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INTRODUCCION

El problema de la educación constituye un desaíro a la huma- 

nidad, es algo que no incube a todos desde un punto u otro; como

educadores o como educandos. 

La educación no se ha descuidado, pués cada día, en casi to- 

dos los paises se oye hablar de reforma educativa, nuevos métodos

de enseiianza, didácticas mas adecuadas de tal o cual materia, cur

sillos Nara preparar mejor a los maestros; etc. ; por otro lado - 

los gobiernos aumentan los ipresupuestos para la educación, las or

ganizaciones internacionales' y las nacionales, los medios de como

nicación masiva y los investigadores cientrficos en el campo de la

educación ''en p;eneral aumentan sus esfuerzos para dar mayor rendi- 

miento, sin embar: oy a pesar de ello los datos estadísticos nos - 

demuestran que cada día aumenta la taza de analfabetas adultos. 

América Latina no es una excepción, el 45 / de sus habitantes

son analfabetas y esto considerando que se designa corno alfabeta - 

a aquellos que apenas loora.n escribir su nombre, es decir, en las

cifras se toman en cuenta a los alfabetas básicos, pués estas se- 

rían muchas mas elevadas si la oal^ hra alfabeta se entendiera en - 

sentido funcional del vocablo. 

El fenómeno nos preocupa, sobre todo cuando estamos conscien- 

tes de que los problemas mas Rraves como el hambre, la miseria y - 

las enfermedades que agobian a la América Latina, tienen su base - 



en la falta de educación. Con el deseo de atacar y combatir este - 

problema nos preguntamos : La qué se debe que aún cuando se aumen- 

tan los esfuerzos y recursos el problema subsiste? 7Dónde está la

falla? L Los recursos económicos y humanos estarán siendo emplea -- 

dos en forma inadecuada? LAaaso los métodos de ense: anza no son - 

los adecuados? b Se carece de la preparación necesaria? 

Todo ello contribuye un poco a la actual situación, cero ade- 

mas debemos recordar cae nos enfrentarnos hoy con un munco de culto

creciente, en el que la moderna investiaación de la naturaleza y - 

la tecnologia científicacondicionan el ambiente de cada d1s. y lo

son.eten a cambios constantes. Cada vez el hombre se ve mas oblira- 

do a emprender mayor número de cosas, recordarlas con mayor preci- 

sión_ y aplicarlas con mucha mas exactitud y seguridad. Esto aumen- 

ta su problemática, pues lo desconcierta de tal forma que aumenta

la tensión y por ende le ansiedad que acarrea nuevos problemas re- 

lacionadas con la educación; varias investi° aciones ( 1) han demos- 

trado que la ansiedad es una de las mayores razones de la desercion

escolar y ésta la principal causa del analfabetismo de adultos ( 2). 

Asi pués, se convierte en un circulo vicioso que hay que romper y

combatir con la educación misma, pero con una educación que respon

da a las exigencias del mundo en que vivimos, una educación nueva

que capacite al educando para asimilar y criticar, así cono tam--- 

bién de crear. 

La sistematización de la Enseianza puede ser aprovechada como

arma que pre) are al hombre para enfrentarse y combatir las nuavas

dificultades que la tecnologia le ha traigo, esto mediante el em -- 

1) Spielberger C. D. Anxiett and. the Behavior, New York, Ed. Acede- 

mi c Press, 



pleo de los estudios sobre la Enseñanza Programada ' en los planteles

educativos y fuera de ellos„ La sistematización de la Enseñanza

puede dar una aportación enorme y puede, en combinación con las --- 

otras tócnicas de la educación, ser ayuda insuperable. 

Dad.n la trascendencia del problema de la educación en . Amórica

Latina, Te pareció de suena importancia tratarlo en el presente tra. 

bajo; seria deseable que este trabajo invitara a educadores, psi- 

cólogos y demás colaboradores en el campo de la educación, reali- 

zar otras investiF_aciones sobre la sistematización de la enseñan— 

za y la aplicación de los resultados obtenidos, y finalmente, que

se implantaran aquellos métodos que demostraran mayor rendimiento

y mas se adaptaran a las necesidades de nuestro continente. 



ANALFABETISiMMO EN L • 7I' r; Y LA ENSE ANZA RRCG'' PJTA') A

ESTADO ACTUAL, ) E LA EBt7CAOIION EN AVRICA

Los paises de América Latina se encuentran en viga de desarro- 

llo y como consecuencia reinan la irnor.ancia, la LLoobreza, la des- 

nutrición, las enfermedades etc., factores que permiten la explo - 

tación ya que fomentan la docilidad y el fatalismo, respuesta ló, i

ca ante la impotencia ( 1). 

Los especialistas en higiene social sostienen que la desnutri

ción y las enfermedades se propaEan por falta do higiene y la haba

tación de viviendas insalubres; que la desnutrición y las enferme- 

dades ori: inan pobreza en el cuerpo y en la mente y aue además ha- 

ce al individuo abúlico y conformista. Estos males que tanto a ; o- 

bian a los paises latino -americanos tiene como base, factor o deno

minador común " LA IGNORANI:IA". 

Todos conocemos el alto índice, existente en América Latina, 

de personas que no saben leer y escribir. Los datos ested sticos

arrojan mas de un 25 % de analfabetismo en la población de 15 a7los

de edad y mayores, y aún eso sabemos aue no es la realidad, pues

el porcentaje es mucho y superior sobre todo cuando consideramos

que se cuentan como alf abetas los que solo alcanzan a poner su nom

bre como quien copia un dibujo, es decir aue las cifras toman en

1) Aren; ue1, Cumersirid.o Subdesarrollo y Revolución en Latino -Amé-:» 
rica, Habana. Ed. Casa de las Américas. 1963



cuenta a los alfabetas bésicos y no a los alfabetas funcionales. 

América Latina se encuentra en una situación mas favorable que

Africa y Asia, se, án datos proporcionados por la UNESCO que refle- 

jan las siguientes cifras de analfabetismo para el año 1961 : ( 1) 

AFRICA més de 90 % de

ASIA ..-. 60 % de

AMERICA LATINA 45 de

AL SUR DE EüROPA20 % de

la población

la población

la población

la población

Pero la comparación de América Latina y las otras regiones - 

llamadas " Tercer mundo" no le favorece, si tenemos en cuenta que

las naciones que la inte<ra.n surgieron a la vida independiente ha- 

ce mas ee un siglo y medio y no han vivido conflictos bélicos de - 

importancia que la relacionen entre los recursos naturales, ni la

población es en modo alc'uno adversa, y que a principios del mesen

te siglo todos estos oaises habían establecido servicio de ed) ca-- 

cien primaria que teóricamente debla servir de base al progrese y

a la democracia. 

Sin embaro, y a pesar de las condiciones aventajadas de los

paises latinoamericanos con respecto a los paises del " tercer mundo", 

es desalentador observar el panorama que ofrecen las estadísticas

del porcentaje de analfabetas adultos por pars, que se presenta a

continuación: 



iO+.CAL' vr! 

CUADRO '~ 0-- %3. POBLAGI; ON .) E 15 AÑOS Y P.An :<, GRUPOS

JF. EDADES SEGUN ALFAfECLSM0 Y 5E110, 1950.. 1‘.. 

Nación, 

alfabetismo

Fecha

Población de 15 años y rr: n

del
I' 

censo Total

En los grupos de edades indicados

1 15 a 19 ( 
1

20 a 24 25a 29 ¡ 3.) a 3

HONDURAS

Alfabeta

Analfabeta

JAMAICA

Alfabeta

Analfabeta

ME CICO

Alfabeta

Analfabeta

NICARAGUA

Alfabeta

Analfabeta

PANAMA

Alfabeta

nalfabeta

PARAGUAY

Alfabeta

Analfabeta

PERU

Alfabeta

Analfabeta

FEPÚBLICA DOMINICANA . 

Alfabeta

Analfabeta

URUGUAY

Alfabeta

Analfabeta

VENEZUELA

Alfabeta

Analfabeta

17 -IV -1961

7 -IV -1960

8- 11I- 1960

25 -IV -1963

11- XII_196o

14- X- 1962

2 -VII -1961

7_VIII- 1960

16- X- 1963

26 -II -1961

PARTICIPACION PORCENTUAL 11/ -- cont. 

100. 0

45. 0
55. 0

100. 0

81. 9
18. 1

100. 0

65. 4
34. 6

100. 0

49. 8
50. 2

100. 0

76. 7

23. 3

100. 0

74. 4

25. 4

100. 0

61. 1

38. 9

100. 0

64. 5
35. 5

100. 0

90. 3
9. 7

100. 0

63. 3
36. 7

100. 0 100. 0

54. 3
45. 7

100. 0

90. 7
9. 3

100. 0

74. 1

25. 9

100. 0

55. 1
44. 9

100. 0

87. 3
12. 7

100. 0

86. 6

13. 2

100. 0

73. 8
26. 2

100. 0

82. 6

17. 4

100. 0

97. 6
2. 4

100. 0

74. 7

25. 3

50. 5

4 i. 5

100. 0

87. 6
12. 4

100. 0

100. 01 10

45.

3154. 7 5

100. 01

14. 0! 

100.._ 

72. 0 68. 0; t/ 

23. 0 31. 2, 7/ 

100. 0

48. 6

100. 1, 

J. 3 - 

100. 0 103. 01

83. 7 80. c, 

16. 3 20. 0 i

100. 0 10C. 0` 

83. 9¡ 7+, 

15. 9 2C. 5t

100. 0 100. 0• 

69. 6 65. 9+ 
30. 4 34. 1

100. 0

77. 9
22. 1

100. 0

96. 9

3. 1

100. 0

72. 6
27. 4

100. E

ó - - 

28. 4 ----- 

1co.( 

95•`` 
4. 2. 

100. 0

69. 91
30. 1

11/ Estos porcentajes deben interpretarse estrictamente con las notas que figuran en los datos abseluto_ 
cada nación. 

b/ Población de 30 a 39 años de edad.,' 

UNESCO '' Statistical year book.- Eth. cación 1969



EDUCACION

CUADRO 501- 03. POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS P0R GRUPOS
DE EDADES SEU UN ALFABETISMO Y SEXO, 1950- 1364

Nación, 
alfabetismo

Fecha

del

censo

Población de 15 años y mis

Total
En los grupos de edades indicador. 

15 a 19 20 a 24 25 a 29 50 o 5'• 

ARGENTINA

Alfabeta

Analfabeta

BOLIVIA

Alfabeta

Analfabeta

BRASIL

Alfabeta

Analfabeta

COLOMBIA

Alfabeta

Analfabeta

COSTA RICA

Alfabeta

Analfabeta

CUBA

Alfabeta

Analfabeta

CHILE

Alfabeta

Analfabeta

ECUADOR

Alfabeta

Analfabeta

EL SALVADOR

Alfabeta

Analfabeta

GUATEMALA

Alfabeta

Analfabeta

HAITI

Alfabeta

Analfabeta

30 -IX -1960

5_ IX_1950

1- IX_1960

15- VII_1964

1- IV_1963

28_ I_1953

29 -XI -1960

25_ XI_1962

2- V- 1961

18_ Iv_1964

7- VIII_1950

PARTICIPACION PORCENTUAL 11/ 

100. 0

90. 9
8. 6

100. 0

32. 1

67. 9

100. 0

61. 0

38. 9

100. 0

72. 9

27. 1

100. 0

84. 4

15. 6

100. 0

77. 9
22. 1

100. 0

83. 6
16. 4

100. 0

67. 5
32. 5

100. 0

49. 0
51. 0

100. 0

37. 9
62. 1

100. 0

10. 5

89. 3

100. 0 100. 0 100. 0

94. 6 94. 6 94. 6
5. 0 5. 0 5. 0

100. 0 100. 0 100. 0

42. 7 41. 5 35. 6
57. 3 58. 5 64. 4

100. 0 100. 0 100. 0

a/ 66. 6 67. 0 65. 0 t/ 

71/ 33. 4 33. 0 34. 9 t/ 

100. 0 100. 0 100. 0

82. 5 79. 9 77. 2

17. 5 20. 1 22. 8

100. 0 100. 0 100. 0

91. 4 88. 0 85. 0
8. 6 12. 0 15. 0

100. 0 100. 0 100. 0

77. 5 79. 9 82. 0

22. 5 20. 1 18. 0

100. 0 100. 0 100. 0

90. 6 88. 5 88. 0
9. 4 11. 5 12. 0

100. 0 100. 0 100. 0

79. 8 74. 9 69. 8
20. 2 25. 1 30. 2

100. 0 100. 0 100. 0

60. 7 57. 3 50. 8
39. 3 42. 7 49. 2

100. 0 100. 0 100. 0

43. 6 41. 8 41. 2
56. 4 58. 2 58. 8

100. 0 100. 0 100. 0

13. 5 13. 5 10. 7
86. 4 86. 4 89. 2

1rx;. • 

31. 

1 x;., 

37. 

15i.' 

13. 

133. 

31. 

13. 

11/ Estos porcentajes deben interpretarse estrictamente con las notas que figuran en los datos absolutos de
cada nación. 
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Como podemos observar en los cuadros anteriores, los analfabetas

adultos en América Latina oscilan entre el 4% y el 89 %, estos da- 

tos nos señalan que 6 paises tienen un indice de analfabetismo su- 

perior al 50 %; 8 tienen entre 25 y 50 0;' 7 entre 10 y 25 ?, y so- 

lo 2 inferiores al 10 %. Desde luego que estos datos necesitan ac- 

tualización. 

Este problema que tenemos a la vista tiene numerosos factores

de los cuales solo mencionaremos algunos que son de interés primor

dial; 

La inversión o presupuesto para la educación. En muchos casos

o mejor dicho en la rnayorra de los casos este presupuesto está le- 

jos de satisfacer las necesidades de la educación en el oais. Orrn

nizaciones internacionales como CEPAL, UNESCO y la FAO contribuyen

para el mejoramiento de la educaccbri de una manera muy decisiva. No

tamos que el aumento en el presupuesto para la educación entre 1960

y 1965 en 90 paises fue de 3. 6% a 4. 5%. En las escuelas las matri- 

culas iniciales incrementaron en promedio de 4. 8 y la población so

lo ña aumentado en 1. 9. En 1966- 67 las estadrsticas se. atan 17 --- 

millones de maestros, 426 millones de nidos y el magisterio mundial

ha aumentado en 3. 9 desde 1961. Sin embargo, la matricula ha aumen

tado mas rápido que el número de maestros. En las escuelas prima- 

rias el registro fue de 31 alumno por cada maestro en 1966- 67, en

secundaria 19 alumnos por cada maestro en 1966- 67 comparada con 30
alumnos por cada maestro en 1960- 61 en prir:aria y en secundaria el

mismo año 16 alumnos por cada maestro. 

A pesar de los esfuerzos hechos en el aumento de presupuesto

el número de adultos analfabetas en el mundo ha incrementado en -- 

los últimos 10 años de 740 millones a 800 millones y a menos que
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los esfuerzos se dupliquen seuirá este progreso ( 1). Tambien cier- 

to oara América Latina. 

Entonces el problema principal no parece ser tanto la inver— 

sión, sino mas bien el mal aprovechamiento de esa inversión. Las

oreanizaciones internacionales ya . mencionadas han hecho estudios - 

que demuestran que la cantidad do dinero que se invierte en los -- 

pa1'ses subdesarrollados no se aprovecha mas que en un 30'>>, por la

falta de conocimientos especializados sobre muchos Problemas narti

culsres o sea que se despere?ician muchos recursos humanos y natura

les de la rer-ión ( 2). 

Sistema de educación. El sistema rellar de educación exige, 

sin lugar a duda, una renovación y la creación de nuevos sistemas

educativos que permitan poseer orevio conocimiento del futuro alum

no y del futuro del mismo, Para así poder planear para 41. 

La prepar-eción de los maestros. Constituye otro factor ( 3) 

pues muchas veces se les exige a éstos aue realicen tareas para -- 

las cuales no han recibido ninguna preparación profesional. Por -- 

otro lado el número de maestros en relactrí con la poblgctrí escolar

constituye un nuevo problema. Según Frederick Harbison ( 1) hay 20

maestros por cada 10. 000 habitantes en los paises subdesarrollados, 

mientras que en lcs paises avanzados hay 80 maestros por cada 10. 000

habitantes. 

1) Brobyn, Howard." The Race Between Education and Catrosphe". El

Correo, Parrs. Publicación UNESCO 1968

2) Flores, Asdrúbal. E1 Desarrollo Económico, la Educación y la. 
Tecnología en Mxico. Citado en tesis profe- 

sional de José Huerta E. 

3) Echavarria Medina, José, Filosofía Educación y Desarrollo. 
México, Siglo XXI, 19 7. 

Harbison, Federick citado por Asdr' ubal Flores en



El n todo de enseñanza. Sabemos que la pedagoga ha esta- 

do aportando muy poco para un nuevo tipo de educación y que• 

la Psicologra hasta muy recientemente ha venido a hacer apli- 

caciones prácticas de sus hallazgos del laboratorio al campo

de la educación. Los paises de Latino América aún no ha aprovecha

do o ha aprovechado muy poco estos hallazgos, en parte porque el

incorporalos a sus escuelas requiere por un lado la renovación del

criterio filosófico y pedageFico de los maestros y por otro la re- 

novación de las técnicas pedagógicas del sistema educativo en to- 

dos los niveles de la educación. 

Deserción escolar. Lencionada por ultimo, pero de ninL,una

manera de menor importancia, sino al contrario de vital importan- 

cia en el problema de analfabetismo, por lo que se tratará mas a- 

delante y con mayores detalles. 

Como es natural el analfabetismo y el rendimiento del sistema

regular de la educación con fenómenos concomitantes. Para comba- 

tir el analfabetismo es necesario establecer y mantener una mejor

base, o sea mejorar la escuela primaria. Citado de Jeffries ( 1') 

Entre los diversos factores de orden cultural, social y económi- 

co de los que depende el nivel del analfabetismo el mas importante

es la escuela primaria. Si todos los niños frecuentaran las au- 

las, después de cierto número de años no existirían adultos anal- 

fabetas en la población fuera de los deficientes mentales". 

Entre 1956 y 1965 la UNESCO, con su proyecto para la expan- 

sión y el mejoramiento de la enseñanza primaria contribuyó amplia- 

mente a la educación en general y como consecuencia a combatir el

1) Jeffries, Charles: " El Correo" - Publicación de la UNESCO, 

abril de 1968. 
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analfabetismo; sin embargo, cuando finalizó el proyecto tiabfan

gran ndmero de escolares cuyos estudios primarios quedaban incon- 

clusos. El porcentaje de alumnos que terminaron el sexto año con

respecto a los matriculados en primero oscilaban entre el 8 y el

50%. En trece paises menos del 25, E de los niños completaron su

enseñanza primaria. La educación incompleta de los niños, dada

esencialmente por la deserción escolar, es una de las caasas mas

evidentes del analfabetismo y esel principal proveedor de adultos

analfabetas. ( 1) 

Se han hecho muchos esf:;er-zos y los gobiernos han invertido

grandes cantidades de dinero en la alfabetización de los adultos, 

para ello se ha creado la Educación Fundamental en
1q1)

9, CREFAL

Centro Regional de Educación Fundamental para Amórica Latina) su - 

mentó sus esfuerzos en favor de la alfabetización en los paises en

via de desarrollo. 

