
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ME-XICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE PEDAGOGIA 

LA ENSE"1ANZA INDIVIDUALIZADA 

EN LA EDUCACION MEDIA 

TESIS 
QUE PARA OBTENER EL 

TITULO DE PEDAGOGO 

P R E S E N T A 

MARIA GUADALUPE ALVAREZ ROMERO 

MEXICO D.F. 1970 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A MIS PADRES • 

.... 



IN TRODUCC ION 

¿ O...ál es la filosofía educativa cuyas perspectivas pro

meten resolver mas acertadamente los problemas que la forma de vi

da contemporánea plantea a la educación? 

Creemos que la escuela de nuestro tiempo no se puede -

limitar a la instrucción masiva, instrucción que se quedaría .en una 

mera información de los conocimientos, ni se puede dar el lu¡o de .. 

sobrellevar la carga que significa un alto porcentaie de fracasos y .. 

deserciones escolares. 

Dada la complicación de la vida moderna, no basta ya 

co.n que los ciudadanos sepan leer,"escribir y hacer cuentas" sino -

que todos, y cada uno de ellos necesitan adquirir la preparación s~ 

ficiente, no sólc;, para sobrevivir, sino para ser miembros producti-

vos y responsables dentro de una sociedad industrializada cada vez 

menos simple. 

De lo anterior deduciremos la urgencia de cambiar los -

sistemas rígidos de instrucción a grandes grupos de alumnos,_ por pro

gramas donde sea posible atender al individuo c9mo tal: tomando en 



consideración sus. capacidades e intere~es personales, antes de diri

gir su educación en una determinada dirección. 

El esfuerzo que est.o signifique tanto en traba¡~ y -

tiempo, como en gastos, se verá retribuido cuando por la mas indiv_! 

dualizada educación adquirida, aumenten los indices de pc;,blación 

económicamente activa, y el grupo social se vea aligerado del pe

so enorme que significan sus individuos cuya carencia de una verda

dera formación integral, los convierte en perpetuos problemas de -

inadaptación social. 

2 



PRIMERA PARTE 

, 1 • Necesidad· de la instrucción individual izada. Fundamentos bio
lógicos y sociológicos de esta necesidad. 

2. Antecedentes. Historia de algunos programas. 

3. Definiciones. 

SEG UN DA PARTE 

11 1 • Caracterist.icas de la ensei'ianza individualizada: 

a) Responsabilidad del alumno sobre su propio estudio. 
b) Ob¡etivos de conducta observable. 
c) Necesidad de un periodo de planeación. 
d) Instrucción por medio de cursos de- estructura ·variable. 
e) Uso de equipo que fac~lita la instrucción. 

~ 2. Ob¡etivos de la ensenanza individualizada, y condiciones para 
lograrlos: papel del maestro, ·del alumno y cie las autoridades. 
Horarios, actividades, evaluación, locales,. equi.po, reglamen
tos. 

" 3. Descripción y explicación de programas que individualizan la e!!. 
senanza: 

a) Ensei'ionza en equipo. 
b) Estudio independiente. 

TERCERA PARTE 

1 . Observaciones finales y posibles problemas. 

2. Conc_lusic;,nes. 
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PRIMERA PARTE 



NECESIDAD. DE LA ENSE~ANZA INDIVIDUAUZADA 

Según William Fromm (1) el principal propósito del ~.! 

tudio independiente, es quitar cualquier barrera que se oponga a la 

investi-gación, barreras que ~xisten aún en las instituciones educati

vas que se supone cumplen una tarea de ayuda al desarrollo del ser 

humano. 

"No tenemos por qué sostener sistemas rígidos de edu

cación en nuestro mundo contempor&neo, -afirma el Dr. José Coelli, 

director del colegio de Psicología de la Universidad de México, si

no que se necesita, mas bien, darle al estudiante instrumentos que -

le permitan obtener información sin pérdidas de tiempo. Los siste

mas impuestos desde afuera se vuelven obsoletos" 

Puesto que la educación es un proceso continuo, que -

se prolonga hasta la edad adulta, el estudiante necesita una actitud 

positiva y responsable hacia el aprendiza¡e. Así, nos encontramos -

con que una de las metas a que !·levaremos al alumno en la instruc-

ción individualizada, será el convencimiento de que 'le puede --

(1) Director de la secundaria y preparatorio experimentales de 
Lokeview. Lakeview Decatur, 111. 
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11 

aprender cualquier cosa, en casi cualquier época, y en donde se 

quiera" (2) 

Las anteriores afirmaciones, qoe nos· conducen a admitir -

la necesidad de una educación mas individualizada, provienen de la 

e ertidumbre de que es imposible, preparar· al ser hu~o para las ex_!. 

gencias ante las que tendrá que enfrentarse· en· nuestro mundo conte~ 

poráneo, si sólo se cuenta con una institución educativa que en vez 

de propiciar el pensamiento cñtico y fo ·creatividad, los límite con -

el uso de horarios rígidos, grupos numéricamente iguales, agrupamie~ 

to por edad cronológica, salas de··clase tipo conferencia, etc. 

La necesidad de la educación _individualizada, queda pues 

establecida al reconocer el dilema entre las enormes diferencias indi 

viduales que presentan los-ahmmos, la·exigerrcia de una preparación 

adecuada a la forma de vida de nuestra época, y los sistemas anacr~ 

nicos existentes todavía en la mayoría de nuestras instituciones edu

cativas 

(2) Marilyn Laskey. Departamento de Diseminación de las escuelas 
Nova. Fort Lauderdale, Flo. Folleto 11 fndividualize? How? 11 

pag. 2 
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FUND.AMIENTOS BIOLOGICOS Y SOCIOLOGICO DE 
ESTA NECESIDAD 

Garret Hardin (3) en su tratado sobre la Biología y las 

diferencias individuales, se pregunta dónde estb la "normalidad" si 

es que este concepto existe en la realidad. 

Nos seflala que tras de realizar estudios buscando las 

características biológicas del ser humano que determinen la 11 norma11 

los resultados arrojados por estos estudios parecen indicarnos que la 

normalidad es ·sólo algo así como .una necesidad de nuestro sistema -

de pensamiento. 

Biológicamente, los datos que se han podido recoger 

sobre los factores variantes, nos dicen que éstos son infinitos, a tal 

grado, que, buscando el concepto de "normalidad" este nos puede -

llevar a conclusiones falsas o injustas. 

Resenemos a continuación algunos de los notables da-

tos encontrados por Hardin, y que muestran la dificultad de establ! 

cer la norma en e I campo de las funciones sombticas de I ser humano: 

(3) Garret Hardin. Biology and Individual Differences. 
61st Yearbook of the National Society for the Study of Education. 
Parte 1. University of Chicago Press, 1962. pag. 13 

6 



11 Algunas gentes tienen el doble de concentración de fosfato en la -

sangre que otras; algunos tienen 16 veces mas acetilcolinos que otros, 

unos hombres presentan 11 veces mas hormonas sexuales que otros; el 

índice de variables en movimientos perceptibles de la visión perifés:!_ 

ca, es de 42 ••• Es esencial darse cuente-que todos estos datos han 

sido cuidadosamrnte tomados únicamente entre individuos que en té.!:_ 

minos usuales del criterio médico eran· "normales" • 
. ! 

Las tablas de Hardin se- refieren· sólo a fenómenos purame~ 

te biológicos y funcionales, ·como son la visión, la motricidad, la -

energía física, etc. Si sus profundas observaciones lo llevan a re

chazar el ·concepto de "normalidad'' en el campo de la biología, 

cuando tratamos con fenómenos emo-cionales, psicológicos o menta

les, las diferencias se agudizan. 

Lo anterior nos !·levaría et concluir que, como maestros, -

tendremos que trabajar aceptando las diferencias individuales, fun-

cionar con ellas, y no a pesar -de ellas. 

Tenem!)S, por ejemplo, el problema de la inteligencia. 

Cómo educar aceptando un multinivel de inteligencias? Este conce.e, 

to, sabemos, ofrece una variedad enorme de acepciones, ·pero redu-
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ciéndonos, y tomándolo como la capacidad de enfrentarse exitosa-

mente a situaciones nuevas, tendremos que concluir que la escuela 

necesita plantear en sus programas suficientes oportunidades para d_! 

sarrollar la inteligencia en este sentido, y no al contrario, como -

desafortunadamente ha sucedido, limitándola al buscar la homogenei -' 
dad y rechazar las manifestaciones que parecen demasiado individu~ 

les. 

Hay, por eiemplo, una serie de supuestos que todo el ri'IU.!!_ 

do parece aceptar con facilidad, como nos lo ensei'ia Lloyd K. Bishop 

autor del proyecto df'. estudio independiente en Claremont High -

School, Calif. Algunos de estos supuestos son: que a cada estudia.!!_ 

te se le debe dar oportunidad de desenvolver sus propias potenciali

dades hasta donde sea posible, que cada individuo tiene un patrón -

único de crecimiento mental y emocional, que en cada grupo de e!_ 

tudiantes existen, sin excepción, amplias diferencias en capacida

des, conocimientos anteriores, intereses¡ etc. Y sin embargo, mu

chas de las . prácticas escolares niegan de hecho todos estos supues

tos: curricula únicos, procedimientos uniformes de evaluación, P'!, 

mociones estrictamente graduadas, etc. 
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FUNDAMENTOS SO.CIOLOG ICOS 

En 11 Sociedad y diferencias individua-les'' Robert H. Beck 

(1) plantea el problema del grado en que la sociedatfde países indu,!_ 

trializados, permite, reprime, o estimola·hdndividualidad. 

Es inegable que la escuela¡-·est&·en -hrseciedad y la soci!. 

dad, como influencia, está en ·la escuela;···· 

Parece ser que la sociedad, por medio de la escuela, ob,!_ 

truye el camino que lleve hacia demasiadcr·vcniabilidad. Hay otros 

procedimientos, dice Beck, corno -1-a-propaganda, la política de los 

sindicatos, la moda, etc. PeTo habtando de la-escuela, la manifes

tación de esta obstrucción a· lu·irnffvidualidad está principalmente -

en las tareas uniformes. 

Al mismo tiempo, contmúct ·Beck, la sociedad se enfrenta 

a la necesidad de la creatividad en el campo científico, para poder 

estar en competencia con las Qtras naciones dentro del progreso. 

Así, se le pide a la escuela que produzca m&s estudiantes 

creativos, pero al mismo tiempo, a los educadores se les tiene baio 

( 1) Robert H. Beck. Individual ized lnstruction. 61st Yearbook of 
The National Society for the Study of Education. Universlty 
of Chicago Press, 1962. Capitulo 2. 
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la presión de enfatizar un aspecto que podría llamarse 11 de acumula-
, 

ción de conocimientos sin conclusiones vitales" 

En la escuela, según estudios realizados (2) no se acep-

tan ni se estimulan en el grado que podría suponerse, la individuali

dad ni la creatividad. 

COMENTARIOS ACE-RCA DE LA SOCIEDAD DE LOS -
CONFORMISTAS 

Según Dorothy Lee, la escuela en 1~ sociedades indus-

triales, responde a presiones anti-individualistas. 

Erick Fromm insiste en que en nuestro tiempo los hombres 

han perdido su personalidad propia y comercian con sus "personalida

des impersonales" haciendo de su personalidad, aquello por lo cual -

reciban el mejor precio. 

Riesman descubre al hombre moderno dirigido desde fuera; 

White habla del manejo del hombre por el hombre, de una tiranía -

benévola que no permite la verdadera independencia: 11 ••• la benev~ 

lencia en las relaciones humanas, la mayor atmósfera democrática, ha 

(2) Añn Roe. The Creative Student in the Classroom. 
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hecho el camino del individuo mas dificil, este se ve .intimidado por 

la "normalidad" 

Tras de estos filósofos y sociólogos que se han percatado -

del clima anti-individualista que existe en ·la sociedQd actual, y -

los medios que se ejercen contra l·as-rnanifestaciones individuales, -

surgen los educadores que, siguiendo el ·camino·-abierto por ellos, -

llevaran a cabo la educación para el hombre de nuestros días, para 

el hombre libre. La tarea de la escuelaserérencausar a los estudian 

tes para que usen datos lógicamente, para·que infieran, exijan de~ 

niciones en términos claros, ·es- decir; enseftarlos a proceder obje!!_ 

va y sinceramente. 

