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PROLOGO

El propósito de este tesis es disentir, disentir hasta donde

sea posible. Las razones de ello son varias, una muy importante es el - 

compartir le idea que 8. Russell expresó en forme ciare el decir: " lo - 

importante no es saber muchas coses sino sentir apasionadamente que uno

tiene el derecho de discrepar y el deber de producir nueves idees." Des- 

graciadamente en nuestra educación no se propicie esa posture y el disen

tir se ejercitará ese aspecto. 

Otra razón, igualmente importante, es que siendo un peas colo- 

nielizedo, nuestra formación universitaria sigue el pie de le letra lo - 

que Lewis Csroll exprese brillantemente en el siguiente diálogo. " - Cuan

do uso una palabra - dijo Humpty Dumpty con algo de desprecio, significa

lo que me de le gana que signifique, ni más ni menoe. 

El problema - dijo Alicia - es el de si se puede hacer que les palabras

signifiquen tantas cosas diferentes. 

El problema - dijo Humpty Dumpty - es saber quien menda, eso es todo." 

Para aclarar mejor este aspecto, quisiera dar un ejemplo; elgu

nos psicólogos utilizan Test no estandarizados para fines diagnósticos - 

teles como son los populares " M. m. P. I.", " D. A. T.", " KUDER", etc. Cuando

interpretan" y titulan a sus " pacientes" como " deprimidos", " psicóticos", 

sanos", " desorientados", etc. beséndose en los manuales, seen estos tre

ducidos o en inclés v toman desiciones sobre el futuro trabajo o el futu

ro estudio de sus " pacientes". Lo que realmente hacen es darle un senti- 

do literal e lo que nos dice Caroll. Por lo oue resulta imperioso " noner

en tela de juicio las idees consagradas y e las personas que ejercen el

poder." 



Hacer una tesis dicidente imp ca por un lado dar ideas nuevas

y por el otro dudar y discutir les ys establecidas, lo cual tiene muchos

problemas y muchos errores. Problemas porque el mantener una postura crf

tica y abierta esta en función de la claridad y el talento con que se

comprenden los temee que se quieren tratar, y esto, muchas veces no es

posible. Errores, porque al plantear puntos de viste distintos, estos -- 

tienen que mostrar su eficacia y validez, y el demostrarlo, muchas veces

va más . jlls de lrs controles y razonamientos que en una tesis puedan cu- 

brirse. Sobre el particular soy de le opinión de que " lo que amenaza le

independencia intelectual no es el error, sino la renuencia a discutirlo

todo." 

A. C. 
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INTRODUCCION. 

Cuando se dan clases generalmente se admite que hay alumnos

malos" y alumnos " buenos", algunos maestros refinando la clasificación, 

e los " malos" los llaman " flojos", " vagos", " tarado=_", etc. Sin embargo, 

este tipo de valoración se maneja en forma obscura y vaga, pues a pregun

tas como: ), qué factores intervienen para que un alumno sea " malo"?, o, 

cómo hacer que un alumno " malo" se haga " bueno"?; pocos maestros podrán

darles respues=tas adecuadas. La mayoría ee inclina e decir que las cau- 

sas se deben a problemas del propio alumno, otros hacen intervenir facto

res que atañen al maestre y unos cuantos más al método de enseñanza. Es

te último, en la práctica, es el más descuidado, pues en general a los

maestros se les deja enseñar según su prooia intuición. 

Existe, por cierto, una confusión generalizada el hacer equi- 

valentes medio de enseñanza y método de enseñanza. Un ejemplo dramático

de esta confusión puede observarse en las tele -aulas de la S. E. P., ahí, 

los medios que se tienen para le enseñanza son tecnolóoicamente mvanzados, 

pero los métodos que se siguen son tan deficientes v retrógrados que el

resultado ha sido un fracaso y un gasto inútil de recursos. ( 53, 1969) En

le Universidad también se da el caso, pues mientras contamos con medios

modernos ( proyectores de cuerpos opacos, maquetas tridimensionales, etc.) 

