta descriptiva se condicionan

tanto al profesor como al estudiante para que tengan una "par

ticipaci6n pasiva", ya que estos .deben seguir al pie de la le

tra las actividades especificadas por el tecnólogo educativo -

para el logro de los objetivos conductuales; de tal suerte 

que no se pueden s a 1 i r de 1 o p 1 anead o , con l o cu a 1 se o b s tac u -

1 iza la actividad creadora. 

· A p e s a r d e q u ·e 1 a s · c a r t a s r.l e s c r i p t i v a ·s p r e s e n ta n 1 a s d e s v e n t a - .. · · 

jas mencionadas anteriormente, esta se puede rescatar como una 

1 propuesta metodológica de una clase en particular que permite 

asegurar que el profesor no improvise el tema que va a impar-

tir siempre y cuando tengan cierto grado de flexibilidad para 

adecuarlas a los acontecimientos que se presentan en cada gr~ 

po. 

S i b i e n 1 ·a s ca r ta s d e s c r i p t i va s c o n s t i t u y en e l m o d e 1 o b á s i c o -

que la Tecnología Educativa propone para el planeamiento didác 

'" 
+ En las escuelas primarias particulares, por ejemplo. 
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tlco existen otras opciones tales como: Cuadros srn6ptrcos, P! 

labras claves o conceptos b5sicos como líl estructura conceptu

al ++etc. ya que e~tos, de algunu forrníl, han demostrado te

ner funclo1rnl idad dentro del contexto grupal. 

Es necesario y recomendable que el docente haga una diferenci! 

c i ó n d e 1 o s g r u p o s .e n 1 o s e u a 1 e s t r a b a j a , p a r a q u e a s í 1 a s a c t i 

vldades de aprendizaje sean más "objetivas" y "reales" y los -

estudiantes tengan un aprendizaje más significativo. 

2.~ RELACION DOCENTE - ESTUDIANTE 

En la propuesta de la Tecrología Educ~tiva la relación entre -

el profesor y el alumno gbneralmente se establece a través del 

trabajo que ambos real izan dentro del salón de clase, para el 

logro de los objetivos c¡nductuales preestablecidos. 

l 
Este trabajo por 16 común se realiza mediante la utilización 

de diferentes técnicas g~upales y ~e recursos audiovisuales-en 

ocasiones mal aplicados- las cuales permiten al profesor no 

sólo observar las difere~tes manifestaciones de los alumnos 

asimismo las modificaciones de las pautas de conducta especi

f i ca da s e n. . 1 os .. o b j e t i v o s :• . 
. 1 

Por lo antes expuesto, podemos afirmar que existe una falsa re 

lación entre el profesor y el alumno, ya que la misma esta me 

diatizada por la técnica o por un medio audiovisual. Grafica

mente se podria representar así: 

º------------ pp --------- t ----------- a · 

objeto de 
estudio 

profesor 

·-·------------
·H· Cfr. Rcmed i . 
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Bajo esta concepci6n, el aprendizaje es concebido como un cam 

bio de conductn. 

Como se puede observnr, el profesor dentro de la Tecnología

Educativw se apropia individualmente del objeto de estudio, el 

mismo que interpreta ideol6gicamente y trasmite al alumno me 

diante la ayuda de la técnica y/o aparato. 

La relación entre el profesor y el alumno no ha cambiado mucho 

en relación a la que se establecia en la escuela tradicional. 

Graficamente esta última se representa así: 

O --------------------P------------------A 
objeto de 

estudio 

profesor alumno 

Bajo esta concepción, el aprendizaj~ queda reducido a trasmi-

sión del conocimiento. 

En la escuela tradicional el profesor se apropia del objeto de 

estudio, el cual trasmite al alumno. La única diferencia que 

existe entre ambas posturas es la utilización de la técnica . 

. . Den t ro de .. 1 a . p ro pu e s. t a .. d id á e t i. e a· d e _ 1 a _Te.e n oJ o .g Í.a E d u c aj;_ LY a -··· :: 

los roles que juegan el profesor y el alumno con relación a 

los objetivos conductuales son los de 11 ejecutores de propues-

tas que no generanu(13), ya que el profesor se 1 imita a rep! 

tir la Información recopilada por varios autores por lo que no 

es necesario que_domine el contenido sino únicamente basarse 

13.- Angel Díaz Barriga.op. cit. 
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en la sistematización de la enso~anza; y el alumno tiene el p~ 

pel de registrar la ln'formación y ''participar pasivamente'' en

las actividades de aprendizaje propuesta por el profesor, por

ende no se crea en ambos un espíritu crítico que permita anal i 

zar la situaci6n que los circunda. 

Además, bajo la concepción de aprendizaje que subyace en esta

propuesta didáctica, hace suponer que el alumno no es visto co 

mo una totalidad, sino como una apariencia externa, siendo una 

limitante en esta propuesta el no considerar los cambios inter 

nos que sufre el sujeto, por Jo cual es visto en su exterior,

reducido a la apariencia. 

El tipo de relación profesor-alumno que se establece en esta -

propuesta didáctica ha sido criticada por distintos autores, 

quienes proponen una práctica .educativa diferente en la cual 

debe modificarse el papel que desempeñan profesor y alumno. -

Sus aportaciones son consideradas, en ocasiones, como propues

tas "alternativas e 11 innovadoras 11 por que plantean que el pr~ 

fesor debe transformarse en guía, orientador, coordinador, etc, 

del proceso y el alumno debe asumir un papel 11 activo,pero no lo 

han especificado como lograrlo por lo que en la práctica el pr~ 

ceso de enseñanza-aprendizaje se sigue real izando a la manera -

.. _tradic ion.al... . ...... ___ .. ·····-· ____ · ___ :_ .. _· ___ ...... --·-·· ·--·· 

Por lo antes expuesto consideramos que la realización de una -

práctica educativa-diferente debe partir de Ja redefinición de

los roles que desempeñan docente y estudiante en el proceso de

E-A y de la relación que se establece entre ambos y el objeto-

de estudio .. 

El docente es un profesional que desarrolla 11 
... una auténtica

actividad científica, que involucra la investigación, experi-

mentac ión, búsqueda de fundamentos y apoyos científicos para -

propuestas que emanen del grupo de. trabajo." (14) 

r4.- Susana Barco. lAntldidáctica o nueva didáctica? en Crisis 

en Ja D!d~ctlca. Aportes de teoría y práctica de -

la educación. 
7:1 .• 



El estudiunte, es aquel sujeto que dentro y fuera de Ja escue

la est' en constante busqueda del conocimiento, es decir, su rol 

no sólo se limita al de un "alumno de salón" sino al de aquel -

que lleva a la praxis esos conocimientos adquiridos y hechos su 

yos, confrontandolos con la realidad en la que está viviendo 

anal iza y propone alternativas ante su papel como estudiante, -

evaluarse a sí mismo; al docente y conjuntt1mente a todas las v~ 

riables que intervienen en el proceso de su formación integral. 

Dentro del salón de clase, Ja relación docente-estudiante se es 

tablecerá mediante un trabajo conjunto bajo una norma de respo~ 

sabilidad compartida, para que mutuame~te arrlberi al objeto de 

estudio, hacerlo propio y transformarlo para adquirir aprendiz~ 

jes significativos todo é'sto con el fin de enriquecer la teoría 

y modificar la práctica educativa al crear una autentica propue~ 

ta nacida en nuestra realidad concreta. Graficamente esta se 

ria así: 

docente~objeto de~estudiante 

estudio 

"Esto colocará a Ja técnica en su 'justo lugar' quebrando su -

lmágen fetichizada~ le restituirá su papel de medio 'al servi-

cio de ••. .I;, pero al mismo tiempo, rescatará su Importancia 

crucial para el desarrol Jo de las fuerzas productivas que con~

tituyen las· bases materiales necesarias de una sociedad mejor"(lS). 

15.- Tomás A. Vasconi. Técnica, Tecnología y Tecnocracia. 

Contribuciones a algunas precisiones conceptuales. 

p. 8. 
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EN TODOS LOS SECTORES DE LA ACTI 

VIDAD HUMANA, LA MEDICION DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS REPRESENTA 

El PUNTO FINAL DE LA ACTIVIDAD 

LA VERIFICACION DE LOS RESUL 
TADOS PARCLAES . O JNSATISFACTORIOS 

CONSTITUYE UN PODEROSO DESAFIO 

A NUESTRA INTELIGENCIA PARA QUE 
REORGANICEMOS ESA ACTIVIDAD DE 

FORMA MAS RACIONAL Y PRODUCTIVA. 

WILLIAM JAMES. 
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2.5. EV/\LUJ\CJON. 

La evaluaci6n dentro de la Tccnof6gfa Educativa tiene sus bases 

en los objetivos conductLrnles, ele ahí la necesidad de verificar 

el logro de estos objetivos por parte de los alumnos. 

El hablar de objetivos conductu.Jlcs, subyace en ellos el funda 

mento psicol6gico conductista de medici6n principalmente, de lo 

cual se deriva el problema de la elaboraci6n de instrumentos P! 

ra verificar la modificaci6n de la conducta manif icsta como re 

sultado del logro de los objetivos conductuales. En este senti 

do encontramos una concepci6n tecnisista de "evaluación". 

Esta concepci6n la encontramos en las diferentes definiciones 

que se dan a la 11 evaluación 11 , por ejemplo: 

"La evaluación de los aprendizajes, se define como el pr~ 

ceso mediante el cual se·comparan los objetivos previstos 

en un curso con los logros (apr.endizajes) alcanzados en el 

alumno 11 (16). 

"Podemos definir a la evaluación educativa como un proceso 

integral, sistemático, gradual y continuo que valora los 

cambios producidos en 1 a conducta de 1 educando, 1 a ef i cien 

cia de las t~cnicas empleadas, la capacidad científica-

·-··-· .. _____ :-y.pedagógica de·l educador; la·calidad ·deJ: .. curríéul-um·-(p-lan 

de est~dios) y todo cuanto converge en la relaci6n del he 

cho educativo 11 (17). 

16.- Cesar Villaroel: Evaluaci6n de los Aprendizajes en la 

Educaci6n Superior. Edic.Paul inas,Caracas,Venezuela 

. 197 4. 

17.- Manuel Fermín: La Evaluación, los Exámenes y las Cali-

ficaciones. Ed. Kapelusz, Biblioteca ?e Cultura Peda 

gógica No.119. Buenos Aires, Argentina 1971. p.17. 
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11 Es un a i n ter pre tac i ó n de u n·a me d i dél ( o me d i el a s ) en re l a 

ción a Ltna norma establccida 11 (18). 

Podriamos citar una infinidad de definiciones m&s, sin embargo

todas caerian en la misma concepción ya que no hay gran diferen 

cia en los termines utilizados. 

"Cuando planteamos el problema de la evaluación escolar, encon

tramos, en la mayoria de los casos, que existe una continuidad-

1 ineal en la manera como lo abordan los distintos autores. Si -

entre los libros públ icados eri la década pasada nos propusiera

mos buscar las diferencias que pudiera~ existir en el tratamien 

to que se da a esta problemática, encoritraríamos una gran simi-

1 itud en los temas abordados y la respuesta t~cnica que se le -

da 11 (19). 

Cada un a de estas de f i n i c i o ne s sobre. e va l u a c i ó n t i en en su s r a i 

ces epistemológicas en la medición, de ahí que se trate de expll 

car la evaluación a través de datos cuantificados, obtenidos m~ 

diante los diferentes instrumentos de medición como son las pru~ 

bas objetivas y su respectivo tratamiento estadístico-media arit 

metica, moda mediana, desviación estandar, etcétera. 

-También se o·bserva· en las· definicion-es .que· la·evaluación ... es _c_o_!! 

siderada como un proceso, la cual empieza desde el momento en 

el cual se plantean los objetivos conduc~uales y regresan a es

ta mediante una retroalimentación al final del curso escolar. 

Este proceso evaluativo consta de tres momentos: Evaluación 

diagnostico, Eval.uación formativa y Evaluación sumativa. 

18.- Pedro Laforcade: Evaluación de los Aprendizajes. 