Nos dice Beck: ,. ••• un· aspecto ·muy importante ser& esti

mular a los jóvenes para·que sigan· su·educación fuera. ~e los límites 

escolares. El tener intereses vitales, alejar& a las gentes del papel 

de espectador, que no es creativo, ni deja luga_r a la expresión in-

dividual 11 
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ANTECEDENTES. HISTORIA DE ALGUNOS 
PROBLEMAS 

Los sistemas mas representativos por su orientación hacia 

el respeto a la individualidad, tienen sus raíces, por lo menos en -

cuanto a la educación en América respecta, en el instrumentalismo 

de Dewey, con su lógica como teoría de la-búsqueda, a principios -

de nuestro siglo. 

El mismo Dewey, al ·-expresar sos ·ideas pedagógicas, enf~ 

tiza la personalidad individual··cuando sugiere que la escuela "debe 

organizarse como una comunidad donde·estén concentrados todos los 

medios mas eficaces para-hacer al·nino. participe de los bienes he

redados de la especie" donde la educación se realice "como un pr~ 

ceso de vida, .Y no como una preparación para eJ porvenir'' 

Kirpatrick empieza el método de los proyectos en una f! 

cha ya lejana para nosotros: 1918·. Con sus proyectos de 11 productor11 

de ''consumidor" de 11-problema"·yde· 11adiestramiento11 promueve la 

convivencia democrática en su escuela progresiva, caracterizada -

por el respeto 11 activo11 .a la personalidad individual, la libertad en 

el ejercicio de la inteligencia y la discusión. No logra resolver, -

sin embargo, el problema de la motivación hacia las materias instru 
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mentales, que, encontrará solución bastante mas tarde por medio de 

la instrucción mucho mas individualizada de los planes Winnetka 

y Dalton. 

La idea revolucionaria de Washburn con respecto a la -

integración de la ensef'ianza y al método de los proyectos de los au~ 

res anteriores consistió, como el mismo lo dice, en no partir, como 

aqueHos métodos del supuesto "de que una determinada actividad es 

apta para una clase entera cuyos alumnos-se supone-están maduros 

para aprender cualquier materia requerida por el progroma'! 

En Winnetka, resuelve est~ problema con su programa -

mínimo, formulado científicamente con constante verificación, y en 

que cada alumno avanza a su propio ritmo de capacidad intelectual. 

El material es autoeducativo y autocorrectivo. Combina este méto 

do con actividades de tipo social, como representaciones teatrales -

en que pueden participar todos los alumnos del grupo. 

Helen Parkhurst con su Plan Dalton, dió las bases ya ... 

mas elaboradas para cualquier sistema posterior que haya pretendido 

individualizar la ensef'lanza: Elabora proyectos de traba¡o en forma 

de unidades mensuales, y cambia radicalmente el papel del maestro. 
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para orientar, mas que para ''dar" lecciones. 

Muy loable fué su labor al lograr un ·cambio tan defini!!_ 

vo en las prácticas pedagógicas sin necesidad·de-·dispendiosas inova

ciones materiales. 

Lloyd Trump ha sido quien·en~os·rnas-·recientes ha ten.!_ 

do mayor influencia en cuanto a· direcciones hacia la enseñanza ind.!_ 

vidualizada se refiere. Muchos edocadores--han·segoido sus pasos -

tratando de encontrar una educación·; ··que·'11tienda mas al individuo 

como tal, aleiándose de la educación masiva. 

Podemos decir que las ideas básicas de Trump respecto a 

la individualización de la enseftanzason· las·siguientes: (1) 

1) Que lo que una persona haga por si misma con un alto 

nivel de independencia, determina-su·personalidad única. Si al in-

dividuo no se le concede esta oportunidad, pierde su identidad, al -

ser absorbido por las funciones de-1 grupo. 

2) Considera a la escuela como obligada a proveer, ésta 

clase de experiencias para cada estudiante, ele manera que éste se -

desenvuelva en sus propias capacidades e intereses. De esta manera 

. 
la escuela dirigirá al estudiante a alcanzar mas altos niveles de crea-

tividad y mas profunda curi·osidad intelectual. 
14 



3) Piensa que las tareas de grupos muchas veces cansan 

al estudiante con inecesarias repeticiones, y por otro lado, produ

cen frustraciones en los alumnos de niveles mas ba¡os. 

4) Para Lloyd Trump, y para quienes han inovado progr~ 

mas educativos siguiendo sus pasos, el estudio independiente tiene 

dos dimensiones: 

En la primera, los alumnos llegan a dominar los conóci

mientos básicos esenciales de una determinada materia. 

Esta etapa puede, muy bien, ser cubierta con presenta

ciones a grupos grandes. 

En el segundo nivel, se proveen conocimientos y habili

dades a los que podriamos referirnos como "instrucción -

profundizada" Durante esta etapa los alumnos manifie!_ 

tan sus particulares inte.reses y talento. 

Asimismo, se considera que el estudio independiente P"! 

de tomar diferentes formas, aunque principalmente se utilice en dos -

casos: 

a) En problemas relacionados con el ba¡o aprovecha,- -

miento debido muchas veces a la proveniencia de los alumnos de me-

15 



dios culturalmente pobres, o a otras deficie"!~ias. Para e¡emplificar 

este caso, cita Trump (2) la situación de··un .grupo de estudiantes -

que habían estado rindiendo muy baj·o aprovechamiento en un progr~ 

ma regular; estos alumnos fueron transferidos a un taller para traba

jos con diferentes clases de motores, donde estuvieron bajo la direc

ción de un técnico por algún tiempo; cuando estos alumnos necesita

ron mayor información sobre motores 9 ·completaron el curso con la -

ayuda de un especialista en lectura, pues su-·deficiencia en esta ma

teria, no les hubiera permitido proseguir por si solos en libros espe

cializados. Se les ayudó también con ·c-intas magnéticas y films ref! 

rentes a los motores que estaban ·usando. 

b) Corno caso opuesto af ··anterior, consta el de un alumno 

sobresaliente que se pasó 22 horas a la semana en el laboratorio de -

biología haciendo trabajo de·· i~igación. En un programa regular 

de la propia escuela, habría-tenido solamente 9 horas. 

En el proyecto Congdon de Thorwald Esbensen, se trataba 

de no.atrasar a los alumnos mas brillantes, a causa del programa; en 

(l} (2) Lloyd Trump. lndependent Study. Follet~ de divulga--
ción. Press of the National Association of Hihg Scho ol 

Principals. 1201 16 N .W.St. Washington D.C.20036. 
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cambio el proyecto Franklin-Nettletona del mismo autor, fué dise

ñado para resolver problemas de nii'los provenientes de hogares de ba

jo nivel cultural, llevándose individualmente hacia el nivel al que 

debían corresponder(l) 

~ De acuerdo a Lloyd Trump, la ma_yoria de los estudiantes 

de 14 a 17 años necesitan api:oximadamente 12 de las 30 horas sema

na les. de escuela para dedicarlas a actividades de estudio independie~ 

-1-e. 

(1) Thorwald Esbensen. Working with lndividualized lnstruction. 
The Duluth Experience. Fearo_n Publishers, Palo Alto, Calif .1968 

17 
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DEFINICIONES 

De acuerdo a Thorwald Esbensen {i}hr··instrucción indivi-

dualizada no es lo mismo que instruir a los estudiantes individualme~ 

te sino que en un sistema individualizado, ·lascaracteristicas de cada 

estudiante influyen en la se-lección ·de objetivos,-·materiales, y pro-
k 

.r",J> 
cedimientos. Las decisiones de cómo· k>grar·esos obje·tivos se basan ~~ 

en el individuo. --------
Según el m.ismo Esbeuseu, no se···poede· decir si un sfstem 

es individualizado o no, de ouna·maue,a·rotunda, sino, qué grado de 

individuc;ilización alcanza. Nos senola-también algunos puntos in-

dispensables por los que se puede ·calificar un sistema como altamen-

te i~dividualizado: 

1. Los objetivos están-cfo,ame-nte-determinados. 

2. Esos obietivos·son ·conocidos por los estudiantes. 

3. No se espera lo mismo de todos los estudiantes respecto 

a los obietivos. 

(l) thorwald Esbensen. "Working with fndividualized lnstruction" 
The &uluth Experience. 

18 
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4. No todos los estudiantes usan los mismos materiales. 

5. No siguen los mismos procedimientos en la clase to-

dos los estudiantes. 

6. No traba¡an la misma cantidad de tiempo sobre la -

misma materia. 

7. No tienen que hacer lo que los demos están haciendo. 

8. Los alumnos pueden decidir algunos de los obietivos de 

la enseñanza. 

9. Pueden decidir tmnbién los materiales que vea, a us~rh/)~ 

10. Pueden decidir el tiempo que van a emplear en carJ!~)r, 

~ ~ ~t-4 
materia. z ~ 

Por todo lo anterior, podemos ver que en un sistema alta-'/ 

mente individualizado, el alumno no decide si va a estudiar o no, -

o qué va a ·estudiar (hablando de educación media); la escuela y lo ---~munidad~on quienes ~o que se espera que el estudiante 

aprenda, pero es él quien .decide cómo aprenderá. 

David W. Beggs (2) define ampliamente el estudio indepe!:!. 

(2) Beggs David W. lndependent Study. Ed ~ David W. Beggs y Edward 
G. Buffie. Bloomington, Indiana. University Press, 1965. 
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diente, como: "El método de enseñanza donde-los estudiantes: a) 

trabajan en contenidos frepuentemente puestos en forma de proyec-

tos o problemas, b) obtienen atención indiv"idoól efe los maestros -

cuando la necesitan, e) avanzan a· su propio paso, d) estudian -
1 

tópicos a diferente nivel y extensión, dependiendo esto de su¡ cap~ 

cidades e intereses". 

Podemos decir que el principio psicológico en un sistema 

de estudio independiente, es el de que el individuo se compromete 

mas fácilmente en una actividad de -lo·que obtenga satisfacciones -

y ~xito, y, como Lloyd Trump, diremos·que la filosofía básica de -

este sistema al reconocer las diferencias individuales entre los estu

diantes, es la de realizar un ''tratamiento clínico" en cada estudian 

te, 
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SEG UN DA PARTE 



CARACTERISTICA~ DE LA ENSEf:::JANZA INDIVIDUA
LIZADA 

A) Responsabilidad del alumno sobre su propio estudio. 

El contraste principal entre el concepto de estudio inde

pendiente y la ensef'ianza tradicional, estriba básicamente en que al 

aceptar la posibilidad de esta independencia, aceptamos el hecho -

de que el alumno puede aprender a sin la presencia del maestro, - -

mientras que en un sistema tradicional, parecían provenir de·I maes-

tro todos los conocimientos. Sin él, omnipresente, no se concebía 

la educación. La dirección, las decisiones importantes eran las su

yas. 

Ahora bien, esto no quiere decir que en el estudio ind! 

pendiente no haya maestros, sino que éstos ceden gran parte de la -

responsabilidad e iniciativa del proceso del aprendizaje a quienes -

primordialmente debe interesar: los estudiantes. 

B) Objetivos de conducta observable. 

El término "conductas observables" será inseparable de -

cualquier programa de instrucción individualizada, 11 ••• puesto que 

el alumno que sabe exactamente lo que se espera que sea capaz de -

hacer en relación a una cierta porción de su estudio independiente, -
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podrá mas fácilmente autodirigirse '' (1) 
• 

El reconocimiento o planteamiento tle-ubjetivos de .con--

dueto observable, será pues, surnamente··berieficioso. Estos objeti-

vos deberán establecerse claramente du,ante -ia e-laboración del pro

grama de una materia, y tarnb-ién·muy-especialmente, durante la Pª.!:. 

ticipación de este programa a los-estudiantes. 

Robert F. Mager (2) ·explica: "Un objetivo significati

vamente establecido es aquel que logra cormmicar la intención del 

educador, La mejor formulación será- la que !-imite al mínimo las -

posibles alternativas de nuestro propósito" 

Dentro del léxico del campo de 1-a-·educación, hay mu -

chas palabras cargadas de significados variados que conduten a in-

terpretaciones demasiado abiertas-. ·Consideramos, por ejempo los -

términos -muy frecuenternente·-presentes en los programas: 

saber, 

entender, 

(1) Marilyn Laskey. lndividualize~ How? Folleto editado por 
Dept. of Dissemination. Broward County Board of Public lnstruc
tion. Broward County, F ló. pag. 7. 