No obstante, tantos esfuerzos para combatir el analfabetismo, 

el ;pr oblema persiste. Quizá la estrategia aue se emplea es inade- 

cuada; En lugar de dirifa'.ir taltos esfuerzos hacia el combate del

problema en los adultos, prevenir aue se produzca: creando mas

escuelas y combatiendo la deserción escolar. Claro esta que el

aroblema no es simple, no se puede tratar aisladamente proque

guarda estrecha relacien con el desarrollo socioeconómico de estos

paises. Ya se mencionó al ?r incipio de este ' capi' tulo que la irr- 

noranci a da como fruto individuos al -afilaos y conformista, incapa- 

ces Ce fomentar y contribuir al desarrollo interal de su patria. 
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Por eso se afirma; que la escuela y la instrucción es la mejor

arma para combatir los males de Latino Amónica. 

EL ANALFABETISMO.- SU CAUSA PRINCIPAL: Deserción Escolar

La educación primaria es la base de toda educacicnposterior

y la que tiene un indice de productividad mayor, por taa to cuando

se observa que los desertores representan mas de la mitad de la

población escolar se comprende la gran fuga de la inversión en la

educación y por consiguiente el desperdicio de los recursos con

que cuenta un pais ( en este caso los paises Latino. americanos). 

Si le deserción escolar es le fuente pz°incipal de los anal- 

fabetas adultos, para atacar el problema habría que comenzar por

el estudio de las causas de la deserción. 

Se han real izado ya, varios estudios e investigaciones en

torno a este problema y aqui mencionaremos algunas ( 1): 

Neal Gross y Joshua Fishman ( 2) investigaron el problema en

parte, y hacen notar que la mayoría de los desertores se presentan

entre aquellos que obtienen calificaciones mas bajas en todas las

asignaturas. Pero advierten que no hay correlación entre capaci- 

dad y aprovechamiento en el grupo de desertores. 

Robert Denther y Ellen Warshauer encontraron que donde no se

promete alguna función útil del aprovechamiento escolar ( motiva- 

ción para estudiar) había mayor número de desertores. 

1) Huerta 1., JosÉ: El Diseño de la Encuesta Descriptiva en la
Investigación Social. Tesis Profesional, 

UNAM, Ni rico, D. F. 1970. 
2) Paul F. Lazarsfeld, William H. Seisell y Harold L Wilensky: 

The Uses of Sociology. New York, Ed. Basic

Books. 1967. 



Con respecto al problema visto desde el punto de vistade co- 

hesión del grupo y pertenencia R. F. Bales seftala ( 1) : La cono - 

sien del grupo es resultante de todas las fuerzas que actuan sobre

todos los miembros para inducirlos a permanecer en el grupo. Es

la resultante de todas las fuerzas atractivas. Estas fuerzas de- 

penden: 

a.- De la índole del grupo, de sus objetivos, de sus pro ramas. 

b.- Del número de miembros de que consta ( se observa menor cohe- 

sión cuando el grupo esto compuesto de mas de 35 personas). 

c.- Del tipo de or g,alizacicn ( autooretico, democrático, laissez- 

faire) hay o no movilidaden el grupo. 

d.- De la posición del grupo - posición real o percibida- en la

organización general del establecimiento. 

Los factores que acrecientan la valencia delgrupa: 

a.- El prestigio que se logra o que se espera lograr al ingresar

al grupo. 

b.- Los grupos cooperativos son mas atractivos aue los competiti- 

vos. 

c.- El az mento de lasinteracciones positivas aumentan le atracción

del grupo. 

d.- El sentimiento de pertenencia. 

Los factores que disminuyen la vasl encía del grupo son: 

a.- Conflictos de tendencias. Solo los grupos muy coherentes

pueden resistir tales conflictos. 

b.- Situaciones desagradables en el seno del grupo: frustración, 

rivalidad. 

1) Amidon- Bought: Interaction Analysis. Estados Unidos de Norte

América. Ed. Addison Wesley 1967. 



c.- Un miembro demasiado dominante. 

d.- Divisiones raciales, heterogeneidad de origen racial, etc. 

Ilathaway ( 1) informe los siguientes hechos relacionados con

los desertores: 

Laproporción del ntmero de desertores aumenta conforme el

nivel económico - social es mns rajo: 

Clase social Proporción de desertores

Profesionistas o senil- profesionistas 5

Oficinistas y empleados 13

Empleados de segunda clase 21

Obreros 19

Campesinos 32

100

La proporción de desertores es mayor en el campo que en la ciudad: 

17% pueblos 2L % rurales

La proporción de desertores es mayor significativamente entre los

hijos de matrimonios separados que entre matrimonios unidos: 

18% unidos 34% separados

La proporción de desertores es mayor cuando la capacidad del su- 

jeto es menor; 
Habilidades

pTajas redias Altas

Desertores 59H 29' 141

Un promedio de 79% de los desertores no reciben ni_npuna ins - 

1) Hathaway, S. R.: " Estudios Longitudinal de los Desertores
de High Schoolm. lo. Congreso Mex. de

Psic. Xalapa, Ver. 1962. • 



trucción posterior a su deserción. Del porcentaje restante solo

un 4% alcanza el nivel de preparatoria. El 17% se queda en secun- 

daria. 

ecun-

daria. 

En 1962 Spielferger ( 1) realizó varios experimentos para com- 

probar el efecto de la ansiedad en el aprovechamiento escolar. 

Dividió a los sujetos ( 129) en cinco grupos de distinta fiabilidad

escolar y en dos grupos según la cantidad de ansiedad manifestada

en un cuBtionario similar al de Sare.son Mandles y Craighil. Los

resultados fueron: ( a) el grupo de sujetos poco hábiles obtuvieron

los mismos puntejes ( muy ansiosos y pocos ansiosos); ( b) el grupo

de los sujetos mas hábiles también obtuvo las mismas calificacio- 

nes; ( c) la única diferencia se manifestó en los extremos. Pero

la diferencia mayor estuvo en el porcentaje de desertores. Mas

del 20% de los sujetos muy ansiosos desertó, en tanto que solo un

6% de los poco ansiosos lo hizo. 

Allison Daves hizo estudios con relación a la reacción hacia

la escuela de los alumnos de la clase económicamente pobres y

llegó' a la conclusión de que el sistema de recompensa y casti .o

de las escuelas frustra automáticamente a esos ni los. 

Lee J. Cronbach en su libro 11Educational Psychology" ( 2) pre- 

senta varias investigaciones y concluye que la actitud de la fa- 

milia, los recursos económicos y la percepción del alumno de sus

propias habilidades son los determinantes mas' importarites en el

aprovechamiento y la deserción de los alumnos. Pero hace especial

1) Spielberf er, C. T)..: Ansiety and the Behavior. New York, Ed. 

Academic Press. 1966. 

2) Cronbach, Lee J.: Educational Psychology. New York, Chicago. 
Harcourt, Brace & Co. 1962. 



hincapié en el factor inteli- encia y llega a establecer una gufa

para interpretar el C. T. con respecto al éxito escolar. Serán su

Eufa, alumnos que obtengan calificación superior al percentil b0

CI de 116) puede pensar seriamente en asistir al coleElo, el que

obtenga percentil inferior a 50 ( Clde 100) no hacer planes para

estudiar profesional, a menos que el psicólogo orientador tenE;a

evidencias de que su puntaje fue bajo por desventajas especrficos

remediables. 

En resumen los factores que cae san la deserción y algunas

formas de combatirla serian, según diferentes autores: 

Harwitz propone la reducción de la ansiedad como remedio al pro- 

blema de la deserción. Sedala que la frustración es inevitable

en las escuelas cero ( a) si la frustración se percibe como injusta

la tensión de agresividad es alta, y ( b) si se proporciona medios

de catarsis se reduce el efecto de la tensión. 

Lantz, BaKer, Dombo y Lewin, mediante experimentos descubrieron

el efecto del óxito y del fracaso en la conducta de los sujetos

en la escuela y proponen como solución que se eliminen las cali- 

ficaciones comparativos de la ejecución lograda y aue sea substi- 

tuida por una politica de promoción. ( 1) André Conquet et al. 

aseguran que el problema de la deserción escolar tiene como base

problemas de orientación vEcacional. Afirman que el auto desco- 

nocimiento de las aptitudes impide a los sujetos la adquisición

de capacidades, lo que a su vez tiene como consecuencia la frus- 

tración en las situaciones escolares que por último res=ultan en

1) Stegner, Ross: Psychology of Personality. New York. P, c' raw

Hill. 1965. 
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de,..erción. ( 1) Ye jorar la calidad del profesorac'o seria otra

sugerencia para combatir la deserción, ya que el maestro : r,ucnas

veces es la causa de la desercian ya sea oor deficiencias o or. 

omisiones. 

1) Andr4 Conquet et al.: Aptitudes y Caelacidades. España. Ed. 

Aguilar. 1967. 



SUGERENCIAS

POSIBLES APORTACIO : -;S DE LA ENSEi ANZA PRO CR ''tt: A) A

AL P7.O3Ly; 1A DE LA EDUCACION

Algunas de las causas que oroducen la deserción escolar, orín

cipal fuente de los analfabetas
adultos en los , gises de América - 

Latina son; la ansiedad, el efecto del éxito y fr<cso en la escue- 

la, la f' lta de orientación
vocacional, la mala cali ' a.d del profe- 

sorado etc. 

Las caracter5sti-cas de la Enselanza Programado aue mencionare

nos, nos dicen que podría contribuir
a le solución del vrave oroble

f

ma del analfabetismo, 
no pretende ser la- Unica medicina, pero sl - 

ayuda valioso en combinación con otros medios educativos. 

Se debe tomar nota que a-1 hacer uso de la Jnseaanza Programa- 

da como método de enseilanza no i:_piic^ 1c exclusión de los demás - 

med._os y métodos, sino al contrsric. La ense:ianza progremade debe

usnrse cuando resulte ser el nejor método papi alcanzar el fin de- 

se - do, es decir, se usará el medio mas adecuado para lograr nueve-- 

troe objetivos. 

Ahora bien, quizá la deserción no se combata en su totali' ed, 

pero si en su mayor parte. 
Veamos al^'unas razones que hacen oensar

ase; el pro : rama no amenazo, ni casti !a y sf refuerza; 
sabemos oor

las investI aciones rea.lizaelas por Spielferg'er que los sujetos mas

ansiosos son lose andidayos o los mas
propensos e 1 deerción y

que la ansiedad influye .mas ue la habilidad, nor lo que parece ser



problema emotivo mas que intelectual, aunado esto al sistema de coi} 

trol aversivo que se ejerce en las escuelas, explica bastante bien

el aumento de la ansiedad en los sujetos. En este caso la Enseiianze

Programada acortaría mucho para resolver el problema, ya que no ha- 

brfa ninguna necesidad de castigar o premiar a los alumnos en forma. 

destacada, pués ambas formas re compensas se practican con el fin

de motivar y reforzar, y el programa se encargaría de eso. 

En cuanto al problema de la habilidad y la inteligencia mas - 

desarrolladas en unos que en otros - diferencias individuales- que- 

daría superado, ya que como veremos mas adelante, cada alumno avan- 

za a su propio velocidad, así el mas adelantado o el superdotado no

se tendría que detener por su compaiero, ni se obli ' aria al menos

dotado a mantenerse al ritmo de sus compañeros. Esto evitaría el - 

aumento de la ansiedad y la frustración. 

Con respecto al notable aumento de deserción+segun la clase

social, la Enseñanza Programada podría hacer sus aoortaciones. Por

ejemplo en los campesinos notamos mayor deserción que en las demos

clases sociales] pues el porcentaje de desertores va disminuyendo

a medida que se asciende en la escala de las clases sociales), sa- 

bemos que a los padres les es menester exigir a sus hijos el aban- 

dono de la escuelapara aumentar la mano de obra en el campo, por- 

que las horas trabajo en el calmoo son generalmente las mismas - 

horas de asistir a les escuelas. En muchos casos se han creado las

escuelas nocturnas con este fin, Hero sabemos ' que en muchos de los

lufares donde existen no les benefician ya que lleg?n cansaAos y
fatiados de su trabajo, los métodos emaleados en dichas escuelas

son pocos atractivos etc. En este caso la Enseñanza Programada con- 

tribui.ría nuevamente, o bien ayudando a proporcionar métodos mas
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atractivos en las escuelas nocturnas o bien proporcionandole Al de- 

sertor los textos programados necesarios para que estudie los das

que esté en. condiciones de hacerlo, y casi sin lu,rnr a duda el plum

no aasarfa en este caso, mucho mayor tiempo en contacto con el mate

rial programado que con cualquier otro material de estudio, gracias

al sistema de reforzamiento y retroalimentación de los programas. 

Por otro -lado la ensei: anza programada podría compensar fácil- 

mente los déficits de preparación, pues en el ceso del alumno que

no pudiera asistir a clases por un periodo de tiempo a causa de una

enfermedad u otro motivo, no se yerra afectado por perder las exoli

cationes dadas por el maestro sobre tal o cual materia o lección de

la materia X, sino que llenaría a continuar su tarea en el mismo - 

punto donde lo dejó antes de ausentarse de la escuela. En el caso

del estudiante graduado con - eficiencias de preparación, se podría. 

poner al corriente con la( s) materia( s) donde se siente inseguro. 

También podría servir de suplemento la Ensedanza Programadaen los

casos donde fuera necesario llenar ciertas lagunas para hacer estu- 

dios determinados, esta instrucción suplementaria se podría llevar

o hacer simultaneamente con el curso que se estuviera llevendo a

cabo. Con la Enseñanza. Programada quedaría mas tiempo para la in- 

vesti,_-ación independiente en todos los aspectos de le ensedanza, ya

que se acorta el tiempo de aprendizaje y alcanzarían ( los estudian- 

tes) mas rápidamente el punto apropiado 3ara, emorender esas activi- 

dades con resultados provechosos. Por consecuencia, el lapso reque

rido para dominar las especilidades se reducirla. Las calificaciones

y la promoción se yerran abolidas con el uso de la Enseianza Progra- 

mada. 

Cual seria el papel del 1; aestro? La Ense lanza Programada me jo- 
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ra la labor del maestro y le permite desempeñar su papel de ser

humano con mayor eficacia, lo libera de la necesidad de mantener

control aversivo. 
Incrementa su productividad, 

maximiza sas loros, 

le ayuda a estudiar mas y
prepararse mejor( 1), deja de reemplazar

a un libro. La enseIanza programada no excluye de ninguna manera

al maestro, sino al contrario, supone un trabajo mas altamente c^- 

lificado de su parte. 

En cuanto a las escuelas, sufrirían algunos cambios y modifi- 

caciones, debido a que los métodos pro: ramados exigen mayores ele- 

mentos de aprendizaje individual como son los laboratorios, biblio- 

tecas, talleres de trabajo, asientos colocados de modo flexible que

permitan el debate colectivo etc.. 

1) Green, Edward 3. 81 Proceso del Aprendizaje y la Instrucción
Prowramada, Buenos Aires, Ed. Troquel, 1



ANTECEDENTES DE LA ENSEvANZA PROGRAMADA

Los antecedentes de la Enseianza Programada podrían remontar- 

se a la Grecia antigua, ya que los principios y las prácticas de la

educación se han preocupado desde siempre por la preparación de pro- 

gramas vistos como producto y como proceso a la vez ( 1). 

Sócrates, mediante su método de pregunta -respuesta --confirma- 

ción ( diálogo)- Mayeutica -, aplicó algunos principios de progra- 

mación. Los alumnos avanzaban en el conocimiento paso a paso a tra- 

vés de los enunciados, se les daba ayudas mediante preguntas orien- 

tadoras, respondían en un ambiente permisivo e inmediatamente sa- 

bian el resultado de sus respuestas. 

Quintiliano decía; " Debe interrogarse con frecuencia al estu- 

diante y recompensarlo con elogios; gracias a una buena organiza- 

ción, aquel debe lograr frutos rápidamente y sin error; el alumno

debe descubrirse a si mismo, tarde o temprano cortar las ligaduras

que lo unen al maestro y convertirse en un discípulo seguro de si

mismo; las habilidades motoras se enseñarán mediante la gura de los

músculos del educando, con los ejercicios y prácticas necesarios". 

En la Edad Media, San Agustín señaló dos de los principios de

de la educación moderna; la educación debe estar relacionada con

las habilidades del alumno y solo se le debe ayudar cuando lo nece- 

1) W. Lee Garner. " Instrucción Programada" Ed. Troquel. 



site. 

Pedro Abelardo utilizó en su enseñanza un método de estructu- 

raeión y presentación del material que ayudó a establecer el estilo

de la educación escolástica. Hizo hincapié en el uso y evaluación

de. los conocimientos y destrezas que se suponía habían adquirido los

estudiantes previamente.` 

En la época de Santo Tomás ya se había perfeccionado el método

de la demostración lógica; se comenzaba con una pregunta, se estu- 

diaban los documentos de las autoridades del tema, se proponía la

solución correcta y se refutaban sistemáticamente todas las objecion- 

es que se pudiera formular. En su obra De Magistro, Santo Tomás se- 

ñala las cualidades del maestro cristiano y la base psicológica del

proceso de la enseñanza, haciendo hincapié en la participación que

ha de tener el educando en su formación física y espiritual ( 1). 

En el renacimiento, Erasnio de Roterdam aconsejaba a los maes- 

tros estudiar las capacidades naturales y las habilidades de los ni- 

ños. Indicaba que la educación debía adaptarse a la edad y disposi- 

ción del niAo. 

Luis Vives, recomienda por razones de orden psicológico, que

la ensedanza se adapte al desarrollo natural del educando. Propuso

dedicar tiempo extra a los alumnos lentos ya que nada sería tan des- 

igual como la igualdad de tiempo para todos los alumnos. El maestro

de escuela debía conocer su auditorio para enseñarle el tema mas

adecuado a su capacidad, se debía alentar a los alumnos con premios. 

Renato Descartes en su obra llamada " Discurso del Método" con- 

sidera cuatro reglas para guiar al espíritu en busca de la verdad, 

1) Francisco Larroyo. " Historia General de la Pedagogía" Novena Ed. 



25

dos de las cuales nos parecen interesantes desde el punto de vista

de la enseñanza proEramada; la seFrunda que era " dividir cada una de

las dificultades en tantas partes como fuera preciso para resolver- 

las mejor". Reda del análisis; y la tercera que era " ir de lo sim- 

ple y sencillo a lo más complejo". 

En la época del realismo, Juan Amós Comenio basa su nueva di- 

dáctica en tres ideas medulares de las cuales una de ellas es la

participación activa del educando ( constituye uno de los principios

de la enseianza programada), sólo haciendo se puede aprender a ha- 

cer, escribiendo a escribir, pintando a pintar. Afirma que la mejor

marcha didáctica toma en cuenta la naturaleza del niño. El tercer

capítulo de su obra " Didáctica Mana", habla de le vida presente co- 

mo preparación para la vida eterna; s1n embargo el titulo del capi- 

tulo XIX lo caracteriza de sobra como hijo de su siglo: " Bases para

fundar la rapidez de la enserianza con ahorro de tiempo y de fatiga". 