Ed. Kapelusz, Buenos Aires, Argcntina.1969.p.17 

19.- Angel Díaz Barriga. Tesis para una Teoría de la Evalua-

ción y sus Derivaciones en la Docencia. Revista de 

Perfiles Educativos No.15 CISE-UNAM.Tri111estral. 

1982. p.16 y 17. 
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La evaluación diagnóstica, se ut.iliza antes de iniciar todo pr~ 

ceso de cnseílanza-apr¿ndizaje, con la finalidad de comprobar el 

nivel real de conocimientos con que los alumnos cuentan para e~ 

frentarsc ante los objetivos conductuales que se pretenden al-

canzar. Ya que regularmente cuando da inicio este proceso el -

profesor parte de una serio de suposiciones como que Jos alum-

nos cuentan con los conocimientos b5sicos para alcanzar las me 

tas del programa. 

Las funciones que cumple la evaluación diagnóstica son: 

a) Detectar 1 a presencia o carencia de una serie de hab i 1 i 

dad es necesarias para iniciar el programa: 

b) .Determinar el grado de dominio que tienen los estudian-

tes con respecto a los objetivos que se pretenden alean 

zar; 

e) Proporcionar elementos para .modificar al programa y 

ajustarlo a las verdaderas necesidades detectaqas; 

Los requisitos que debe cumplir la evaluación diagnóstica son: 

a) Ubicarse en función de los requisitos que se desprenden 

de un programa, ello implica evaluar exclusivamente 

aquello que es necesario para el estudio de un programa: 
... 

-- ····· ··- ·-· ... : b) Esta evaluac.ión ·ae diágnóstTco-·d·e·b·e -care·cer .. de -Eál iflca 

ción; 

c) Es recomendable real izar una evaluación de este tipo a~ 

tes de que.empiece cada unidad o de cada actividad que

suponga hab i 1 i dades o conoc im i en tos ya adquiridos en 1~ 

gar de una sola evaluación al principio de un programa; 

La evaluación diagnóstica puede llevarse a cabo con cualquier -

instrumento de medición que se adecQe a las necesidades que se 

quicri:'.ln evaluar. 
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La utilidad que l,a evaluación diagnóstica ofrece al alumno es: 

1 .- Conocer la posición que ocupa 61 iniciar una etapa de 

su formación, lo que le permite tener una visión cla

ra de los puntos en que probablemente su trabajo en

contrará dificultades. 

2.- Desarrollar actividades que lo preparen para cumplir 

eficazmente los objetivos propvestos. 

3.- Tener elementos para organizar su tiempo y esfuerzo 

de acuerdo a los requirimientos que le plantea cada 

materia o área de conocimiento. 

La utilidad que este tipo de evaluación ofrece al profesor es: 

1.- Detectar carencias o limitaciones en un grupo de est.!:!_ 

diantes, lo que le permite planear actividaqes rerne-

diables. 

2.- ~bicar el o los objetivos que han sido logrados por -

los alumnos, lo que le impide perder tiempo en repetj_ 

clones y avanzar o profundizar en el contenido de su 

materia. 

3,- Detectar los campos de mayor preparación o interés de 

los alumnos para obtener el mayor provecho de estos -

factores.··· 

1 Evaluación formativa: Regularmente la evaluación ha sido uti l i 

zada solamente al final del proceso de enseñanza aprendizaje,

cuando las limitaciones o deficiencias encontradas son irreme

diables, por lo menos para el grupo de alumnos que incluyó el 

programa escolar para remediar tal situación se utiliza Ja cva ' 

Juación formativa, al cual se lleva a cabo durante el desarro

llo del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de

local Izar dcfic.iencias de éste cuando aún hay posibilidad de -

remediarlas. 
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Las funciones de la evpluación fo'rmativa son: 

1.- Rctroalimentar al estudinnte y al profesor acerca del 

progreso del primero en un tema o unidad. 

2.- Localizar errores en la estructura de la unidad de ma 

nera que se puedan corregir. 

3.- Detectar el grado de avance de los alumnos hacia el -

logro de los Qbjetivos propuestos del programa escolar. 

Los Requisitos que debe de cumplir la evaluación formativa son: 

1.- Brevedad en el tiempo y en contenido que se va a eva

luar, como podría ser una unidad o una habilidad esp~ 

cífica, por lo que se hace necesario dividir el pro-

grama en elementos pequeños que tengan coherencia in 

terna, y que al menos con fines analíticos puedan ser 

alslables. 

2.- En virtud que se busca diferenciar lo que ya se ha do 

minado de lo que aún no, se deben incluir en este ti 

po de evaluación todos los aspectos nuevos relevantes 

a la etapa del aprendizaje. 

3.- Señalar al alumno la manera de corregir sus errores, 

y si es necesario, proporcionarle los medios para pa

cerlo. 

-·4.- ·i:.a- evaluaci6n .. formativa ·no-·debe ·expresarse, ya--·q-c1e -su 

·función básica es la retroalimentación. 

Para llevar a cabo este tipo de evaluación es adecuado util i-

zar Instrumentos formativos especialmente diseñados. 

La evaluación formativa ·ofrece con su utilidad al alumno: 

1.- Afirmación en cada etapa de su aprendizaje, especial

mente en las asignaturas en que un conocimiento es ba 

se de las siguientes. 

2.- Conocer quG aspectos le resultan difíciles y qu~ pu~ 

de hacer pílra,dominarlos. 
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3.- Hacerlo ~onciente y activo en el proceso de su propia 

formación, puesto que puede corregir sus errores y 

controlar sus progresos. 

11,- Ubicar el proceso de evaluación, es decir, conocer el 

enfoque que éste tiene, no como algo amenazante o im 

previsible, sino como el resultado lógico de un proc~ 

so que el ha seguido paso a paso. 

Utilidad de Ja evaluación formativa para el profesor: 

1 . - Re t ro a 1 i 'me n t a c i ó n s u l a b o r e d u c a t i va , p u e s to q u e l o s 

resultados pueden evidenciar que las deficiencias son 

causadas por falta de claridad en la enseñanza, lo 

que le permite hacer los ajustes didácticos en cuanto 

a las actividades del aprendizaje, las ·técnicas o pr~ 

cedimientos utilizados, los auxiliares didácticos, -

etc. 

2.- Afirmar cada etapa de aprendizaje. 

3.- Diseñar actividades que remedien las necesidades con

cretas de los alumnos, de 

4.- Preveer el resultado final·dei grupo o de cada alumno 

cuando aún hay posibilidades de mejorarlo. 

·Evaluación sumativa~ Este es el tipo· de evaluación q~e con ma 

yor frecuencia se utiliza, aunque ello no quiere decir que se 

:haga correctamente; se utiliza, el termino del proceso de en 

señanza-aprendizaje o de una etapa de éste con el fin de veri

ficar si se logran los objetivos planteados en el programa es 

colar. 

•·" 

1.- Verificar si al alumno ha logrado los objetivos en un 

programa escolar propuesto. 

2.- Proporcionar bases objetivas para signar una califica 

c ión. 
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3.- Marcar pautas para investigar Ja eficacia de una met~ 

dología, técnicas o auxiliares didácticos, las posi-

bles causas de las 1 imitaciones de un programa,etc. 

Los requisitos de la evaluaci6n sumativa son: 

1.- Abarcar un programa, curso o habilidnd completos; 

2.- Enfocarse hacia aquellos objetivos que tengan caracte 

rísticas de sintésis o de 1ntegrac16n, lo que supone 
' el dominio de objetivos parciales o concretos que con 

lleven a Jos primeros; 

3.- Debe ser 

na 1. 

individµal dado que.el aprendizaje es perso-

La evaluación sumetiva 

medición que mejor se 

diciones de operación 

evaluar. 

l 

puede ser efectuada con instrumentos de 
r 

adfpten a la conducta, contenido, las con 

y eficiencia del objetivo que se pretende 

La utilidad de la evalua•ción sumativa para el alumno es: 

1.- Conoc~r en _qué ;grado. logre?. él_.Jos ob_jeti~O? propue!?.:-".' .. 
' tos en un programa escolar; 

2.- Información util para mejorar su rendimiento en eta-

pas posteriores; 

3,- Saber exactamente de donde emana su calificación 

La utilidad del.a evaluaci6n sumatlva para el profesor es: 

1.- Traducir un juicio de valor sobre el grado en que los 

alumnos alcanzaron los objetivos propuestos a un núme 

ro; 

2.- Constatar que los alumnos poseen determinadas habili-
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Sin embar·go, est.:i evaluación "objetiva" a través de estos instr~ 

mentas queda reducido a una simple cuantificaci6n del rendimicn 

to escolar mediante una expresi6n numérica donde se pierde tal 

''objetividad'' ya que solamente va a medir el número de respue~ 

tas correctas de la prueba objetiva sobre la respuesta incorrec

ta. 

Este instrumento elaborado por el profesor es el medio por el -

cual el alumno conteste lo que el profesor quiere que le cantes 

ten, además la forma de contestar la prueba objetiva . se hace en 

una forma mecánica y memorf'stica, con una probabilidad de selec 

ción al azar. 

Otra característica de estas pruebas objetivas es la supuesta 

cientificidad que adquiere con el empleo de la estadística, como 

la señala Villaroel: "algunos materiales definen la evaluación

científica como aquella en la cual se hace imprescindible la 

aplicación de técnicas de medición de acuerdo con Jos modernos -

recursos de la ciencia, (entre los cuales Ja estadística tiene -

destacada importancia)·· (22). "Esta estadística es empleada tam 

b i é n p a r a d e t e r m i n a r e 1 g r a do d e v a .1 i d e z y e o n f i a b i 1 i d a d d e 1 a s 

pruebas objetivas. La validez es el "termino usado para desig-

nar hasta que grado el tests mide lo que se supone que debe me-

.. d i r '' ( 2 3 ) .. 

,La confiabilidad, "es el grado de exactitud con que un instrumen 
j 

to mide lo que en verdad mide"(211). 

Por lo que estan haciendo es darle mayor importancia al instru-

mento que al mismo proceso de aprendizaje y que la evaluación ya 

que se parcial iza estos procesos por no tomar en cuenta las con 

22.-

23.-

24.-

César Villaroel. Op. Cit. p.117 

Louis Karmel: Medición y Evaluac16n Escolar. Traduc~lón; 

.Javier Aguila. Ed. Trillas México 1981 p.530. 

Paul A., Goring: Manual de Mediciones y Evaluación, del 

rendimiento en los Estudios. Ed. Kapclusz, Buenos Aires 

Argentina 1973 p. 
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dlciones en las que se 1 levan a cabo dichos procesos, más aun si 

este instrumento ya a sido estandarizado, lo unico que hace el -

profesor es aplicar un instrumento ya elaborado que posiblemente 

dio 11 bue11 11 resultado en otras situaciones, diferente a la que es 

ta viviendo é 1. De aquí que e 1 profe sor se convierta en un si rn

p 1 c 11 cjecutor de la técnica 11
• 

Hay que tener presente que el resultado obtenido con las pruebas 

objetivas se cuantifica y por cuestiones institucionales al alum 

no se le etiqueta con un ndmero o con una letra convensional - -

MB., B., S., NA., donde la MB es igual al 10, la B al 8, la Sal 

6 y la NA carece de equivalencia, como. se puede observar desapa

rece el ndmero 7 y 9 en la escala de calificaciones oficial, 

aunado a este problema que a consecuencia de la libertad de cate 

dra, permite jugar con esta escala, por ejemplo, un profesor pu~ 

de otorgar la MB a partir de ún promedio de 9, otro lo puede 

otorgar la MB con 8.6 y otro lo puede hacer a partir de 9.6, es 

to rompe con la 11 objetividad 11 y 11 cientificidad 11 de la 11 evalua- -

ción 11 ya que en los tres casos, al sacar el promedio general,- -

automaticamente la MB se toma como 10 cerrado adn a pesar que el 

alumno no le corresponda. 

Por lo tanto el problema radica en la no unificación de crite- -

. r i os. para ·o fo rga r una ca 1 i f i.cac i ón; -con- es fo .. n'o s·e qui efe'"dec'i'r 

que haciendo tal unificación se resuelve el problema de la Obje

tividad y cientificidad de 1a evaluación, sino que es una pro-

puesta pr5ctica para evitar problemas a la hora de acentar una -

calificación, y esta sea más uniforme. 