(2) Robert F. Mager. Preparing lnsttuctional Objectrves. 
Fearson Pubtisher's, Palo .Alto., Calif ,, 1962 
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entender realmente, 

apreciar, 

apreciar de lleno, 

percibir la importancia de, 

gustar, 

creer, 

y comparémoslos a los siguientes, abiertos a muchas me-

nos interpretaciones: escribir, 

recitar, 

identificar ( ·reconocer) 

diferenciar, 

resolver, 

construir, 

en listar, 

relatar, 

comparar, 

contrastar ••• 

No queremos decir con ésto que no sea válido, en la for

mulación de nuestros objetivos, usar una expresión como "entender" 
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o "apreciar", pero esta formulación no será suficientemente explicita, 

si no se indica cómo se intenta comprobar tal entendimiento o apreci~ 

ción. _Esta aclaración de la conducta final evitará malinterpretacio

nes y confusiones tanto a maestros, como y sobre todo, a los alumnos, 

y les permitirá medir su propio progreso. 

He aquí algunos ejemplos de formulación de objetivos c~ 

mo conductas observables, en niveles de enseftanza elemental y me

dia: 

1) Si durante la primera· semana se va a ensenar al nifto 

el alfabeto, la forma de establecer este propósito no será decir: "Co

nocerá las letras de la A a la Z11 

sino, 

11 El nifto promunciará correctamente, y podrá ordenar las letras de -

la A a la 7 11 

No diremos: 

11 El estudiante dege tener una comprensión de I uso de los 

diferentes signos de puntuación" 

sino, 

11 Dado un párrafo que contenga errores de puntuación, -

el estudiante debe corregir esos errores, al menos en un 90% de los 
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casos" 

Para una clase de literatura no diremos: 
• 

"El estudiante deberá reconocer al final del curso los es-

tilos de los más sobresalientes autores contemporáneos", sino, 

"Dados diez párrafos típicamente 1ep1esentativos de la obra de Ernest 

Heminway, y cinco de cualquier otro autor, el estudiante deberá -

seftalar los párrafos de Heminway con un 90% de ·aciertos" 

En la formulación de ob¡etivos se debe incluir el material 

que se usará para determinado propósito, así como 1·as condiciones -

en que se realiz~r& el aprendiza¡e·. Por e¡emplo (1) 

No se dirá: 

11 El nifto pronunciará correctamente-·el -90% de las palabras mas co

munes en los libros de lectura ele 2o. ano• 

sino, 

11 Dada la lista Dotch, de Jos 95·sustantivos mas frecuentes en el 2o. 

grado, el nino pronunciará correctamente por lo menos el. 90% de -

esas palabras" 

(1) Ejemplo tomado del libro de Thorwald Esbensen: Working with 
lndividualized lnstruction, citado anteriormente. 
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{ Robert F. Magner nos da un sumario de la expresión de -

los obietivos de la ensefianza en forma de conductas observables: 

1 • Es un grupo de símbolos que describan nuestra inten

ción en un &rea de la instrucción. 

2. Describe este intento hasta el grado de saber: a) -

qué deberá poder hacer el alumno, y b) cómo comprobaremos que lo 

puede ~acer. 

3. Identifica esa particular conducta, define las condi

ciones baio las cuales esa conducta ocurrir6, define de antemano el 

criterio con el que se ¡uzg~r6 esa conducta como aceptable. 

4. Cada ob¡etivo deber& ser establecido. Entre mayor -

sea e I numero, menores posibi I idades hay de confusiónes. 

S. Se ha de dar a cada estudian·te una copia de la for

mulación de esos ob¡etivos, y" ••• no tendremos mucho mas que hacer* 

C. Necesidad de un período de planeacion o servicio in 
temo a fin de lograr la saturación áel programa. -

El éxito que se alcance en un programa individualizado, 

como ya antes hemos mencionado, dependerc:1 en gran parte de la cu_! 

dadosa identificación de los propósitos, y de los medios con los cua-
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les pueden ser logrados los fines deseados. 

Según Hatch y Ben"et (1) un programo·experimental no -

puede estar construido por "discretos cursi·lloslL-sino ·por un - --

curriculum integrado de tal manera-; que·se pueda evaluar después de 

cierto periodo de tiempo, si hay venta¡as notab~s o no. 

La particular caracteñsticct qoe·Hdmaremos de '' planea-

ción" se hace necesaria tanto al introducir por primera vez el siste ... -

m a indi·vidualizado en una institución··-edocatfvO; en cuyo caso pre-

sentar& el aspecto de un servicfo interno, o· sea, de entrenamiento -

del personal para sus nuevas funciones¡ y· se· seguir& haciendo prese~ 

te cada vez que se elabore el ·prograrrra-a,rrespondiente a una deter 

minada &rea de estudio. 

Durante el periodo ·de-servicio interno se tiene que llevar 

a los maestros •I convencimienn,--dv··l·a·necesidad de la inovación, -

así como de la posibilidad de··Hevarfa a cabo-i El éxito o fracaso -

final depender& en grandísima parte ·de la aceptación de los maestros 

hacia la nueva orientación. Hay que introducir los nuevos concep

tos, y de¡arlos perfectamente claros, definir lo que es el estudio -

'("I) Winslow R. Hatch y Ann Bennet. lndependent Study, United -
States Goverment Printing Office. Washington, 1960. Pag.8 
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independiente, mostrar las ventajas que ofrece, formar grupos de d!!_ 

cusión entre los maestros, las autoridades y los asesores, para que -

se aclaren cualesquiera dudas que pudieran surgir. 

Después de haber discutido en general sobre el sistema, 

es conveniente que los maestros se pongan a trabajar sobre su propio 

,r· 

programa.'~na escuela no puede ser, en este caso, copia de otra, -

sino que se habr& de tratar de resolver las propias necesidades. Se -

establecer&n: (2) 

1) El contenido de la enseftanza, 

2) las. fuentes de obtención de datos, 

3) la clase de permisos que se otorgar&n a los alumnos, 

4) las faci I idades que se proveer&n, 

5) las juntas de estudiantes, 

6) las horas de biblioteca, 

7) las salidas de la escuela, 

8) los materiales de traba¡o, 

9) el uso del equipo.,t,Y 

(2) Según David W. Beggs y Edward G. Buffie en su libro Jndependent 
Study. Bold New Venture. 
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En el proyecto de enseftanzat.fodividualizada de Franklin 

Nettleton, (1) hubo un intenso período de planeación de seis. meses 

de duración, durante el cual el personal ·docente-•··preparó en los -

siguientes aspectos: 

1) estudiar lm caractemticas de-l·~·aprendizaje -efe fo el! 

se particular de nirlos con que se i-ba-a-~jar;(provenientes en su 

mayoría de medios de baj-o nivef-'CtJttural}· 2)-preparar los objetivos 

de enserlanza o propósitos, en ·ténninos··de··conductas observables, -

3) detectar problemas instruccionales··en estudiantes particulares, 

4) seleccionar y organizar material :educatiw en re·lación a neces_!, 

dades especificas, 5) determinar los métodos de evaluación, 6) i!!_ 

vestigar cúales métodos de infonnación ·a los padres serían los mas -

adecuados, 7) elaborar pruebas, cjentífieamente formuladas bajo -

uri sistema binario, que mas tarde ·ahorrarían horas de corrección. 

Durante estos necesarios períodos de planeación que pu! 

den variar en su duración, se proveen y se preparan las posibilida-

des de trabajo de .la escuela Por ejemplo, en la escuela secundaria 

y preparatorio de Lakeview(2)se arreglaron durante el periodo de pi~ 

( 1) f horwala Esbensen. Working with lndividualized lnstruction 

(2) Lakeview High School. Decatur, 111. 
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neación , el tiempo y lugar, previendo tres posibles tipos de en5! 

f'lanza: Instrucción para grupos grandes, instrucción para grupos P!. 

querlos, y estudio independiente. 

Como ya mencionamos en párrafos anteriores, volvemos 

a recomendar aquí que durante el periodo de planeación se debe b"_! 

car el material apropiado para aplicar el estudio independiente a -

los alumnos atrasados, pues existe la idea que que éste solo es re-

comendable para los mejor dotados. Digamos por ejemplo, que pa

ra los estudiantes cuyo nivel de lectura es muy bajo, se proveerbn 

revistas con abundancia de ilustraciones y poca literatura, sobre -

cualquier tema de estudio. 

Diremos por último, en cu~nto a esta necesidad de pla

neación, que el éxito no va a llegar por la decisión de los qd(llin~ 

tradores de cambiar, el sistema, sino principalmente, por la mas -

acertada identificación de los propósitos, y la participación incon

dicionada de los maestros. No hay que olvidar que ellos tuvieron -

durante su vida de estudiantes muy poca oportunidad de trabajar in

dependientemente, y que a menos que acepten el nuevo carácter de 

su función, cualquier intento de dirigir la enserlanza hacia mayor -
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independencia redundar& en completo fracaso. 

D) Instrucción por medio de·cvrsos·de-·estructura variable 

La flexibilidad de los horarios, ·establecidos en "módulos" 

de 20 ~ 30 minutos, ha sido posible en mochos1ff0gramas, gracias a 

la introducción de computadoras electrónicas-. ·fl mayor número de 

periodos dedicados al estudio independiente-,- asf--astablecidos, perm,! 

te a los alumnos trabajar con mayor responsabtlidad-·penonal respecto 

a su propio progreso, y con los rnale, iales-inas·-opn:,piaclos para el -

aprendizaje especializado que cada· vez-mas requiere en nuestro -

tiempo la enseflanza media•; 

Según Lloyd··k:;··-&ishop· (+)· ta ·estructura es variable, no -

sólo en lo referente a· Jos horarios ya mencionados, sino también en -

1 a formación de los grupos • Se han dejado a on lado generalizacio

nes con,o "que las muchachas maduran- mas ·PrQnto que los muchachos", 

o la supuesta correlación··entre la edad fisiológica y la capacidad -

mental. Tales consid~raciones de¡an .de tomarse en consideración -

para situar al estudiante en un determi~do grupo. En vez de ellas, 

(1) Lloyd K. Bishop. lndependent Study. One dimension of lndivi 
dualizing the lnstructional Program. Claremont High School, ca-: 

lif. Sept. 1966 Pag.4 
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un consejero sugiere la acomodación inicial del Qlumno de acuerdo a 

lo que se conoce de su actuación académica, sus capacidades inte

lectuales -ha sido sometido a varias pruebas- y su desarrollo emo

cional, dando particular atención a las recomendaciones de sus pro

fesores. 

E) Uso de equipo instruccional, y ayudantes. 

Aunque no es un elemento "sine qua non", es de notarse 

en los programas que han individualizado la instrucción, la presen-

cia de toda clase de equipo que facilite o acelere la enseftanza, 

así como la distribuc.ión de las &reas en el local escolar dirigida a -

cumplir una función .muy diferente a la de la escuela tradicional. 

Se provee pues, en lugar y equipo, efementos para las -

tres clases de instrucción, esenciales a un programa de esta índole: -

presentaciones a grupos grandes, traba¡o con grupos pequenos, y es

tudio independiente. Con mayor de tal le hablaremos de la distribu-

ción de las &reas y del empleo del equipo, en el capitulo dedicado a, 

la descripción de programas de individualización ( pag. 31) 

Otra característica peculiar de los métodos de educación 

individualizada es el empleo de ayudantes, o sea, personal no pro

fesional, que al tomar ciertas tareas para si (vigilancia, correcciim 
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de pruebas, organiz~ci.ón y cuidado del rnateric:rt·~ .)-permiten a los 

maestros dedicar mas tiempo a la enseftcinzo propiamente dicha. 
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OBJETNOS DE LA ENSE~ANZA INDNIDUALIZADA. 

Trataremos de identificar ahora, cu&les son los objetivos 

peculiares de la enseñanza individualizada, para que posterio~mente 

analicemos las condiciones en que ésta se ha de llevar a cabo para -

lograrlos. 

Nos dice Hutchins (1) que el propósito de la educación. 

no es la pura enseñanza de los hechos, teorías o leyes, sino liberar 

las mentes, ampliar los horizontes: 11 Enseñar a los hombres a pensar, 

correctamente si es posib,le, pero siempre por si mismos" 

Ante estas finalidades, y teniendo presentes las diferen-

cias individuales, cómo., entonces, va a ser la educación? 

Dadas las exigencias de nuestro mundo contempor&neo,. 

y habiendo aceptado por principio, el reconocimiento de la persona

lidad individual, el educador ha de negarse la posibilidad del fraca

so: la escuela traba¡ar& en la formación de hombres racionales y re! 

ponsables, sin permitirse eliminar a los que no alcancen determinados 

estandars. 