Rousseau, se opone al artificialismo en la vida y en la educa- 

ción de su época, propone Que ante todo se tenia un conocimiento

profundo de la naturaleza psíquica del educando. Cuatro grandes

principios informan su aobtrina pedagógica y el cuarto de estos

afirma que " cada individuo difiere más o menos en relación de los

caracteres físicos y psíquicos de los demás individuos. Cada hombre

tiene su propia forma, segdn la cual necesita ser diri: ido" ( dife- 

rencias individuales). ( 1) 

Los estudios por correspondencia de nuestra época, se han ar- 

reglado para dar a los alumnos una variedad de materias, por medio

de lecciones graduadas, lo mismo que respuestas detalladas, aunque

1) Francisco Larroyo. " Historia General de la Pedag.o f a" Novena

edición. 
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demoradas. Los maestros por muchos años han hecho planes minucio- 

sos de clases, han construido pror=_ramas de estudio y han hecho mo- 

delos de exámenes, es decir, han sido un intento de sistematización

de la enseianza. Todo este trbajo, aun con sus múltiples defectos, 

no ha sido en vano, sino aue ha servido de fundamento a la Enseñan- 

za Programada. 

Los planes para Instrucción Individualizada de las escuelas

públicas también son antecedentes de la Enseñanza Pro ..ramada y ex- 

isten desde

cien de los

antes de 1900, sin embargo no fue sino hasta la apari- 

planes de Winnetka y Dalton cuando se adoptó y se hizo

vigente la instrucción indiv_du alizada

netka los alumnos avanzaban de acuerdo

1919), Según el plan de Win - 

con su propia capacidad, te- 

ni'an materiales de auto -instrucción, lo mismo que pruebas para co- 

nocer el resultado de sus respuestas y deban dominar una unidad de

conocimientos muy bien antes de pasar a la otra. Para 1920, ya la

promoción se realizaba sobre bases individuales. 

Tampoco debemos olvidar la gran cantidad de material didácti- 

co audiovisual elaborado con el fin de ayudar a la enseñanza y los
discos para el aprendizaje de idiomas que permiten a los alumnos

con dedicación seguir series graduadas de material para la prácti- 

ca discriminatoria y de imitación. 

Esfuerzos mas orientados hacia la Enseñanza Programada se ob- 

servan desde 1809, cuando H. Chard creó un dispositivo para la en- 

sei1anz.a de la lectura. En 1866 Halcyon Skinner creó y patentó otro

artefacto destinado a la enseñanza de Ortografía. Otro patente muy

importante es la de la Dra. Montessori en 1914, su aparato servia

para desarrollar el sentido del tacto en los niños, que en su opi- 

nión era fundamental. 
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L. L. Thorndike con la " ley del efecto" en el condicionamien- 

to instrumental, dedicó gran parte de su estudio a la educación. 

Hacia enfasis en la presentación de pequeñas unidades de informa- 

ción y en el efecto que tenla. la consecuencia de una conducta so- 

bre la misma conducta, ambos son principios de la Enseñanza Pro -ra- 

mada como la conocemos ahora ( 1). 

Se dé el crédito a S. L. Pressey de haber creado máquinas ca- 

paces de enseriar y de examinar ( 2). Esto fue a mediados de la dé- 

cada de 1920. Los artefactos del Psicólogo Pressey se caracteriza- 

ron por estar disertados de forma tal que permitran presents.r prue- 

bas de opción múltiple y verificar de inmediato la corrección o in- 

corrección de la respuesta del alumno. Si la respuesta del alumno

era correcta, de inmediato aparecía otra pregunta, en caso contra- 

rio, la misma pregunta permanecía en la ventanilla hasta que el

alumno eligiera la opción correcta. Pressey consideró que sus arte- 

factos y " programas" podrían introducir cambios efectivos en la

educación, pero en 1932 sufrió gran desaliento al encontrar que sus

maquinas de ense. ianza no hablan producido entusiasmo al¿tuno entre

los psicólogos y educadores. 

La Enseñanza Pro,• ramada como fenómeno indeoendicnte y corno la

conocemos actualmente no surgió sino hasta que B. F. Skinner,,, n los

Estados Unidos de Norte América y Landa en la Unión de Repúblicas

Socialistas Sovieticas vieron la posibilidad de aplicar los prin- 

cipios del laboratorio al salón de clase. 

1) Wolman, Be.njamfn B. Teorias y Sistemas Contem oraneos en Psico- 
10ia. Barcelona- Ivéxico 1). F., Editorial Gri- 

jaibo, S. A., 1965
2) Deterline, Williám A. An Introduction to Programmed Instruction. 

N. J., Prentice Hall, 1962. 
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Skinner ( 1954) afirma que pensó en la posibilidad de progra- 

mar por primera vez en 1943 cuando mediante el condicionamiento -- 

operante pudo, en colaboración de coletas, modelar la conducta de

una paloma mediante ensayos hasta hacer que aprendiera a rodar una. 

bola oequeíla. 

El condicionamiento operante e,, un proceso por el cual los su

jetos son estimulados, por medio de una serie de pequedas acciones

y refuerzos consecuentes a comportarse según objetivos fijados de

antemano. Al resumir estos pasos forman una cadena de aproximaciorr

es sucesivas de la conducta hasta que el sujeto adopta la conducta

terminal deseada. 

El refuerzo es la consecuencia o hecho que sirve pe a d. e.r fuer

za a la conducta adoptada. Ase, la respuesta reforzada tiene mayor

probabilidad de volverse a , presentar. El refuerzo no siempre con- 

siste en recompensas materiales por ejemplo comida, agua, etc., si

no que paralos seres humanos puede ser simplemente conocer el re- 

sultado de sus respuestas, una palrnadita, una sonrisa, un movimien

to de lacabeza en serial de aprobación, una buena calificación, la

Presentación de nueva información, el paso a otro ciclo escolar, - 

etc. ( 1). 

El Psicólogo Norman Crowder, en la Fuerza Aerea en los Esta -- 

dos Unidos de Norte América, diseñó un aparato en el aue el educan

do seleccionaba una alternativa y un proyector le indicaba el paso

a seguir; Si corneta errores tenra que cambiar de ruta para lograr

información qae le faltaba para completar el aprendizaje. Este ti- 

po de pro` rarnación no tiene mucho en común con la programación li- 

1) Garner, Lee W. InstrucciónProF-ramada, Buenos Aires, Editorial

Troquel, 19050



neal. L1 principio fundamental consiste en presentar preguntas da

selección múltiple sobre material informativo previamente presenté. 

do. Las preuntas tienen el fin de averiguar el avence del educan- 

do. El refuerzo consiste en . asar al cuadro próximo. 

Otra tendencia dentro de la pro2;ra.mación, es la de tipo co ;-- 

noscitivista, estudiada por el psicólogo, matemáticó y lezico ruso

Lev N. Landa. Este investigador ha aplicado a la programación sus

estudios acerca de los procesos racionales del pensamiento y los - 

algoritmos óptimos para enserlarlos. Esta manera de programar es po

co conocida en nuestro medio, pero ofrece amplias posibilidades de

investigación lo mismo que las oportunidades de profundizar en los

estudios de los mecanismos intelectuales que intervienen en el pro

ceso de aprendizaje y de enriquecer a la Ense:zanza Programada tra.- 

dicional.( 1) 

Todos estos intentos y esfuerzos contribuyeron a lo que cono- 

cemos hoy en dia con el nombre de Enseiianza Programada. También se

han desarrollado otras técnicas de proframación, pero por lo gene- 

ral son derivadas de la Programación lineal o ramificada que des- 

cribiré mas adelante en esta tesis. 

1) Landa, Lev N. Diagnostic et Enseignement Pro; rammé. Paris, - 

Ínstitut Pedagogique National, Diciembre 1967



ENSELAN-aA PROGRAMADA

CARACTERISTICAS DE LA ENSEs3ANZA PROGRAMADA. 

La ensenanza programada, presentada ya sea a la manera c' e

Skinner, Pressey, Crovider o che otros, comparten un r. asF:o común, a

saber: el conocimiento inmediato de los resultados proporcionado

al alumno. Los organismos aprenden actuando sobre su medio ambien- 

te y a través de los efectos que sobre ellos producen las conse- - 

cuencias de sus actos, algunos de los cuales refuerzan la conducta

o sea que aumentan la probabilidad de que la misma respuesta se - 

produzca otra vez en presencia del mismo estímulo ( 1). 

Otra idea que fundamenta la proFramacion de materiales de en

seíanza es su división en una serie de pasos fáciles de comprender. 

Esta serie de pasos llevan al alumno hacia el resultado deseado

con un mínimo de errores. 

En primer lugar debe hacerse un análisis preciso del objeto - 

de ensed anta o del criterio del comportamiento deseado, especifi— 

cando

specifi- 

cando exactamente y de una forma completa, lo. que el alumno debe - 

saber hacer o conocer. Desoués el material se subdivide en ciertas

1) DeCecco, John P. Educational Technology, New York, Holt

hart

e -- 

hart and Winston, 1•• . 
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cantidades de pasos cortos de instrucción que llamaremcs eslabones

o cuadros, donde cada uno corres:>onde a un paso dentro del Proceso

del aprendizaje. Asf. se van colocando en sucesión lógica nue ir4 - 

guiando al alumno a un conjunto o cuerpo de conocimiento; en - 

otras palabras a la conducta final deseada. 

Cada cuadro o eslabón comprende tres elementos: 

a) Información, que consiste en una pequeña parte de la mate- 

ria de instrucción. 

b) Pre^unta, puede ser una o más y deben ser contestadas oor - 

el alumno. Dicha respuesta generalmente consiste en escribir o com

pletar una palabra omitida. 

c) Verificación, se refiere a la aparición inmediata de l

respuesta correcta, con la cual el alumno puede comparar su prcnia

respuesta. 

De lo anterior surgen las características típicas de la ense- 

rianza programada que son ( 1): 

1.- Participación activa.- Al redactar un programa el autor debe - 

tener el ten cuidado de ver que cada cuadro o eslabón conten' a -- 

una apelación a la colaboración activa por parte del alumno, o sea

que debe hacer actuar al alumno. Aquí el concepto de actividad no- 

se refiere a apretar un botón o escribir una palabra solamente, si

no que se refiere esencialmente al pensamiento, la elección y la - 

actuación independiente, lo mismo que a la asimilación del pensa- 

miento ajeno, pero debe ser expresado o manifestada la respuesta. 

2.- Pasos Pequeños.- La información debe estar cuidadosamente dosi

1) Rubbers, F. M.. Enseñanza Programada y Estudio de su Didactica, 
I' adrid, Editorial Paraninfo, 1966. 



ficada para que al asimilar el alumno cierto material que se le de

sea enseñar se efectúe un aumento gradual de conocimientos o habi- 

lidades. For dicha razón sie:nore debe tenerse en cuenta que al

aumentar el grado de dificultad entre dos eslabones o cuadros no - 

existan lagunas o defectos en el concepto del alumno. El número de

cuadros no nos garantiza la eficiencia de un prorama o sea que no

se puede decir que a mayor cantidad de cuadros mayor cantidad de - 

conocimiento o mayor eficiencia, no obstante deben hacerse tantos - 

cuadros como sean necesarios. 

3.- Verificación inmediata de cada respuesta.- Consiste en dar a - 

conocer al alumno, lo más pronto posible, el resultado de ou narti

cipación. Esto se logra, dandole la ocasión de comparar su respues

ta con la respuesta. correcta. Si es correcta su respuesta puede

continuar, en el caso contrario tendrá que corregirla antes de

seguir adelante. Esta característica de la enseñanza programada

está basada en los hallazgos de las situaciones expetimenta.les

realizadas por los psicólogos que dicen: todo ser animado aprende

ejerciendo influencias sobre las situaciones y los seres que lo

rodean y a la vez experimenta las consecuencias de ellas". Skinner

lo expresa de la manera siguiente: " El comportamiento se forma por

sus consecuencias", o sea que cuando cierto acto tiene consecuen- 

cias favorables aumenta la probabilidad de que se repita, a esto - 

le dió el nombre de " reforzamiento". 

Aplicado a la educación, el que enseña trata de lograr que su

alumno llegue a seguir una estructura fija de conducta, para esto - 

se trata de que el alumno reciba consecuencias favorables cuando - 

ejecute las conductas que se desea que aprenda. 

4 Regulación de la velocidad de asimilación por el propio alumno. 
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El alumno mismo regula la cantidad de información que recibe, per

tanto reFula la velocidad con que aprende? Por esta razón su acti

vidad se desarrolla de manera independiente de la de los demás alum

nos y del maestro. 

5.- Reg4stro "sistemático de los resultados.- Los éxitos y los fraca

sos del alumno siempre se pueden localizar, de esta manera al estu- 

diar los resultados del grupo podemos encontrar fáci1:r; ente cual - 

fue la información que causó problema. Esto nos sirve de diagnósti

co del tino de errores y para proporcionar material correctivo ade

cundo para cada caso en la lección programada. 

TIPOS DE PROGRAMAS

En la historia de la enseianza prorramada se han desarrollado

varios tipos de programas, entre los cuales los rnás conocidos son: 

a) Programa Lineal

b) Programa Ramificado

c) Programa Mixto

que serán descritos en este trabajo, junto con los demás programas

conocidos. 

EL PROGRAIVA LINEAL.- El programa lineal llamado tamwien pro-- 

Lzrama de Skinner ( 1), está fundamentado en un modelo de aprendiza- 

je y se basa en el condicionamiento operante. En breve estateo-- 

ria postula que el aprendizaje, es decir, un cambio en la con- 

ducta debida a la experiencia, se puede obtener mejor mediante la- 

inducción a la conducta deseada y lueE-o recompensándola. Por lo - 

1) Rubbens, F. M. Enseftanza Programada y Estudio de su Didactica. 
Op. Cit. 



tanto el nrotFramna lineal está diseñado para hacer que el alumno e:ni

ta conductas definidas, tales como material que debe ser aprendido

que se va presentando poco a Poco dando una recompensa cada vez - 

que el estudiante emita la conducta deseada. 

La técnica que se sigue en el programa lineal está basada en - 

el mismo del mismo modelo de condicionamiento. Se le presenta al - 

alumno una pequeña cantidad de información nueva para él, a la - - 

cual debe responder, pero redactada de : panera que - arantice 19 má- 

xima probabilidad de que dará la respuesta correcta ( haciendo uso - 

de medios auxiliares como son los apuntes que se van retirando vre

dualmente). El alumno debe participar activamente y generalmente - 

esta participación consiste en escribir una palabra o sea que la - 

respuesta es construida. Lue` o compara su respuesta con la respues

ta correcta que ha quedado oculta en el programa hasta que el - - 

alumno haya escrito o formulado su respuesta, y si ésta es ir-ual a

la respuesta correcta, se siente por tanto reforzado o recompensa- 

do y el acto es aprendido. En el proarana lineal la respuesta del - 

alumno es considerada como una parte integral del proceso de apren

dizaje. La respuesta es inducida con el objeto de que ésta sea re- 

compensada y así ocurra el aprendizaje. El material informativo se

presenta en forma de que se logre un desarrollo gradual del mismo. 

La materia está dividida en serie de eslabones sucesivos, por los

cuales tienen que pasar todos los alumnos en el mismo orden sea

cual sea sus respuestas, de aqui el nombre de programa lineal. 

A continuación un diagrama de la secuencia que sigue la programa— 

ción lineal: 
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al programa debe estar adaptado a la capacidad de los alumnos

má torpes de un írupo determinado. No Obstante, habrá diferencias- 

considerables

iferencias-

considerables en el tiempo que necesitan los alumnos para. pasar -- 

por el programa. Los más rápidos necesitarán mucho menos tiempo. 

En la aplicación de la teoría lineal, no es esencial cómo se - 

induce al alumno a emitir la respuesta correcta sino lo importante

es lograr que emita la respuesta correcta, en otras palabras se - 

trata de hacer que emita la respuesta para que se le pueda recom- 

pensar y ocurra el aprendizaje. 

El programa lineal no tiene lugar para errores del estudiante

ya que de acuerdo a su teoría, los errores no son ating,entes al -- 

proceso del aprendizaje, de aqui aue estos programas están construi

dos de forma tal que respuestas erroneas tienen muy poca probabili

dad de ocurrir y cuando un alumno dá una respuesta incorrecta ese - 

error es responsabilidad y culpa del programador y nó del alumno. 

entro del pro; rama lineal se han creado ciertas variaciones - 

a saber; 

1.- Enlace en forma de conversación.- Sigue el lineamiento - 

del programa lineal, pero tiene la característica de que la res- 

puesta a la preaunta incorporada en un cuadro determinado forma

parte de la información del cuatro siuiente y así sucesivamente

en forma de cadena a lo largo de todo el programa. Tiene la venta- 



ja de que causa una sensación de continuidad. Su dia7rama es

como sigue; 

2.- Programas lineales modificados.- Es 1 al al programa li- 

neal descrito anteriormente, pero tiene la. caracterfstica de remi- 

tir a los alumnos que fallan en un cuadro , a los pasos anteriores - 

que permiten la reducción de la cantidad de cuadros de orientación

y repetición que puede resultar superfluos para los alumnos más

avanzados. Otra modificación dentro de este tipo de programa es re

lactarlo en forma tal que sea posible la omisión de ciertas series

repetidas cuando el alumno dé, desde el principio una contestación

que indique suficiente conocimiento del material de enseñanza. Su- 

diarrama es; 

3.- Programas lineales con subcivisiones.- Consiste en a. re-- 

gar informaciones adicionales para los alumnos más inquietos que

desean completar o ampliar sus conocimientos sobre tal o cual pun- 

to. Para este caso se afiaden subprogramas lineales al programa li- 

neal ya descrito. Su diagrama seria; 
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r

4.- Programas lineales con eslabones de criterio o prueba.- - 

Consiste en elaborar p.ro , ramas en aue los eslabones ( de criterio o

prueba), ofrecen al alumno la posibilidacde poder pasar por dife- 

rentes etapas dentro del sistema lineal. Se puede usar cuando en - 

un grupo de alumnos resultan muy grandes las diferencias de capaci
dad de aprender. Los cuadros de prueba no deben confundirse con -- 

los cuadros finales, en los cuales el alumno debe comprobar que se

ha hecho poseedor de la materia de la serie de eslabones que acaba

de pasar. El cuadro de criterio o de prueba debe determinar si un - 

alumno tiene que pasar por cierta
serle cae cuadros o no. 

El diaprama de este oro : rama es: 

1

Programas lineales con respuestas escocidas. -
Este es el - 

método que Pressey siguió
originalmente. Consiste en que las res-- 
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puestas ya están construidas y el alumno tiene que ascoer entre

ellas ( en general tres o cuatro). Si elige la respuesta correcta

le es permitido continuar el pror•rama, en el caso contrario será

remitido a escoger de nuevo. 1ste programa sigue siendo lineal por

que todos loe alumnos tienen que pasar por la misma sucesión de es

labones y solo se desvira un poco el alumno que escoe una respues- 

ta incorrecta. Su diaF ama es el siguiente: 
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EL PROGRAMA RAMIFICADO.- El autor de la programación ramifica

da llamada también " Intriseca", 

técnica difieren de la expuesta

El programa intrínseco no

es N. Crowder ( 1), y su teoría y - 

por B. F. Skinner. 

asume nada al respecto de la natu- 

raleza del proceso de aprendizaje, por tanto no es una teoría acer

ca de como debe llevarse a cabo la educación, sino que es una tóc- 

nica para la preparación de : material escrito. Crowder supone que

el aprendizaje tiene lugar en alguna parte durante la lectura de

las exolicaciones y antes de la formulación de una . respuesta ( 2). 