11 C u a n do l o s · do e e n t e s r e a 1 i za n e s t a a c· t i v i da d , e n 1 a m a y o r i a d e 

los casos no son conscientes de las repercusiones que la evalua

ción provoca, tanto en los individuos que son objeto de el la, c~ 

rno en la misma sociedad" (25). Con esto queremos decir que la -

25.- /\ngcl DÍélZ Barriga: Tesis pa,ra una Teoría ... Op. Cit.p.20 
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evalué.1ción de un é.1lumno tiene implicaciones en la sociedad y que 

a la vez la sociedéld determina la evaluación. 11 De alguna manera -

se puede hablar de que la evaluación es condicionada socialmente, 

a la vez que sus result.:idos condiciona a la sociedad. Esto qui~ 

re decir que sus resultados se reflejan socialmente en las posi

bilidades económicas que tienen los individuos, sus certificados 

de estudio, conforme a los problemas de calificaciones bajas, la 

reprobación, cte., se pueden explicar por factores socioeconómi

cos de los mismos estudiantes y no solamente como un problema de 

falta de capacidad. 11 (26). 

Para validar esta afirmación es menester situarnos dentro del mo 

do de producción capitalista dependiente en el cual se esta vi--
. ¡ . 

viendo, es decir la ~valu~ción tiene injerencia directa en las~ 

ciedad, en el momento en que la educación es manejada desde la -

movilidad social, dandole un supuesto prestigio social a aquellos 

que han sido catalogados!a través de la 11 evaluación 11 como los me 

jores y de ahí la posibiJidad de alcanzar un esta.tus económico 

m§s elebado, pero sin cr~ar una conciencia que le permita com- -

prender que sigue siendo.dependiente del capital. Por otra paJ:_ 

te la sociedad va a seleccionar entre todos l•os 11 mejore.s 11 o pr! 
1 

sentan un promedio más alto, para darles mejores oportunidades 

ocupaciona.les. 

Por otro lado, hasta ahora se ha hablado de la 11 evaluación 11 a 

trav~s de las pruebas objetivas, pero dentro de la Tecnología 

Educativa no es la única forma de comprobar el logro de lso objE_ .. 

tivos propuestos, ya que la 11 evaluación se presenta en una forma 

isomórfica, se puede evaluar mediante una exposición, un reporte-

de investigación, mediante el trabajo en t~cnicas grMpales, etc. 

esto depende de la forma en la que se presente el contenido con 

base a la que se pretcndu lograr como meta.· 

---··--·----------
26.- 1 dom. 

B4 
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11 S o n m u c h o s 1 o s c a m b i o s q u e c o n v· i e n e r e u l i z a r e n 1 u e v a 1 u a c i ó n . 
' . 

Esta debe ser isomórfica con la naturaleza de los contenidos, -

lus actividades desurrolladas en la situución evaluativa y los 

tipos y clase de respuestas que han sido establecidas como metas 

terminales 11 (27). 

En sintesis, podemos decir que esto propuesto evaluativo dentro 

de la propuesta de latecnologfa educativa queda a nivel de cua~ 

tificación del aprendizaje logrado por el alumno con relación a 

los objetivos educacionales, pero se deja afuera la evaluación 

del profesor, del programa, entre otros. Por lo cual surge la 

necesidad de que la didáctica desde su. nueva conceptualización 

elabore una teoría de la evaluación; la cual podría partir de 

esta primera aproximación: La evaluación es una parte fundame~ 

tal de la didáctica para hacer el proceso de Enseñanza-Aprendi

zaje más optimo, es decir la evaluación permite al docente y al 

estudiante presentar una serie de alternativas ante todo proble 

maque obstaculice el buen funcionamiento de dicho proceso. 

De aqui se desprende y se le da gran importancia a la autoeva-

luación de estos dos elementos tan importantes en este proceso. 

27. -

. ... . ··-·- ·--··-····--·· --·-·····- ····- - ·--····-- ---·· . ·-----· ----·-·-· ·----· 

Clifton B. Chadwick,"Porque esta frticasando la tecnolo
gía Eclucativa".Revista de Tecnología Educativa. Vol .2 
No • 4 - .1 9 7 3 p . 
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CAP TUL O 
T R E S 

LA TECNOLOGIA EDUCATIVA EN MEXICO 

3.1. Expansi6n de Jos Estados Unidos hacia América Latina a partir 

del período de postguerra. 

Después de haber anal izado la propuesta teórica de la Tecnolo 

gía Educativa, proseguiremos a contextualizar su arribo a - -

fiuetro país. Para tal propósito partiremos de la expansión de 

los Estados Unidos haciatAmérica Lati.na. 
1 

r 
A partir del período de postguerra y con· la consolidaci6n co-

mo potencia hegemonica lfs Estados Unidos de Norteamarica tu

vieron la necesidad de b]uscar nuevas formas de ·expansionismo

que le permitieran extraer materias primas de otros países, -

así como conformar merca~os para la exportación de sus produ~ 
tos manufacturados y de su desarrollo tecnol6gico. 

1 

Este expansionismo no solamente se. logró mediante la interve~ 

· ci6n-armada sino que ta~bién -se llevo .. a.cabo-una penetra.ción~. 
1 

cultural para ello se recurre a diversos programas tendientes 

a la formación de recursos humanos en los paises latinoameri

canos en los cuales se pretendia impulsar el 11 desélrrollo 11 de

estos países. 

En el aspecto económico los monopolios controlaron todos los-. 
sectores y procesos de producción, adem~s se ejerce un con---

trol directo stibre las empresas nacionales (estatales y priv! 

das con lo cual se inserta la economía nélcional a las empre-

sas extranjeras. Para ello las políticas económicas naciona-

lcs se integran a la política económica de las org;inizaciones 

financieras internacionales. 
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11 asimilar las políticas económicas nacionales a la política 

económica de los organismos financieros internacionales, hegemo

nizados por los intereses monopolistas; comrromcter las políti

cas de desarrollo latinoamericono a la programación imperialista 

que los ubicn en la división internacional del trabajo, en pues

tos especfficos dentro de su posición subordinada conjunta''(l). 

La penetración ideológica se logró en estos países centrado en -

el consenso de los intelectuales denominados organices y con las 

instituciones y organismos de difundir los principios que suste~ 

tan a esta ideologia convirtiendose en l~ dominante, en este ca 

so juegan un papel básico las instituciones educativas. También, 

se propuso formar dirigentes para ocup~r puntos claves en todas

las ramas productivus y culturales, para cumplir tal finalidad -

se enviaron a latinoamerica profesionales norteamericanos. 

Ademis de la penetración directa de los Estados Unidos, este - -

país pidio garantias políticas y seguridad de inversión económi

ca sobre todo para que la fuerza de trabajo y su reproducción 

respondieran a los requerimientos del desarrollo dependiente.Con 

base a esto, se pretende una restructuración económica-social, -

con lo cual se trató de Implementar un modelo de desarrollo 11 mo 

derno 11 , tecnocrático y consumista. 

·-Todas estas ·formas de ·penetración ·norteamericana ·fueron--diri-g-i--·

das especialmente a los sectores medios, ya que veían en estos a 

los futuros intelectuales del nuevo bloque histórico, este sec-

tor medio sería el.encargado de difundir y producir en los prol;:_ 

tarios esta ideología desarrollista. 

De esta forma el imperialismo norteamericano se consolida y se -

expande hacia Am6rica Latina mediante diferentes doctrinas ideo

lógicas, así como algunas organizaciones que los sustentan, por 

ejemplo: la doctrina Monroe, la Comisión Económica para América

Latina (CEPAL), Asociación Latinoamericana de Libre Comercio - -

( 1 ) Adriana .Pulgros. _Imperialismo y Educación e!1 Améric:._a La_
tlna. Colección Nueva. Imagen, México 1980 p.p.82-83. 
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(ALALC), Alianza para el Progreso '(ALPRO) etc. Así 11 ••• el impE._ 

rlalismo nparece ta111bién en las relaciones internas del país dE._ 

pendiente. Para ejercerse, como proceso a través del cual se -

exportan excedentes económicos y se enajenan los medios de deci 

slón sobre política económica 11 (2). Esto hace que los pa(ses -

dependientes se caractericen principalmente por que su economía 

se encuentra subordinada por el desarrollo y la invasión de eco 

nomias extranjeras, las cuales se van a caracterizar por una 

transferencia y difusión de tecnología, conocimientos científi

cos que llegan a latinoamerica principalmente por vía de inver

sión privada en la construcción de la infraestructura, como por 

ejemplo: en la construcción de vias farreas, energía electrica, 

puentes y caminos, petróleo, comunicac'ión, manufacturas, etc.lo 

cual da como resultado alienación político-militar ante los Es 

tados Unidos, principalmente; enajenación cultural y una depe~ 

dencia económica-ideológica. 

Así, las sociedades dependientes se presentan con un carácter -

precapital ista, las cuales estan organizadas para producir me-

diante excedente económico o plusvalía obtenida a través de la 

explotación del obrero. Esto ocasiona una lucha antag6nica en 

tre proletario y burgués y se va a caracterizar por las condi-

ciones históricas especfffcas de cada país . 

. -
·-- ·-- .... 

.. 
.. - .... - ... - . --·····. -·- - ·--····· 

Otra característica de los paises dependientes es que la mayor

parte de su producción y materias primas son exportadas hacia -

mercados internaciqnales bajo el control de empresas transnaci~ 

nales, trayendo esto como consecuencia la fuga de divisas; por 

lo cual los países latinoamericanos sufren una crisis económica 

que los obl~ga a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacio

nal, fomentándose así la dependencia económica de los países 

con el país hegem6nico. 

(2) Octavio lanni. Imperialismo y Cultura de Violencia en 
Am6rica Latina. traducción Claudia Colombani y José - -
Thiago. lOa. edición. Ed. Siglo XXI México 1981 p.12 
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P a r a ex p 1 i c a r 1 a c o n s o 1 i d a c ·i ó n d e 1 modo d e p ro d u c c i ó n ca p i t a -

lista avnnzado y. para tratar de legitimarse y presentarse co 

mo un pafs cooperativista Estados Unidos planteo la teorfa de 

sarro]! ista: su expl icaclón se fundamenta basicarnente en ha 

cer creer que su grado de desarrollo se debe a una capacidad 

innata, de tal forma todo pafs que no ha logrado alcanzar su 

desarrollo óptimo tecnocratiztido y democratico, es por que no 

tienen las condiciones naturales para llegar a ese nivel avan 
·" zado de producci6n." 

Esta concepción mesianica fue también retomada por drferentes 

especialistas para dar una explicación de la concepción de 

progreso hacia América Latina. 

Para analizar la situación con mayor profundidad es necesario 

comprender los sistemas de relació~ económica que se dan a ni 

vel mundial, los cuales se basa principalmente en la influen

cia económica y tecnológica de monopolios y oligopolios como

centro de acción financie.ra sobre la pequeAa y mediana indus 

tria. 11 
... es en función de la acumulación de capital en ese~ 

la mundial, y en particular en su resorte vital, la cuota g~ 

neral de ganancia como podemos enténder la formación de la 

economía dependiente 11 (3), asf corno el análisis de la concep-

ción mesianica que es tomada para justificar el expansionismo 

··norteaméricario en los p~Íses latinoamericanos que presentan -

un modo de producción precapital ista, basando su economía en 

la superexplotación del trabajo** como condición necesaria P! 
ra los países capitalistas·, ya que su 11 ... especificidad del -

capitalismo industrial reside en Ja producción de plusvalía -

1: Pé1ra comprender la naturaleza social y poi ítica de los 
problemas del desarrollo de América Latina, Cfc.Vania-
Bambirra. El Capitalismo del desarrollo Latinoamerica
!!E.· Ed. Siglo XII. 

** Por superexplotaci6n del trabajo se entiende un mayor 
grado de explotación de la fuerza de trabajo físico cu
yo salario esta por debajo de su valor real. 

(3) Ruy Mauro Mariill .- Dialéctica de la Dependenci~.- serie 
EHA. México, 1978. p.86. 
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rclativa 11 :'::'•(L1). 