los métodos utilizados son, con pequeñas variantes, los que inventó el

hombre en el siglo XIII. ( 41, 1969) Así la enseñanza por clase, le confe- 

rencia, los exámenes nara obtener grados académicos, los atributos de las

facultades, etc., son cánones surgidos de le primitiva universidad. En la

medida que se ve ven conociendo los factores que intervienen en el apren- 

dizaje humano dichos cánones ven resultando cada vez más inoperantes_. No es

un secreto la falta de oreoaración con que sale el egresado promedio en
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nuestra Universidad, ni tampoco 1e preocupación de algunos maestros que se

dan cuenta lo poco que aprenden sus alumnos, sobre todo cuando dan clase

a grupos cada vez más numerosos. 

Uno de los supuestos que el sentido común da por verdadero, es

que los alumnos " inteligentes" captan y comprenden lo que dice el maestro, 

y con el estudio y repaso individual, estos alumnos " inteligentes" apren- 

den adecuadamente el temario que se imparte. La " inteligencia" desde este

punto de vista es una capacidad intrínseca que hace que los individuos pue

dan aprender o no, dependiendo de su capacidad. Este concepto es engañoso

pues le quita al maestro la responsabilidad de que un alumno aprenda, si - 

el alumno es " tonto" el maestro no puede hacer nada por 41. La psicología

moderna ha demostrado que le idea de " persona inteligente" es un mito, y

que depende más bien del método de enseñanza el que una persona aprenda. 

Veamos un ejemplos se trata de un experimento llevado a cabo con un idiota

microcéfalo, cuya capacidad craneana probablemente era tres veces menor

que la de un cerebro normal. A los 40 años sólo había adquirido ciertos - 

hábitos de limpieza y podía vestirse si contaba con la ayuda de una pareo

ne. Sidman y Stoddard ( 54, 1966) trabajando unas cuantas horas a la semana

con 41, le enseñaron en pocos meses a leer y escribir en forma rudimenta- 

ria a cubrir sus hábitos de limpieza y vestirse correctamente sin ayuda. 

sin duda --- observa Skinner --- no se puede esperer un futuro brillante, 

pero nadie podrá decir nunca lo que hubiera sido capaz de realizar si hu- 

biera estado sometido, desde su nacimiento y de manera sistemática, a pro

gramas de este tipo" ( 58, 1969). Tampoco podemos decir que se pensara enton

ces de la " inteligencia" de los niños mexicanos de los cueles el 40% reprue

ba el primer año porque no llegan a leer y escribir en forma rudimentaria. 

53, 1969) 0 lo que se pensara sobre la " inteligencia" de losmexicanos, -- 
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cuando observamos cifras tan sorprendentes como que el 73% de le pobla

cidn no he terminado la primaria, que s.. 1% de los mexicanos solo lle- 

gan a tener le " inteligencia" para conseguir estudios profesionales y

cuando de ellos solo el 20% logren terminar su cerrera ( 53, 1969). 

Otra idea, le de que solo quienes dominen cierta materia pus

dan enseñarla;, es falsa, porque se confunde el enseñar con el proporcio

nar el material de estudio. Oe los métodos que han demostrado ser efica- 

ces, la mayoría descarta le intervención de un especialista en le porte

activa del proceso de enseñar. Uno de esos métodos lo presentamos aqui, 

y el papel del especialista se aclararé mée adelante. A continuación se

discutiré más detalladamente este punto de vista. Ahora bien toda ense- 

ñanza debe tener una finalidad. En algunos cosos ésta consiste en le ad

quisicidn de ciertas habilidades específicas pera le manipulación y el

ejercicio de ciertas técnicas. En este campo se encuentre le enseñanza

Para aprender e resolver probablemente teles como: operar un microsco- 

pio de luz, hacer anélisis de sueldos, manejar una computadora, etc. En

otros casos la finalidad es mée general aunque su especificidad sigue

estando bien definida; aquí se encuentren les enseñanzas pero aprender

gramática, bioquímica, idiomas, etc. Un tercer enfoque es aún mée amplio

y no siempre bien definido; aquí se encuentran situaciones teles como en

señor e pensar, e ser creativo o como generalmente se plantee; ¿ cuél es

el fin de le educación? A este último pregunte sólo loe " profetas" ( 50, 1963) 