La técnica está basada en el hecho siguiente: La respuesta - 

que escoge un alumno a una pregunta de elección múltiple puede ser

usada automáticamente para conducirlo a nuevo material; el alumno

que escoge una alternativa puede ser conducico a material diferen- 

te

al

al que se conduce un alumno que escoge una alternativa distinta. 

En su forma mas simple este programa consiste en presentirle

alumno una pequeña discusión del material por aprender seguido

Por una pregunta de elección mi' ltiple, diseñado para probar o exa- 

minar el material que se acaba de discutir. Cada respuesta alterna

tiva tiene a su lado el número de una página. El alumno escore la

alternativa que cree correcta a la pregunta y lueE:o busca el núme- 

ro del cuadro dado para esa respuesta o alternativa. Si lo que ha

escv,ido es correcto entonces ese mismo cuadro tendrá la presenta- 

ción de la próxima unidad de material para sér aprendida y las pro

ximas preguntas y alternativas. Si por el contrario escogió la res

puesta incorrecta, el cuadro al que será remitido tendrá una discu

1) Rubbens, F. M. Enseñanza Programada° y estudio de su didáctica. 
Madrid, Editorial Paraninfo, 19 . 

2) McGeher, W. y Theyer P. Adiestramiento y Formación Profesional
Madrid, Editorial River S. A. 1962. 
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Sión de la causa o razón por la cual la respuez ta esco :-;ida es in -- 

correcta y no será puesto en contacto con la próxima unidad de ma- 

terial nuevo hasta que haya discutido y le haya dado instrucción de

regresar al cuadro de la prerunta original para tratar de esco„ er - 

la respuesta correcta, sun cuando, desde luego, al escoger las res- 

puestas incorrectas encontrará nuevadiscusión del antiguo material. 

Esta técnica permite que el estudiante capaz recorra ráoida:nente la. 

materia, puesto que solamente lee aquellas alternativas que incluyen

respuestas correctas. Un estudiante menos preparado tiene que leer

y responder a todos los puntos. 

Los cuadros en un texto programado de esta . panera no están en

orden, ni puestas en forma consecutivas. Por tanto el alumno no nue

de ignorar la pregunta y pasar al próximo cuadro del material. 

En resumen la técnica fundamental del programa intrinseco con- 

siste en la inclusión de preguntas de elección -múltiple en textos - 

de exposición relativamente convencional y el uso de estas pregun— 

tas para comprobar el pro ;reo del alumno continuamente a través -- 

del material lo mismo que ofrecer material correctivo especifico a

medida que sea necesario. En la pro• ramación intrinseca la pregunta

cumple con una función primordialmente de diagnóstico ( 1) y en base

a este diagnóstico se Quede proveer al alumno con el material espe- 

cifico que necesita. El diagrama que representa este programa es - el

de la página siguiente; 

1) Crowder, Norman " On the Differences Between Linear and Intrin- 

sic Programmineen Educational Technology. 
New Jersey, Phi Delta Kappan, Marzo 1963. 



P4gina 7 A Página 10 A

Su respuesta fue; Su respuesta fue: 

11 es divisible por 4 11 no es divisible por 4

Est Dba_nos usando la palabra " di- 

vi sl ,ele" en el sentido de " di- 

visible" sin residuo". Divi' i n

do 11 entre 4 queda un residuo

de 3, ejemplo 4 cabe en 11 dos

veces y queda un residuo de 3. 

Correcto. L cabe en 11 dos ve- 

ces, y deja un residuo de 3. 

Ya que queda un residuo, no se

puede decir que 11 es divisible

por 4. 

En nuestra prueba queremos

Entonces no diremos que 11 es cer énfasis en el hecho de que

divisible por 4. Ahora regrese ciertos números son enteros. 

a la página 5 e intente resolver Ejemplo: son números enteros

el problema de nuevo. los que no son fracciones. El

conjunto de números enteros ( in

cluyendo 0 y los números nea- 

tivos enteros) es llamado con- 

junto de enteros. 

Cuál de los siguientes números

es un entero? 

pgFinas

3. 06 4A

1/ 3 6 . A

37 8 A
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portamiento final. Pues cuando se espera un conjunto de re- 

acciones externas bastantes elementales a ciertos. estimulos

también elementales el comportamiento final se logra por a- 

sociación directa y simple. Por ejemplo si se trata de en- 

seriar

final

lar a

a oprimir un botón para

agur es simple; pero

resolver un problema

ta terminal ya no

acciones externas

en

de

encender la luz, la conducta

el caso en que se desea ense- 

cierta dificultad, la

esta representada por un conjunto

precisas

sos ( problema). Pués ya no

peraciones exteriores

de la solución ( esto

lumnos que saben, leer

mente del aprendizaje

que intervienen en la

soluciones) a estfmulos

se

simples

limita al aprendizaje

conduc- 

de re- 

preci- 

de o - 

que permitan la comunicación

no representarla dificultad a los a- 

y escr.itir), sino que se trata básica - 

dé mecanismos, de operaciones internas

elaboración de soluciones y de respues- 

tas partiendo de la información contenida en el problema ( es- 

t' mulo). En este caso no se trata de relaciones sencillas y

directas entre la información inicial ( estimulo( y 1Ps reac- 

ciones finales ( respuestas) ya que pueden existir decenas y

centenas de vias que permitan el paso del estimulo a la reac- 

ción, o sea que no es posible enseriar al alumno la manera de

resolver problemas mas o menos complejos lzaciend.ole aprender

una serie de encadenamientos de elementos intermedios que u- 

nen problemas concretos con sus soluciones concretas ( ciertos

profesores tratan de hacer esto, pues enseñan o tratan de en- 

sebar como resolver teoremas mediante la demostración de al- 

gunos teoremas aislados, cuando lo que deberían hacer es en- 



seriar a los alumnos a rsflexiona.r o pensar sesún los méto- 

dos generales requeridos parala demostración de todo teore- 
ma). En realidad no se debe considerar las reacciones direc- 

tas entre estrmulos iniciales y reacciones que se derivan, 

sino al contrario, los mecanismos internos que establecen

las relaciones entre el origen y el resultado, es decir el

término medio. Estas operaciones incluyen los mecanismos in- 

herentes al término medio, que pueden ser designados igualmen- 

te como formas precisas de comportamiento y los mecanismos

mismos como un comportamiento interno. Esto nos permite dar

el nombre de comportamiento final no solo a las reacciones
internas, las aptitudes externas, sino tamhien a los mecanis- 

mos internos de, tipo intelectual y las actitudes interiores

que entran en jueso. 

Debe notarse que hay una diferencia esencial entre la

descripción de un comportamiento final que integra mecanis- 

mos intelectu' les y la descripción de ese comportamiento de- 

finido corno un conjunto de reacciones finales exteriores de

actitudes debidos a estímulos precisos ( problemas), son dos

cosas bien distintas pero que guardan cierta relación o co- 
nexión. Es decir, hay comportamientos definitivos y compor- 
tamientos intermedios. Los comportamientos definitivos son

resultado de la transformación de le información, mientras

que los comportamientos intermedios representan la transfor- 

mación misma de la información. Los primeros son pues, la res- 

puesta que damos a un problema X, mientras que los sesundos

son los pasos o etapas por los Que pasamos para resolver el
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problema. 

Por consiguiente al elaborar un programa didáctico, es

necesario determinar exactamente que es lo que realmente de- 

seamos enseñar al alumno, o sea el comportamiento final que

el programador se propone, e igualmente precisar como entien- 

de el programador este comportamiento final, sin olvidar la

manera en que el alumno debe pensar para eligir bien las ac- 

ciones ( o sea que debe interesarse en las aptitudes interio- 

res, es ,' ecir los mecanismos intelectuales requeridos y con- 

diciorados por los actos exteriores correspondientes). 

Esto no unicamente depende de la designación del compor- 

tamiento sino igualmente de la metodologra de la enseñanza. 

En otras palabras, el establecimiento de un programa didácti- 

co supone el conocimiento de los mecanismos psicológicos. in- 

ternos que debe construir. Debe conocerse los procesos psi- 

cológicos que debed promover, a fin de present --ríos en forma

de un modelo de actividades intelectuales internas en que de- 

be penetrar el programador y dejarse guiar nor el. Este mode- 

lo debe considerarse como un ejemplo típico de los : mecanismos

del pensamiento que busca la enseñanza. Si por ejemplo lo que

se desea es enseñarle al alumno a pensar acerca de como resol- 

ver problemas de un tipo preciso, se debe disponer de un mo- 

delo suficientemente preciso, capaz de mostrar como deben pen- 

sar y reflexionar los alumnos y que operaciones intelectuales

deben ejecutar. 

Es primordial que el modelo de actividades internas pre- 

ceda la elaboración de un programa didáctico. Un modelo tal

inculca al alumno un comportamiento externo preciso, vracles



do debe mas que todo formar mecanismos exactos, suficiente- 

mente eficaces y generales, suceptibles de producir y ase : u- 

rar ese comportamiento. 

Se trata de saber ahora, en que medida se encuentra lo

que acabamos de decir en la enseianza programada. actual. Pu- 

es sabemo3 que por lo general lo descuida. El programador

actual lora controlar las " salidas" y las°"llegadas" ( resul- 

tados) del sist::ma que dirige ( alumno) y logra suscitar las

manifestaciones de comportamiento externo deseado. Sin embar- 

go, no siempre presta atención a los mecanismos psicológicos

que se usan al aplicar los programas y no se preocupa de sa- 

ber si estos mecanismos pueden desarrollar mas tarde una ac- 

tividad creadora. Adem4s desarrollan actitudes exteriores

deseados sin adjuntarles los mecanismos justos y eficaces de

la actividad intelectual. Es mas, a veces desarrollan meca- 

nismos equivocados. 

El descubrimiento de la estructura de los mecanismos psi- 

cológicos que hay que hacer aparecer para construir modelos

indispensables para elaborar programas den enseanza eficaz, 

subraya laimportancia del diagnóstico para la enseítanza en

general y para la Enseñanza programada en particular. 

Debido a ello Landa se dedica a elaborar procedimientos

que permitan descubrir las estructuras ¡ rifemos de los me- 

canismos del pensamiento( óomo gula al curso de la ense. anza) 

y de describirlas en forma de algoritmos. Sus representacion- 

es en forma de modelos servirá precisamente como gula al cur- 

so de la enseianza, estos modelos deben proveer ejemplos de
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lo que debe ser desarrollado en el alumno indicando las es- 

tructuras y los mecanismos internos que deben formarse en el

alumno. - 

La eficacia de los algoritmos supone que deben incluir- 

se como la parte mas i:rportante la iniciación de los alorit- 

mos en la medida en que sea posible y rational, o sea que la

enseñanza programada debe resolver•, no solo el problema del

establecimiento del algoritmo a la actividad de la enseñanza, 

sino tambien la elaboración de algoritmos de la activi ad

del alumno. Debe preveer la actividad de los algoritmos y

otros procesos habituales de la actividad intelectaal, proce- 

sos suficientementes generales de la reflexión, aplicables a

las disciplinas científicas y de diferentes dominios. 

Landa y sus colaboradores han demostrado que con el mé- 

todo de algoritmos han logrado enseñarles a sus alumnos, en

tiempo relativamente corto, el desarrollo de aptitudes que

les permiten resolver problemas que antes no sabían resolver

y formar en ellos el método de reflexión y actividad intelec- 

tual. 

La enseñanza programada actual se preocupa como ya diji- 

de 1a respuesta y de corregirla cuando hay error, pero

esto no es el problema capital o primordial, pues lo esencial

no es corregir, sino eliminar las causas psicológicas y evi- 

tar asi o por lo Frenos disminuir la posibilidad de reapari- 

ojón ulterior de la falta. 

Para demostrar esta teori'a, Landa presenta un ejemplo en

el que el problema es: poner los sinos de puntuación que fal- 

tan en la frase dada, ; Nara saber si es una frase compuesta o

es una frase simple ( consultar esquema en página siguiente). 



NO

SI

LEic_o_ntrar todos los

edicados

Y

Hay sujeto? 

3 ¿ Todos los predicados

se refieren al mismo

sujeto? 

Frase compuesta

SI SI

NO

2 Encontrar todos los

predicados

Frase

simple

NO

3 ¿ Todos los predicados

son verbos en 2ª persona? 

NO

Y

4 ¿ Todos los predicados son

verbos en 32 persona del plural

4. 

SI

NO 5 ¿ Son varias las personas

que ejecutan los predicados? 

SI

ALGORITMO PARA RECONOCER UNA FRASE EN RUSO. 
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El esquema anterior nos muestra las operaciones que hay

que efectuar y el orden de su ejecución para llenar a deter- 

minar el tipo de frase que se analiza. Supongamos que el alum- 

no ha cometido una falta de puntuación. Para corregirla debe- 

mos diagnosticar la causa psicológica. Esto lo hacemos formu- 

landonos estas preguntas: 

a) Se desconoce la regla gramatical correspondiente? ( 

la puntuación depende del tipo de frase en ruso) 

b) Se conoce la regla, pero se desconoce el slroritmo

que permite definir el tipo de la frase? 

En el segundo caso iay que distinguir las posibilidades

que siguen: el alumno no ejecutó o ejecutó mal: 

la primera operación de luz rama izquierda

la segunda operación de la rama izquierda

la tercera operación de la rama izquierda

la primera y segunda operación de la rama izquierda

la segunda y tercera operación de la rama izquierda

la primera y tercera operación de la rama izquierda

las mismas operaciones pero para la rama derecha. 

Si un programa se hace sin riarnosticar las faltas que

se pueden cometer, pueden suceder varias cosas: 

Que la corrección orevista para una falta dada no sea

operada sobre la verdadera causa ( ausencia de ejecución o e- 

jecución equivocada de la operación). Esta situación es se- 

mejante a la de un médico que receta al enfermo con fiebre, 

medicina contra la gripe, mientras que la fiebre es produci- 

da por un envenenamiento de la sangre. 
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Que la corrección se inicie al principio del algorit- 

mo correspondiente. Ase se lograra a sin duda corregir luz fal- 

ta, pero esta situación seria semejante a la del médico que

en vez de establecer un diagnóstico de la enfermedad a oar_ 

tir de los síntomas, tratara al paciente contra todas las en- 

fermedades

n-

fermedades que puedan presentar estos srntomas. 

En la aplicación de la teorra de los algoritmos a la en- 

señanza programada, n Landa describe dos tipos de algoritmos: 

los que describen las operaciones de los mecanismos psicoló- 

gicos del alumno cuando resuelve un tipo de problema dado

geometria, gramática, física etc), y los que describen las

operaciones por realizar en la enseñanza de una materia en

general, a lo largo de todo un semestre, un año, o una car- 

rera. Estos algoritmos forman parte del principio de que lo

importante de la enseñanza progrmada no es tanto el pro' rama

entendido como una cadena estructurada de elementos de cono- 

cimientos y de operaciones didácticas, sino la programación

de la enseñanza en el sentido de una planificación de una

organización racional del trabajo escolar ( 1). 

En los trabajos de Landa también se habla de lcs al o - 

ritmos de transformación o resolución y de los de identifi- 

cación. Estos últimos permiten conocer y comprender la ma- 
teria, mientraa que los primeros permiten hacer aplicaciones

análisis, síntesis y en algunos casos hasta evaluación. 

Nos ocuparemos de los algoritmos que describen los meca- 

nismos psicológicos interiores y de los de identificación y

transformación o resolución. 

1) Carrillo Elba " Enseñanza Programada! Factores comunes y
diferencias de tres tendencias; Tesis pro- 
fesional
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Landa tiende a formalizar muy rigurosamente los orocesos

intelectuales que intervienen en la solución de los problemas, 

lo que lo conduce a estudiar no solo los conce) tos pero ademas

como es que estos se articulan al oonerse en marcha. No se con- 

forma con términos equívocos como asociación y discriminación

sino que caracteriza las relaciones entre los conceptos siguien- 

do los métodos de la lógica matemática. De esta manera los pre- 

senta en forma de operadores ( relaciones) que ororucen la trans- 

formación de los datos. Los operadores generalmente- son verbos

que expresan una actividad observable que se ejercen entre las

variables. A continuación alcunos de los ooeradores con que

trabaja Landa; y, o, si, si y sólo si, incluir excluir, inhi- 

bir, ordenar, invertir, dividir, equilibrar, equivaler, etc.( 1). 

Para describir un fenómeno hace una lista de las relacion- 

es entre los conceptos que lo caracterizan: ( variable, varis- 

ble: operador). 

Con un trabajo de Jacques Perriault y colaboradores ilus- 

traremos algunas definiciones utilizadas en los trabajos de

Landa a continuación. 

Las investigaciones realizadas por la Ca.tédra de " Clíni- 

ca de las Enfermedades de la Sangre" en el Hospital San Luis

de Paris tienen por objeto ense?íar esta materia con una compu- 

tadora, siguiendo las teorías de Landa. 

Expondremos primero una descripción preliminar de los u- 

tensilios y después una descripción de ciertos tipos de rezona- 

1) Jean I. Donio:" Apercu Sur L' enseignemente Médical A L' aida
D' un Ordinateur". 
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normal, etc. estas indicaciones se escriben en forra de predi- 
cados ( p) asociables a las variables y a los operadores. 1) e

esta manera vemos que la estructura ( Vk( p), Vn( p) 0(p)), 
re- 

presenta a un caso particular: ( ARN, citoplasma del proeritro- 

blesto ( muy basofilo y poco absorbente y sin granulación): 

inclusión ( estadística)). 

Llamaremos norma canónica abreviada a la regla q. ae des- 

cribe la estructura de una actividad intelectual, o sea a la

fórmula ( Vk, Vn : operador), 

Cuando un razonamiento encadena varios hechos, podemos

representarlos de esta manera, utilizando símbolos de la 141 - 

ca. ( V., Vn ; operador) V ( Vn, Vi; operador) V... A donde

V, según Landa, designa una relación de orden y el " y" y el

a" exclusivos. 

A es un enunciado. 

En algunos casos podremos poner dos operadores, sin la

transformación es el resultado de dos o más operadores. Ademas

nada impide que el operador sea binario. 

Esta noción dé operadores se justifica en pedagogía por

el hecho de que a pesar de haber sido escogidos de manera po- 

co rigurosa abarcan una serie de operaciones que se pueden a- 

plicar sobre las variables de la materia. De esta manera, un

operador se aplica a una clase de elementos, en este caso he, 

matológicos, y parece fundamental que el estudiante debe cono- 

cer tanto las reglas de aplicación como la enumeración de los

términos de la clase. Una de las aplicaciones posibles de es- 

te dualismo operadores -variables es precisamente examinar fina- 
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rente al alumno oara saber si posee los elementos del . r,azona- 

miento. 