(1) Robert M. Hutchins. The University of Utopia. University of 
Chicago Press, 1953. · 
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Con el uso de los nuevos medios y facilidades educacion~ 

les se hará llegar la instrucción al estodiante individual, cualesqui! 

ro que sean los problemas personales qoe éste·presente, y se amplia-

rán sus horizontes cuando desaparezca la estricta supervisión de la -

escuela tradicional que limita la ctJriosicbh1alo1al auna dependen-

e ia ,de las direcciones y exhortaciones del maestr.o. 

La ed~cación individualizadapermite--satisfacer la nece~ 

dad del individuo de aprender y·hacer· l·as C(!Sas a su propia manera, 

permite desarrollar las capac.idades relacionadas con sus especiales -

intereses. Esta educación tornar& creativo lo que el individuo haga 

según sus propias aptitudes. 

Un objetivo ·prirnordiot·de·la escoela ser6 que, una vez -

eliminados los horqrios rígidos y los grupos inmotab-les, al estudiante 

se haga responsable de su propio aprendizaje, organizándolo de acue!. 

do a sus intereses y capacidades . Formar--estudiantes convencidos no 

de la bondad del estudio en si mismo, sino de la cualidad de éste de 

transformarlos en mejores personas. 

Objetivo de esta escuela es ensenar la libertad y la res

ponsabilidad, por el uso real y cotidiano de éstas. Objetivo también 

es demostrar al .individuo que las únicas limitaciones para cualquier 

35 



aprendizaje, serán sus propias ambiciones y capacidades. 

Ayudar al alumno a estudiar no para cumplir una tarea -

escolar, sino para adquirir las capacidades necesarias dentro de la -

vida altamente tecni~ada de nuestro tiempo, será tarea del maestro. 

Estose logrará al enfatizar su pensamiento anc:ilitico y critico, e in-

culcarle responsabilidad por las decisiones relevantes a su propia ed~ 

cación. 

Gleen Heather ha sef'lalado tres clases de objetivos en el 

aprendizaje: de contenido, de proceso, y personales y sociales: 

Entre los objetivos de contenido, están la información -

de datos, que incluye el aprendizaje de la terminología, la clasifi

cación, y la explicación del tema; y la aplicación de la información, 

y la teoría. 

En los objetivos de :proceso, el énfasis está puesto en e!! 

seriar a los estudiantes cómo adquirir, interpretar, evaluar y comu'!! 

car el conocimiento. (habilidades de tipo instrumental, desarrollo 

del pensamiento critico, y hábitos de estudio) 

Los objetivos personales y sociales tienen que ver con -

la construcción de una personalidad: darl~ al estudiante valores so-

cicles, estéticos, seguridad emocional, etc. 
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Hemos de remarcar aquí la importancia de estos últimos, 

pues entre los errores que mas frecuentemente pueden aparecer en 

un programa de estudio independiente, está la tendencia a una d! 

masfoda especialización en las áreas de estudio, o sofisticación -

que no permite la influencia saludable de una dinámica de grupos. 

Ahora.bien, como hace notar E.G. Buffie (1) la dife-

rencia entre los antiguos y los nuevos conceptos, de la función de 

la escue.la, estriba en que antes suponían que dándole a los alum

nos el conocimiento, ellos serian capaces siempre, de asumir la -

responsabilidad del uso de esos conocimientos; en cambio, bajo la 

nueva ideología, el énfasis se pone en enseriar a los estudiantes -

cómo usar las ideas y desarrollar los conceptos. 

En matemáticas, ciencias y estudios sociales se enfatiza 

rá la investigación y el descubrimiento. "Se tratará de que busquen 

las relaciones, los patrones esenciales y las estructuras de los 

(1) David W. Beggs y Edward G. Buffie. lndependent Study Bold 
New Venture, Bloomington, lhdiana University Press, 1965 
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conocimientos (1) (2) 

Condiciones para lograr los ob¡etivos de lo enseñanza individualizada 

Para alcanzar los objetivos seftalados como propios de la 

educación individualizada, han de darse ciertas condiciones indis

pensables. Senalaremos en primer lugar, la nueva concepción de -

los papeles de maestro, alumno y autoridades. 

Surgen dos preguntas ,referente al maestro: debe poseer -

una cierta personalidad específica? y cuál es su función al dejar 

de dar conferencias sobre un libro de texto? 

Tratando de responder a la primera, o sea a la clase de 

personalidad que debe tener un 11 buen11 maestro, se ha llegado en in~ 

vestigaciones realizadas(3) a tal cantidad de variantes, que nos ha

cen concluir, que es mas fácil decidir sobre cual es una buena • 

(1) Lloyd K. Bishop. lndependent Study. One dimension of Individua 
1 izing the lnstructional Program. C laremont High School, Calif. -
Sept. 1966. Pag. 2 

(2) Es recomendable la consulta sobre juegos instruccionales que ayu 
dan al desarrollo de estas capacidades desde los mas tempranos -
af'los escolares: Eugene Howard. lnternational Academic Games. 
440 E. Las Olas Blvd. Ft. Lauderdale Flo. 33301. 

(3) Robert Callis. Predicting Interpersonal Relations in the Classroom. 
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educación que sobre cuál es un buen maestro. Vemos una vez mas, 

ahora en relación al maestro, la necesidad de aceptar las diferencias 

individuales, cuando a partir de esta búsqueda, en vez de calificar -

de 11 bueno11 y 11 malo11 se han empezado a usar en la clasif~cación de 

los maestros palabras como: autoritario, democrático, integrativo, d~ 

minante, centrado en el alumno, centrado ,n la materia, cálido~ -

frío, aprehensivo, etc. Se han reconocido los peligros de usar térm_!, 

nos con contenido emocional al describir al maestro. 

John Me. Neil y Calvin Wayne Gordon (1) nos ofrecen 

una terminología de acuerdo a las funciones que se les piden al mae! 

tro dentro de la ensenanza individualizada: una función integrati

va, que ofrezca aceptación al individuo, y lo introduzca en el 11 mer

cadd1 de conocimientos, una función de 11 exploración11 , "que despie!:_ 

te al alumno ante las muchas posibilidades que ofrece la existencia", 

una función de 11 especialización11 , que requiere concentración de in-

tereses en una determinada disciplina, y una función 11 complementa-

ria11 que reconoce la necesidad de una asistencia especial en los cam . -
pos· deficientes, o en los talentos notables. 

(1) Citados en II El Maestro y las Diferencias Individuales" de 1 1 ibro 
lndividualizing lnstruction. 610 Libro Anual de la Sociedad Na
cional para el Estudio de la Educación. Chicago, 111. Cap. So. 
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Así pues, diremos que es muy· poee recomendable tratar -

de decidir qué tipo de personalidad es mas· deseable en el campo de 

la ensef'lanza, puesto que si solicitamos·qoe- el· maestro sea: amiga-

ble, confiado, controlado, clemoc,ático, alegre-, etc., nos estaría

mos saliendo del campo que tratarnos--de--estabiecer, puesto que esas 

mismas cualidades son las···deseableS'-en muchas··otras prefesfortes. 

Sólo nos resta, entonces¡ -aceptar .. 1-cT-amplmrncr·variedad de caracte

res individuales, hecho que~nos·Heva·a otra conclusión: aceptando 

la variabilidad entre los ·maestros-,···se buscarán para su trábéiio las 

tareas especificas mas convenientes parai:ada uno, de aéuerdo a su 

personalidad, de ahi la-factibilidad···del éxito efe los diversos métg_ 

dos de traba¡o por equipos. 

Cuál es la función del maestro dentro de un sistema in

dividualizado? 

Una vez que- el maestro ha comprendido los usos y pro-

pósitos de cada aspecto det-prograrncr; como son las discusiones eh 

pequef'los grupos, las presentaciones a grupos grandes, el uso ade-

cuado del equipo, etc,: sus funciones, entre otras, seran principal

mente las siguientes: ser referencia de información, aconseiandó -

al estudiante en determinada área de estudio; ser ayuda para el in-
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dividuo, escuchándolo cuandc;, se ha logrado un ambiente de liber-

tad que permite consultas y preguntas tangenciales; el maestro anim~ 

rá al estudiante en sus objetivos mientras trabaja, reconocerá su es

fuerzo, y evaluará sus resultados; estará dispuesto a abando.nar el li 
'•., -

bro de texto, y a no exigir que la cualidad principal de su clase -

sea e I orden en si • 

El estudio independiente no lo va a poder llevar a cabo 

el alumno por si solo, Muchas veces necesitará de una autoridad -

para definir un problema, desarrollar una idea, o comprobar un pu,!!_ 

to de vista. Aquí podernos decir, que trabajando en equipo la dis-

ponibilidad de maestros para estos fines es mayor, puesto que no se 

tiene que dejar a un grupo entero para atender a las preguntas de un 

alumno. 

Nos dice Bishop: "El resultado final de un programa de 

estudio independiente depell:ler& de I maestro que lo lleve a 

efecto, quien no sólo debe estar convencido, sino entusiasmado pa

ra inculcar curiosidad y gusto por la investigación o los alumnos, -

para dejar a un lado el libro de texto, y trabajar más con los alum

nos que con e I grupo" 

El maestro encontrar& tiempo para traba¡ar con los ind_!. 
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viduos y con pequef'ios grupos, una vez que renuncie a su posición -

en el frente de la clase, y otorgue a los alumnos la posibilidad. de 

trabajar a su propio paso. Thorwald Esbensen llama a este cambio en 

el papel del maestro: el paso de "emisora educativa" a"disparador 

de la agitación" 

Papel del estudiante en la educación individualizada 

Qué aspectos del estudio debe destacar el propio estudian . . -
te como más importantes? y cómo va a utilizar e I tiempo que haya 

sido asumido como de estudio independiente? 

Ninguna actividad rendirá sus mejores frutos mientras -

sea considerada como impuesta externamente. Hasta que el alumno 

sienta e I deseo de aprender el mismo, no podrá decirse que se esté 

real;zando una labor de educación. 

Entre mas personalizada sea la educación, nos dice Lloyd 

K. Bishop, su impacto será mayor y más duradero. 

Podemos decir que el proceso de la investigación es mu

cho mas importante en ~i, que la asimilación de la información,

por lo menos desde el punto de vista puramente pedagógico, y que 

la verdadera educación empieza cuando el estudiante usa los pro-
t.:1 

cedimientos aprendidos para penetrar mas profundamente en las afeas 
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Ve<:1mos ahora, de acuerdo a lo que anteriormente hemos 

dicho, y ya de una manera mas particular, cómo va a usar el alum

no el tiempo no progrQmado como "de clase" o sea, el asumido co-

mo tiempo para estudio independiente, que, según Trump, duran-

.te los arios de educación media, oscila de 12 a 30 horas semanales. 

1) Lectura o estudio adicional a la materia cubierta en 

clase, 2) conferencias individuales de consulta con maestros, par~ 

indicación de lecturas u otras actividades, 3) proyectos individua

les de profundización en temas de interis particular y 4) investig~ 

ción de problemas específicos, asignados por el maestro o libremen

te escogidos· por el alumno, y 5) tareas asignadas especialmente -

de tipo mas tradicional (1) 

El estudiante necesita reconocer sus necesidades, y diri

girse al asesor adecuado, para ser sometido, como dice Lloyd Trump, 

a un "tratamiento clínico" 

Una vez dentro del camino apropiado, la meta que le -

queda es la del dominio de si mismo, o sea, el reconocimiento de 

sus capacidades y la lucidez suficiente para dosificarse el tipo de 

(1) Lloyd Trump. lndependent Study. Folleto de divulgación. 
National Association of High School Principals Press Shop. 
1201 16 N.W. St. Washington D.C. 20036. 
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estudio mas acorde a su propio interés. 

Este tipo de estudio, que conduce a un conocimiento mas 

profundo, y a una transformación del individuo, no se lleva a cabo 

mas que en un mínimo número de situaciones en nuestro sistema de -

educación media. Donde-aparece· ya con cierto mayor frecuencia -

es en la educación superior, sobre todo en trabajos ·como las tesis -

cuando el alumno investiga el campo de su interés, se dirige a cua~ 

tos recursos puede, cuenta con la ayuda de un asesor, y trabaja a su 

propio paso. 

Creemos en la ne·cesidad-de esta clase de estudio en eta

pas muy anteriores a la educación superior, o mejor dicho, durante 

todo el proceso de la educación del individuo. 