de nuestra beca se hen atrevido e darle respuesta, he aquí la respuesta

de B. Russell. " Creo que el fin de le educación debe consistir en estimu- 

lar a les jóvenes pera que discuten e impugnen les idees que se deben por

segures. Le importante es le independencia intelectual. El aspecto nagati

vo de la educación reside en le renuencia e permitir que los estudiantes

pongan en tele de juicio les opiniones consagradas y e les persenes que - 
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ejercen el poder. Es necesario que surjan nuevas ideas, que los jóvenes - 

tengan el mayor aliciente posible para disentir radicalmente de las estu- 

pideces de su época Pienso que lo más importante no es aprender mu- 

chas cosas sino sentir apasionadamente que uno tiene derecho de discrepar

y el deber de elaborar nuevas ideas." ( 52, 1968) 

En cuanto a le finalidad que se quiere obtener de loa cursos

como geometria proyectiva, parasitología, etc., el consejo técnico de ca- 

da escuela resulta por lo general el encargado de darles sentido e le fi- 

nalidad. Ahí el especialista en la materia tiene un papel primordial, pues

solo él puede producir y criticar un temario que cubra loe aspectos impor

tantee de la materia. 

En cuanto a le finalidad para aprender ciertas técnicas especí

facas, generalmente se define por les necesidades individuales y ] es exi- 

gencias del medio. Un biólogo, por ejemplo necesita utilizar el microsco- 

pio de luz para realizar cierto tipo de trabajos, y le finalidad está da- 

da por el contexto en que se utiliza el microscopio. Si no se da éate en

el contexto el aprender cierta técnica carece de finalidad. 

Ahora bien el problema de encontrarle una finalidad a la ense- 

ñanza, es distinto al problema de como producirla, o en otras palabras de

como hacer para que se logre cierto tipo de aprendizaje. En le Universi- 

dad creemos, se he cometido un error al confundir ambos problemas, al -- 

exigir que sea un especialista en la materia el único que enseña, sin exi

gir a su vez que conozca las técnicas de como enseñar, se olvida que quien

tiene que aprender es el alumno y no el especialista. Quien, conoce e fon

do cierta materia, puede producir el material necesario pare el aprendiza

je del alumno; pero eso sólo es una porte , que aunque indispensable resulta

inútil, sí a su vez no se acompañe de métodos definidos y científicamente

comprobados para que después de un cierto tiempo, el alumno, puede utili- 
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El maestro enseñaba en le misma forme en que él fue enseñado en su juven

tud. ( 7, 1970 ) 

A continuación presentamos un cuadro eintético de las teorías

del aprendizaje que han influido en le educación. ( cuadro 1) 

Al presentar de ese forma los antecedentes creemos, que se pus

de obtener una imagen global de lo que en Psicología se he trabajado con

respecte a le educación. Esta imagen nos parece une forme conveniente de

presentación pues es tal el trabajo que se convertiría esta tesis en una

revisión bibliográfica. Objeto que no pretendemos, pera una reseña histó

rice ~ se. ( 2, 7, 10, 16, 18, 27, 28, 29, 31, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 59, 62) 

Sin embargo, creemos necesario describir el método que institucionalmente

se acepta en le Universidad y que nosotros llamaremos " clase tradicional". 

Con ello tratamos de describir solo le mayoría de les clases que as impar

ten, sin olvidar que muchos maestros el darse cuente de su inoperancia, 

tratan de ensayar nuevas formes pera dar su curso, pero como desgraciada- 

mente son solo ensayos aislados que por falta de divulgación y estimulo

se pierden para le comunidad, creemos que es válida nuestra descripción

como la forms representativa de impartir cursos en nuestra Universidad. 