La teoría desarrollista sostiene que el progreso de América LE_ 

tina se ve obstaculizado principalmente por la falta de elemen 

tos fundamentales: Capital, Tecnología y Educación. 

,)' 

Los dos primeros elementos han sido ya explicados y como han -

llegado a introducirse en los países dependientes; el dltimo 

es el que se desarrollará a continuación: Según la teoría de 

sarrollista, los países altamente qesarrollados cuentan con 

una capacidad innata para desarrollar la cultu!a y la educaci~n 

fundamentandose en una pedagogía de car~cter funcional ista, la 

cual fue importada hacia América Latina 11 
... desllgada de la tra 

dici6n posittvista pedag6gica latinoamericana que, aunque com-
l 

prometida con las clases 
1
dominantes y nacidas en el posistismo 

europeo:.habia adquirido raigambre nacional 11 (5). 

Esta pedagogía funcional~sta se tine de un carácter eficientis 

ta, se basa en la corriente psicológica conductista, transfor-
,-

mandose en una tecnolog1a educativa donde su quehacer es redu-

cido a la didáctica. 

Es de suma importancia destacar que esta teoría funcional ista 

.fragmenta a la. teoría ed:ucati.va, porque. el conocimiento .. lo pre 
1 -

sentan como parcial izado, lo cual no permite comprender en su 

totalidad a la realidad; en lo que respecta a la educación es 

ta es considerada como ahistórica lo cual no permite formarse 

una visión crítica de la misma. 

(11) Ruy Mauro Marini. Op. cit. p.92 

-ld• Por plusval ia relativa se entiende, como la obtención de 

ganancia mediante la intensificaci6n de la jornada de tra 

Jbajo y el incremento de la productividad, reduciendo el -

valor de la fuerza de trabajo. 

(5) Adriana Puigros. Op. cit. p.15 
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Con el expanslonismo norteamericano, hacia 1960 Am6rica Latina 

increment6 sus actividades científicas y tecnol6gicas en dife

rentes campos, especialmente en bioqufmicu, biomeclicina, agri

cultura, ingenieria i educaci6n superior, entre otros; en és

ta fecha el producto nacional bruto aument6 en un período anual 

de 5,3 % a pesar de que la poblaci6n se incrementó r5pidamente 

demandando servicios sociales, econ6micos y educativos, princ! 

pal mente. 

Pero segdn documentos de la Comisi6n Económica para América La 
1 

tina (CEPAL) y de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) se pone de manifiesto que los aspectos econ6micos y so

ciales de América Latina están lejos de ser satisfactorios, -

"con pocas excepciones, prevalecen gr~ndes diferencias de egr~ 
. \ 

sos y riquezas personales!; aumento de la descendencia del em 

pleo y el subempleo; hay grandes difere~cias de productividad 

entre los diversos secto~es, especificamente en la agricultura; 

el proceso de sustituciót de importaciones con ~n nivel muy -

elevado de protección ha creado estructuras industriales insu 

ficientes y de alto costó; existen graves razgos en todos los 

niveles de educación y capacitación, las condiciones so.ciales

dejan mucho que desear ~n relación con las necesidades presen

tes y las acumuladas en décadas anteriores 11 (6) . 

. - .. - . ... 
Como podemos observar en

1 

las 1 ineas anteriores, nos dé1mos cuen 

ta que las organizaciones internacionales citadas, han estudia 

do a profundidad la situación socio-económica-política en la -

que vive latlnoamerica, lo cual les permite elaborar proyectos 

de acción de penetración ideológica y de capital a través de -

prestamos, como se manifiesta en la siguiente cita: 

"Todo esto ha incrementado considerablemente el endeuda-

(6) CEPAL. Comite asesor de las Naciones Unidas sobre la -
a p 1 i c é.l c i ó n d e 1 a c i e n c i a y 1 a t e c n o 1 o g r a a 1 d e s a r 1· o 1 1 o : 
Plan de Acción Regional para. la Aplicación de la Cien
Eia y la Tecnología al Desarrollo de América Latina. 
Ed. Fondo de Cultura Económica. p.15 
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miento externo en el último decenio, en parte a largo plazo -

para financiar el dcsurrollo, pero tnrnbién, en purte a través 

de creditos a mediano plazo otorgados por proveedores y fon-

dos a corto plazo. 11 (7) 

Debemos tener presente que esta situaci6n de los pafscs depe~ 

dientes, se ha agudizado por el aumento considerable en la ta 

sa de natalidad -su porcentaje fluctua entre 2.9% y 3.8% -
anual- esto nos da una mayor proporci6n de jovenes puesto 

que aproximadamente 42% a 48 % son menores de 15 aRos lo cual 

significa un excedente de mano de obra que demandas servicios 

a corto plazo. 

Para dar solución a esta problemática los Estados Unidos pro

ponen el proyecto Alianza para el Progreso (ALPRO) el cual 

fue firmado el 17 de agosto de 1961 en Punta del Este Uruguay, 

durante la reunión del Consejo Latinoamericano Económico y So 

cial, de la OEA, teniendo como objetivos: 

- Aumentar el fndice de crecimiento económico por cápi

ta 1 ; 

- Aumentar las fuentes de trabajo y disminuir la desocu 

pación; 

Disfribuir equ·itativamente·J-a rentá nacional; ------ -·-·-

-Estabilizar los precios básicos; 

Reducir la mortalidad infantil y mejorar los servicios 

de salud publica; 

- .Construcción de vivienda digna de ra condición humana; 

- Eliminación del analfabetismo y aplicación de las pos.!_ 

bi 1 idades de educación vocaci"onal, secundaria y supe

rior. 

Según los imperialistas con el logro de estas metas, América 

Latina podría lograr su desarrollo autónomo; si bien salta a 

la vista el caracter expansionist.:1.de los lineamientos en los 

cuales basaron su "ayuda". 

(7) lbcdem. 
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a ) Amé r i c a L él t i f1 u d e b e d e s a r r o 1 1 a r s e lrn j o l a d i r e c e i ó n d e 

un bloque ideológico-político formado con la participE_ 

ción de todos los países latinoameric¿¡nos bajo la recto 

ria de los Estados Unidos. 

b) Se debe preparar un mayor n6mcro de recursos humanos -

con una formación ideológica-social técnica; estos su 

jetos son los intelectuales orgánicos, ya que estos 

tienen una mayor influencia ideológica sobre la pobla

ción. 

c) Se debe gobernar bien, bajo una planeación eficaz de 

las instituciones de la sociedad civil -incluyendo los 

medios masivos de comunicación- para garantizar la re 

producción de la ideología imperialista, y por ende un 

desarrollo dependiente, condicionado siempre con la 

ayuda exterior. 

d) Se debe integrar la economia de los paises de América 

Latina a un mercado común, el cual estará dirigido por 

los lineamientos políticos-económicos de los Estados -

Unidos. 

·E"n··e·1 ·terreno educa·trvo la ALPRO destrn·o fondas··econóniTc·os-·p~ 

ra todos los niveles, así como para programas de comunicación 

masiva y programas de desarrollo comunitario, esto se estipu

ló en la Resolución 11 E11 de la Carta de Punta del Este del con

sejo Económico y Social de la ALPRO y sentó las bases para la 

opera! ización del proyecto. 

Para el presente trabajo se retoma el punto número cuatro, ya 

que se refiere a la educación, dice que se debe señalar tan

to a los gobernantes así como a los educadores la necesidad de 

que todo centro de enseñanza contribuya en forma directa a di 

vulgar el proceso de desarrollo económico y social que se va a 

opera! izar en la Alianza para el Progreso, dotando a estos cen 

tros de todos los recursos indispensables. 
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Como se puede observar la educación tiene un peso muy importante 

para lograr el desarrollo económico, haciendo creer que a través 

de alcanzar una mayor educación se tendra una mayor rnovi 1 iclad so 

cial y así se alcanzarán esferas más altas. Pero en realidad Jo 

que se pretende es tener un¿¡ influenclél directa o indirecta so

bre los intelectuales orgánicos n¿¡cionalcs, así como formar nue

vos intelectuale's orgánicos que respondan a la ideología imperi~ 

lista y 11 apoderarse 11 definitivamente de los intelectuales subal

ternos. 

En este sentido es necesario formar intelectuales orgánicos pa

ra que transculturicen a las capas medias y proletarias, así ca 

moa lideres comunales, burocrátas y profesionales; un ejemplo -
¡ 

de este trabajo es el prpgrama político-ideológico de penetración 

comunitaria con el Instituto Linguistica de Verano. 

Todo esto trajo consigolla idea de modernización del sistema edu 

cativo, pero el antecedJnte más importante en este sentido fue 

el Proyecto Principal sqbre Extensión y Mejoramiento de la Educa 

ción Primaria en América Latina, teniendo como objetivo la forma 

ción de profesores; este proyecto fue aprobado en la Conferencia 
1 

General de la UNESCO, que tuvo Jugar en Nueva Delhi, en 1956. 

' 
Es ta 11 m o dé rn ¡'z' a c i ó n 11 de: 1 s i s't e m a e d u e ·a fi V o . ti en e . ca r á c ter o f i - - . -

. cial desde 1960, en la Conferencia General de la UNESCO, donde 

se consideró a Ja educación como un factor de desarrollo económi 

co. 

Con base a Jo anteriormente descrito y como resultado de aconte

cimientos tales como: el trabajo del Comite Asesor: de las Nacio 

nes Unid.:is sobre la Aplicación de la Ciencia y Tecnología al De 

sarrollo y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para el 

desarrollo (PNUD), la Colaboración de diferentes organismos de 

las Naciones Unidas como lé3 Secret~ría de la oficina de Ja Orga-

• 
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nizaci6n de los Estados Unidos a trav6s de su departamento de 

Asuntos Científicos y el Banco Internacional de Desarrollo; -

formul<iron el Plan de Acción Region<il para l<i Apl icaci6n de 

1 a C i en c i u y 1 a Te c 1m 1 o g í a a 1 Des a r ro 1 1 o de Amé r i ca La t i na . -

Este plan abarca la promoci6n de recursos humanos y técnicos, 

así como la necesidud de transferir de los países desarrolla

dos su tecnología h<icla áreas específicas de los países depe~ 

dientes. 

Pero para efectos del presente trabajo solamente retomaremos 
t 

los objetivos más relevantes del aspecto educativo por ser ba 

se del mismo. 

1 ) 'la ex pan s 1 o n y e 1 pe r fe c c i o na mi en to de 1 a educa c i ó n y , .. 
• 1 • 

tecnología debe ~star vinculada con las necesidades -

pr~sentes y futuras de los individuos y de las socie

dades en que viven 11 (8) para lo cual se debe aprove-

char al máximo Ji valor educativo que pr.esenta la - -

ciencia y la te~nología para el individuo, al mismo -

tiempo debe tomarse en cu.enta las condiciones actua--

· les y las metas propuestas para que se desarrolle la 

sociedad. 

2) Esta expansi6n y perfeccionamiento de la educación 
1 . . . . . ... ' .. - . . . -. 

científ.ica y te 1cnológica debe estar acorde a la ofer-

ta actual y a posteriori para formar recursos humanos 

y materiales que necesita la sociedad para lograr el 

progreso. 

3) América Latina presenta una falta de metodología de -

evaluación sistematica para saber que conoC'imientos -

debe cambiar, cuando y como hacerlo, por tal motivo -

es necesario prepararlos para evaluar los resultados 

obtenidos en los diferentes sistemas educativos cien

tíflco-técnico-16gico en función a la capacidad del 

individuo, desde un punto de vista social y físico. 

(8) CEPAL, Op. Cit. p. 95 

~~fll!SP$.J&ii4lli.tilllii4.flst ____ ,__,..w----·---··-- -
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4) Se debe ~stablecer una vinculaci6n estrecha entre la 

cducaci6n científica y tccnol6gica con el medio amblen 

te, para lo cual se debería fílm·iliarizar a'l educnndo -

con las principales carncterísticas de su país como 

por ejemplo con la ecologín, la conservaci6n de la tie 

rra, la flora y la fauna. 11 Cuando dejen de ser dos mun 

dos aparte, la educaci6n científica y tecnológica qui

za se habrá logrado hacer su aportaci6n más importante 

al desarrol 10 11 (9). 