El conjunto de variables, operadores y predicados se e- 

numera en una nomenclatura de estructura arborescente. Las va- 

riables, los operadores y los predicados son las terminales

de ese árbol. 

El léxico es la tabla que asocia a toda term nal de la no- 

menclatura una o varios significados lingL sticos. Esta tabla

es útil porque: 

enlista las diferentes formas normales y anormales de

expresar una variable con el oh jeto de analizar la respuesta

del alumno, o de expresar un operador( la lista de las palabras

correspondientes es el objeto de un estudio separado). 

construye un léxico de términos que el programador uti- 

lizara para realizar su curso: cada uno de estos términos ten- 

drá un solo significado. 

1.- 2 Descripción del fenómeno: Con estas herramientas se pue- 

den describir todos los hechos que contituyen un fenómeno bio- 

lógico. Esto se hace por medio de una lista de estructuras, 

podemos representar esta lista gráficamente en forma de red a

la que llamaremos arbitrariamente organización conceptual. El

orden de enumeración de esta lista de estructuras no es tan

importante, puesto que los operadores desempe1an este papel. 

Cada lista de estructura se asocia a un fenómeno; podemos en- 

contrar que una variable, o más se repiten en la descripción

de varios hechos biológicos. Esta lista de estructuras faci- 

lita el descubrimiento del riesgo de cometer errores frecuen- 
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tes en el proceso del aprendizaje. Veamos un ejemplo: La res- 

puesta normal a la pregunta Cuál es la función esencial de

la sangre? es " el transporte del ox1geno" o " la srntesis de

la hemoglobina". En este caso hay dos respuestas correctas, 

pero distintas a los que corresponden dos listas de estructu- 

ras que tendrin algunos elementos en común: 

Transporte de oxígeno; Srntesis de la heno^ lobina: 

1. pulmón, oxrino: producción) 

2. ( oxfgino, glóbulos rojos: in- ( globina, reticulocito; inclu- 

clusión) sien) 

3. ( 2, tejidos; inclusión) ( globina, reticulocitos; in- 

clusión) 

4. ( tejido, CO2; producción) ( reticulocito, glóbulos ro- 

jos; maduración ) 

5. ( CO2, glóbulos rojos; in- ( glóbulos rojos, hierro; ma- 

clusión) duración) 

6. ( 5, pulmón; inclusión). 

2.- Utilización de este sistema para la descripción de ciertos
razonamientos. El conjunto de variables, operadores y predica- 

dos está vinculado a la condición de observabilidad. Esta cua- 

lidad descriptiva no basta para realizar un programa que tiene

por objeto conducir a los alumnos al razonamiento. Es decir, se

les pide que articulen entre las listas algunas observaciones y
que asocien a ellas un juicio. En otras palabras, describimos

el uso de este sistema para caracterizar la respuesta del estu- 
diante y, además, para formalizar dos tipos de razonamiento: 
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el algoritmo de transformación y el de identificación. En lex

hematología hemos observado dos tipos de razonamiento: 
1.- el que describe cómo se encadenan los hechos de un fenóme- 

no ( de esta manera describirnos por ejm. una patología de

las células sanguíneas). 

2.- el que permite identificar una situación ( una patología, 

por ejm.). Esto constituye una enselanza de un proceso de
investigación. 

Al analizar el conjunto de respuestas proporcionadas li- 

bremente por los alumnos en los exámenes aplicados al princi- 
pio de la especialización en hematología, se pudo hacer una

especie de inventario de respuestas dadas por ellos, que pre- 

sentamos a continuación. 

a.- respuesta esperada: hay identidad entre la respuesta ca- 

nónica y la respuesta actual. 

Ejemplo: Cuál es la función esencial de la sangre? 

Respuesta: " transporte de oxigeno" ( la respiración). 

En esta respuesta se observa que el alumno ha hecho in- 

tervenir correctamente al opera -"or• de identificación asocia- 
do

de

a la lista que acabamos de ver

la manera siguiente: 

1, 2, 3, 4, 5, 6,/, transporte de

y que podemos representar

oxigeno: identificación) 

pulmón, oxígino; producción) ti ( oxigeno, glóbulos rojos; 

inclusión V V ( 5, pulmón, inclusión) 

Donde A es " transporte de oxígeno". 

En la lógica de este sistema nos percatamos de que pr'o- 
porcionar una respuesta " esperada" no evita una prueba de los

A



las dos listas; la del transporte de oxigeno, y la de la s' n- 

tesis de 1a hemoglobina). 

eo- respuestas sin i_nricaciones superfluas, pero mal situadas, 

en la orFanización conceptual, elección de una varia! -1e ante- 

rior; 

Ejemplo; Dónde sucede la hemolisis? 

Respuesta normal: en el sistema reticulo- endotelial. 

Respuesta falsa: en el bazo . ( El elemento nue hay aue mencio- 

nar figura en otra parte o lugar de la lista tamrlen, pero for - 

MR parte del bazo). 

f.- respuesta con indicación superflua, y mal situara en la

organización conceptual, elección de una variable anterior. 

Ejemplo; Cuál es la sede - de la producción de los glóbulos ro- 
jos? 

Respuesta canónica; La médula roja de los huesos. 

Respuesta falsa: la médula roja de los huesos ( de los blanos y
de los larvos). 

Es evidente que estos tipos de razonamientos no pueden sa- 
tisfacer todas las exigencias pedagógicas. Sin embargo seria

muy interesante definir las limitaciones del uso de los opera- 
dores sobre las clases de variphles, rara conocer de la mane- 

ra más precisa posible, los límites de su empleo. 

3.- Relatividad de esta orFanización conceptual.- Este sistema

de describir la materia no pretende de ninguna maner9 ser ¿;e - 

neral. Una de las razones es justamente la condición de obser- 



vabilidad que impusimos. Otra es que este sistema es puramen- 

te operatorio. No se aretendfa hacer una taxonomía al hecer

la nomenclatura y al enlistar las variables, los operadores, 

los predicados. Las listas y los esquemas de razonamiento son

sólo algunas de las descripciones posibles pero no las únicas

de los fenómenos biológicos. Además la forma de articular los

razonamientos y de realizar las nomenclaturas depende esencial- 

mente de las personas que los construyen y de su manera de con- 

cebir la hematología. Considerar que la función esencial de la

sangre es el transporte de oxígeno es una tesis. Otro equipo

de hematólogos hubiera tomado posiciones diferent.;sp'-** 

Esta manera de descubrir métodos generales ( algoritmos, 

y desarrollarlos) e inculcarlos a los alumnos, de Landa., co- 

mo ya hemos mencionado, han demostrado que se puede en poco

tiempo desarrollar en el alumno aptitudes para resolver pro- 

blemas y actividades intelectuales ( hasta entonces no conoci- 

dos por los alumnos. 

Carrillo Elba " La Enseñanza Programada; Factores comunes
y diferencias de tres tendencias Tesis pro- 
fesional. México D. F. 1971 apoyada en: 

Jean I. Donio; " Apercu Sur L' enseigpnement Médical A L' aide D' un
Ordinateur". 

Rerriault, Jacques;" Utilité et relativité duna or anisabion con- 
ceptualle pour le rédaction d' un programmé d' hema- 
tolopie". 



PROGRAMACION DEL TIPO Y,ATE'TICO.- T. F. Gilbert creó el mo- 

delo de programación llamado " ivíatéticon en 1962 ( 1), pero para - 

1953 ya habla descrito las bases teóricas de dicho modelo. Este - 

enfoque hace hincapfe en que deben estudiarse los procesos que -- 

ocurren durante el aprendizaje, además de las conductas termina -- 

les que debe Manifestar el alumno. 

Partiendo de los principios matéticos, Pennington y Slack - 

formularon métodos mas detallados: en el programa matético el edu

cando realiza todas las operaciones que se espere de él por medio

del método de aprender haciendo. En. los encadenamientos cada res- 

puesta fija un estado de cosas de estimulo único y se enseña de

adelante hacia atrás. El tamaño del cuadro varia y se da la mayor

cantidad de infsrmacmen cada paso, ase los pasos en cada leccion

quedan disminuidos al mrnimo. El contenido que se le presenta es

seleccionado en base al análisis de la materia, y a la respuesta

de los alumnos. La unidad de medida no es el cuadro, sino la can- 

tidad de conducta modificada por le lección. Las respuestas del

alumno consisten en combinaciones de tareas y elaboraciones escri

tas o de otra clase. 

Para la elaboración del programa se hace hincapie en la fi- 

jación de los objetivos conductuales. Los refuerzos consisten es- 

oecialmente en la terminación de le tarea. 



INSTPUCCION CONTROLADA POR IL a.L,UMUO.- Este método trata de

la ensetianza fundamentada en el propio alumno en grado mayor que

los métodos lineal, . ramificado y matético. Este método fue creado

por Mager en 1958 en colaboración con otros, y consiste en una es- 

pecie de dialóFo socratico al revés, donde el alumno orienta al ms. 

estro y no viceversa. ( 1) 

El Jaestro permanece en silencio hasta que el alumno lo esti- 

mula con oreíuntas que demuestra que necesita explicación, demos— 

tración o práctica o cualquier otro tipo de ayuda. 

En este procedimiento es importante probar un programa antes
de escri",irlo, paraconocer los requisitos previos exigidos a la - 

población a la cual va destinado, en cuanto al tipo de explicacion

es e ilustraciones que mejor conviene y los puntos difi'ciles proba
bles. 

Mal

La tesis principal que sostiene la Instrucción Controlada por

el Alumno ( ICA) es que el objetivo de la investigación en la mate- 

ria de ensezianza es el propio alumno, que es una de las mejores ea ENID

fuentes de información sobre si' mismo. Hasta 1964 este método se- 

gura siendo un experimento de laboratorio creado como medio para

un fin todavía no alcanzado. 

1) Garner, Lee LVy Op. Cit. 
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PROGRAMACION MATEMAGENICA.- F' othkoph ( 1965), preocupado por

las conductas especificas que ran lugar al aprendizaje en mener:al

antes que por el aprendizaje ce aluna materia determinada s, ariere

el nombre de " matemagénica" para su programación. Dice que existe

una diferencia entre los estrrnulos nominales susceptibles de ser - 

medidos objetivamente y los estímulos efectivos que deben sucitar

la conducta en el educando £. ntes que ésta sea mensurable. 

Las conductas rnatema_énicas implican tres activiades carac- 

teristicas que deben darse antes de que se produzca el aprendizaje: 

la transformación de un estimulo nomi.- al en uno efectivo ( esto se

produce dentro del organismo), algún tipo de elaboracmr u obra aca

bada ( que por ejemplo puede tomar la forma de respuesta ecoices), 

y procesos concretados en la resolución de problemas y en razona-- 
mientos inductivos. 

Tothkoph demuestra una aplicacmr del control de la conducta - 

matemagénica intercalando pr,:.;untas en material común y corrí ente, 

es decir en libros de texto, después y no antes del material. Este

es un método aue han recomendado hace muchos aflos los maestros de- 

dicaos a encontrar métodos de lectura mas eficaces. No hay aue ad

vertir al estudiante acerca de lo mas importante mientras lee o es

cucha, las preguntas lo pondr4n-_alerta para escudriñar en su memo- 

ria buscando hechos o ideas determinadas e identificrrlos como im- 

portantes mediante la inducción. Debe rec; r+arse que las pre. untes

colocadas muy cerca las unas a las otras dentro del material produ

cirén un disminución del rendimiento. Rothkop dice que a medida que

el alumno lee experimenta y asimila varias clases de conductas ma- 

tema énjcas y las orer;untas que encuentra selecciona las conductas

efectivas y al mismo tiempo hace extinguir aquellas no efectivas. 
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LA. 1 ROGRAMACION

La programación propiamente dicha consiste en el arreglo del

material que va ser aprendido siguiendo los principios descubier- 

tos en los laboratorios de psicolo^;fa. 

En general se puede decir que el método autoinstruccional pro

mueve el desarrollo de una habilidad individual ordenadamente y -- 

bien controlada, de manera muy parecida a la que emplearla un buen

tutor. Para lograr esto con éxito y eficacia se han desarrollado - 

una serie de pasos y reglas a seguir aue serán descritos en esta - 

sección® 

La perona que va a preparar un texto programado sobre tal o

cual materia, debe dominar debidamente el material que va a progra

mar, esto le permitiré hacer un análisis de dicho material que es

sumamente importante en la programación. 

En las programaciones ramificada y lineal, el análisis

terial consiste en;* 

a) Identificar los principos

b) Identificar los términos técnicos

c) Identi' icar las manipulaciones u operaciones

d) Identificar los ejemplos y los no - ejemplos

c' e1 mn

Después de hacer este análisis el programador procede a la - 

jerarquización del material, con el fin de determinar la prioridad

de cada parte del mismo en relación a los objetivos, es decir, dis

tinguir: 

z: Tomado de apuntes de la clase de Instrucción Programada, imparti- 
da por el maestro José Huerta Ibarra. 
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tablecer los objetivos. 

Los Objetivos.- La contribución mas valiosa que ha aportado - 

la Ense anza Programada a la educación no es el programa o texto - 

proF7ramado en s(, sino la insistencia sobre la importancia de esoe

cificar los objetivos educacionales en términos de eventos conduc- 

tuales observables. Desde 1930 R alp Tyler hizo hincapié en la nece

sidad de definir los objetivos en términos conductuales como pre - 

requisito para la construcción de pruebas ( 1). 

Mager ( 2), define un objetivo como una intención comunicada

por la declaración que describe la modificación que se desea provo

car en el educando, o sea, la descripción del conjunto de comporta

miento que queremos que el estudiante sea capaz de manifestar. Los

objetivos se especifican tomando en cuenta la filosofía de la edu- 

cación, las finalidades que persigue la materia y las conductas bar

titulares que se desean que la persona manifieste. 

Silverman ( 3) recomienda que antes de determinar los objets -- 

vos, se elabore la prueba final, o sea lo que se espera que el alum

no sea capaz de realizar después de estudiar el programa, con el - 

fin Ce tener una visión clara de lo que se espera del estudiante. 

Aseura que de esta manera se facilita el trabajo de la especifica- 

ción de los objetivos y de la elaboración del programa en general. 

Los objetivos representan conductas de criterio, o sea respues
41. 11

tas particulares que se desea que se incorporen al repertorio del - 

alurnno cuando se haya completado el programa y deben ser expresados

1) Tyler, Ralph W. " Achievement Testing and Curriculum Construc- 
tion", en C. G. Williamson, Minneapolis, Ed. 

Trends in Student Personnel Work, 199
2) Mager, Robert. Preparing Instructional Objectives. Belmont, Cali

fornia, Fearon Publishers 1962. 
3) Silverman, Robert. How to Write a Program. New York, Carlisle

Publishers Inc. 1970. 
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Especificación de Objetivos

Elaboración de Instrumentos
de Medición

9

Premedición

Elaboración o selección de
Métodos de Enseñanza

No

Si

Enseñar

Evaluar

Se lograron

los
d

obj etivds? 

Investigar causas



cer, comprender, etc.' que nos parecen poco operantes, les asid na

un sentido muy precisó de lo que se desea lograr en términos bien

concretos. 

La taxonomi àt de Bloom cubre tres areas que son: la cognosciti

va, la afectiva y la psicomotora.. Aqui solo haremos mención de las

dos primeras, en vista de que aún no se ha publicado la tercera. 

El area cognoseit3va incluye aquellos objetivos que se refie- 

ren a la memoria o evocación de los conocimientos y al desarrollo

de habilidades y capacidades técnicas de orden intelectual. Este es

el area que mas usamos para clasificar conocimientos adeuiridos. 

Los niveles que comprende son los siluientes; 

Reconocer
Nivel 1; Conocimiento

Recordar

Traducir

Nivel 2; Comprensión Interoretar

Extrapolar

Nivel 3: Aplicación

Nivel 4: & nglisis

Identificar

Relacionar las partes con el todo

110110

Separar las oartes y

Continuar con análisis hasta impo- 

ner un limite que va hasta perder

la identidad6

Elementos

Relaciones

Principios organizados
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Producción de una comunicación única

Nivel 5: Srntesis N Producción de un plan

Derivación de un conjunto de reta--- 

ciones abstractas. 

r uscios formulados en términos de evi
dencia interna. 

1L
Nivel : Evaluación

Juicios formulados en términos de cri
tercos externos. - 

ONU

El alea de lo afectivo i: cluye aquellos objetivos que descri- 

ben cambios en los intereses, actitudes y valores, el desarrollo - 

de apreciaciones y una adaptación adecuada. Los niveles que compren

de son los siguientes; 

Conciencia

Nivel 1: Receoción Disposición a recibir

Atención controla3a o selectiva. 

Nivel 2: Responder

Nivel 3: Valorizar

i vel 4; Organización

rCorisentirniento en responder

Disposición a responder

Satisfacción al responder

1
Aceptación ce un valor

Preferencia por un valor

Compromiso por un valor

Conceptualización de un valor

Organización de un sistema
lores. 



Nivel 5: Caracterización por un va- 
lor c complejo de valores

Caracterización

rConjunto enerali

nado

Lev Landa al referirse a los objetivos de la ense? anta dice

que no hay que conformarse con la especificación de comportamien- 

tos finales que deben adquirir los alumnos al terminar el _:)ro4 ra- 

ma, sino que también hay que estudiar los mecanismos internos de

tipo intelectual o comportamientos intermedios que dan coro resul

tado las reacciones externas o comportamientos finales observables. 
Una vez clasificados los objetivos, el paso siguiente es pre- 

parar un bosquejo que cubra el material que se desea_ enseriar. Pa- 

ra ello se recomienda obtener la ayuda de un técnico experto en

la materia a enseñar y recurrir al análisis del material, identi- 

ficando principios, reglas, ejemplos etc. El experto debe revisar

el material preparado para cada fase del desarrollo del programa. 