En une clase tradicional, cuando el maestro prepara el curso, 

generalmente se besa en un texto o en artículos y libros de consulte. -- 

Cuando expone, comunmente lo hace de dos maneras: a) repitiendo lo que - 

este dicho en los libros o artículos, y b) sintetizando y dando una ima- 

gen sucinta del teme a tratar. En ambas formes el maestro trasmite solo

une parte de la información, la aue e su juicio es importante. Esta per- 

dida de información es trecendentel pare el aprendizaje pues como el es- 

tudiante a su vez, solo tome une parte limitada de elle, y el hacerlo tem

biSn juzga cual seria importante, le idee que le quede es une caricature

de lo que el maestro quería enseñar. Pare comprobar lo dicho enteriormen



CUADRO 1

Teoría del

aprendizaje

Sistema o

perspecti- 

va psicol6

gira. 

Baaea da la

transferencia

de la enseban

za. 

Importancia

de la encs- 

fianza. 

Personas

Clave

Exponentes

contempera -- 

neon. 

1.- Diciplina Psicología de Desarrollo del Ejercicio de San Agustin Muchos funda - 

Mental, - las facultades alma" las faculta- John Calvin mentalistae-- 

eista des esoiri-- 

tuales. 

J. Edwards cristianos

Teorías de la dici-- 

2.- Diciplina

Mental hu

Clasisismo

Individualis- 

Mente o Inte-- 

lecto cultiva- 

Desarrollo de

la personali- 

Platon

Aristóteles

Nell, Adler, 

Freinet. 

plina mental, del de- 

sarrollo individual- 

y la personalidad. 

manista mo. do. dad de la 11- 

bertad

3.- Desarrollo

Natural

Naturalismo Actualidad Educación per

misiva, no ne

gativa

J. J. Rousseau

F. Froebel

Progresitas

4.- Percepción Estructuralis Masa perspecti Adición de -- B. Titchener muchos maes- 

mo Introepec- 

ción

va creciente nuevos esta-- 

dos mentales- 

a un acerbo - 

de otros ya - 

antiguoe

Watson

Herbert

tros. 

5.- Unión E - R Conductismo Ensayo y error Promoción de- E. L. Thurndike A. I. Gates
aprendizaje - 

Instrumental

adquisición - 

de conexiones

I. Pavlov J. M. Stephens

E. R. Guthrie

Teorías asociaciones

tas, del condiciona - 

miento E - R. 6.- Reformza-- Neo- conductis Condicionamien

E - R deseadas. 

Sucesivos cam B. F. Skinner Keller

miento y - 

condiciona

miento. 

mo. to operante. bioe sistema- 

ticoe en el. - 

ambiente de - 

los organic-- 

mos, para au -- 

mentar la po- 
sibilidad de - 

Holland Bijou

Las respuestas

deseadas. 

7.- Compren-- Psicologia de Integración - Promoción de- M. Werthermer W. Kohler

Teorías COgnoCitivas

del campo y Gestalt
tintas

sión Ges- 

telt

8.- Campo cog

la Gestalt

Psicología -- 

conceptual del

conocimiento. 

Estructura y- 

la compren--- 

eión del apren

dizaje. 

Promover las- 

K. Koffka

K. Lewin A. W. Combe

notivo. del campo y - desarrollo de reestructura- EC. Tolman H. Aebil

psicología de loa conocimien ciones conte G. W. Allport M. L. Begge

la inteligen- 

cia. 

tos. tuales y ayu- 

dar a compren

der nuevos co
nocimientos - 

de las situs- 

ciones content

J. S. Brunner

J. Piaget

E. Mallon

por&neas. 
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te, basta con pedirles e los estudiantes sus " apuntes", y compararlos

con lo que se quizo enseñar. Recuérdase ademés, que el 70% de loa -- 

alumnos besen su estudio en los " apuntes" pera " pesar" le materia. 