5) En aquel los países que presentan un aumento considera

ble en la matrícula escolar que sobrepase el número de 

profesores, se deben utilizar todos los medios dispon.!_ 

bles y Tecnología Educativa para que estos faciliten -

el aprendizaje sin que se recurra al profesor. 

6) Como los países latinoamericanos presentan situaciones 

similares en el aspecto científico-tecnológico, es re 

comendable un intercambio de informaci6n y experiencias 

en los alcances que se ha tenido en esta materia. 

7) Este intercambio de resultados obtenidos dará la posib.!_ 

lidad de evitar la repetici6n de errores cometidos y -

··así ·aprovechar los resultados para perfeccionar el sis

tema de educaci6n científico y tecno16gico. 

8) Para tal propósito es necesaria la 11 ayuda 11 externa como 

indispensable para la planificaci6n de los resultados 

obtenidos en la educación a nivel regional priemro, y 

a posteriori, hacia América Latina, para que esta cont~ 

núe por su propia cuenta. 

Se puede observar claramente, en lo anteriormente citado, las -

Intenciones de penetración imperialista de los Estados Unidqs a 

(9) CEPAL. Op. Cit. p 
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través de l a 11 ayuda 11 externa p a r.a · 1 os p a í ses de pe n d i en tes , - -

pues primeramente quibre introducir su ideología a trav6s de di 

ferentes programas de capacitaci6n para que después estos sigan 

por su propia cuenta reproduciendo esta ideología. 

Lo que indiscutiblemente no podemos negar es que en realiclad

los Estados Unidos han hecho un buen análisis de las condicio-

nes socio-económicas-culturales en las que se desarrolla Latino 

america, pero lo que no podemos perder de vista es que el fin -

primordial de este plan es crear y/o fomentar la dependencia de 

este continente mediante la transferencia de tecnología(+) y 

así sacar beneficio para su desarrollo industrial principalmen

te, ya que no podemos elvidar que actualmente la industria es -

el campo de mayor influencia económica. 

Como los países latinoamericanos no poseen los recursos suf i-

cientes para lograr ese grado de desarrollo que se plantea en 

este plan, tienen que recurrir a préstamos del Fondo Monetario 

Internacional, dando como resultado el endeudamiento y por ende, 

la dependencia económica. 

Como ya se mencionó anteriormente en los objetivos educativos 

que se pretenden alcanzar en los países latinoamericanos, la -

.. U N E S. C O s e p r e o cu p o p o r e r e a r u n i n s t i t u t o . i n t e rn a c i o n a 1 q u e s e 
..... - - . . . -· -- ... - . .. . . .. .. . ..... - .. . --- . ··----- ---. .. 

encargara de transferir la tecnología a la educación, tal pro-

pósito dio como resultado el Proyecto Multinacional de Tecnolo 

gía Educativa, teniendo como objetivo, "el de establecer una -

capacidad en cada uno de los estados miembros para utilizar .los 

recursos de la tecnología en lógro de sus propios objetivos 

educa c i o na. l es o el de ser cap a e es de u t i l i za r l os re e u r sos de 

la tecnología para resolver sus problemas 11 (10) 

(+) Por transferencia de tecnología entendemos que es 11 cua!! 
do la información científica y tecnológica generada y/o 
empleada en un cierto contexto es reevaluada y/o emplea 
da en un cierto contexto es reevaluada y/o empleada en
otros contextos distintos 11 Bar-Zakay,S.N. citado por Jor 
ge A. Babatoa.:Transferenc.ia de Tecnología. una selec- -
clón bibliográfica, .MÉ!xico 1980 p.30 

(10) John S Clé.lyton: El Rol de un~1irnización en la Transfe
rencia de Tecnología en Educaci6n. Revista de Tecnología 
Educativu VoJ.Z1 No.1 1978 p.3 

97 



A los países latinoamericanos se les hizo creer que con la fo_r:_ 

mación de una organizaci6n internacional tendrían la ventaja -

de que a tr<ivés de el la iban a tener acceso a lu mejor inform~ 

ci6n del continente, ya que no hay país que pueda tener toda -

la informaci6n que conjuntamente va a compolar la organizaci6n 

internacional. 

A partir de aquí casi todos los países del mundo colaboraron -

con diferentes aportaciones de profesionistas tales como peda-
\ 

gagos, psicólogos, economistas, geografos, etc. Con base a es 

ta actividad transdiscipl inaria (+) se arribóa dos conclusiones 

las cuales son: 

1 

Primera: Es la de ~ransferir poder, al cual se brinda a 

todos los países miembros para que se uti 1 icen en la forma que 

más le convenga para resolver sus problemas educativos median

te la utilización de lattecnología; 
J 

Segunda; La tecnología constituye todo un proceso, es la 

forma de saber como resolver problemas, es ella saber como uti 

1 izar los distintos rec1ursos de información, de personas y de 

maquinas disponibles. 

Para evitar problemas d'e tipo polí.tico que se puedan pr-esentar 

·a la hora de designar el país sede se crearon cuatro centros y 

eventualmente seis en los siguientes países: Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México y Venezuela, teniendo cada uno de estos 

un director, el cual fue nombrado por el ministro de educación 

(+) Trandisciplinariedad.- Coordinación de todas las disci 
plinas en el sistema de educaci6n /!novación, sobre':" 
la base de una axiomática general izada (introducida des 
de el nivel de los objetivos hacia abajo), y la apari-
clón de su modelo epistemológico (sin 1 epi sternológico'). 
Galo Gómez Oyarzún: Universidad e lnterdiscipl in<irieda.d. 
'septiembre 1976. p.6 
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de su país. Las reuniones de estos directores dieron como resul 

tado los siguientes acuerdos: 

a) Se hn de contar con un sólo proyecto, un sólo presupue~ 

to y un plan de operación: 

b) El proyecto tiene como propósito servir a las necesida

des de cada país mediante un programa cooperativo de to 

dos los países y de la OEA conjuntamente; 

e) Se determinaron los recursos con los que cuenta la org! 

nlzación y, a posteriori, se intentó pasar estos recur

sos con las necesidades detectadas. 

Los países anteriormente citados participaron en apoyo a la Or

ganización Internacional de la siguiente manera: 

Argentina: contribuó con varias técnicas que permiten lle

gar al logro de los objetivos instruccionales; se otorgaron be-

cas a todos los países miembros, para que enviaran a su personal 

a éste país a estudiar las técnicas de diseño instruccional y -

evaluación. Esto fue con la finalidad de proporcionar recursos 

que permitan resolver los posibles problemas que ellos quieran 

resolver. 

Brasil, ofreció su ayuda para los que se interesen en educa 

clón no formal, ~roporcionando la oportunidad para adquirir exp! 

riencias pr§cticas en programas de alfabetización. 

Col.ombia, se interesó por la formación de profesores. , 

México, fue designado para desarrollar el entrenamiento en 

la utilización de medios de comunicación masiva, aquí los estu

diantes se Interesaron saber cGando no es necesario utilizar 

los medios de comunicación masiva," no hay duda que usados co

rrectamente los medios de comunicación masiva son poderosos. 
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Pero si no se entiende bien la tecnología, la r<ldlo, y Ja t~ 

Jevisión podemos crear más problemas que los que rcsuclve"(ll). 

Venezuela, proporcion6 cursos a personas que se interesa

ron en aprender el proceso por el cual uno el igc la forma más 

eficaz y práctica de comunicar un diseAo instruccional en par

ticular. Así como, desarro116 y distribuy6 informaci6n rela-

cionada con la tecnología educativa, publicada en Noti-ted y -

Comini-ted, con la que tiene contacto con toda Am~rica Latina. 

Ha desarrollado un Directorio Lat10oamerlcano de Recursos Hum~ 

nos en Tecnología Educativa que permite ubicar recursos humanos 

en el continente. 

Una vez obtenidos los re~ultados deseados en cada país se fo-

1 • ... 1 f b 1 menta a cQoperac1on mutua, pero se en renta a un pro ema 

fuerte en la transferencia implicita, ya que cada país preserr 

ta características part¡culares, por lo q~e es necesario ade

cuar estos resultados a¡ sus propias necesidades ·para que pueda 

aprovechar estos aportes adecuadamente, por lo contrario sería 

un fracaso inevitable. 

El proyecto MultinacioHal de Tecnología Educativa realizó las 

siguientes acciones en la decada de los 70s. 

l 
a) Se puso más ~nfasis para mejorar la presentaci6n de la 

información a los alumnos; 

b) Se propuso mejorar el modelo curricular; 

· c) Se trató d~ dar mayor educación a alumnos en los dife 

rentes niveles educativos; 

d) Se atacaron las formas antiguas de enseAanza para mej~ 

rar la memorización del contenido; 

e) Se analizo el rubro costo-eficienciil de la educación 

La acción de la Tecnología educativa se realizo en diferentes 

campos,sus principales actividades fueron: 

(11} John S. Clnyton Op. Cit. p.6 
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-El entrenamiento: en esta decada se entreno a m5s de 

150 personas a nivel Maestria y Doctorado, más de 600 espe

cialistas a nivel de post-grado, más de 6000 personas mediíln 

te seminarios y talleres de periodo corto, realizó 59 cursos 

en 7 pafses, entreno 3 200 educadores, asf como 26 misiones

de asistencia técnica, produjo 21 modulas de cntrenamiento,

recogió información sobre 210 profesionales en América Latina 

en el campo de la tecnologfa. 

-Publicaciones: existen más de l¡QQ publicaciones en ca~ 

tellano y portugues sobre tecnologfa educativa, los más des

tacados son la revista de Tecnologfa Educativa de la CEA y -

la revista Tecnología Educacional de la ABT. 

-Televisión Educativa: en América latina hacia el año 

de 1973 se contaba con 14 sistemas de televisión educativa y 

en el año de 1978 solamente con 10.sistemas. 

-Radio Educativa: este medio fue utilizado con el prop~ 

sito de dar mayor información. 

-Material Audiovisual, e Impreso: se le dió fuerte ap~ 

y o p a r a q u_ e: s e u t i 1 i z a r a e s t a e o m b i n a c i ó n d e m e d i o s d e n t r o -
. . . .. - ... -· . . - .. - . -· ... . - . . ·~··· . . - -~ .. - . 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

"Se están büscando con mucho deseo e interés nuevos enfo 

ques para mejorar o ampliar nuestras posibilidades de anali-

zar y especificar conducta (tanto externo y visible como in-

terno) para diseñar secuencias de instrucción eficaz, para ele . -
glr mejor los contenidos, para seleccionar medios (p.c., en -

termines de los eventos o estrategias cognitivas que el medio 

despierta), y para evaluar cada día más formativamente a los -

alumnos 11 (12) 

Se hucc mención de csots alcances de la Tecnología Educativa en 

la dccnda de los ?Os. ya que. es a partir ele esta fecha cuando 

ili!~~~-L fu s i ó n ha c i a A rn é r l ca la t i na • 

( 1 2) CI ifton Chadwich:La Tecnología Educativa en la Occada 
de los 70s. revista ele Tecnolo9ía Educt.itiva p.10 y TI. 
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3.2 Periodo Presldenclal de Luis Echeverrfa A. 

Como ya se mencion6 anteriormente, Ja Tecnologfa Educativa J le-

96 d nuestro país hacia la década de los setentas por tal raz6n 

para hablar del Coleglo Nacional de Educación Profesional Técnl 

ca (CON/\LEP) como un futuro caso impírico, es necesario dar un 

panorama de la situaci6n econ6mica política y social a partir -

de esta década. 

Para tal motlvo daré un esbozo de los sexenios presidenciales 

de Luis Echeverría Alvarez y de José López Portillo, ya que en 

ellos la educación se le dió un papel de suma importancia para 

1 o g r a r u na m a y o r 11 J u s t i t i c i a so c i a 1 11 v· i n cu 1 a n do 1 a es t r e c ha me n -

te con el sistema productivo capitalista imperante en nuestro 

país dependiente. 