Iiay varias técnicas que resultan útiles para realizar esta etapa
de la pro ramación* 

Enfoques sistemáticos del diseño de un programa.- Se ha dem

sarrollado una serie de métodos para dise?íar secuencias de un oro
grama. Entre ellos están; 

El Método Pragmático, - Consiste en arreglar las diferentes opera- 

ciones que el alumno será capaz de realizar con éxito al final del
proa:rama en un orden lógico, dado por las experiencias del profe- 

sor dedicado a la programación ( basado en las hipotesis y los ob- 
jetivos del programa). Este método requiere que se distinr a hien
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Esta matriz s.breviada nos da la idea de lo que debe parecer un pro- 

grama bien organizado, el número de cuadros etc., pero tiene la des

ventaja de no tener espacio para dar varios ejemplos de conceptos

complicados para permitir al alumno identificar muchos ejemplos o

resolver varios problemas, para asegurarnos asi' de que haya compren

dido el concepto. Tampoco deja lugar para los cuadros iniciales de

apuntes que irrn desapareciendo. En este caso quizá el método de -- 

matrices de Davies nos resulte mejor y mucho mas completo. Para --- 

aplicar este sistema es necesario que el proMra.mador defina los ob- 

jetivos de la secuencia y que defina algunas reglas que representen

el contenido de la materia que se va a enseñar. En la construcción

de la matriz las ideas claves o reglas que se han definido se arre, 
lan en orden lógico y se enumeran en ese mismo orden. Asi la matriz

nos servirá para analizar las semejanzas, diferencias y posibles - 

confusiones que pueden existir entre las reglas. Se suele usar pa- 

pel cuadriculado y se hace tantos cuadros como reglas haya. Se es- 

criben las reglas en orden en la diagonal principal, lue-'o se iden- 

tifican las relaciones entre las reglas y se registran en lamatriz

por medio de un código como se puede observar en el esquema de la

página 77 ( 1). ( Las relaciones se representan por letras, color

o rayas). En esta matriz se usa el color negro para la asociación

y las rayas para la discriminación. En seguida se toman dos re. las, 

por ejemplo 1 y 2, si entre ellas existe una relación el cuadro ( a) 

se llena en color negro, si esa relación es de asociación; si es de

discriminación se usan las rayas para llenar el cuadro; si no exis- 

te ninguna relación se deja en blanco. Después se toman las reacias

1) Gavini, Gerard. " Manueal de Formation aux techniques". Esquema

de una matriz. Techiniques de 1' Ensei'- ment Pro- 
gramé. Putssus, Ed. Hommes et Techniques, 1969. 
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1 y 3, si hay relación entre ellas el cuatro b se llena según el
caso de asociación, discriminación o ninguna de acuerdo con nuestros
signos

pueden

convencionales. Después de

existir entre la regla 1 y

terminar tódas las

las demás, se pasa

relaciones que

a le regla 2 y

de la se - todas las demás reglas con las que llenaremos los cuadros
gunda lfnea y así sucesivamente ( 

consulte esqueña de la páriina 77 ) 

Para el análisis de las relaciones existentes en el Crian ;ulo infe- 
rior se toman las reglas en orden inverso, es decir 10 y 9, 10 y 8
etc. 

que nos sirve de control para ver si resultó simétrica o asimé
trica, 

en el segundo caso hay que hacer una revisión para encontrar
donde está la falla. 

Este diarra:ne nos da una idea completa de las relaciones exis- 
tentes entre las reglas, aun que no implica que se tiene que seguir
rfgidamente, 

pues se puede hacer adaptaciones segun el caso. 

El Método Ruleg.- Se basa en la premisa que el material a enseiar

que aparece en un programa puede ser clasificado en: a) reglas y b) 

ejemplos. 

La regla puede ser un principio, axioma, definición o fórmula

y se carcteriza por ser un enunciado de cierta generalidad, 

Un ejemplo puede ser la descripción de un evento físico, un

teorema o deducción de cualquier clase etc. y se caracteriza por 01. 

ser un enunciado de cierta especificidad, Como en los otros métodos

hay que definir los datos del programa, después hacer una lista de

todas las reglas posibles a las cuales se agregan los ejemplos que

las acompañan. Luego se hace una matriz de las reglas que resulta

ser una representación gráfica entre las relaciones del tema que se

estudia. Se puede usar la matriz de Davies ya mencionada. Puede usar

se una variación muy amplia de las recias y ejemplos para lograr los
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objetivos del programa como son: 
en un cuadro dar una regla y un - 

ejemplo, lucF.o pedir que - el alumno complete otro ejemplo, dar una - 

regla y pedir que el alumno complete el ejemplo etc. 

Los siuuientes signos nos indican el uso de regla, ejemplo y

sus v. risciones; 

riag + re.pla

reg regla incompleta o sea que se le pide al alumno completarla
reg regla negativa o de discriminación

reg _ solicitud de la regla o sea cuadro criterio

eg = ejemplo

eg ejemplo que el alumno debe completar

eg zjg no -ejemplo o de discriminación . 

eg solicitud de e jmplo

Se puede presentar un paradigma de regla -ejemplo o viceversa
de ejemplo- ret.la ( 1) 

El Método Matético,- Pennington y Sieck proponen un procedimiento

a seguir para preparar un programa matético que tien rasgos comunes
a otros estilos ' e elaboración de programas, pero difiere en la ter

xninologra y el orden de las sucesiones que es al inverso de las --- 

otras formas de presentar la informacmri. Las etapas son las siuien
tes; 

1.- Análisis de la tarea.- En esta etapa se realiza un análisis ex- 

tenso de la función durante el cual se indica la tarea o materia que
se desea enseñar mediante unidades de estrmulohrespuesta llamadas

1) Evans, J., Homme, L. E., & Glaser, R. The Ruleg system for the
construction of learning programas. Informe

preparado bajo Cooperative Research Pror_ram of
the United States Office of Education. pitttsburg, 1
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unidades operantes". Lo primero que se hace es un análisis funcion

al en el que se definen los objetivos en términos ; generales, de -- 

acuerdo con factores de costo y de otros elementos como Fastos aue

ocasiona el espacio dedicado a la instrucción, seguridad operativa

o sea errores cometidos por los educandos y los empleados y el co- 

eficiente de abandono de los estudios. Aqui se puede solicitar ayu- 

da de un experto en cuanto a los elementos esenciales de la tarea. 

2.- Formulación de normas de conducta. - Se formula una para la nrác

tica y otra para la teorra. La de práctica se prepara primero, de- 

tallando minuciosamente las disposiciones operantes de sucesiones, 

discriminaciones y generalizaciones. . Luego la se}-unda vez Para pu- 

lirla, de soui se deduce por medios análrticos una nueva norma para

descubrir un problema único que servirá como modelo básico para to- 

dos los casos, que abarque a todas las operaciones distinFuibles. 

3.- Plan de la lección.- Se trata de encontrar los conocimientos - 

previos del estudiante que puedan utilizarse en la nueva situación

de aprendizaje, y hacer un análisis de cada unidad operante para - 

ver que probabilidades hay de poder generalizar a partir de ella. 

4.- Elaboración de los cuadros.- En ésta etapa se escriben los ejer

ciclos de forma tal que cada operante se fortalezca mediante tres

técnicas sucesibas a saber; Demostración en que controla y se fuer

za cuidadosamente a los estímulos generalmente de tipo verbal, tam

bién se emplea el estimulo de atención que sensibiliza al alumno a

la situación acentuando las características esenciales, en forma - 

tal que el estimulo real se pueda generalizar; el ejercicio de in- 

citación o de apunte en que se sugiere cada operación con la ayuda

de un estimulo residual aue toma uno de los elementos esenciales

del estimulo real; y el ejercicio de finalización o sea producción
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de la operante, se refuerza car?a operación por :medio de la repeti- 

ción de la respuesta dada en el ejercicio de apunte. 

5.- Preparación de la lección.- Se presentan aquí tres considera- 

ciones importantes que son: la probabilidad de que el programa sea

útil en la situación didáctica; los sistemas que mejor den vida a

los ejercicios; y• 1a relación costo -eficiencia referente a la pro- 

ducción de los materiales proLramados de que se trate. 

6.- Redacción y evaluación.- Esta etapa es evidente en cualquier

proceso de elaboración ( 1). 

El Método Algorftmicoa- La enseñanza programada algorítmica se basa

en un análisis de la población y de los procesos mentales que entran

en jueo para lograr los objetivos pretendidos. El prop•ramador r. e-- 

dacta varias versiones de una misma secuencia. Para redactaría re- 

quiere la representacionetgráfica del modelo de actividad intelec

tual de cada individuo o grupo de individuos para para quien se ha- 

ce el programa. La gráfica de ese modelo es el algoritmo ( conjunto

finito de pasos que deben seguirse para resolver un tipo de proble- 

mas dado). Landa lo la estudiado sobre todo para enseñar idiomas, 

Incluye el estudio de la lógica matemática. ( 2) 

Redacción de los cuadros.- El paso que sigue es comenzar la

preparación de un bosquejo de los cuadros que deben ser hechos de

tal manera que logren los objetivos que se deseen con el curso. _ Al

poner el material en pasos pequeños recuentemente se identifican - 

las omisiones que se hicieron en el bosquejo, pero además indica - 

1) Margulies,, B y Eligen .' .°'Mathetics Supplement" en Programmed Ins- 

truction. New York. Ed. Wiley, 19
2) Carrillo, Elba " Programacion Algorrtica" Conferencia dictada en

el Seminario Sóbre Ensed anza Programada y Tec- 
nolo;' a Instructiva. México D. F. Nov. 1971. 
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los lugares o puntos que contienen material que no reflejan los ob- 

jetivos del curso. Luego se redactan los cuadros tantas veces como

sea necesario, aqui es donde entra el tipo de cuadros que vamos a

usar según el caso ( consulte Apendice B). 

Una vez redactados los cuadros •en su forma final, se presenta

el pror:rma al alumno para la experimentación de el mismo, se toma

nota y se observa cuidadosamente donde falla el alumno ( excepto en

orograma ramificado) y se hacen las modificaciones y ajuestes per- 

tinentes. Este proceso se repite hasta que nuestro programa quede

listo para el usó. 

Evaluación del Programa.- Este punto se refiere a la valora.cion

del programa, su efectividad. Para ello se hace una evaluación in- 

terna que se refiere a aspectos metodóldcicos, secuencias, tipos de

cuadros, apuntes etc. ( consultar aoendice C) y una evaluación exter

na que incluye en primer lugar a los estudiantes, ( si se lograron

los objetivos que se pretendían o no.)„ tambien entran corno elementos

externos el autor del programa, los antecedentes de elaboración del

programa, los ensayos, los comentarios de críticos, maestros etc.; 

sin emb ar :o sigue habiendo mucho por investigar sobre la Evaluación

de un programa. 
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CRITICAS

A L, TAMA PROGRAMADA

Veremos ., rimero las ventajas de la Ensedanza Programada o sea

los beneficios que aportan los programas bien preparados y sujetos
a una buena prueba de campo, es decir cuando la técnica se aplica

debidamente, 

Ventajas de la Ense? anza Programada ( 1) 

1.- Eficiencia. -Se ha comprobado que la enselanza programa• a ense- 

ía tan bien como el sistema tradicional, a veces

mente en muchisimo menos tietpo. 

2.- Material autocorrectivo.- Los

serie continua de pruebas aue el

mejor y general -- 

textos programados incluyen una

alumno hace y le ayuda a hacer co- 

rrecciones que en otro caso el maestro tendría que hacer. Tambien

tiene pruebas de repaso cuyas respuestas no etán en el texto del

estudiante y que le da al maestro la oportunidad de comprobar lo

que el alumno aprende. 

3.- Mantiene la atenctbrí del estudiante.- El texto es auto -estimulan

te y permite al estudiante concentrarse por largo tiempo. 
4,- Disciplina. -Se ha comprobado oue los alumnos que trabajan con

textos programados presentan poco o nin-,ún problema de disciplina, 

cada quien está concentrado y trabajando en lo suyo. 

1) Calvin, Allen D. Estudios •sobre Enseñanza Programada, México, 
Ed. Limusa- Wiley, S. A. 1971



5.- Facilita la lectura -comprensión.- hay ciertos indicios ¿ e que

mejora la facilidad de lectura, presumiblemente por la necesidad - 

leer con cuidado. Enseña a aprender: los alumnos tienen conciencia

de que están aprendiendo, y del procedimiento que están siruiendo

para aprender. 

6.- Evaluación.- Permite la medición de la conducta durante el acto

mismo del aorendiznje a través de las preguntas de cada uno de los

cuadros del programa, y de las pruebas iniciales y finales. El pro

grama en si es un instrumento objetivo de medición. 

7.- Con respecto al maestro.- La enselanza programada proporciono

al maestro la oportunidad de aumentar la eficacia de sus ensesn-- 

zas, lo libera del trabajo rutinario permitiendole dedicarse a pro- 

gramas mas interesantes, proporcionar orientación individual a sus

alumnos. El maestro puede realizar mejor su papel de maestro. 

B.- Evita la frustración, tanto en los maestros como en el estudian

te. Elimina ese sentimiento de fracaso por mal rendimiento y pro- 

blemas disciplinarios en el maestro. En cuanto al alumno lo permi- 

te avanzar a su propio ritmo, eliminado el aburrimiento en el alum

no adelantado que ahora no se ve obligado a esperar al alumno lento. 

El alumno lento avanza también a su propio paso, a sabiendas aue - 

tiene la oportunidad de obtener calificaciones comparables al del

estudiante avanzado, 

9.- Investigación.- ( 1). La enseianza program da es un modelo su- 

plementario de exploración de la actividad mental. El procesamiento

de los ' atos fundamentales deberá desembocar en una profundización

de la teoriq. 

1) Antoine, P y Dasbrousses, H. " Ltenseignement Programmé: Points
Forts, Points Faibles, Developement

Formation". En Enseiznement Pro'" rammé, 

Paris, DunogrITTChette. 1Q6q, No. 5
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100- Acción sobre las estructures.- La ense 1anza programada hace

que se pongan constantemente en tela de juicio las estructuras de

las clases por edades, por niveles etc. 

Desventajas de la Ensenanza. Programada

1.- Existe siempre la posibilidadce que se elaboren malos prora - 

mas en que los alumnos ni si quiera ten s en que pensar pa-& se_ia.ls.r

o escribir la respuesta correcta. Ineficacia, 

2.- El costo.- La enselanza orogramada demanda mas tiempo en su -- 

elaboración y mayor gasto en su perfeccionamiento. 

3.- Le enseaanzase vuelve lenta, aburrida y fria. -Cuando los oro - 

gramas son monótonos la enseiianza se vuelve lenta, aburrida y fria. 

Además es importante mantener el contacto con los maestros. 

4.- Objetivos.- En muchos casos están descuidados y olvidados los
objetivos. Esto es perjudicial y permite que el maestro pierda con

trol del aprendizaje de sus alumnos. 
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OBJECIONES

V

OBJECIONES A LA ENSE, ANZA PROGRAr;rADq

Hoy en ddfa la tecnologia de la educación es bastante conoci- 

da en las diferentes naciones del mundo y todas parecen estar cons

cientes de que una tecnologfa eficiente de la educación, derivada, 

no de los principios filosóficos, sino del análisis realista de la

conducta humana tien mucho aue aportar a la educación, sin embar- 

go hay oposiciones muy serias a dicha tecnolo ' fa en general y a la

enseaanza programada en particular, Entre esas objeciones tenemos: 

1.- Alr,unos de los trabajos de laboratorio que dieron lugar a

las formulaciones básicas dela conducta fueron realizados con ani

males inferiores ( ratas, pichones etc.), Se r? i.ce frecuentemente que

dichos procedimientos f,leron descubiertos con animales y que solo

son apropiados para los mismos y en situación de laboratorio y que

intentar aplicarlos en el salón de clase es tratar al educando co- 

rno si fuera un animal ( inferior) y es extrapolar demasiado. Pero

debe notarse que nadie argumenta que lo que resulta cierto en el

caso de una rata lo es también en el caso de un ser humano, ya que

hay enormes diferencias en la topografía de la conducta de ambos, 

lo que si se acepta es que el proceso aonductual tiene varias simi

litudes. Es común a ambos un mundo en que prevalecen ciertas con-- 

tingencias de reforzamiento. 

2,- El uso de conti_nt_,ncias de reforzamiento ideadas, o sea

que algunas contingencias de reforzamientos que se usan son arti- 

ficiales ya que en la vida diaria no estarán presentes. Aqui el - 
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punto básico y muy válido es que el maestro prepara al alumno cara

los reforzadores naturales que se pondrán en lunar de las ideadas - 

en la enseaanza para que ten- an aplicaciones Jrácticas en la vida

del educando. 

3.- No enseña ciertas actividades importantes tales como la ex

ploración, el descubrimiento, cómo estudiar, la espontaniedad_, la - 

oriainalidad, la iniciativa y el in• enio. Le verdad es que un pro- 

grama solo enseña aquello que está destinado a ensed ar, por ejemplo

si un proerarna tiene corno objetivo enseñar la discrim; na.ctri de los

valores de los quebrados propios, o enseñar la teoría de conjuntos, 

no enseriará cómo estudiar, cómo explorar, ni tampoco cultivará el

desarrollo de la iniciativa. Para que un programa ensee estas últi- 

mas tendrá que estar elaborado con ese fin. Un principio básico de

la Ensedanza Programada, es el de alcanzar las metas una por una o

sea enseñar una sola cosa a la vez, por lo que cada una de las con- 

ductas mencionadas pueden ser enseñadas con programas separadas. 

Por otro lado la enseianza eficaz como medio eficiente y capaz

de ejercer cambios en la conducta humana, atemoriza. Pues podría

darse el caso que se hiciera mal uso de la tecnoloi'a de la enseian

za, entonces destruirla toda iniciativa y creatividad; pero por otro

lado podría ser que esta tecnologia se usara debidamente y Produje- 

ra estudiantes hábiles, comcetentes y bien informados, y podrir ere

ar una gran diversidad de intereses y contribuir positivamente al

desarrollo de la persona y .de su cultura.( 1) 

4.- Otra objec•ion c cr5tica muy seria es le que hace Lev Landa

1) Skinner, B. n. The TechnoloyFy of Teaching. New York. Appleton

Crafts Educational Division. 1968. 
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a la programación lineal y ramificada. ( 1) Landa afirma que no es

posible enseñar al sujeto la manera de resolver problemas do difi- 

cultad considerable, o sea comolejos, mediante' el simple aprendiza- 

je de encadenamientos de elementos intermedios que unen problemas

concretos con sus soluciones concretas, debido a que no siempre ex

iste una relación simple y directa entre la información inicial, - 

y las reacciones finales ( respuesta). Puede haber muchos caminos - 

diferentes que permitan pasar del estimulo a la reacción, o. sea que

reclama a los programadores el no saber cuales son los mecanismos

intelectuales que se ponen en juego al resolver un problema mas o

menos dificil, porque la conducta final no está constituida solo - 

por las reacciones externas, sino también por mecanismos psicoló- 

gicos o internos, que son precisamente los descuidados Por los con

ductista.s. En resumen, Landa -ve como problema grave, el hecho de - 

que los programadores no se interesen por el mecanismo utilizado - 

para dar la respuesta, ni de lo que piensa el alumno, ni de los me

canismos que . motivaron esa respuesta, sino que solo se ocupan ( e la

respuesta en sr. 

La programactri lineal y la ramificada representan una posibi- 

lidad de la ense?íanza para ayudarse con el método del dia2;ndstico. 

El papel de la realización de este método está en las exigencias

siguientes, lo mismo que en su grado de realización; 

1.- Descubrir las estructuras de le actividad intelectual ( 

correcta) correspondiente. 

2.- Establecer modelos exactos de esa estructura. 

3.- Encontrar procedimientos eficaces que permitan penetrar en

1) Lanc',.a, Lev .. Diagnostic et ensei` nement programme. Paris. Cen- 

tro de documentation sur lrenseignement programé. 

Institut Pedagogique National. 1967. 
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a si mismo y a la humanidad? 