Hemos senalado ct·nco puntos referentes a las activida-

des del trabajo individual propiamente-dicho, pero en ningún mome~ 

to hemos querido decir que esta profundización, o especializaGión 

de cada alumno en un proyecto a área de estudio, sea tan intensa -

o exclusiva que vaya a ocupar la atención y el tiempo requerido -

por los trabajos conjuntos realizados en pequenos grupos de interés 

afines mediante discusiones a seminarios 7 donde la participación de 
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cada alumno en el grupo, y la interacción de unos con otros logrará 

una saludable y verdadera educación para la convivencia social. 

Nunca la especialización deberá desintegrar los grupos 

interactuantes. Después de todo, no queremos educar sino para el -

mejor entendimiento entre los individuos, y la formación de ciudada

nos responsables. 

Papel de las autoridades de la escuela. 

Medill Bair, tomando en cuenta que los problemas de un 
·\ 

programa, de estudio independiente son mucho mas complejos que los 

de una escuela tradicional, nos habla del cargo del director en los -

siguientes términos: 11 ••• su control se amplia a muchos mas niveles. 

Su trabajo con los jefes de equipo, con los maestros y los estudiantes, 

traerá problemas que requieren en su acertada solución, gran habili

dad en el manejo de las relaciones humanas" (1) 

El director comparte con los jefes de equipo la obliga-

ción de orientar a los maestros sobre el proceso del aprendizaje, y -

(1) Medill Bair y Richar G. Woodward. Team Teaching in Action. 
Houghton Mifflin Company, Boston, 1964. Pag. 66 .• 
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va a tener en gran medida, responsabilidad sobre los éxitos o frac~ 

sos de un programa. 

Continúa Bair. 11 Puede ser el administrador central, -

coordinador, y supervisor de un curriculum·diseñado·panrsatisfacer 

las necesidades de cada alumno de lo escuela "Es un líder de la edu 

cación y jefe de personal, en el mejor sentido de·cada ·uno de estos 

términos. 

Ha de tener considerable··expe, iencia como· maestro y -

como jefe de equipos, y especial entrenamiento·en administración, 

dinámica de grupos, supervisión de curricul-a, y sociología de la -

educación, y ser capaz de crear, o iniciar nuevas técnicas de ope

ración en su escuela. 

La palabra 11f-lexible 11 que··pare·ce ser clave en la educ~ 

ción actual, se aplica también ·al director: ser capaz de trabajar -

con los miembros profesionales y no profesionales del personal, mej~ 

rar los patrones del curriculum usando variadas técnicas de enseftan

za, cambiar los procedimientos de agrupamiento de los alumnos, -

etc. 

Enumerando las responsabilidades del director, el mismo 

Bair nos dice: 
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1) Maneja y coordina la escuela, 

2) es miembro activo de la superintendencia, 

3) preside las juntas administrativas, 

4) elabora técnicas de supervisión de curricula, 

5) participa en la elaboración de programas de orie~ 

tación para el personal· docente, padres, alumnos y la comun_idad en 

general, 

6) preside juntas de asuntos instruccionales, 

n traba¡a con los padres de familia, y busca su ayuda 

y participación activa en el sistema escolar, 

8) informa ·a las autoridades superiores de los progre

sos de la escuela, 

9) comparte ideas con sus colegas por escrito, y en -

conferencias. 

1 O) informa ~ la administración superior de las necesid~ 

des financieras de la escuela. 

11) toma parte activa en la autorización de gastos. 
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Horarios, actividades, evaluación, locales, 
·equipo,. reglamentos . 

En el último capitulo de la 2a. parte- del presente trab~ 

¡o donde se ejemplifica la posibilidad de una enseffanzo individual.!_ 

zada bajo distintos regímenes, hablaremos detaltadamente y basánd~ 

nos en observaciones reales de estos sistemas; ·sobre·los horarios y -

los métodos de evaluación aplicables en· fa-edcrcación individualiz~ 

da. 

Por tanto, en el presente capitulo ·solamente nos referi

remos a las actividades propias de un sistema individualizado, a las 

áreas recomendables en el local escolar¡ al equipo instruccional, y 

a los reglamentos gen·erales de.la escuela. 

Actividades 

El¡estilo con que se trabaja puede variar de acuerdo a -

las necesidades especificas. de la escuela, pero b&sicamente podría

mos decir, que la cualidad mas característica del trqbaio individua

lizado está en el establecimiento de los objetivos correspondientes -

a un determinqdo periodo de estudio, establecimiento que general-

mente se lleva a cabo por medio de un ¡bontrato" aceptado por el -

alumno y aprobado por los maestros. 
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Como segunda característica constante en la ensei'íanza 

individualizada, notamos una riqueza de actividades en el desarrollo 

de los II contratos11 

En el 11 contrato11 quedan incluidas las actividades que -

se han programado como generales u obligatorias a una materia, y las 

que podríamos denominar 11 optativas11 , como son las entrevistas, pru! 

bas, instrucción programada, estudio independiente, viajes de cam

po, eventos especiales, -conferencias u otras actividades culturales 

fuera de la escuela. 

El paso de un contrato al siguiente, estarEI determinado 

por la preparación del estudiante para aceptar la siguiente meta. 

Este paso no estará determinado, de ninguna manera, por periodos de 

tiempo como ai'íos, semestres, o trimestres. 

La estructura o contenido especificado en el contrato -

mostrará los siguientes puntos: (1) 

1) Clasificación de su contenido 

2) propósito, 

(1) Mari lyn Laskey. Individual ized? How? Dept. of Dissemination. 
Broward Couny Board of Public lnstruction. Broward County. F lo. 
Pags. Anexas. No. 3 
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3) objetivos observables de conducta, 

4) ejemplificaciones de pruebas, y 

5) recursos con que se puede contar. 

Los contratos sobre materias optativas pueden ser renova

dos en cualquier época del afio. una vez cumplidos, y obtenerst! -

crédito por ellos. 

Un variante del contrato, es el trabajo por medio de 

"proyectos" como los realizados en Holland High School (2) en cuya 

escuela preparatoria el plan de estudio independiente tiene los si-

guientes pasos: a) aprobación del proyecto sobre determinada mat! 

ria por el departamento o equipo correspondiente, 2) presentación 

de un plan escrito por el estudiante, 3) reporte oral o escrito del 

progreso a las seis semanas, 4) exámen oral con. tres maestros, 5) 

exámen escrito, 6) presentación al grupo de I proyecto. 

El crédito o créditos que se obtengan por el proyecto ter

minado será establecido por el departamento correspondiente. 

Para dar una idea de cómo usa e I f iempo un estudiante en 

(2) Holland High School, Holland, Michigan State .. Cita del libro 
lndependent Study, editado por David W. Beggs en la colección 
Bold New V enture. Indiana Universit.y Press, 1965. Cap. 7 

50 



un programa de estudio independiente, mostramos aquí la distribución 

del tiempo según investigación sobre el proyecto de estudio indepen

diente del laboratorio de Pedagogía de la Universidad de Chicago:(1) 

35% en discusiones dirigidas por maestros 

27% en bibliotecas 

13% usando material ·audiovisual 

7% en conferencias maestro-estudiante 

6% atendiendo- a presentaciones hechas por alumnos 

5% en estudio indivicloal o en pequerlos grupos 

3% en tra.~ajos de laboratorio 

2% con orientadores 

2% otros 

Areas de la Escuela 

Lloyd Trum de quien ya hemos hablado en capítulos an--

teriores recomienda para una situación ideal de educación individu~ 

lizada, cinco áreas dentro de la escuela, que variarán de tamaiio y 

(1) Del proyecto del laboratorio de Pedagogía de la Universidad -
de Chicago, realizado por William J. Congreve en los aiios -
1960'- 61 - 62 • 
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aspecto según la escuela de que se trote, áreas que a continuación 

describimos: 

1. Centro de consulta.- Que llegará a convertirse en 

el "corazón de las futuras escuelas" donde los alumnos pueden leer, 

escribir, ver, pensar, o hablar con sus compafleros sobre determina

do trabajo. 

Este centro facilitará cabinas de estudio, libreros con li

teratura sobre cada materia provistos de un sistema de catalogación 

sencillo, grabadoras y tocadiscos, cuyo material puede ser provisto 

comercialmente o preparado por los propios maestros, pantallas para 

proyecciones, proyectores de 8 y 16 mm. proyectores de bandas fi

jas y transparencias, y máquinas de instrucción programada. 

Al describir Trump estos centros, seflala que su ambiente 

será bastante mas activo que el de una biblioteca, algo así como -

"una ocupada oficina lejos de las máquinas" 

2. Salas de trabajo.- Generalmente seran vecinas al -

centro de consulta. Las salas de trabajo están dedicadas a una cie! 

ta materia o área, de estudio, y provistas de los materiales o herra

mientas específicos de cada materia. 

52 



Por ejemplo, la sala de estudio~ sociales, deberá tener -

máquinas, de escribir que faciliten a los alumnos hacer sus reportes, 

máquina duplicadora para la posterior distribución entre el grupo, 

mapas, material para hacer gráficas, etc. 

La sala o salas de ciencias, contarán-con laboratorios ~ 

ro múltiples usos, con equipo portátil, así como material impreso o 

de otra clase. 

La sala de lenguas extranjeras será un verdadero laborat~ 

rio con equipo accesible a los estudiantes para que preparen o repa

sen sus lecciones independientemente. 

3. - Biblioteca. - Debido a- 1-a función que cumple e I ce~ 

tro de consulta, la biblioteca cambia la que tradicionalmente tenía~ 

Los textos, libros de frecuente uso, libros de consulta y revistas 

se encuentran en el centro de consulta, lo cual permite que la bi-

blioteca ocupe un espacio menor dentro de la escuela, sin perder -

por ello su importancia, ya que en ella se van a encontrar los libros 

mas especializados, que serán solicitados por los estudiantes cuando 

deseen realizar un trabajo más minucios9 o sofisticado que los acos

tumbrados en el centro de consulta. 
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La biblioteca y el centro de consulta deberán trabajar -

coordinadamente. 

4. Pequeñas salas para conferencias. Donde grupos de -

cinco o seis alumnos pueden discutir un proyecto independientemente 

o con la ayuda y la presencia de un maestro. 

5. Areas de descanso y deporte. 

6. Uso de recursos exteriores. 

También sei'iala Trumo la existencia de espacios exterio

res al local educativo, donde la educación se sigue llevando a efec-to, 

como son f&bricas, talleres, oficinas, que los estudiantes pueden vi~ 

tar y donde adquieren experiencia en el campo de su interés. Este -

es el concepto que el llama II la escuela en la comunidad" 

Equipo lnstruc~ional 

Está comprobado que a mayor participación de todos los 

sentidos, mayor será el aprendizaje; así pues, los materiales audiovi

suales y el equipo instruccional son de gran ayuda cuando el maestro 

sabe usarlos "como herramientas para mejorar la calidad de la instru.:, 

ción en general, y al individualizarla, en especial" (1) 

(1) J .James Olivero.Asistente y coordinador del programa de interna 
do de la Universidad de Stanford, y Director asistente de la escuela 
secundaria y preparatorio de Lakeview, Decatur, 111 
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Centro de consulta. ,/ 
Escuela Secundaria y Preparatoria Nova. Fort Lauderdale,Flo/ 
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Nos dice el Dr. James Olivero: 11 Propiamente usado, el 

equipo educacional puede ayudar a los alumnos a descubrir nuevas 

verdades, sintetizar generalizaciones, a mejorar habilidades, y a -

cambiar actitudes" 

Mucha gente teme o ridiculiza la idea de que el maestro 

sea substituido por las máquinas, pero _nosotros insistiremos, en que, 

si estos·sucediera, probablemente seria en el caso extremo en que 

el maestro sí debiera haber sido desalojado. 

Por otro lado, no nos cabe duda de la utilidad del equi

po, puesto que dado el desarrollo de la. técnica en este sentido, el 

maestro no podrá competir con el material preparado por un grupo -

de profesionales especialistas en el ramo. 

Se plantea también la cuestión de los elevados precios -

de estos equipos, lo cual no rebatiremos sino con el hecho del ele-

vado costo de la educación no individualizada que no es aprovech~ 

da, sino en mínima párte por la población estudiantif, digamos, de 

la escuela Preparatoria, como muestran los resultados tanto de exá

menes, como de ·encuestas realizadas (1) 

(1) Resultados de la encuesta realizada en la Preparatoria Antonio 
Caso, por grupos de 4o. en e I ario 1969 
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Cuando oimos hablar de ahorro, parece, en muy repeti

das situaciones que sólo preocupa el ahorro en los gastos, y no el -

ahorro de las energías y esfuerzos de los maestros, que se ven obl ig~ 

dos por el presente sistema a repetir, en ocasiones hasta cinco o -

seis veces, la misma clase, repeticiones que nunca son de la misma 

calidad debido al cansancio o al aburrimiento que pueden provocar. 