El Período presidencial de Luls Echeverría A. (1970-1976) se -

caracterizó por su política administrativa denominada "desarro

llo compartido", el cual tenía por objetivo fundamental la re

distribución del ingreso y el empleo, comprometiéndose a redu

cir el deficlt de la balanza de pagos y a disminuir la inflación, 

así como, la reducción de la de:pendencia con el extranjero, el 

mejoramiento de la calidad de vida y el aprovechamlento racional 

de los recursos naturales con Jos que cuenta el país. La multl-

Es Importante destacar que el país se hallaba hundido en una -

gran deuda externa, lo cual dió como resultado una irrecuperable 

estabi 1 idad económica, debido a la incapacidad monetaria para sa..!_ 

dar la deuda. Este panorama fue heredado por Echeverría del perí~ 

do presldencial anterior. Además de haber heredado esta crisis 

económica también Jo fue en el ámbito socio-político inestabil i 

dad provocada por la revuleta estudiantil de 1968, donde el Est~ 

do perdio su legitimidad por Ja represión hecha a los estudian

tes. 

De lo anterior se deduce que, existe Ja necesidad de reestructu-
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rar la economía nacional debido al fruc<iso del modelo de dcsa

rrol lo estabilizador y adem5s surge l<i necesidad de que el es

tado recupere la conflanza perdida en las masas. 

El estado ante esto empieza a trabajar un proyecto econ6mico-p.e. 

lítico de modernizaci6n capitalista mediante una misma. ideología 

centrada en los medios masivos de comunicaci6n para obtener una 

propaganda de carácter humanista y nacionalista para el estado, 

ya que dicho movimiento estudiantil tuvo gran importancia en el 

hecho que uvidenci6 el carácter contradictorio en el que se de

sarrollaba el estado mexicano, se le da este calificativo de 

contradictorio por las vertices divergentes que presnet6: el pri 

mero, por el supuesto origen revolucionario y por ende popular 

y, el. segundo , por el compromiso que tiene con la clase burgesa 

y por tanto con el desarrollo capitalista. Es por esto que se ex 

plica el carácter conflictivo y contradictorio del estado mexi

cano. 

Empero, la "estabilidad" supuesta del estado mexicano se expli

ca mediante su ca~acidad ideol6gica de hacer creer a las masas 

en la moví 1 idad social y de los beneficios sociales que obt-iene· 

el pueblo a través de la educación, salud, vivienda, sector la

boral·, etc . 

... E l. ca.m b i o. de 1 mo de 1 o ... d.e des ar r.o 11 o .. esta b i-1 i za do r .. por d e ... d es ar r.e_ · - --- · 

l lo compartido, modifica sustancialmente el ámbito político a 

t11avés deuna "apertura democrática" donde se permitio mayor ac-

ción a los grupos oficiales, así como la apertura por la crea-

ción de nuevos partidos políticos, reformar al partido oficial 

(PRI), respeto a la autonómia de las Universidades, también se 

reconocería- la desidencia de los intelectuales. 

En el aspecto econ6mlco, toda reforma en este aspecto tendría 

que responder a la noción de modernización del aparato producti 

vo, apoyando de manera fundamental al sector agrupecuario. To

da ella coon la creciente participación del estado en el control 

de la economía del país. 
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En lo social, se propugnó brindar ayudti para mejorar las condi

ciones de las clases ~opulares eón una mayor oportunidad de Pª! 
tlcipación en los aspectos culturales y educativos. 

También se prometio a esta clase combatir contra el desempleo, -

asT como replantear la redistribución del ingreso mediante una 

po!Ttica salarial y de beneficio social para la clase trabájadora. 

Así para el período comprendido entre 1971 y 1972 el presupuesto 

y gasto público trato de responder a las necesidades que presen

taba la acumulación y el crecimiento econ6mico, como medida a una 

aclarada intervención del estado, lo cual dio como resultado que 

este gasto público se cuadriplicará de.1970 a 1976. de 40,202.1 

a 150,263.5 miles de millones de pesos, fenómeno que sücedi6 en 

igual manera con lo que respecta a la inversión públ lea que paso 

en el mismo período de 29,205.3 a 106,045.8 miles de millones -

de pesos. 

Esta tarea dio como resultado que se crearan nuevas leyes o se 

modificaran algunas ya existentes, como por ejemplo: a) la ere~ 

ción de una reforma fiscal en 1972, sin embargo ésta fue obsta

culizada por la Camara Americana de Comercio en México~ por lo· 

cual el estado busco nuevas formas de captación fiscal como fue 

el 11 impuesto de lujo" en la compra de algunos artTculos entre 

·--e 11 os· e l pe tr o l e o y -¡ a e 1 e c t r i e i dad-;- · -- -· ·.. .... -------- --· --

Esta reforma fiscal perjudicaba al sector empresarial ya que dl 

cha reforma pretenaio un aumento ·en los impu~stos, motivo por lo 

cual tuvo fuertes ataques por parte de los capitaristas. 

Es así como para este año que la intervensión de la inversión 

privada deja de ser el factor dinámico de la economía del país, 

es decir hubo un retraimiento que se munifesto en una huida de 

capital en los últimos años del gobierno de Echeverria. 

La primera fuga de capital se presepto en 1973 cuando el Lic. 

Jos6 López Porti !lo sustituyo a Hugo Margáin como secretario -
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de Hacienda. Por tal situución, en· el periodo 1972 a 1974 el ga~ 

to y l a i n ve r s i ó n p ú b l· i c a a s u m i o e 1 p a pe l c e n t r a l e n e l c re c i - -

miento económico. 

Esta batal Ja entre la iniciativu privada y el gobierno tuvo sus 

orígenes en la campaña presidencial de Echeverrfa ya que desde 

sus inicios trató de distanciarse de los derechistas e izquier

distas, con su frase "ni izquierdista ni derechista, aniba y 

adelante". 

b) Ley de Reforma Agraria, con lo cual se hace énfacis a la so

lución de los problemas que habla sufrido el sector agrario, P! 
r a ta l p ro p ó s i to s e t r a t a b a d e u t i 1 i za 'r a 1 m a x i m o 1 a f u e r za de 

trabajo campesina y de la tierra con el reparto agrario para -

a\,lmentar la productividad de este sector. 

En este sector se planteo 11 
.... un plan económico que atendiera 

a la resolución del problema de la productividad de las empresas 

agrícolas, ejidales y privadas, y que de alguna manera recons

truyera el sistema de relaciones de propiedad en el campo" (13) 

por lo cual el crédito al campo aumento en un promedio anual del 

23% entre el periodo comprendido de 1970 a 1975, asímismo se i!!_ 

crmento el precio garantia en los productos de consumo básico 

como es el maíz, frijol., trig().! -~~~-~~m~ .. e_t.c .• _ .... __ ...... 

c) Reforma a la Ley Bancaria 1972 y 1975, con el cual se plan

teo un marco jurídico que favorecio para dar origen y desarrollo 

al Sistema de Banca Multiple, es decir, la fusión del capital 

banca r i o con e 1 i n d u s t r i a l, e 1 h i pote ca r i o y e l ca p i ta 1 de p res -

tamo. 

Hacia el año de 1973, se empieza a dar la llamada "crisis de -

confianza" por parte de la clase burguesa, la cual se iba contra 

poniendo al Estado, criticando toda p6líttca y reforma elabora

da para el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase 

proletaria, así.la reforma fiscal ffacaso. 

(13) Arnaldo Córdova. 11 La Crisis del Capitai'ismo en México. 
Crisis Polftica". en La Cri!;is de la Educación 
perlar en México. Conpilador Gilberto Guevarra 
Ed. Nueva lnrngen 1981. p. 41 
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El punto más cr!t!co de esta contraposición, tuvo su punto cul

minante en el si'guicnte año, mismo que se Célratcrlzo por lasa

lida masiva de cap!tal ·privado de nucst.ro país. Esto dio como -

resultado que la economía mexicana entrara en un proceso abier

to de crisis econ6mica dando como resultado una fuerte inflación 

y especulac16n por parte de los empresarios como una medida pa

ra mantener elevadas ganancias. Esta cspeculaci6n fue la causa 

principal para que el peso tuviera en este año una sobrevalua

ción. 

11 la causa principal del deterioro del peso. Más bien, lo -

pri~cipal era un problema ex6geo que penetr6 a la economía de 

México a través de los precios del comercio de bienes, mientras 

que los salarios no contribuyeron realmente a la inflaci6n pues 

los salarios reales se elevaron en un 12%, pero no antecediendo 

los aumentos de precios en forma sistemática". (111). 

Para el año de 1975, las relaciones entre el gobierno y la el~ 

se dominante se hablan deteriorado por completo, la fuga de e! 

~!tales aumentaba considerablemente cada mes por lo que para su 

último año presidencial de L.E.A., ·se calculo que del país ha

b i a n s a 1 i do u n p ro me d i o d e 4 m i 1 y 5 m 1 l m i 1 1 º· n e s d e d ó l a r e s . 

14.- Miguel Basáñez. ~i:..:~.~~P.?r la heqemonín en México. 
1968-1980. 3º Edición. Ed. s'iglo XXI 1983, p"." 161 
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3. 2. 1 Panoramn Educativo 

Con rclaci6n a la educaci6n, en el sexenio de Luis Echeverría 

esta tuvo un ca~ácter masivo ya que tenia que responder a la 

política estatal de movilidad social. 

La educación fue afectada por Ja crisis econ6mica, debido a 

ésta, el gasto público disminuyó por laque dio como resultado 

una baja considerable en el presupuesto dirigido a todos los 

niveles de la educación. 

Es importante mencionar que en este período el ejecutivo se 

propuso conciliar al gobierno con las universidades, ya que -

en el período presidencial anterior -de Díaz Ordaz- la rela-

ci6n entre ambos se vio afectada. Y al tomar el poder Echeve 

rria se di6 cuenta que la edu~aci6n no respondía a sus propó

sitos de modernización y aunada a la trascendencia del movi-

miento del 68, tuvo la necesidad de proponer una reforma edu

cativa la cual dejó mucho que desear, ya que ésto no fue muy 

coherente con las verdaderas necesidades educativas que ciernan 

daba el país. 

Esta Reforma Educativa tenía como principales objetivos: 

.. a) DeriíocratiZar· el acceso· a· la--edüc·a·ción;-· 

b) Modernización pedagógica y científica; 

c) Economicismo pragmático; 

d) Pluralismo doctrinario y autonomía académica; 

e) Componentes complementarios a la educación. 

"A partir de 1970, el régimen de Echeverria intento revitali

zar y modernizar la ideología, apoyándose en el eje de la re 

forma educativa. Visto a distancia, la reforma no fue en nin 

gQn momento un proyecto coherente, ni en la teoria ni en la 

pr5ctica sino mas bien un conjunto de medidas que obedecían a 

diferentes propósitos y que no se desviaron en lo esencial de 
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de 1 a 1 í ne a seg u 1.d a en l as c.I e c n das ante r i ores . l. a e d u c n c i ó n 

en el sexenio, más que una ruptura, representa en la idcolo

gít1, una renovnción de los progr<imús de ·la educación, una 

pue~tn al día del contenido manifiesto de la escuela, un in 

tcnto por recuperar algo del desgastado ethos de la escola

ridad" (15). 

Esta reforma educativa, además de tener como primisa funda-

mental la modernización de la Administración Pública plantea 

la reestructuración de la Secretaría de Educación Púb,lica, 

precedida en éste sexenio por Víctor Bravo Ahuja. 

Se hizo la reestructuración orgánica en la SEP, creándose p~ 

ra el lo cuatro subsecretarías: 

- Educación Primaria y Normal.· 

- Educación Media, Técnica y Superior. 

- Cultura Popular y Educación Extraescolar. 

- Planeación y Coordinación Educativa. 

·Es to d i ó como res u 1 ta do , e 1 i n i c i o .de u n pe r í o do de des ce n - -

tral ización con 37 subunidades en las principales ciudades -

del país. Se instaló una terminal de computadora para agil.!_ 

··zar los ·tramites de los profesores y de esta forma obtener -

una m~yor facilidad de partidas presupuestales de cada depen 

: ciencia a cargo de la Secretaría .. También se implanto una 

política de ampliación del sistema educativo, con la cual se 

Incremento notablemente la matricula de estudiantes en todas 

los niveles educativos, éste proposito se fundamenta en que 

la educación fue concebida en este sexenio como "un proceso 

con dos grandes objetivos sociales: de una parte transfor-

mar la economía, las artes y la cultura, a través de la mo 

dernización de las mentalidades y, de otra, instaurar un or 

(15) Olac Fuentes Molinar. Educación Públ.ica y Sociedad .. · 
pag. 236 
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d e n s o c i a l rn á s j .u s t o , p r i n c i p a l rn e n t e m e d i a n t e 1 a i g u a 1 a c i ó n d e 

oportunidades 11 (16). 