Estas y muchas otras preguntas nos Hacemos y nos haremos y to- 

das con justa razón, pero ader s debemos pensar en naestros niños

y jóvenes como recursos naturrles y fuerza de nuestra cultura y - 

nuestros esfuerzos debería orientarse hacia la educación inte. ral - 

de los mismos, y si la ciencia como tal entre otras cosas controla

y predice, implica que de nosotros depende el rumbo que tome la Ln- 

señanza Programada en particular y la educación de nuestros puelos

en general. En nuestro poder se encuentra el ofrecer a las nuevas

y fut'aras generaciones de América Latina, una nueva educación que

prodazca nueva vida y vida abundante. 
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ELAR OR AC ION D_, TTN SE GIMN T1 O PROGRAMADO

El Progra: a. " Introducción a la. Teorfa de Conjuntos" 

El tema que originalmente se abordó para este pro ' rama fue
Razones y Proporciones", para una población de quinto a.fo de , ri- 

maria. Al aplicar el programase observó que cuando los alumnos - 

11egaban a los cuadros que requerían información previa sobre que- 
brados, 

comenzaban serias dificultades ya que no dominaban el con- 
cepto de fracciones. Se deci-' ió introducir algunos cuadros

paso de quebrados

vano. El entonces

de un programa de

de re- 

para llenar las lsr:unas, pero todo resultó en

director de esta tesis su¿ i_.rió la construcción

repaso de los quebrados. x? sf se hizo pero

ficultad fue la misma; los niños aue estudiaban el programa

nocian también la -noción de fracciones. Era necesario hacer

la di- 

deseo - 

una se- 

cuencia previa que abarcara estos ternas. Con esta experiencia aue- 

dó claro que cuando se desea hacer un programase debe conocer con
precisión las características de le población, y se deben definir

los requisitos previos que deben llenar todo alumno que pretenda
aprender con el programa. Se decidió abandonar la Mea de introdu- 

cir ese programa en esta tesis ya que era necesario construir Pri- 
mero otro programa para enseñar fracciones: decimales; y quebrados. 

Dado que este lleveria mas tiempo del aue se disponía, se decidió

hacer el programa sobre Teoría de Conjuntos° 

Este pro4=rama fue hecho con el fin de conocer las ventajas que
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se podr' an obtener y las dificelt .dcs que ) odria proeentrr el uso

de materiales programaos en las escuelas primarias
t' ; 1 pais y ana

tizar las conclusiones concreta, para hacer recomendaciones. 

Población.- Se trata de un oroerma de ejercicio solamente, siri e_ 

bar ro se escogió una población real de alumnos de 6 aislo de peinarla, 
i TeConjuntos. en ese nivel escolar se enseña la é o.ria d e Desoues

de hacer la priLera aplicación a 2 alumnos, y correfir el agro, r. ama

sef;ún los resultados obtenidos, se aplicó a otros 4 alumnos del mis

mo nivel escolar. El anflli. sis de los resultados obtenir os su el rió

la necesidadde establecer coco requisito previo aue los glu:nnos - 

supieran leer bien y escribir ( ya que ser del 6 azo no inolica sa

ber leer y escribir). Se escocieron 15 alumnos del sexto a.:slo para

la orueba que a juicio del maestro sabían leer y escribir. ) obe a _ña

dirse que en su mayoría son niños '? e nivel socio -económico muy bajo. 

Objetivos.- Los objetivos se enunci^ ron de la siguiente manera: 

Al terminar el estudio del pro rama el alumno deberá ser capaz

de

1.- Reconocer ejemplos de conjuntos: 

2.- Reconocer el símbolo de conjunto y conocer su uso en le apli

catión práctica. • 

3.- Reconocer elementos de un conjunto

4.- 

5.- Recordar los símbolos aue significan " elemento de" y " no ele

mento de" un conjunto. 

Reconocer " no elementos" de un conjunto
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Prueba. de Premedi ción: Se spli. có antes del orof=:ra,ma con el fin de

comprobar los conocimientos previos al respecto del tem... 

1.- Escriba dos ejemplos de conjunto. 

2.- Escriba como se lee la sig=uiente expresión: 

Pedro, Juan, M rf a } 

3.- 2 ,, 2, 3, 
Si/ No

Marte f, fyenus, Júpiter, Tierra
Verdadero; "-also

a se lee: 

L-7 •:.- sirve Dara agrupar los elementos de un

7.- e se lee: 

8.- La coma se lasa pare separar los de un conjunto. 

Resultados: Los resultados obtenidos de esta prueba fueron nulos, 

los niños nunca hablan oído hablar del tema. 

El Pro r•r am a

INTRODUCCION A LA TEO° IA DE CONJUNTOS

1.- CONJUNTO es cualquier colección de una clase oarti- 

cular. 

La siguiente gr4fica representa

una colección de trianjrulos: 
Por tanto podemos decir que es
un CONJUNTO de triangulos. 

cu ritos? 

AAA
AAAA

7

2.- Un equipo de foot -bol, es uln CONJUNTO de 11 jugadores. 

Una semana es un de 7 dias. 
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3.- Un rebano (' e vacas es un conjunto de vacas. 

Un ejército es un de soldados. 

conjunto L..- En una biblioteca hay un de libros. 

con unto

Las palabras sue No den la idea de colección no son

consideradas como conjunto. 

Un gato No se considera como un

conjunto

La palabra vaso dm. lc idea de un solo objeto y no

de colección. 

Vaso es un conjunto? 

Si/ No

no

7.- Escribe una, X en el parentisis de las expresiones

que dan idea de conjunto

a) Familia ( ) 

b) Abrigo ( ) 

c) Perro ( ) 

d) Vajilla( ) 

Familia

Vajilla

Todas las cosas que forman el CONJUNTO, reciben el

nombre de ELEIdMENTOS del conjunto. 

Un rebano de vacas es un conjunto de vacas. 

Cada del rebaño es -un Elemento del conjunto

de vacas„ 

Vaca

Todos los colores que conoces podrían formar un

Conjunto,• en ese caso cada color seria un E'LE' MENTO

de ese conjunto. 

El color amarillo seria un del conjura

to colores, 

1. 1



elemento

elemento

elemento

10.- Tu familia est- formada por un conjunto de personas

Tú, por ser parte de tu familia, eres un

del conjunto que forma tu familia. 

11,- Una manada ' e leones es un conjunto ( e leones. Ceda

león de 1- monada es un del conjunto

de leones. 

12.- Los números 4, 8, 6, 7 formen un conjunto, cuyos ele- 

mentos son 1, 8, 6, y

7

13.- Observa el siguiente conjunto: 

7
Los pa.réntisis ( sirven para agrupar los elementos

de un conjunto. ( Nótese que separamos cede. elemen- 

to con una coma). 

A[ rupa los elementos del conjunto 3, 6, 4, 2

3, 6,, 2

i 

7, 6, 1 Es un conjunto, cuyos elementos esto: 

agrnoados por el si -,urente s' rbolo:_, 

15.- Observa detenidamente el siguiente conjunto: 

Marte, Jupiter, Venusl

Este conjunto se lee as': " 1 conjunto cuyos ele- 

mentos son Marte, Jáá? iter, " 

Venus

Juana, Marcos, Isabel} 3e leo: " El conjunto cuyo

elementos don Juana, 

Isebeln
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Se lee: s' ll ccn junto cuyos elemen- 

tos son

a, b, e, d

18.- Pera exoressr rue 8 es un elemento de cl conjun- 

to 1, 8, 6, 3, Se escribe asf: 8C, (1, 8, 6, 

Con este símbolo Q7 se abrevia " es un

3) 

elemento

19.- La siguiente expreS n: Pedro 6. An , PF " ro, Juan} 

Es la forma abreviada de decir que " Pedro es un

elemento del conjunto Ana, Pedro, Juan" 

Con que sfmbolo se abrevia s' cs un ele:,,:; nto ce?3• 3

20.- El símbolo e re2resente, o quiere decir; " es un

elemento ( 5e'. 

Completa 1p expresión: " Azul es un elemento del con- 

junto blanco, amarillo, azul, negro: 

azul blanco, amarillo, azul, ne_ ro} 

2.1.- En le lfnea de le derecha, escribe le alabr.a " verde- 

dero" o " falso" ser -:un corresponda, q las ex:aresion( 

siguientes: 

P E fi, 3, 4, 6} 

h) DeL`, C, D} 

c) 4 e fi, 6, 4, c. 
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Prueba que se aplicó después '?. 1 oroTra_ma.- Es una prueba eauiva- 

lene a la primera que permitió' analizar el grado en que se lora - 
ron los objetivos; 

1.- Escribe dos ejemplos de conjunto

2.- Escribe cómo se lee la si` uiente expresión; 

Leon, perro, Fato) 

3.- 
Si71To

4.- io %, 8, 7, 1+ 
Verd_adero¡ palso

5.- f 1 sirve oar<_=. aorup . r los elementos de un

6,- E_ se lee: 

7,-¢ se lee; 

Los elementos de un conjunto se separan por . medio de

Frecuenci<-'. de

Re 4a$ Co_ rectas

5

6

7

0

0

r -i

f

Res -puestas



Diseño de las secuencias del Pro ; ramn.- 

Introducción el concepto de conjunto: 

Ccnjunto es una colección de una clase particular. Desde el

punto de vista matemático, es una colección bien definida. 

Para fines didácticos se estudió como una colección de clase

prticular. En este sentido todo puede ser un conjunto. Juan pue- 

de ser un conjunto si se toma como ente biológico ( conjunto de cé- 

lulas) y puede ser un elemento si se toma como formando parte de

un conjunto ( su familia, sas compañeros de clase). Cuando se do- 

mine el concepto de conjunto se podri enseñar" Juan" corno " conjun- 

to de células". 

Regla 1.- Conjunto es una colección de clase particular. 

Ejemplo de regla 1.- Los dias de una semana, una manada de leones, 

los alumnos de una clase etc. 

Regla 2.- Elementos sonlas cosas que constituyen el conjunto

Ejemplo de regla 2.- Un soldado es un elemento del conjunto ejér- 

cito. Juan es elemento del conjunto Juan, José, 

i'yiari a. 

Regla 3.- No elemento son cosas, objetos o personas que no consta

tuyen el conjunto

Ejemplo de la regla 3.- Un perro no es un elemento •' el conjunto

rebano de vacas", el número 8 no es elemento

del conjunto L, q, r. 

Los siuientes símbolos son importantes para conocer y mane- 

jar el conce3to: 

t f s' mbolo para agrupar elementos del conjunto

E srmbolo que si nificP " elemento de" 

símbolo que significa " no elemento de". 
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Elaboración de los cuadros.- Los cuadros del aroerama fueron ela- 

borados siguiendo el modelo de la oro. ramec . ón lineal. Al concluir

la elaboración del programa Elba Carrillo y Rogelio Morales lo re- 
visaron y sugirieron ale -.unos cam' íos: 

Eliminaciones.- Se eliminaron palabras que no hacían faltaoar.a la
comprensión del. cuadro. En el cuadro 6 eecia " fornan o constituyen", 

se prefirió dejar solamente " forman". En el mismo cuadro y en otros
decía " miembros o elementos", se eliminó la plabra. "miembros". 

Cambios; Se cambiaron palabras oue distraían el alumnos en el cua- 

dro 1 decía; " La gr&fica a 1Q. derecha representa..., se cambió por: 

la sigui ente Eráfi.ca representa". 

Vocabulario; Se cambiaron palabras poco conocidas por peras aue ma- 
nejan los nilos con mayor frecuencia: en el cuadro 3, se c^ Aió

reses" por " vacas". 

Se ¡ alzo un anglisis de la secuencia, que incluía los siguien- 

tes rubros; 

CuA5ro Reslouesta Paradigma Comentarios

1 7 Fe; 4. EjtRep. - El material dedo hace
que se formen muchas

Introductario asociaciones con con - 
Secuencia ceptos previos

Se presenta primero la
información esencial. 
Se provee la orócti_ca
adecuada para su aoli- 
cacion. 

La fraseolo,rf a. es clara. 

El cuadro es conciso
La pre_runt a esta enun- 
ciada clarn,mente y el

Estímulos alumno responde besen - 
dose en la información
dada en el pro_:rama. 

El ejemplo es sini' ica- 
tivo y bien esco ido
Evita ayudas excesivas. 

Nuestro estudio se basa en" Teoría de conjuntos", debería omitirse, 
pues no es clara su función dentro del cuadro. 
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Respuesta Pardi-;ma. 

2 conjunto Ej4 Ej

Generative

respuesta

Secuenc_ a

Comentarios

La respuesta no es per

tinente ( pues el concep
to central es " conjunte)" 

y no " contar"), sin em- 

bargo por ser un cuadro

Introductorio, puede que- 

dar asf. 
Evita la posibilidad de

copiar dentro del cuadro. 

No hay la suficiente se- 
guridad que el estudian- 

te ha comprendido elma- 

terial importante. 

Hay retroalimentación in
mediats.. 

Dificultad progresiva, 

Se da primero la infor
macion esencial. 

Se provee la práctica
adecuada. 

El vocabulario es claro

y comprensible. 

Son concisos, fticiles

de comprender. 

Se refieren a la expe- 

riencia previa del es- 

tudiante. 

Estímulos - Las preuntas son enun

ci $das clar,)mente, y "él
alumno responde basado
en la información dada

por el programa. 

El ejemplo es si,-nifica. 

tivo y bien esco; ido. - 
Da oportunidad a aplica

Aciones
del concepto " cón

Respuestas

junto. 
Evita ayudas excesivas. 

Es pertinente y significa
tiva. 

Se evita la posibilidad d
copiar dentro del cuadro. 

Es atingente a 1a i_nfor a

ción esencial. 

Asegura que el estudiante

ha comprendido el materia

Hay retroalimentación. 
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Excepto algún cambio en cu9ato a la forma de presentar lainfor-- 

mación, ( cambio de alEunP.s oaltbras corno " reses" por `' vacas"), se

puede aplicar los comentarios del cuadro número 2 a todos los de- 

más cuadros. 

Aplicaciones g Resultados.- El proxrama primero se aplicó a dos - 

alumnos del sexto año. Uno da ellos encontró su priarera dificultad

en el cuadro 5 ( entonces el cuadro criterio), no comprendía " nación" 

como un conjunto, sus comentarios fueron: " nación es igual a decir

vais y pais es uno". Ambos se dejaron guiar por le forma del cuadro

22 ( del presente programa) que dice:" Expresar que P no es un ole -- 

mento de"...", al pedirles que escribieran el sfmbol.o que represen- 

ta " no es elemento de", respondieron " P" en lunar de " 1Z ". Al mo- 

dificar este cuadro se apuntó como se encuentra en el prograrla ac- 

tualmente, 

Las modificaciones pertinentes se hicieron y se volvió a apli- 

car. De allf se concluyó que el cuadro para introducir el concepto

r! lmento" estaba explicado con demasiadas palabras y algunos alumnos

se perdfsn al leerlo* Por ello se hicieron las modificaciones perti- 

nentes. Tambien se hicieron modificaciones en el cuadro 13 que pre- 

sentaba dificultad y se cambió la oalabra " llaves" por " parénti.sis". 

El cuadro 18 se modificó paraintroducir el símbolo de elemento. 

La versión que resultó se aplicó a. 15 alumnos de la población

descrita anteriormente. Como se puede observar en la ^ ráfica de la

página 1014 los cuadros que presentaron : nsyor dificultad fueron: 24

error por omisión del símbolo que ap'ru7» los conjuntos), 23 a y

22 ( error por no poner el diagonal 111 si -óbolo para expresar " no

elemento de") y el cuadro 13 ( error por omisión del símbolo). 

OBSERVACIONES: 
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1.- A1F_;unos conceptos fueron introducidos y no se oroporcionó sufí

ciente p.rictica. Por ello no quedaron completamente comprendi- 

dos. 

2.- Casi todos los nidos pidieron que se les leyera el pro- rIra, ya

que esto les facilitaba mas el estudio. Los maestros que vieron

el programa opinaron lo mismo ya que asi se acostumbraba hacer

en los examenes por escrito. Estas observaciones hacen ver que

a los niños les es dificil comprender lo leido, por lo tanto les

es dificil seguir intrucciones por escrito. 

3.- Los niños, al observAr el papel impreso, recibieron la impresión

de que se trataba c' e una prueba y observaron conducta de prueba, 

a pasar de que se les ex.alicó que no era prueba. Se notó que a

medida qae fueron resolviendo el programa se fueron relajando. 

CONCLl1SI O: ES ; 

Las conclusiones deben ser interpretadas con mucho cuidado, ya

que por una ) arte, el programa es un simple ejercicio, es un segmen- 

to muy corto y por la otra la población, con quien se probó no es

representativa ( fueron solo 15 alumnos de nivel socioeconómico bajo). 

1.- La Enseñanza Programada de introducirse a la escuela primaria

debe ser después de asegurarse de que se: 

a) Ejercitara a los alumnos en la lectura comprensiva. 

b) Les enseñara a seguir instrucciones y s_ bre todo, instru-- 

cciones por escrito. 

c) Fijen bien los requisitos previos que el alumno debe llenar

parasacar provecho del programa. 

2.- Quiza resultarla conveniente dividir a los alumnos por grupos, 

segun nivel de comprensión de tal o cual materia, cuando se intro- 

duzca la Ense: anza Programada, ye que la división en años escolares
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APENDICEA

SOBRE LOS APUNTES. 

Los apuntes o ayudas se refieren s aquellos estimulos induc- 

tores que se usan en la programación con el fin de aumentar la

probabilidad de aue la respuesta deseada ocurra. 

Los apuntes se dividen en dos grandes grupos a saber: 

a) Apunte Formal

b) Apunte Temático

El apunte formal proporciona al alumno información acerca de

la estructura o forma de la respuesta aceptable o correcta pero

no acerca de su significado. Por ejemplo el indicar el número de

letras en una palabra o el nLí ero de palabras de una respuesta, 

el patrón del sonido de le . palabra mediante la rima etc. 

El apunte temático leproporciona al alumno información con

respecto al significado de la respuesta, pero no de su estructura

o forma. Por ejemplo indicación acerca de la categoría general

de la respuesta tal como la equivalencia a alguna otra palabra o

frase, indicación de relaciones tales como palabras opuestas etc. 

El Dr. Silverman ( 1) hace una clasificación un poco mas minu- 

1) Silverman, Robert E. " Conferencia preparada para Seminario En- 
señanza Programada y Tecnología Instruc
tiva". México, D. E. Noviembre de 1971. 
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ciosa de los apuntes, pero que en resumen vienen t ^ pertenecer a las

dos clases ya mencionadas. La clasificación del Dr. ilver' an es

la siguiente: 

a) Apunte de Analogía

b) Apunte de Asociación

c) Apunte Parcial

d) Apunte de Espacios -Múltiples

Los dos primeros pertenecen a la categor' a de Apuntes Temáti

cos y' las dos últimas a la de Apuntes Formales. 
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APP'.:DI CE • 

SOBRE LOS CUADROS

En EnseHanza Programadauncuadro es una pccaerta cantidad de

aterial expuesto, ya sea en forma de ore :untas o en formas de ese- 

veractri, al cual debe responder el alumno. 

t

El pr•op sito de los cuadrosec obtener cond.acte si -niPlcats'. ve

de parte del alumno. Para especificar el propSsitc de cada curycro

es necesario saber; 

a) lo que sabe el estudiante sl o oezar el cuadro

b) porqué se le úa el nuevo material

c) que conductas se esperaque realice

d) qué errores puede cometer. 