Por otra parte, es muy cierto que antes de adquirir cua! 

quier equipo realizando un esfuerzo pecunario, la escuela que ela

bore un pfC>Qrama de estudio independiente deberá determinar clara

mente sus propósitos y metas, y planear sus métodos o procedimien-

tos incluyendo aquí e I material audiovisual y equipo que necesitará, 

para no hacer adquisiciones costo~as e inecesarias.. 

Pasaremos a continuación a reseñar algunos ejemplos -

de equipo educacional que han demostrado ser de grandísima utili-

dad para ahorrar tiempo y esfuerzo a los educadores, y por la cuali

dad que poseen de hacer mas efectiva y enriquecer la instrucción.(1) 

(1) La descripción de los ejemplos aquí reseñados fué tomada del -
mismo Olivero, según su trabajo incluido en el libro 11 (ndividua 
lized Jnstruction 6 lst;·. Yearbook of the National Society -

for the Study of Educatic;,n. University of Chicago Press. 1962 



de idiomas, ensef'iar idiomas extras que no están dentro del 

curriculum, corregir defectos, tomar d-ictados, Ortografía, Músi

ca -para reconocer pesajes especialmente difíciles, taquigrafía, -

para escuchar conferencias que fueron dadas fuera de la escuela, -

etc. 

Muchas de estas actividades se pueden realizar durante 

el tiempo de estudio independiente, ya que no necesitan de la s~ 

pervisión directa del maestro. 

2. - Discos. - Que tienen la ventaja de una mayor dur~ 

ción y la de que los estudiantes se los pueden llevar a sus casas. 

Usos: para clases de idiomas, de teatro, para escuchar discursos, 

música, acompaf'iamiento en ejercicios gimnásticos, mecanografía, 

en estudio independiente, etc. 

3.- Modelos.- Como los de los órganos internos para -

una clase de Anatomía, qua son a veces, mejores para la enseñanza 

que el objeto real. ·Modelos de las partes del coche, para clases 

de mecánica automotriz, para clases de manejo, mapas, globos, etc. 
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Se puede proveer modelos cuando el objeto real es muy caro, o ese~ 

so, o de peligroso uso. 

4. Transparencias o bandas.- Pueden ser usadas des-

pués de la presentación verbal del· maestro, o para on·-estudio inde-

pendiente, de la materia, mas profundo., Como las bandas comer-

ciales tienen su guión, éste puede servir ·para ·reforzar un conocimie~ 

to previamente adquirido, en las horas de estudio ·independiente. -

Si el estudiante no entendió un problema-;· puede·repasarlo paso a -

paso, una y otra vez. Para e·I estudio· independiente se recomiendan 

los proyectores o visores individuales de costo muchísimo menor que 

los grandes. 

5. T.V. - Los programas·cornerciales pueden ser utili-

zados en un sistema de horarios por módulos, como programas de -

é.iencias o estudios, sociales. La ventaja del video tape contra la 

de una situación real, es que el estudiante podr& apreciar en las -

posteriores proyecciones los detalles que haya perdido durante u1_1 -
•.> 

experimento real. En una clase de teatro, grabada en video tÓpe, 

podr& apreciar el alumno sus propios errores. 

6. Instrucción programada.- Apunta el Dr. Olivero: 
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11 Los materiales de la instrucción pro,ramada son medios autoinstruc

tivos, planeados de tal manera, que ,1 contenido del programa ayuda 

al estudiante a ir de lo cooocido a lo desconocido, paso a paso. Una 

respuesta predeterminada, vn contexto del cual se toma la respuesta, y 

y una cierta clave o énfasis que hace sobresalir la respuesta deseada, 

son los elementos esenciales de este tipo de instrucci ón11 

Han sido evidentes las ventajas del uso de la instrucción 

programada. Se puede programar en todas las áreas del conocimien

to: economía, estadísticas, álgebra, geometría, lenguas, gramáti--

ca, poesía. 

Tiene dos usos principalmente: para los estudiantes que 

quieren ir mas allá de lo que ofrece el curriculum,y para aquellos que 

necesitan regular izarse. 

Quisiéramos senalar aquí que lo más importante sobre • 

la instrucción programada, es el hecho de que esté basada en los -

principios psicológicos del aprendizaje, y que por tanto,en· un pro

grama de estudio independiente, no es tan necesaria la adquisición 

de las m&quinas en si, como el uso de métodos basados en el mismo -

principio. 
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Por "instrucción programada" pues, no hemos de enten

der solamente las máquinas, sino libros de trabajo programados o -

.paquetes de enseñanza" que pueden ser elaborados por los mismos. 

maestros una vez que estos hayan comprendidó la base del sistema, y 

que aparte de su bajo costo, proporcionan satisfacción y éxito en-

tre quienes los van a usar. 

7. Cine. - Son ya muy conocidas las ventajas que ofre

ce la proyección de una película en la presentación o ampliación ele 

un tema sobre cualquier área. 

Para el ~studio independiente existen como muy apto-

piados, los miniproyectores automáticos cuyas películas vienen en -

cartuchos de duración de 2 a 3 minutos •. Son muy recomendables -

estos para temas específicos, y los grandes, para el enriquecimlento 

cultural de grupos grandes de alumnos. 

8. Aceleradores de lectura.- Se ha visto que muchos -

estudiantes aún en la escuela media superior, leen defectuosamen

te, o demasiado .despacio. La lentitud es un obst&culo que se debe 

eliminar cuando se está obteniendo información. 

El acelerador de lectura es un proyector, .con varias -· 

62 



velocidades que el estudiante puede controlar según sus necesida-

des, y puede aumentar hasta llegar a 1000 palabras por minuto.¡ 

9. Cabinas de estudio.- Su principal propósito es per

mitir al estudiante· concentrarse, aislándolo de la actividad que re! 

ne en la sala. Las cabinas de estudio están·situadas en el centro -

de consulta, y pueden variar en su forma-desde las muy simples me

sas individuales de 60 a 70 cm. de largo ·con canceles de madera -

que les separan de las demás, hasta las·muy equipadas, con su pro-

pio librero, audífonos para grabadora, y televisión individual. El 

material de que estén hechas debe ser absorbente del ruido. 

Hemos visto afgunas de las venta¡as que ofrecen los d!! 

tintos·articulos mecánicos para ~jorar la··calidad de la ensePlanza. 

En cuanto a la construcción o las adaptaciones de I lo

cal, como ha señalado Louis Sullivan, la función de la forma. Si 

vamos a tener un sistema de estudio independiente, buscaremos el -

1 ugar mas propicio para que éste se lleve a cabo. El educador que 

plantea una forma de estudio nueva, tiene que hace ver al arquite~ 

to las necesidades que se presentarán: equipo eléctrico, locales -

para pequeños grupos, lugar para reservas de material educativo, -
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necesidades acústicas, etc. 

Aunque los edificios no determinen absolutamente el -

que la educación sea buena o mala, es inegable que sus característi

cas influirán grandemente en la cualidad de la instrucción. 

Reglamentos 

Los reglamentos de cada escuela serán elaborados en -

tre maestros y alumnos para satisfacer la necesidad del buen funcio

,,amien.to del programa. 

En la Escuela Secundaria y Preparatoria N~va (1) 

se le da al alumno un folleto donde se explica claramente el compo_!: 

tamiento que se espera de él, así como el uso de todas las facilida-

des que ofrece la escuela. 

La única filosofía que se sigue en cuanto a la discipli

na se refiere, es hacer nacer en. los· estudiantes:el deseo de partici-

par en el programa, de contraer un compromiso en su propia educa-

ción, y por el mejor funcionamiento del sistema en la educación de 

sus condiscípulos. 

(1) Nova Schools. Ft. Lauderdale Flo. 
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CABINA DE ESTUDrO 
EN EL·CENTRO·DE CONSULTA 

ESCUELA SECUNDARfA Y PREPARATORIA 
NOVA. FORT LAUDERDALE, FLO. -
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La aceptación de este compromiso, y el cumplimiento 

de los reglamentos, son prerrequisitos para obtener el derecho de es-. 
I 

tudiar independientemente. 

Por las observaciones que hicimos, podemos decir que 

es notable en estas escuelas el tono de autodisciplina y autodirección 

de niños y jóvenes. 

Sin embargo, se considera que si un alumno no reacci~ 

na positivamente al sistema de independencia, esto se debe a una -

falta de preparación o inmadurez para esta situación, y la medida -

que se toma es II asignarlos a una situación mas estructurada donde -

el maestro tiene un contacto mas directo con el alumno, hasta hacer 

le comprender lo que se espera de él" (2) 

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, pocos estu

diantes son los que necesitan de esta especial atención . 
• 

Como ya hemos dicho, cada escuela elabora sus pro-

pias reglas, diferentes de las otras, de acuerdo a sus necesidades. 

Entre los reglamentos de la Secundaria Lakeview (3) -

(2) Mari lyn Laskey. lndividualize ? How? Dept. of Dissemination. 
Bro~ard County Board of Publie lnstruction. Broward County, Flo. 
Pa. 19 

(3) Lakeview High School. Decatur, 111 
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"Observamos los- siguientes reglamentos, referentes al uso del centro 

de consu Ita: 

a) 11 Los estudiantes permanecen todo e I tiempo que les 

ha sido programado en el Centro. b) las conferencias que quieran -

sostener los alumnos serán con permis.o anti"cipado, y en los cubícu

los de conferencias. c) En el Centro deben trabajar en silencio y de 

manera consistente. d) Los estudiantes que planean salir deben avi

sar al supervisor. e) Los estudiantes se responsabilizan de I cuidado 

de la cabina que usán. 

Con este tipo de reglamentos, los alumnos pronto com

prenden que no son estas normas irnpuestas· gratoitamente desde el -

exterior; sino que cada una de ellas está dirigida at mejor funciona

miento de las facilidades para su estudio. 
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DESCRIPCION Y EXPLICACION DE DIFERENTES PRO
GRAMAS QUE INDIVIDUALIZAN LA ENSE~ANZA. -

A) EnsePianza en equipo 

Hay una relación entre ensePianza en equipo, escuela 

. 
sin grados, y estudio independiente, La primera está centrada so-

bre las actividades de dos o mas maestros que forman parte del equi

po; la segunda se organiza a partir del dominio de las materias y el 

desarrollo de las capacidades; y el tercero se basa en la investiga-

ción y en el compromiso de los alumnos en el estudio. 

Según palabras de William Fromm, las mayores posibi

lidades del estudio independiente se dan cuando este se conjuga con 

un sistema de equipos. (1) 

Según Ira Singer el "equipo" es un arreglo en el cual 

dos o mas maestros con o sin ayudantes; preparan clases conjuntame!!. 

te, instruyen y evalúan uno o mas grupos en un espacio y tiempo a

propiados, de manera que se tome ventaja de las cualidades especi~ 

les de los miembros del equipo. 

(l) William From. Cap. 4 del libro "lndependent Study" editado 
por David W. Beggs. Indiana University _Press, 1965 
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A continuación transcribimos algunas preguntas que -

plantea Ira Singer a los maestros en un intento de persuadirlos de la 

necesidad del "equipo": -(2)-

1. ¿Siente que no puede identificar, diagnosticar, y -

tratar las diferencias individuales de sus alumnos por tener que en

senar a 150 estudiantes por día, cinco días a la semana? 

2. ¿Ha aflorado el día, cuando, como parte del progra

ma pueda sentarse con doce o quince estudiantes para discutir info..!:_ 

malmente sobre algún problema y sirviendo sólo como consultor? 

3. ¿Ha mandado alguna vez a sus alumnos a la bibliot! 

ca o la~oratorio a estudiar independientemente, para darse cuenta 

más tarde, que no lo han hecho, o que no contaron con la supervi-

sión que necesitaban, o que no lo permitía el horario de la escuela? 

4. ¿Se ha senttdo capaz, dada su preparación o habili

dad en cierta área de estudios de presentar un tema, o motivar dos 

o tres grupos al mismo tiempo? 

(2) Ira Singer. Whqt Team Teaching Real ly is. Introducción al li
bro de David W. Beggs: Team Teaching. ~old New Venture, 
Indiana University Press. 1967. 

69 



5. Ha deseado tener su propio lugar, con esfritorio, 

sitio para preparar material, observar material audiovisual previa

mente a la clase, leer literatura especializada, evaluar trabajos de 

los alumnos, o hablar con sus colegas? 