Es asf como para el año de 1973, aparece la Nueva Ley Federal 

de Educación, la cual estipula que "la educación es un inicio

públ ico y cumple con una función social que ejerce plenamente- ~ 

el Estado, que también podr5 participar la iniciativa privada 

bajo las condiciones que señale éste, y que es un proceso per

manente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad 11 (17). 

Dos años más adelante aparece la nueva Ley Nacional de Educa

ción para Adultos, al igual que la anterior Ley citada, ambas 

tienen corno principios jurídicos: a) formación de una concien

cia crítica, popularizar el contenido de enseñanza e igualdad 

de oportunidades. b) Flexibilidad y actualización continua --
• 

del sistema educativo nacional. 

Esta educaci6n para adultos es destinada a personas mayores de 

15 años; se cuenta con 1 ibros de texto a nivel de alfabetiza

ción, primaria y secundaria. Además esta educación para adul

tos es concebida como una educació~ extraescolar con un mitodo 

de autodidactismo, con la cual se busca la solidaridad social, 

acrecentar la cultura y fortalecer la "conciencia de unidad". 

En este sexenio, también se realizo una reforma al Plan de Es-

1tudios de la Educación Normal, co~ lo cual el egresado alcans~ 

ria el grado de bachiller. Y en 1975 se ofrece a los profeso

res de normal la posibilidad de estudiar la Licenciatura en -

Educacióo. 

( 1 6) 

( 17) 

Pablo latapf. An51isis de un Sexenio de Educación en 
México. 1970-1976. Ed. Nueva Imagen, Cuarta edición. 
México 1984. p.66. 
Fernando Solana. Historia de la Educación Pública cr· 
México. Tomo 11, México, 1982 p.416 . 
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En éste mismo año, se realiza una reestructuración a la Educél 

ción Técnica, se creó el Consejo del Sistema Nacional de Edu

cación Técnica, cuyo objetivo a cumplir fue: el formar a cua 

dors capacitados en los aspectos científicos y tecnológicos a 

nivel superior a fin de incrementar la producción y romper 

con la dependencia tecnológica. 

En síntesis, se mencionara a continuación la creación de una 

serie de escuelas en este sexenio presidencial de Echeverría: 

- El Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 

Avanzados de la Educación (EMPAE). Creada en 1971. 

- Casas de Cultura, las cuales se instalan en las uni

dades de provincia, dando con esto un auge a la dan 

za, música y artes plásticas. 1972. 

- Se reestructura el Instituto Politécnico Nacional -

(IPN), dando lugar en 1974 la creación de los CECYTs 

en el cual se otorga un título profesional éstas, 

sustituyen a las Escuelas Nacionales. 

- El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

·El. Consejo N¿fci·onal de ·crenci·a y·Tecnología· (corrn·C·yTh·· · ···-., 

- La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

- El Colegio de Bachilleres. 

- La Universidad Autónoma de Chapingo. 

- La creación de las Escuelas Nacionales de Estudios 

Profesionales(ENEP.s.) 
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Como se puede observar con todo lo anteriormente citado, la 

educaci6n jugo un papel importante dentro de la sociedad ya 

que con ésto se pretcndio adecuar a la población a lc:is pau-

tas de Organización social que determino el sistema capitali2_ 

ta dependiente que caracteriza a nuestro pafs. 

En conclusión, podemos decir que la educación fue una forma 

más para legitimar al Estado, ya que esta se utilizo para ª2.. 

tabilizar las condiciones económicas, políticas y sociales. 

1 . , .. 
i 
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3.3. Período Presidencial de José López Portillo 

Bajo éste pano1·ama da comienzo el sigui.ente sexenio presiden

cial de José López Portillo (1976-1982), su periodo político

administrativo se llamo "Alianza para la Producción" la cual 

tenia como objetivo primordial, establecer una relacion estre 

cha entre el Estado y los empresarios para reestructurar la 

"seguridad de la nación". 

"Este quiso darse desde la campaña electoral de 1976 otra ima 

gen: la de un presidente conciliador que comprendia muy bien 

lo que les había pasado a los 'pobres' empresarios; que que 

rfa restablecer las buenas relaciones de antaño entre el Esta 

do y la clase dominante; que recuperar la armenia del pasado, 

y presentaba la situación como desequilibrio producida por la 

acción irrefrenable del gobierno de. LEA 11 (17) 

Con esta nueva polftica, los empresarios centraron sus lineas 

de acción en: 

- El incremento en la penetración privada en el gobierno; 

- El mantenimiento del control. del aparato político em-

presarial; 

- Representación de un 1 iderazgo a nivel económico por 

p~rte ~e lo~ empresarios en el. grupo ALFA de Monterrey. 

El Estado por su parte se apoyo en el sector obrero para sos-

tener esta poi ítica de "Alianza para el Progreso", pero a la 

vez para hacer una reducción en las demandas laborales e incre 

mento salarial. Sin embargo hubo una serie de oposiciones a 

esta política gubernamental por parte de los sindicatos inde- ' 

pendientes; como por ejemplo de ésta oposición se puede ci--

tar la huelga en 1977 de la Universidad Nacional Autónoma de 

(17) Amoldo Córdova; Op. Cit. p.46 
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M~xico, en 1978 la huelga de los.telefonistas y en 1979 la huel 

ga de üerol ineas. 

Estas inconformidades a la política del estado fueron canaliz~ 

das con Ja intervención del gobierno mediante la reforma poi í-

tica, en Abril de 1977 cuyo propósito fundamental fue contraba 

lancear las restricciones salariales y gastos de impuestos para 

el Fondo Monetario Internacional, esto permitio al estado un 

apoyo al sector privado. Es decir, que el gobierno se vio obl i 

gado a restringir las demandas laborales debido a: el comproml 

so que guarda con el sector privado, el acuerdo firmado con el 

FMI (1976) y por las condiciones económicas imperantes. 

Esto trajo consigo que en el año 1977 se plantee la Al lanza p~ 

rala producción, en la cual se constituye la unión entre Jos 

empresarios y el Estado. 

11 El estado implementó una política restriccionista para comb~ 

tir la inflació.n y la recesión, con el congelamiento de los s~ 

larios de los trabajadores y mediante la liberación de los pr~ 

cios, medida propuesta por el Fondo Monetario Internacional co 

mo mecanismos de recuperación económica. Con ellos se favore 

ció a los empresarios privados a costa de los trabajadores, 

. _quienes vi.e ron redu.c i.d a s ... sus .. PO si .l:i J 1 .i 9.a.d_es .. -~c_o.nqm i c:;a s _él_ L. e.r:!~9~ 
trarse con topes salariales,mientras que la escalada de precios 

iba en constante aumento 11 (18). 

La Alianza para la producción fue planteada como un contrato so 

cial entre el estado, los empresarios y el pueblo, para frenar 

la lucha de. los trabajadores y para subsanar la crisis, median 

te la producción, distribución y consumo conforme a nuestro gr~ 

do de desarrollo. 

(18) Javier Mendozél Rojas, Op. Cit. p.16 
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La política gubernamental de José López Portillo se caracteriza 

principalmente por tres ejes de acción: El primero, la Reforma 

Política, cuya finalidad fue la de contnibalanccar l<is restric

ciones salariales y gastos de impuesto para el Fondo Monetario

lnternucional. El segundo, fue Ja Reforma Administrativa con 

la cual se inicia la redistribución del gobierno y empresas pQ 

blicas, el mejoramiento de la eficiencia de las oficinas guber

namentales. El último, fue la Reforma Económica, donde se de 

terminaron dos objetivos de desarrollo: producción alimentaria 

y energética posteriormente a la puesta en práctica de estos 

dos objetivos se concluyó que el. peso mexicano descansél en la

producción de energía, fundamentalmente en Petroleos Mexicanos. 

A partir de 1978 se abrio la perspectiva del auge petrolero, c~ 

mo única alternativa ante el estancamiento económico y déficit

f i s ca 1 , e 1 cu a 1 a fe c ta va a to.dos 1 os se c to re s , i 11 c 1 u y en do a 1 - -

sistema educativo. Otra alternativa política para el desarro-

llo económico del país fueron las diferentes medidas que tomo -

el gobierno tales como: ... nacionalización de los recursos ... 

(ejemplo de ello es la banca mexicana) ... implantación de medi

das proteccionistas para la producción nacional, exención de im 

puestos a las empresas registradas como mexicanas, que importa

ron bienes de capital; ejercicio de un control sobre el volu-

men _y _el _r !tmo tje entradas y sal i_da_s_ d~. capi_tél.J ~x_t_erno._J.coot_rol 

de cambios) ... creación de instituciones gubernamentales para 

estimular y orientar la inversión privada, formación de empre-

sas estatales o de.capital mixto; venta de bienes y servicios

producidos por el estado, por debajo de su costo y producción -

(CONASUPO); realización de inversiones de capital público en -

obras de infraestructuras (tales como la construcción de la ce~ 

tral de abastos, creación de ejes viales, construcción de unid~ 

des habitacionales para los trabajadores del Estado, etc.) ... 

determinación de precios mínimos y máximos ... (y) fijación de 
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salarios minimos, ... (cntre otros)''(19). 

Con lo unterior, el gobierno siguío disfrutando del "heredtido 

por lu revolución mexicana" Jo cual le permite tener el apoyo 

de todos Jos sectores y clases sociales del país. 

3.4. Panorama Educativo. 

Durante los dos primeros años del régimen de lópez Portillo 

se caracteriza por la crisis fiscal que presenta el Estado y 

por la política de restricción al gasto público, por Jo que -

el subsidio dirijido a la educación se ve reducido. Pero a 

pesar de esto el presidente anuncia como obligatorio la esco

laridad de nueve años Jo cual nunca se llevo a cabo. 

En el año de 1977, con la Reforma Administrativa da origen a 

el Plan Nacional de Educación, el cual representa el proyecto 

ideológico más alto del Estado, sus objetivos y estrategias -

son: expansión y renovación de todos los niveles educativos, 

dar apoyo a la Educación para Adultos y al Servicio Materno-

lnfanti l, fortalecer el carácter democrático de la educación

mediante una mayor igualdad de oportunidades, también se pro-

.pone mejorar el sistema.educativo mejorando la calidad del -

aprendizaje utilizando una nueva y moderna didáctica (tecnol~ 

1 gí<i Educat.iva), por último se tenla Ja finalidad de vincular 

la educación con el proceso de desarrollo nacional, por lo -

cual se exhortó a la participación de la iniciativa privada -

para mejo¡ar los servicios educativos. 

Dicho Plan de Educación paso al olvido con la renuncia de Mu

ñoz Ledo a la Secretaria de Educación Pública en el año de --

1977, cargo que es tomado por Fernando Solana, el cual trata 

de dar m<iyor eflcientismo a Ja educación. Propone un progra~ 

(19) Juan Felipe Leal: La Burguesía y el Estado Mexicano. 
Ed. El Caballito, 8a. ed. VoJ.8 Colección Fragua Me
xicana, México 1981 p.186. 
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ma l larnt1do "Educ.:ición paru Todos". 

''La orientación de la política educativa viene a mt1nifestarse 

m5s claramente en la bdsqueda de eficiencia del sistema educa 

tivo y no ya en su simple expansión, con un planteamiento en 

donde el proyecto ideológico tecnocrático tiende a ganar te-

rreno en relación con otros proyectos alternativos que coexi! 

ten dentro de un nuevo tipo de articulación dado por el pro-

yecto que se perfila como dominante 11 (20). 

Con la reorganización administrativa de la Secretaría de Edu

cación Pdbl ica, se crea un reglamento interior de. la depende!!_ 

cla siendo publicado el 27 de Febrero de 1978 en el Diario -

Oficial de la Federación expedido por el Lle. José López Por
t i 11 o. 