Division de los cuadros segun su contenido

Pare la Pro ramaci•_`,n Lineal; 

a) Cuadro orinicá.a; contiene infor: ación, no solicita nin una

respuesta. 

b) Cuadro introd.uctorio; contiene información, solicita la con- 

dicta y confirmación de la. misma. 

c) Cuadro generativo; contiene un ejemplo relacionado con la in

formación . roviamente rnostrda, solicitud de concáucta, confir

macla de le misma. 

d) Cuadro de reoeticion; es ideritico al cuadro generativo, ero

repite la conducta, 



110

e) Cuadro de revisión: contiene información de ren;,.':1."° o de cono

cimientos adquiridos, aolicit, d de conducta, corf .r ,'zción ' e

la misma. 

f) Cuadro de síntesis: conación de dos i.nfor -isciones - a ore - 

sentadas, solicitud de conducta, confirmación ;.:.e la mi ra. 

Cuadro criterio: solicitud de conducta final sin ayad o apun

te

Para la Pro€_rama.cón Ramificara; 

a) Cuadro de Introducción: Presenta nueva infor:ración en fose

de disc.asión, solicit= elección de alternativas

b) Cuadro de Practica; Presenta información estudiada oreviamen- 

te, discusión y solic' tud de elección de alternativa. 

c) Cuadro Final: Discusión y elección de alternativa. 

Cuadro de Copiado.- Son aquellos cuadros en que la información aaue

pide al alumno viene en el mismo cuatro y por lo tanto, oarn res -- 

ponder correctamente basta copiar la res cesta• de la información - 

dada en el cuadro. 

El Apunte Formal suele llevarnos a elaborar cuadros de copia- 

do, que son útiles cuando nuestro propósito es lograr que el alum- 

no aprenda la estructura de la respuesta, cuando no se persiue es

te fin, deben evitarse porque no ayuc: a.n al alumno a comprender el

si. ni.ficado de la r•esouesta. Para evitarlos se conseja: 

a) Pedir al alumno con+acta de discriminación y de generalización
simultaneemente. 

b) Incluir gr&ficas y solicitar conductas que reflejan le consulta
de esa _'raficas. 



APENDICEC

LISTA PARA COMPROBAR LA VALIDEZ INTERNA DE UN PROGRAMA * 

1.- Objetivos

a) +, Están enunciados los objetivos en términos de comportamien
to? 

b) ;, Son completos, claros y medibles? 

c) 

d) 

Se describe claramente la población estudiantil? 

Se definen clara y completamente los requisitos previos de

conocimientos y destrezas de la población? 

e) : Se identifica el comportamiento inicial del estudiante? 
2.- Contenido

a) ' El contenido cubre adecuadamente el material especificado

en los objetivos? 

b) , E1 material está completo y actualizado? 
c) ; E1 contenido está libre de errores técnicos y cientrficos% 

3.- Organización y Secuencias

a) , E1 material dado hace que se formen muchas asociaciones al

relacionar material nuevo con conceptos que el estudiante

tiene ya en su repertorio? 

b) '- La secuencia si' ue un sistema de ora.nización que va de lo
simple a lo complejo", de lo " concreto a lo abstracto", 

de lo " fácil a lo difrcil" y de lo " conocido a lo descono- 

4 Preparado por Robert Silverman, de la Universidad de Nueva York. 



oído"? 

c)
7 Se presenta primero la información esencial? 

d), Después de presentar lo más importante se ailaden detalles? 
e)¿ Después de presentar un nuevo término o concepto se provee

la práctica adecuada para su aplicación? 

f) 6 Los repasos o resúmenes son acumulativos y están adecuada
mente espaciados? 

g) I Se incluye en el programa puntos de autoexámen en los luga

res apropiados? 

h) Cada cuadro con excepción de los repasos o resúmenes, con

tiene solamente una idea o concepto? 

i)<. Se manejan simple y claramente los conceptos complidados o

difíciles? 

jr Se van definiendo los términos nuevos conforme se introdu

cen? 

k) 1, La fraseología y el nivel del vocabulario están de acuerdo

con el supuesto conocimiento del estudiante? 

4.- Los estímulos de los cuadros

a) Los cuadros: son concisos sin ser áridos? 

b) Son fáciles de entender? Evitan términos no faniliares? 

c) . Se establecen de acuerdo con la experiencia previa del estu- 

diante? 

d) ¿ Las preguntas y los problemas se enuncian claramente y pue

den ser respondidos en base a la información dada por el

programa? 

e) , Los ejemplos son significativos y bien escogidos? 

f) , Son claras las referencia a las ilustraciones y esquemas? 



Los resúmenes y las prácticas son suficientes y están

bien espaciados? 

h) El programa dá oportunidad a frecuentes aplicaciones de

principios? 

1) r El programa evita ayudas excesivas? 

j), Se usa variedad de técnicas de ayudas? 

k), Evita el programa el uso exagerado de letras iniciales, o

sea, evita las ayudas formales? 

5.- Respuestas requeridas para cada cuadro

a) , La respuesta requerida es atingente y significativa? 

b), Las respuestas solicitan una gran variedad de comporta

miento ( escribir, dibujar, calcular, comparar, aplicar, 

mostrar, relacionar, identificar, diferenciar, etc.)? 

c) ; Se evita el uso repetido de respuestas idénticas

d) ' Se evita que los cuadros provoquen respuestas por simple

adivinanza, por su sentido gramatical o por nociones gene- 

rales? 

e) , Se ha evitado la posibilidad de copiar dentro de los cua- 

dros? 

f) ;, La respuesta que pide está relacionada con una parte im- 

portante del cuadro y no con uno de los anteriores o pos- 

teriores? 

g) A La respuesta asegura que el estudiante ha entendido el

material importante tratado en el cuadro? 

h) La respuesta dá lugar a una retroalimentación inmediata? 

1) L Se escore el número de respuestas posibles en un cuadro? 

1, E 1 tiempo requerido para hacer las operaciones indicadas

es suficiente para el grupo especifico de los alumnos? 



6.- . 1anificación

a) ; Las ramificaciones son funcionales? 

b);, La ramificación empieza exactamente donde principian las
confusiones? 

c); Las ramificaciones aclaran el punto ( corri' en el error) 

cuando ese es su propósito? 

d), Las ramificaciones se usan con efectividad? 



APENT)T CE D

REGLAS DE LA Pf=,OrRAIVACION

He aquí algunas re` -las ,que pueden contribuir a la programación, 

que aún cuando Parecen incompletas pueden servir de orientación al

principiante en programación. Antes de comenzar con la elaboración

de los cuadros debe definir la población y especificar los objetivos, 

en términos conductuales claros. 

La orirnere re&„la es que el programa debe solicitar al alumno - 

una respuesta. La oartici ración activa. Se basa en el punto de vis - 

que : sostiene que el alumno aorenre al dar una resa)uesta y no al oir

o verla. Solo mediazte la practica de una respuesta el alumno apren

de y retiene. A menudo se or.e7untan los pror'rnmadores si el alumno

tiene que responder de una maner. :, anifiesta o si es suficiente con

que respondan sin manifestar su respuesta. En cu finto a material sim

ple parece no haber diferenc as si rrnificativP.s, sin embar o cuando

el objetivo es desarrollar alr-unf, habilidad manual o perceptual la

respuesta activa es importante. Además la re :-puesta activa provee

el drograme or con datos neóeserios para revisiones posteriores de

su pro rama. 

La seLTunda regla se refiere al uso de apuntes atinentes. En

la o : r . m aci 5n cada cuadro debe contner suficiente ayuda para ha - 

4 Klaus, Davil J. " Tine art of Auto - Instructional Pro, rammi of " en

Educational Technology, Dececco J., New York. Ed. 

Holt. Ronehart and ; ir.ston. 195L. 



cer que el alumno produzca la respuesta deseada. 

La tercera regla se refiere al uso de contexto apropiado. El

hecho de que un estudiante puede dar una respuesta adecuada, solo

es de interés si es dada en un contexto adecuado. Al principio el

programa debe tener muchos apuntes, pero estos deben ir desapre-- 

ciendo gradualmente hasta llegar al ounto donde desaprecen del to- 

do, de manera que la re- puesta correcta pueda ocurrir solo en pre- 

sencia del contexto apropiado. Estas tres reglas con indispensables

para le contruccdri de un buen cuadro. 

Le cuartaregla consiste en avanzar por pasos pequeños o sea

presentar una eequena cantidad de material a la vez que además de- 

be incluir una sola idea. 

La quinta red la. es construir buena secuencia. Al preparar un

prog;rara el altor puede aumentar su eficiencia mediante la estric- 
ta determinación de Antemano de la secuencia de los temas. 

Lasexta regla es repetir frecuentemente la noción ensenada. 

Debe existir un alto Rrado de repetición en el programa, sin embar

go es sumamente útil introducir tantas variaciones como le sea po- 

sible en el apunte y el contexto asociado con une res) uesta parti- 

cular cada vez que es repetid, con el fin de reducir monotoníe y

también para inducir una cantidad deseable de generalización con

respecto a dicta respuesta. 

La siguiente re. la es conocer el material o materia que va a

enseriar. Esta reírla se refiere a la exactitud técnica del. c, aterial

contenido en el prof rama, para evitar enseriar nociones equivocadas. 

La siguiente reLlr es evitar las conferencias. Los pro- rama- 

dores dan conferencia en los cuadros cuando no est4n se• uros ze lo

qae desean enseriar, o sea ciando no han identificado claramente los



objetivos específicos del cuadro. 

La novena regla es evocar una respuesta siEnificativa. Los pro

grsmadores con poca experiencia a menudo evocan respuestas trivia- 

les y no- atinggente al objetivo. 

La décima re_ la es no proveer mas apuntes Que los necesarios. 

Este error se ve con bastante frecuencia y consiste en dar demasia

caos apuntes con el fin de asegurar la respuesta apropiada.. 

La penúltima regla es no asumir que el alumno posee conocimien- 

tos que no nosee. Suele suceder que algunos programadores dan pasos

demasiados frandes porque suponen o dan por entendido ciertas infor

maciones. 

La última regla es no introducir mas c' e un concepto a la vez

en un cuadro. No bombardeé al alumno con información en un cuadro, 

ya que al momento de responder sufriré confusiones y lor tanto afee

taré la eficacia del a) rendizaje, 



GLOSARIO

ALGORITMO. Se refiere a las instrucciones precisas relacionadas

con la ejecución de un cierto sistema de operaciones - 

siguiendo un orden rigurosamente fijado que hace posi- 

ble la solución de oroble:mas. 

APUNTE. Es un estimulo que tiene por objeto inducir a lares-- 

auesta correcta. El ^_eunte puede ser: 

a) Formal; da indicios de la forma, estructura de la

palabra. 

b) Temática: da indicios de las caracter3'sticas del -- 

si nificado. 

CONDUCTA SIGNIFICATIVA. Conducta que permite que el alumno se agro

xime a, o logre los objetivos del curso. 

CUADRO. Es una pequeñ.e cantidadde material expuesto ya sea en

forma de pregunta o en forma de aseveración al cual de

be resoonder el alumno. 

DESCRIPIINACION. Aprendizaje parareaccionar diferencialmente ante - 

los estímulos diferentes. Este aprendizaje es produci- 

do por medio del esfuerzo de las respuestas a un esti- 

mulo, pero no a otros. 

DOIINIO AFECTIVO. 2o. dominio de la dimensión del comportamiento

de la Taxono:mra de objetivos conductuales. Se refiere- 

a las conductas que enfatizan actitudes, a las emocio- 

nes y a los valores del alumno. Generalmente se refle- 

jan por medio ee los intereses, las apreciaciones y -- 

las adaptaciones del estudiante: al material. Algunas



variables de éste deMinió sofí: 

1.- Recepción

2.- Respuesta

3.- Valoración

L.- Organización

5.- Caracterización

Recepción; la. categoría del dominio afectivo de la Taxonomía de

Bloom. Se refiere a la atención pasiva que presta el es

tudiante durante el oroceso de educación. 

Respuesta; 2a. cateúoria del dominio afectivo de la Taxonomía de - 

Bloom. El estudiante se involucra dentro de ciertas es- 

pectativas y lo manifiesta por su atención y reacción a

ciertos estrmulos o fenómenos. 

Valoración; 3a. categor a del dominio afectivo de la Taxonom'in de - 

Bloom. El estudiante despliega conductas consistentes - 

en torno a una creencia o desarrolla una actitud en si- 

tuaciones en que las que no se le pide su participación. 

organización: 4a. categoría del dominio afectivo de la Taxonomía - 

de Bloom. Consiste en la internalización de valores. Se

manifiesta por el compromiso del estudiante con un con- 

junto de valores. 

Caracterización; 5a. categoría del dominio afectivo de la Taxono-- 

rifa de Bloom. Es una disposición generalizada, es decir, 

la conducta total del alumno es consistente con los va- 

lores que lía internalizado, forma Darte de su visión -- 

del mundo. 

DOMINIO COGNOSCITIVO. ler. dominio de la dimensión del comporta- - 

miento. Se refiere a las conductas en las que se hace - 

hincapié en los procesos mentales o intelectuales del - 



alumno. Algunas variables de este dominio son: 

1.- Conocimiento
2.- Comprensión

3.- Aplicación
6.- - Antlisis

Síntesis

6.- Evaluación

Conocimiento: la. categoría del dominio coi=_noscitivo de la Taxono- 

mfa de Bloom. Significa un cambio con respecto a la in- 

formación que el alumno posee de determinados temas. Es

el recuerdo o reconocimiento de alguna idea o fenómeno- 

el

enómeno-

el que ha sido expuesto el estudiante durante el proce- 

so educativo. 

Comprensión: 2a. categoría del dominio cognoscitivo de la Taxono-- 

rifa de Bloom. Es la interpretación, la traducción, el - 

resuenen, la parafrasis o la extrapolación de los conocí

vientos adquiridos. 

Aplicación: 3s. caterorfa del dominio cognoscitivo de la Taxonomía

de Bloom. Es el uso de material de ensenanza en alguna - 

situación de aprendizaje. Le aplicación requiere com- - 

prensión del método, del tema, del principio o do la -- 

ebstacción aolicados, es decir, dado un problema nuevo - 

al estudiante, éste debe aolicar la abstracción adecua- 

da sin recibir ayuda , tare seleccionar la que dere usar. 

Anélisis; 4a. caterorfa del dominiocor:noscitivo de la Taxonomfa- 

de Bloom. El análisis consiste en una actividad que se - 

realiza en cuatro pasos: 

1.- Identificar

2.- Relacionar

3.- Separar

4.- Limitar



Sintesis; >} 1. cate,>:or' a del dominio cont' noscitiva de la Taxonomfa. 
de Bloom. Es un proceso aue exi.re

elementos
y combinarlos de manera aue integran una

trabajar con partes o

es- 

trictura. nueva. Generalmente se incluye la combinación
de experiencias orevias con material nuevo. Es conducta

creaativa, del estudiante aunque está limitada por crite- 
rios propios del material enseT.ado. 

Evaluación; 6a. 
catee orla. del dominio ce ; noscitivo de la Taxonomía

de Bloom. Consiste en realizar juicios de valor de algu
s propósitos, as, trabajos, 'os soluciones

ros p ^ -` le, , 
rnrytodos, ma

teriales. Incluye el uso de criterios y normas para ser
preciso, económico, satisfactorio y eficiente. 

DOp= I0 PSICQ CTQt . Ser. dominio de la dimensión del co.nnortamiento. 
se reviere a les conductas en las que se hace hincapió - 
en las hal- ilidades f' sicas o neu.romusculares, y que in- 

cluyen diferentes Virados de destrezas f' sicas. Alt-;unas - 

varia;les de este Cominio son: 

1.- Frecuencia
20 - Energia

3.- Duración

Al unos autores incluyen

1.- Limitación
2.- Manipulación

Precisión
4.- Control de manejo
5.- Natur lizacion ( automa- 

tización). 

Frecuncia: Es i[:ual .. la taza de res )uest^ de un estud, mte con

respecto a un material. 

Ener 1ta¡ 
Es la cantidad Cie fuerza o poder que necesita Un estu- 
diante para ejecutar la habilidad. 



Duración: Es el lapso dur nte el cual el inc?ividuo persiste en

la ejecución de 1a habilidad. 

GENERALIZACION. La emisión de conductas ' ó respuestas en situaciones

o ante estfmulos que tienen caracteristicas similares

a. las situaciones o estrMulos oriFinales ante los cua- 

les se condicionan dichas respuestas o conductas., 

GRADO IDE SOLUCION EN LA E YSEfANZA PT?OGRA?`lr_ADA ALGORITMICA. Nivel mas

pequeño de observación. 

LEXICO EN LA ENS 1 ANZA PROGRAU` Ai A ALGORITMICA. Liste que asocia a - 

toda terminal de la nomenclatura uno o varios signifi- 

cados linguisticos. 

NOIkJENCLATURA EN LA ENSEÍ ANZA PROGRAMADA ALGORITMICA. Conjunto de va- 

riables, operadores y predicados enlistados. La estruc- 

tura de esa lista es arborescente, y sus terminales es - 

ten. constituidas por los operadores y los predicados. 

NORMA CANO TICA ABREVIADA EN LA ENSL ANZA PROGRAMADA ALÍORIT TICA. Es

la regla que describe la estructurade una actividad

intelectual y es representada por la fórmula ( Vk, Vn; 
operador). 

OBJETIVOS. Es una intención comunicad» Por una proposicien que - 

describe la modificación de laconducta aue se desea

provocar en el estudiante. Esta proposición indica en

aue será transformado el estudiante una vez que haya

terminado con éxito la enseñanza. 

OPERADOR EA ENSILIT,ANZA PROGRAirMADA ALGORIM1. CA. Es un verbo que - 

describe una relación o actividad observable entre va- 

riables; los operadores transforman los datos. 

O.RGA''IZACION O NCIP ìUAL EN LA ENSEI ArZA PROGRA:`A) A A.L( ORITNICA. Es



la lista de estructuras de cada fenómeno estud; arao

Pir:F) ICAOO EN LA ENSE` A?'ZA Rr ;?(:;ìA ADA ALGORITMIC 4. Es un adverbio o

un adjetivo que caracteriza la variable. 

PRICIPIO. Clase de g;ener lización compuesta, resultante de hacer

que operen simultaneamente varios conceptos. 

FLGLA. Enunciado de cierta generalidad. 

RETRCALIMEPTAR. Comunicar al sujeto que estudia con una secuencia de

material programado, la información necesaria para modi- 

ficar sus respuestas, con el fin de que se eliminen los

errores y se mantengan las res-)uestas correctas. 

TP_XONOMIA. Son clasificaciones que han sistematizado los objetivos

del proceso ense lanza- aarendizaje en base a. criterios

educacionales lógicos y psicolóFicos. Estos criterios

permiten agrupar dichos objetivos selzn las propiedades

que les son comunes y separarlos mediante caracterrsti- 

ca.s esenciales uue los hacen diferentes. 

VARIAEL:E EL= TT nr EN TA 7 A P7O1TR t', ADA ALÍ RiTMIC A. Es la Uni

dad observable mas poau© la. 

LRADO
NN. s .. TT estruc- 

tura

VARIALI; E ._, a C` P,. LA : iv.., . A : 0 ir>A;. A A 1i3O I.. CA. Toda

de tipo ( Vr; , , V
n ; 

operador), en la que es una va- 

riable. 
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