6. Ha tenido el deseo de observar otras clases, o de que 

otros maestros lo observen sin hacer pensar por eso que tiene deseo 

de exhibirse? 

7. Ha sentido que está perdiendo·tiempo cuando tiene -

que vigilar, prepara papeles en mimeógrafo, calificar pruebas obj!_ 

t ivas, o ayudar en las inscripciones? 

8. Se ha sentido desilusionado porque las discusiones 

siempre las llevan a cabo l,os mismos alumnos? 

9. Se ha apenado de regresar pruebas calificadas una -

semana o mas después de que los alumnos las entregaron? 

l O. - Le han dado ganas de tocar la campana antes o des

pués de los periodos marcados, o de quitar-definitivamente el siste

ma de campanas? 

11. Ha querido reorganizar su salón de clase dividiéndo

lo en áreas o cubiculos, pero por un motivo u otro ésto ha sido po

sible? 
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A continuación aconseja el mismo Singer: 

11 Si la contestación al 90% de las preguntas es afirmati

va, sufre usted las mismas frustraciones qu~ la mayoría de sus colegas; 

si la respuesta es negativa ••• estaría bien aconse¡arle, que escriba -

su propio I ibro en vez de leer éste" . 

Por las anteriores preguntas podemos deducir que la cla

ve del éxito que el "equipo" pueda alcanzar está en el uso atinado 

del talento y el tiempo. 

Hay muchas variantes del "equipo", pero la constante -

es el uso de dos o mas maestros que con propósitos determinados, co~ 

parten responsabilidades en la planeación, la presentación, y la -

evaluación de las lecciones, y vemos que, como sef'lala William -

Fromm, si la ensef'lanza por equipo no tuviera otra ventaJa, seria va

liosa por el solo hecho de Juntar a dos o mas profesionales con el pr~ 

pósito de unir sus conocimientos y capacidades en un esfuerzo coniu~ 

to. 

Veamos a continuación algunas de las múltiples posibi~ 

dades de traba¡o en equipo: 

a) Puede organizarse de manera que cada maestro se -

encargue de preparar, organizar y coordinar la ensei'lanza de deter-
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minada materia, y trabajar con todo el grupo asignado a esta ma-

teria, llevando los records de la misma. 

b) Cada maestro trabaja en una fase diferente de lama . -
teria. Por ejemplo, en Lengua Nacional, uno puede dar Lectura 

y Ortografía, y el otro Literatura y Redacción. 

c) Hay casos, como en el 4o. y 7o~ grados del Cole-

gio Americano de la Ciudad de México, en que los maestros al -

trabajar juntos, no dividen las tareas, sino que colaboran de una 

u otra manera, en ellas. 

d) En algunos "equipos" se agrupa a los alumnos según 

el nivel que alcancen en e ada materia. Así, un alumno puede -

estar en 2o de Matemáticas, pero en primero de Lenguas. E·xfran-

j eras. 

e) Según Marilyn Lakey, -se pueden empezar los "equ.!_ 

pos" con una o dos materias solamente¡ y continuar con las otras 

en una forma trodic-ional. fn eso materia o materias, un maestro; 

prepara una unidad de trabajo·, mientras su companero está prese~ 

tando otra, y viceversa. El que está preparándose, puede, a'f.e

ces, ayudar en la ensenanza del que está presentando. 
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Hay que anotar, sin embargo, que cualquiera que sea 

el aspecto que presente el 11equipo11 la preparación debe ser rela-

cionada en general, de tal manera, que todas las áreas queden in

tegradas. 

Local, horarios, y técnicas de evaluación de un siste
ma de enseñanza en equipo, segün observaciones he-
chas eii la escuela Nova Blancfie, de Fort Lauderdale; 

o. 

En esta escuela no fué un sencillo experimento en una 

materio o con un pequeño grupo de alumnos lo que observamos, si

no una institución enteramente organizada a fin de individualizar 

hasta donde sea posible, la enseñanza. 

Acondicionamiento del local. 

Primaria. 

En una superficie de 220 pies por 191, aproximadame!!. 

te, el edificio de una planta, está rodeado de campos. 

Está básicamente dividido en dos grandes alas: Orien

te y Poniente, cada una de las cuales consta de dos áreas: una ~ 

ra lo, 2o, y 3er grado, y otra para 4o, So, y.60. 

El ala Oriente, está dedicada a Ciencias y Matem&ti

cas, y la Poniente, a Lenguaje y Estudios Sociales. 
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Dividiendo las dos alas, y las dos áreas, que vienen a -

formar cuatro secciones, queda una zona dedicada a biblioteca, y -

centro de consulta, laboratorios, oficinas, salas de conferencias in

dividuales, jardines interiores (para estudios de botánica y zoología) 

talleres de preparación de material, cubículos de maestros, y sakJ -

ele descanso. 

Secundaria. 

La secundaria está orgarrizada con un plan de tipo uni· -

versitario, con edificios separados para Lenguaje·¡ Ciencias, Mate-

máticas, y Tecnologías. Estos edificios rodean a un área de patios -

que cumplen diferentes funciones. 

Hacia la periferia se encuentran los edificios adminis-

trativos, algunos alo·jamientos para·estodiantes, y el gimnasio. 

Ya dentro de la· escuela propiamente dicha, encontra-

mos salas de clase para variados usos, estancias de lectura también

convertibles a otros propósitos, áreas para conferencias, salas de -

usos específicos, lugares para trabajo personal de los maestros, ofi

cinas departamentales, bibliotecas descentralizadas, laboratorios de 

Ciencia flexibles ,centro de control del sistema de televisión, cafe-
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tería, laboratorio de economía doméstica, y centro de preparación de 

materiales. 

En general se observan, al paso del visitante, los tres 

tipos de áreas que Trump sef'lala específicamente: áreas para estudio 

individual, para trabajo en pequef'ios grupos, y para presentaciones 

a grupos grandes, pues al abrirse esta institución, se hizo con el -

plan Trump en mente. 

Horarios. 

Primaria. 
Hay en la primaria dos equipos generales de maestros 

con sus respectivos ayudantes: un equipo de ciencias y matemáticas, 

y otro de Lenguaje y Estudios sociales. 

Los estudiantes pasan por lo general, la mitad del día 

con cada uno de estos equipos. 

Dentro de estos dos grandes bloques de tiempo, los e-

quipos de maestros organizan sus horarios con la flexibilidad que ne-

cesiten. 

Puede suceder que un día entero sea uti I izado alguna -

vez, en la realización de un proyecto exclusivo de un área. 

Los nif'ios de 1 o, 2o, y 3er grado, dada su necesidad -
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de dominar las materias de Lenguaje, pasan la mitad·de~ día con es

tas materias, y la otra mitad, dividiéndola entre Cienc-ias, Matemá

ticas, y Estudios sociales. 

Las actividades especiales, corno música, edocación fí

sica y lenguaje extranjeras, son tomadas del; tiempo correspondiente 

a uno u otro bloque • 

Los maestros permanecen en la escue-la de las 8 a las -

15:30 hs, y los alumnosde las 9:00 a las 15:15. Este tiempo extra 

de los maestros es usado en fo prepar:ación de material y organización 

de actividades, además de. los 45 minutos con qoe pueden contar di~ 

riamente mientras los crlurnnos se· encuentran en actividades especia

les. 

Secundaria. 

Funciona con un sistema-de trimestres, y con horarios 

radicalmente modulares y flexibles. 

Desde el afio 1966-ó-7·-empezó a funcionar esta escuela 

bajo un horario modular preparado especialmente por la Universidad 

de Stanford. Este horario incluye tres clases de "tiempos": 
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a) tiempo programado general 

b) tiempo para programarse particularmente en conferen 

cias maestro-alumno. 

c) tiempo no programado, o sea para libre estudio in-

dependiente. 

Eyidentemente, este tipo de horario es muy complejo, 

pero es el único que permite la gran variedad de cursos que se les 

ofrece a los estudiantes. 

Técnicas de evaluación 

La más efectiva técnica que han encontrado las autori

dades de la escuela elemental y secundaria, una vez eliminadas 

las "calificaciones" es el reporte individual en forma de conferen

cia con los padres de fami I ia. 

Ahora bien, para preparar estas entrevistas, primero con 

los propios estudiantes, y después conl los padres, y para que re

sulten efectivas, es necesario llevar anotaciones del progreso ind_!, 

vidual en todas las actividades del alumno. 

La ventaja del trabajo en equipo se manifiesta también 

en este registro del progreso, puesto que el sistema utilizado ha -

77 



sido elaborado por los propios maestros de manero que todos puedan 

entenderlo y utilizarlo con facilidad. 

Se utilizan cuatro tipos de registros: 

a) Graficas para variados propósitos: unidades que h~ 

yan completado el alumno, fibros terminados en so progreso individual 

de lectura, nivel alcanzado en el trabaio ·de determinada área, con

ferencias individuales-, que ·es necesario reg-istrar debido a que mu--

chos alumnos que no demandan notoriomenndo atención del maestro, 

• pueden ser, desintencionadarmmte-;deiados-sin orientación. (ho¡a -'

adjunta No. 1) 

b) Registros del trabajo terminado, elaborados· por ca

da alumno, revisados por los maestros-y ·mostrados a los padres sema

naria o quincenolmente·, (ho¡o ad¡onta· No. 2) 

c) Los maestros también ·preparan un registro general, 

de cada estudiante, en el cual se indica. anualmente en qué nivel se 

encuentra el alumno en cada una de las áreas de estudio. Usando es

te registro, el nuevo maestro va a saber donde ha de empezar, sin -

asumir supuestos equivocados. (hoja ad¡unta No. 3) 

d) Algunas veces se registra también el progreso en un 

78 



área determinada, llenando formas especialmente disef'iadas donde 

el maestro puede "prescribir" trabajo adicional cuando lo juzga 

necesario. (hoja adjunta No. -4) 
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HOJA No. 1 

Gráfica de Progreso 

Nombre 
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CX) -

NAME 
WORKST} TION 
l. S.R.A. or R.F.U 

2. Know Your World 

3. Spelling 
-

4. Roberts Linguistics 
-

5. lndiJJdual ized 
rea mg 

6. V iewing Stations 

7. Listening Stations 

8. Skil Is 

9. Dictionary Ski I Is 

10. 

Mon. Tue. Wed. Thurs. Fri. WEEKL Y ACCOMPLISHMENTES 
N umber of cards completed 

Number of units completed 

Number of pagaes completed 

1 had a book reviewed this week 

Number of filmstrips viewed 

List the packet 

ery 
My self-evaluation Well Wel I Poorly Teacher's Evaluation 
How did I use my time? ___________ Used time well 
How did I Write? ___________ Could hove don-e--r-b-e-tt_e_r ____ _ 
How Carefully did I work ___________ Quality of work is good 

·How independently did IWork?________ Quality of work could ,....be--.-b-e-tt_e_r __ 
Parent's Comments: Parent's Signature _____ -_-

·~.. n. 
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-1 
e 
e 
m 
z 
-1 

Years in school 
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HOJA No.4 

NAME PROGRESSION CHART 

SCORES 

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 
95 -------------------
90 
85 
80 
75 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
o 

1. 

SUBJECT 
PRES.,,..C"'""'Rl"""'PT,,..,l""""O~N-.S=-----

2. ________ _ 

3. ----------
4. _________ _ 

5. _________ _ 

6. 

7 •. _________ _ 

8. 

9. __________ _ 

10. _____ _.:,_ ___ _ 

11. __________ _ 
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B) Plan de estudio independiente de la Secunda
ria y Preparatoria Claremont, Claremont, Calif. 

Este programa se planeó considerando la posibili-

dad de tres diferentes niveles de estudio, basados en la capacidad -

de autodirecci(>n y responsabilidad que los alumnos demostrasen. 

El primer nivel, que llamaremos de Estudio lndepe~ 

diente Total, permite a los estudiantes hacer uso irrestringido de -

todo su tiempo, después de haber sido ittformados al principio de 1 -

año de los propósitos del programa, de las posibles actividades,de -

cada área, así como de las tareas que cada maestro haya elaborado 

para su curso.; 

11 ••• Estos estudiantes pueden trabajar en cuaíquie

ra de los centros de consu Ita, biblioteca, salas de clase, laborato

rios, o aún en los jardines de la escuela, durante cualquier hora -

del día que no haya sido previamente programada para algunaactiv1_ 

dad particular ••• 11 (1) 

Este nivel es considerado el ideal, o sea, se va a 

(1) Uoyd K. Bishop. lndependent Study. One dimension of -
lndividualizing the lnstructional Program. Claremont H. S. 
Claremont, Calif. 
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tratar de que todos los alumnos funcionen dentro de él, una vez que 

hayan alcanzado suficiente madurez para hacer un uso adecuado de 

esta situación. 