Le situación se torna mis dificil en grupos numerosos, ye - 

que lee distracciones por parte del estudiante aumentan y por cede dis- 

tracción la información disminuye. También hay que tomer en cuenta que

el maestre no siempre está dispuesto para der une " buena clase", algunas

veces este enfermo, otras no puede preparar le clase con suficiente cui- 

dado, etc. En estos casos la información que trasmite además de ser Beta

ea es confusa, perjudicando aun más el aprendizaje de los alumnos. Ademas

el maestro le es dificil componer una " clase mala" ye que con los " semes- 

tres" actuales no se tiene mucho tiempo pare perder si se espera cubrir

el programa. Por cierto que es dificil prevear las consecuencias en le -- 

educación superior de le idea de creer " semestres" de tres meses, pero es

importante señalar que las consecuencias no deben ser positivas ye que si

antes no se llegaba e cubrir todo el programe en algunas materias, ahora

se ve menos y más superficialmente. 

Ante este situación muchos maestros piensen que le solución es

que el alumno estudie en case. Dan une bibliografía y controlan au lectura

por media de exEmenes. Esta idee aunque mejore le situación tiene errores. 

El error fundamental es que el alumno no estudiará pare aprender mientras

no encuentre estímulos externos que lo orienten y eyuden, y bien podamos

suponer que le fresa " hay que estudiar porque si no te repruebo" no coneti

tuyo un estimulo adecuado, el menos no lo he sido hasta ahora. Mientras el

maestro unicemente se dedique a hablar en chalas, e enfocar su atención ha

cie sf mismo y hacia el grupo como conjunto, dejando que los individuos - 

resuelven sus dudes sin ningún tipo directo de ayuda y sin ningún control, 

el estudiante por el mismo no podrá tener le responsabilidad de estudiar
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En clase no sucede esta separación, las relaciones entre los

cinco aspecto= se tornan dinámicos. Esto ea muy Importante pues les tóc

nicas que planteamos aqui no son rígidas, ni se deben seguir como nor- 

mas jurídicas o burocráticas, ya que cede grupo es un caso particular, 

algunas tócnicas sirven y otras hay que ínventarlae. 

a) AMBIENTE EN EL SALON DE CLASE. 

La característica principal del mótodo es que el maestro

NO da clase, NO hable para el grupo, sino que el grupo en el salón de - 

clase se dedica a estudiar. Así, el ambiente en el salón de clase se

asemeja más e una biblioteca que a una clase tradicional ( C. T.). Lo se- 

ñalamos como le principal característica pues ee le única posibilidad

de que en grupos grandes, el maestro pueda enfocar su atención al alumno

como individuo y tenga control sobre su aprendizaje. Existen múltiples

razones que decidieron utilizar las técnicas antes mencionadas. Señalare

mes las que nos parecen importantes de tomarse en cuente: 

1.- Cuando el maestro de C. T. explica un texto, solo expone y

maneja una parte limitada de le información, le que a su juicio ee la más

importante. Este ' Ardida de información es significativa pera el aprendí

zaje, pues les redundancias, el repetir los conceptos, ayuden e retener

mejor las idees. Con el método de estudio dirigido y supervisado ( E. C.= 

estudio en clase) el alumno tiene acceso a mayor informecidn. Ademda tie

me le posibilidad de repetir la lectura tantas veces como sea necesario. 

2.- El aprendizaje humano tiene distintos ritmos pare distin- 

tos individuos, unos capten más rápido y otros mós lento. En la C. T. el

maestre, procure mantener lo que el supone un ritmo promedio. Así, loe

rapidos" se aburren y los " lentos" se les hace dificil mantener dicho

ritmo. Además los " lentos" por la presión del curso, e? eden dificulta- 

des que el material no tiene, y al hacerlo se les dificulte mde aprender. 



12

Con E. C. es cede alumno quien toma el ritmo que le conviene e su compren
sien individual. 

3.- En la C. T. es dificil que el alumno permanezca activo to- 

do el tiempo. En E. C. su actividad es la que cuente y un alumno activo es
el que más aprende. Por lo mismo, el alumno se de cuente de su reaponsabi

lided dentro del proceso de aprendizaje. 