También se dispone las designaciones de los delegados genera

les de la propia secretaria en cada una de las entidades fede 

rativas como una medida de la descentralización de los servi

cios educativos, esto da como resultado que cada estado admi

nistre sus recursos y se prevee los descongestionamientos de 

los trámites burocr5ticos, así mismo lo requería la Universi

dad Nacional Autónoma de México por la gran masificación de 

la matrícula! que se viene dando desde el p_eriodo de indus- -

trialización en el país, por tal motivo entre otros, fueron -

creadas las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales - -

(E.N.E.P.s). 

Otro hecho importante durante este sexenio en el campo educa

tivo fue la formación de profesores c?n la creación de la Uni 

versidad Pedagógica Nacional el 25 de agosto de 1978, esta es 

cuela es considerada como un organismo independiente de la -

Secretarfa de Educación Pública, tiene como objetivos: centr~ 

!izar y renovar la formación de profesores que presenta una -

mejorfa en el sistema de escalafón, prestar, desarrollar, 

orientar servicios de tipo superior,· y así sobrepasar los obs 

t á c u 1 o s .. !l. u e s e e r e s e n t a b a n p a r .a e 1 o b j e t 1 v o p r 1 m o r d i a 1 d e 1 a 

(20) Javier Mcndoza Rojas. Op. Cit. p.17 
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educaci6n. La m9dernlzación de la ensenanza. 

Como ya se mencion6 anteriormente, uno ~e los objetlvos de e! 

te sexenio fue el de vincular el slstema educ<itivo con el ap~ 

rato productivo, sin duda alguna Ja cducacl6n tecnológica fue 

Ja más apoyada por el Estudo para lograr tal finalidad. Es -

as í como e 1 Estad o t r un s forma 1 a Se c retar í a de Educa c i ó n Me -

dia Técnica y Superior en Subsecretarías de tducacl6n e lnves 

tlgaclón Tecnológica y el 11 de Septiembre de 1978 dispone la 

segregación de todas las escuelas de nivel medio b§s~co de la 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, agru-

pándolos en la Dirección .de Secundarias Técnicas, esta insti

tución va a establecer la estructura académica de este nivel, 

mientras que las Delegaciones Estatales se encargaron de la -

aplicación operativa. Esta reestructuración responde a Ja ne 

cesidad de hacer congruentes los planes de desarrollo indus-

trial y urbano del gobierno federal, quedando bajo su juridi~ 

ci6n los Centros de Estud.ios Científicos y Tecnológicos - --

(C.E.C.Y .T.) con un carácter propedéutico y de adiestramiento, 

junto con los Centros de Estudios Tecnológicos (C.ET.) con ca 

rácter terminal. 

Hacia diciembre de 1978 se crea el Colegio Nacional de Educa

·ción Profesional Técnica (CONALEP)·"Es un Organismo descentra 

1 i za.do d e 1 E s ta do e o n pe r so n a 1 i d a d j u r i d i ca y p a t r i m o n i o p r 2. 

1 pio"(21), tiene como propósito "formar recursos humanos para 

los mandos intermedios que demanda el aparato productivo na

cional11(22). 

(21) Victor Manuel G. y Teresa Bracho: Evolución Históri<..a 

, 

y Tendencias de la Educación Técnica en Mcxico. .. r~ 
vista, Foro Universitario No.24 Noviembre 1982 U.N.A.M. 
STUNAM p.38· 

(22) CONALEP¡ Boletín do Información. México 1980 p.7 

118 



El CONALEP ofrece vari<is especial ldadcs las cuales divididas 
en árc.:is: 

-Arca Administrativ.:i -Are a Médica 

-/\rea Aeronáutica -/\rea Turística 

-Arca de Autotransportc -A rea Siderúrgica 

-A rea de 1 a Construcción -A rea Text i 1 

-Are a Electrónica -A rea Piscicola 

-Are a Industrial 

La justificación que se da a la creación de los CONALEPS es: 
11 u na m a n i fe s t a c i ó n m á s d e 1 i n t e r é s p o r 1 a e d u ca c i ó n ·t e c no 1 ó -

gica del régimen de López Portillo y del Secretario Fernando 

Solana ·en la creación del Colegio Nacional de Educación Pro

fesional Técnica, organismo descentralizado con personalidad 

juridica y patrimonio propio que construye la respuesta del

Estado Mexicano a las necesidades que el gobierno afronta -

segan Secretario de Educación: proporcionando a la población 

la educación que propicie un armonioso desenvolvimiento so-

cial, humano y profesional para fortalecer el proceso produ~ 

tivo, contando con instituciones que impulsen la educación -

profesional técnica y vinculen de forma más fructífera a la

escuela, la educación y a los requ'erimientos productivos na

cionales, regionales y sectoriales. 

El col~~io iiene ·por objetivo cont~lbuir a1 desarrollo nacio 

nal mediante la preparación de personal cal if lcado a nivel -

postsecundaria que demanda el sistema productivo del país 11
.-

( 2 3) . 

23.- Fernando Solana; Hl.storia de la Educación P6blica en Mé 

xico. Colección S.E.P. 80 Ed. Fondo de cultura Económi 

co • México 1982. p.80. 
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Además estas instituciones surgen como respuesta a las acer! 

das críticas de·las diferentes modalidades del bachillerato

tecnológico y a la enscfianza media terminal, afirmando que -

estéls instituciones no preparan a los alumnos a las necesida 

des que requieren las estructuras productivas a consecuencia 

de poca relación entre el aparato productivo y a las necesi

dades particulares regionales de los sectores industriales y 

agropecuarias. 

11 Esta vinculación se logrará crenndo un conjunto consultivo

con la participación de los representantes más conno~ados de 

actividades profesionales, sociales y económicos que aseso-

ren a la Junta Directiva en lo concerniente a los aspectos -

académicos y administrativos; asr mismo se establece un Con

sejo Académico, integrado por profesionales de reconocido -

prestigio y experiencias en los c~mpos técnicos, docentes y 

administrativos 11 (24). 

Estos departamentos serán los en~argados de la elaboración -

de los planes y programas de estudio más acordes para lograr 

formar el perfil de egresado que requiere el sector produc-

tivo a nivel local y regional. Este nuevo currículo tiene co 

mo finalidad proveer al alumno de la información cientrfica

básica necesaria para que éste tenga un mayor control de los . . 

temas t~cnicos de mayo~ importancia en la modern~ producción 

industrial, además estos conocimientos técnicos estarán com

plementados por conocimientos de carácter humanista. 

El 60% del tiempo de estudios estan dedicados a actividades-

de carácter práctico en talleres, laboratorios, prácticas así 

como a visitas a diferentes industrias. 

24.- Diario Oficial de la Federación • Artrculos 7 y 8 .Citado 

por Víctor Manuel Gómez y Teresa Bracho; O. Cit.p. 38. 
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11 De esta manera, se espera formar a técnicos medios y superi~ 

res que tendrán como papel principal ser el enlace entre los

mandos técnicos superiores y los trabajadores calificados de

l a empresa. 11 (25). 

El objetivo de establecer al sistema educativo de estos plan

teles a la industria local, va a permitir cierta autonomía pa 

ra adecuar los contenidos program~ticos a las· necesidades Pª! 
ticulares que presenta cada industria y así establecer gran-

des directrices para la formaci6n de los perffles curricula-

res de cada una de las especialidades que se imparten dentro

de los CONALEPS. 

2 5 • - V l c. to r M a n u e 1 G ó me z y Te r es a B r a eh o O p • C i t . p • 3 9 • 
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e o N e · L u s O N E S 

Al término de este trabajo, he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

-Que la educación est5 intimamente relacionada con las estruc 

turas económicas, políticas de una sociedad y que dichas es-

tructuras responden a ciertos intereses de la clase que dete~ 

ta el poder, por tal razón, la educación en todas sus manifes 

taciones- formal, informal- está sujeta a estos intereses, -

vínculo por el cual la clase burguesa mantiene a la sociedad

dividida en distintas clases, por ende estrafica el sector 

ocupacional valiendose de la teoría de la Meritocrácia. 

-Que el origen de la Tecnolog.ía Educativa responde a una nece

sidad histórica específica caracte~izada por una crisis educa 

tiva. Pero en un segundo momento, sirvió también para la ex-

panción y penetración ideológica imperialista de los Estados

Unidos de Norteamerica, con lo cual los países de América La

tina quedan dependientes ideológicamente ante éste país hege

mónico. Esto da como resultado una aculturización del país d~ 

pendiente, la cual se va a caracterizar en cada uno de los pai, 

. - ses po.r su. momento h.i s tó r 1 co .. e.s.pec U.i e.o .. por. _e l... cu a t.a t r5l vJ. e.?.a .. n 

cada uno de ellos. 

-Que las caracterÍ$ticas en la relación producción y educación 

que se viene dando en nuestro país responden, a que la mayo-

ría de la población no cuenta con los medios de producción p~ 

ra vivir, ·por. lo cual su único recu.rso de sobrevivencia es la 

venta de su fuerza de trabajo en un mercado capitalista de --

competencia, donde la certificación de su preparación educatl 

va ~s un criterio necesario para entrar a la transacción de -

la compra-venta de dicha fuerza de trabajo. Por ende se puede 

afirmar que la educación queda subordinada ante la economía. 

122 



De lo anteriormente descrito se deriva otra afirmaci6n: que al 

termino de los estudios, no todos los egresados cuentan con la 

misma oportunidad de ingresar al mercado de trabajo, ya que es 

éste quien selecciona al personal "más apto" para un puesto ocu 

pacional dependiendo de la evaluación de sus estudios, sin con 

siderar que tal vez estos estudios no correspondan al campo de 

trabajo específico de su profesi6n. .../ 

- la creación y el apoyo a la educación técnica especific~ 

mente los CONALEPs van a responder a un procesb de desa

rrollo acelerado en nuestro país en todos los sectores -

de la actividad económica para lograr el proyecto de mo 

~ernización, donde se requiere la preparación de recur-

sos calificados a nivel técnico que contribuyan a elevar 

la productividad en todos los sectores . 

. 
Actualmente la Tecnología ha hecho del hombre un ser me 

canico, reduciendo su papel a· un trabajo enajenante, sin 

la posibilidad de desarrollar capacidades y habilidades, 

por tanto es necesario que éste se enmancipe de la tecn~ 

logia, que tenga un dominio ·sobre ella, solamente así p~ 

dra utilizarla como un med.io auxiliar en el proceso de -

enseñanza-aprendizaje, sin perder su condición de este 

proceso, teniendo como fin últ"imo el. pe.rfetcioriamiento - ·· 

científico, desarrollando en el individuo capacldades,-

destreza y ~acultades creadoras. 

- En otras palabras, consideramos que existen algunos ele 

mentas de la Tecnología Educativa que podemos rescatar y . 
reconsiderar para nuestro quehacer educativo. 

- la técnica hoy en día ha sido fetichada, por lo que el -

docente se preocupa más por utll izar una técnica que por 

el propio procéso de enseñanza-aprendizaje. El alumn( a 

su vez considera que Ja utilización de la técnica por 
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parte del profesor, éste .esta "actualizado" y no cae en 

el 11 tradiciont1lismo 11
, perdiendo de vista su propio apre!:!.. 

dlzaje. 

De aqui se· desprende la necesidad de proponer alguna al 

ternativa en la modificación de los roles que deben ju-

gar ambos, dentro del proceso educativo, pero debemos 

pensar en algo que sea asequible y no utópico. 

Dentro del proceso educativo, es fundamental y necesario 

el establecer una nueva relación docente-estudiante, pa

ra crear alternativas creadoras para nuestra realidad y 

no importar paradigmas anglosajones, para lo cuál debe-

mos estar conscientes del papel que juegan dentro y fue 

ra del salón de clases. 

Con todo lo anteriormente descrito podemos afirmar que los pr~ 

puestos han sido satisfactoriamente alcanzados. 

·~· · . .:.:.::· :::. -· ·--·· - --- ...... - .. ·---- ~::..:...:.. .... ~_ ........... :__. __ ~ ---·-·· 
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