El segundo ni~el es el de Estudio independiente limi

tado. En este nivel, el alumno recibe ayuda de los profesores o CO!!_ 

sejeros para distribuir el tiempo no programado anteriormente. La -

cantidad de tiempo no programado que se da a estos alumnos no exc! 

de ningún día de tres módulos. A algunos de ellos se les exige un -

mínimo de horas de estudi.o en determinada área, bajo supervisión. 

Es decir, que el estudiante goza de maY9r libertad que en un progr~ 

ma rígido, pero el uso que hace de ella es constantemente supervis~ 

do. 

El último nivel, llamado de Estudio dirigido, puede -

considerarse como parte del programa de estudio independiente 11 .... 

únicamente porque ha sido concebido a fin de preparar al estudian

te para proseguir dentro de los dos niveles anteriormente senalados"(l) 

Se provee a los alumnos de constante supervisión, -

cuando se ha visto que necesitan mejorar sus hábitos de estudio. TC?_ 

(1) Uoyd K. Bishop. lndependent Study. One dimension of lndivi-
dualizing the lnstructional Program. Claremont H. S. Press Sep.1966 
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do el tiempo no programado por la computadora general, 'se distribuye 

"a mano" de manera que los módulos libres quedan ocupados bien por 

tiempo de estudio ba¡o. vigilancia de ayudantes, por discusiones de t!_ 

mas en pequeños grupos, por horas para el aprendiza¡e de técnicas de 

estudio, uso de los centros de consu Ita, etc. 

Existe la idea en este programa, de que las tareas 

"para la casa" deien lugar a investigaciones realizadas en centros de 

consulta apropiados. 

Facilidades que ofrece la escuela: (de las cuales -

quedan informados los estudiantes desde el principio del ano) 

AREA SALA HORAS DE ACCESO 

1 • Biblioteca Mod. 1 a20 

2. Centro de investigación 
de estudios sociales. 808 Mod. 1 a 20 

3. Centro de Lengua¡ e 814 Mod.4 a 10 y 13 a 18 

4. Clínica de lectura 815-816 Mod. 1 a 20 

5. Laboratorio de Biología 715-716 Cuando no hay c lose 

6. Laboratorio de Matemá-
ticas 402 Mod 3 a 10 y 14 a ·20 

7. Laboratorio de Ciencias 
de la Tierra. 713-714 Cuando ".'º h~y clase 
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AREA 

8. Laboratorio de Física 

9. Laboratorio de Química 

l O. Laboratorio de Lenguas 

11 • Sala de Drama 

12. Sala de Artes 

13. Taquigrafía y mecanogra 
fía. -

14. Economía Doméstica 

15. Prácticas musicales 

16. Salas de descanso 
Secundaria 

17. Salas de descanso 
Preparatoria 

18. Dicción y Oratoria 

19. Clínica de Matemáticas 

20. Consultas con maestros 

21 • Orientación 

SALA HORAS DE ACCESO 

607 Cuando no hay c lose 

407-408 Cuando no hay clase 

Norte de Mod. 4 a 10 y 14 a 20 
Biblioteca 

609 Cuando no hay c I ase 

Centro 
de Artes Mocl. 4-10 y 14 a 20 
707-709- Mod. 4-10 y 14-18 
710 

602-608 Cuando no hay clase 

Sala espe - Horas previo arreglo 
cial 
401 Mocl 4 a 10 

601 Mod 4 a 10 

811 Hs. sobre arreglo 

406 Hs. sobre arreglo 

salas de MocL 4 a 20 
clase o 
cubículos 

Cubículos Mod4a20 
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TERCERA PARTE 



OBSERVACIONES FINALES Y POSíBLES PROBLEMAS. 
CONCLUSIONES 

Las ventajas y los problemas consecuentes a la implan

tación de sistemas individualizados han resultado similares en mu--

chos de los programas experime~tales de esta índole. 

Las ventajas evidentes tanto en nivel elemental como 

medio parecen ser, según investigaciones realizadas, (1) un notable 

aprovechamiento académico, y el desarrollo de la capacidad de ca

da estudiante para organizar su propio estudio. 

Las actividades resultan "gratificadoras" cuando, al 

trabajar en su propio nivel, el alumno comprueba frecuentemente su 

propio progreso, y, nace en él el deseo de participar en el plan de -

su instrucción. 

Otra ventaja es el mayor empeno en cumplir las tareas .• 

Cuando en algunos de estos programas se retira al alumno la oportu

nidad de estudiar independientemente, se ha visto que con tal de r!. 

cobrar la libertad de autoprogramarse, los estudiantes ,han hecho un 

mayor esfuerzo para terminar sus contratos. 

(1) Wilford M.Atkins. The Story of the Eight Year Study, New· York, 
Harper, 1942 
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En otras palabras, la responsabilidad por la propia 

educación aparece mucho mas tempranamente. 

Parecer ser también, que una de las principales- -

ventajas consiste no tanto en la mayor cantidad de conocimientos -

que puede resultar igual a la de un sistema tradicional, (no obstan

te el mínimo de horas de 11 clase11 ) sino, en el entusiasmo y la serie

dad con que se trabaja. En el proyecto de estudio independiente -

del laboratorio de la Universidad de Chicago (2) algunos estudian-

tes escribieron de 50 a 75 reportes sobre sus investigaciones en vez -

de los antes obligatorios 10 a 15. En el mismo experimento se mani

festó también la aptitud de los jóvenes de dosificarse e I plan mas -

conveniente a sus propias capacidades, cuando se les dió oportuni-

dad de escoger entre tres planes con distinto nivel de independencia 

mas o menos dirigida. 

Al principio, no se podía saber qué diferencias ha

bía entre los estudiantes que escogieron uno u otro plan, pero al fi

nalizar el ano fué muy obvio que los muchachos de mas alto coefi-

ciente mental, mas altos promedi~ y mejores resultados en las prue

bas, habían tomado el plan de mayor independencia. 

(2) Dirigido por Wi 11 iam J •. Congreve en los anos 1960-61-62 
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Observación pertinente resulta entonces, la de que -

parece no haber relación directa entre el tiempo que el estudiante -

pasa con el maestro y el aprovechamiento académico. Los pertene-

cientes al plan 3, o ~e estudio mas independiente obtuvieron meio-

res resultados. 

En los programas tradicionales de enseñanza, nos di

ce Garther A. Swenson, parece existir una competencia mas contra 

el tiempo que por la calidad de la enseñanza. En tales programas -

pareciera que todas las materias requiriesen igual cantidad de tie~ 

po por su idéntica importancia, que todos los alumnos necesitaran -

exactamente el mismo número de minutos de instrucci~n para cada m~ 

teria, que al finalizar el año., han madurado todos, y se encuentran 

listos para iniciar el siguiente programa. Que el alumno de la es-

cuela media, no. es todavía capaz de tomar ninguna decisión respec

to a sus estudios. 

Ahora bien, puesto que los maestros de las futuras 9!, 

neraciones tenderán a ensenar en la misma forma que el los fueron -

educados, es necesario que en las instituciones dedicadas'- a la pre~ 

ración de maestros se lleve a cabo un cambio radical en los progra-- · 

mas: 11 No es suficiente con anadir un curso o dos, o imponer algún 
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nuevo requisito para graduar a los .candidatos a maestros, sino ha-

brá que cambiar la estructura del programa, de tal l'!lanera, que se 

incluyan en ella una situación individualizada en los propios estu-

dios del futuro maestro, con objetivos de conducta observable, y en 

una situación real de trabajo con niflos o adolescentes desde el pri!!_ 

cipio" (1) Todo lo cual, evitará, ya dentro de un programa indivi

dualizado, problemas de dirección pobre por parte de los maestros. 

Una situación individualizada presentará problemas nue

vos, y aún algunos de los antiguos problemas, como la tendencia a 

lo rutinario, según observa Formsa. (2) Si al inovar los sistemas ed~ 

cativos hemos quemado muchas de las "vacas sagradas" que las re-

gian, habrá que evitar a toda costa la creación de nuevas "vacas 52 

gradas" de nuevas rutinas, que al paso del tiempo se vuelvan anac~ 

nicas e inservibles. 

(1) Throwafd Esbens. Working with lndividualized Jnstruction. 

(2) Director del programa de estudio independiente de la escue
la Secundaria Holland, en Holland, Michigan. 
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Una observación muy común que se ha hecho con respecto 

a programas de educación individualizada es la referente a los gastos 

extraordinarios que implica esta inovación hacia la individualiza-

ción. Se ha pensado que sin abundancia de recursos económicos, e.! 

te cambio no es posible, pero no hay que olvidar que la clave del -

éxito de la nueva...arganización estará principalmente en el uso mas 

adecuado de I talento particular de cada maestro y en la redistribu

ción del tiempo, a lo cual se sumará, por supuesto, la ayuda que -

cualquier financiamiento en el orden material aporte. 

Problemas frecuentes y ya casi típicos de la ensenanza -

individualizada, son los que se han presentado en relación a contr~ 

tos o proyectos de traba¡o demasiado especializados, a la posterga

ción indefinida de muchos de los propósitos, o a la incapacidad de 

algunos alumnos para deducir por si mismos las implicaciones reales 

de la materia de estudio. 

Senala Marilyn Laskey, que entre las dificultades pecu-

liares de I sistema individualizado aparece la que los estudiantes no 

reconozcan sus propias necesidades o problemas, de donde se induce 

la conveniencia evidente, de que los maestros mantengan registros 
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de progreso que ayudarán a localizar las deficiencias en cada -

caso particular. 

Otro aspecto muy importante, es la necesidad de la in

tegración de los programas individualizados a todos los niveles. 

Los coordinadores de las instituciones educativas, se verán obliga

dos a repartir su tiempo y atención entre el nivel elemental y me-

dio, así como entre el medio y el superior, para mantener una ne-

cesaria secuencia lógica en los estudios de todos los grados . 

. , 
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CONCLUSIONES 

Podemos conclulr aquí que el sistema de individua- ¿ J Ó J~ 
~:.f. lización de la ensenanza hace a la educación a la ·vez mas human,!. ,; .fl c. 

zada y mas efi.ciente. 

Mas humanizada, porque las relaciones entre el .

educador y el educando son mas reales y cercanas. El maestro pu~ 

de, debido a la anulación de tradicionales obstáculos, ser mas ac

cesible para el alumno y conocer sus necesidades y a~piraciones. -

Es mas positiva al dejar de funcionar sobre supues- +

tos equívocos y al actuar tQmando en cuenta las características -

de los individuos y usar un método basado en el conócimiento cie~ 

tífico del p~ceso del aprendizaje. 

Se intenta con la individualización de la ensenan-

+ 
za una educación pa~~~~~po, como el nombre 

, 
E.S. 70' (Sistemas educativos para los anos setenta) de cierta mo-

derna asociación de instituciones educativas lo dice. 

Podemos observar que la radica I idad es característ_!. +-

ca esencial de la ensenanza individualizada, puesto que, en cua~ 

to, a .pr.incipios, se derriban los .supuestos sobre los cuales se ha-
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bía estado funcionando, y se erigen nuevos, y en cuanto a organi

zación, se llega a la necesidad de cambiar los métodos en todos -.: 

los grados de la escuela·para dirigirlos hacia la investigación y la 

creatividad. 

Al desear individualizar la ensef'ianza, sin embargo, ( ~ ) 

nanciero, son enormes, sobre todo en una realidad económico-social ----como la nuestra, no obstante lo cual, metas como el éxito personal -
y la formación real del individuo por la cultura, han de ser suficie~ 

tes para decidirnos a emprender este cambio en el sistema educaéfo

nal, buscando entre los medios a nuestro alcance, la solución a Fos 

múltiples problemas a los que tendremos que- enfrentarnos. 

Si tomamos en consideración, que no hay nada mas -

costoso a un país que las deficiencias en la educación de los futuros 

ciudadanos, quienes necesitan alcanzar niveles de salud mental y -

capacidades productivas para no ser una pesada carga en la socie--
C~ 

dad, nos percataremos que no deben existir barreras que nos deten- ~µ 

gan en nuestros esfuerzos financieros o profesionales, para alcanzar 

vna educación que no sólo redunde en el beneficio de las masas, -

,ino del .individuo particular como tal. 
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