4.- Con E. C. el no dar C. T. el maestro tiene tiempo pera resol

ver las dudas cuando éstas se presenten. Esto ea fundamental, sobre todo

cuando el material utiliza métodos hipotéticos -deductivos en su presenta - 
cien. Cuando el alumno no entiende el porqué de una parte, le resulta imps

sable entender el problema en su totalidad, y si se le explica, el alumno

aprende can mayor rapidez. 

5.- Si el maestro de C. T. solo logre explicar un material lima

todo ( el temario) con E. C. el maestro enseña a estudiar el material, lo - 

que capacita al alumno pera estudiar no solo el texto que se supervise, - 

sine un conjunto mayor de textos que versen sobre le materia. 

6.- Con la C. T., el maestro solo capte vagamente el conocimien

to que tiene cada uno de los miembros del grupo. Si quiere tener una idea

mes precisa, hace exámenes masivos que por muchas razones no son adecuados

pera evaluar aprendizaje. Esto lo veremos con mayor detalle en la parte

de evaluación de conocimiento. Con el E. C. se tiene en forme constante le

información completa del nivel de aprendizaje, y por lo mismo, se pueden

tomer decisiones oportunas pare ayudar e loe alumnos. 

7.- Con la C. T. une clase mala o poco clara difícilmente se - 

puede mejorar en sus pertee importantes. Con E. C. el maestro puede " com- 

poner" el material de estudio, esto es, puede añedir explicaciones verba- 

les o por escrito e les partes confusas o anticuadas que tanga el texto. 
8.- Cuando el alumno esta tomando C. T. y no recuerde lo dicho
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anteriormente, no podrá comprender claramente lo que el maestro expone. 

Además si lo repasa en casa, al ester fuera del contexto, muchas veces - 

pierde le importancia y significación determinada, que el material tuvo

en clase. Con E. C., el alumno tiene retroalimentación. Cuando se le olvi- 

dan los conceptos importantes pare aprender un material nuevo, puede rapa

ser en el momento que necesita. Esto es un factor importante pare el epr• n

dizeje pues al revisar el material dentro de un contexto adecuado, el alum

n• adquiere mayor comprensión y retención. 

Q.- En la mayoría de las C. T. cuyo número de alumnos sobrepasa

60, existe una gran cantidad de ellos que no estudien sino unes 5 o 10 ho

ras para " aprobar" le materia. En E. C. un alumno estudie un mínimo de 25

e 30 horas pare el mismo material y emplea 4 S 5 horas pera el repeso, -- 

obteniéndose un rendimiento mayor en el aprendizaje por alumno que los mé

todos tradicionales. 

10- Por último, el maestro en ciertas ocasiones puede ester in

dispuesto para der una C. T., por ejemplo si está enfermo o no tiene tiem- 

po pare prepararse. En estos sesos los alumnos sufren les consecuencias

directas; reciben información escasa y poco clara. Con E. C., las indispo- 

siciones del maestro no repercuten en el alumno. Nosotros hicimos el expe

rimente de faltar a clases y empleando observadores ocultos, el rendimien

to de los alumnos fue del 80% ya que los alumnos más adelantados se dedi- 

caron a supervisar e sus campaneros en forma eepontáñee. Cebe mencionar

que las indisponeiciones del alumno no alteren gravemente su aprendizaje. 

Si falta a una clase no pierde información, solo tiempo, que con le dis- 

posición del horario 41 puede recuperar fecilmente. 

Ahora bien, implementar el ambiente de estudio en el salón de

clase, es complicado técnicamente. Se deben seguir ciertas normes que son

las siguientes: 
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un requisito obligatorio, sino que el plantee las razones que tiene pe- 

ra que dicho ejercicio sea realizado por el grupo. E1 grupo discute les

razones y plantea sus puntos de viste y del di$logo surge un acuerdo, -- 

cuyas normas son les que se hacen responsables tanto el grupo como el -- 

maestro. 

B) Ayuda Individual. 

Esta técnica consiste en estimular el alumno como individuo, 

pera fortalecer su comportamiento de estudio. Pere este propósito, el -- 

maestro cuente con una extensa gama de recursos, por ejemplo, las respues

tes e preguntas, la "" calificación" sobre le comprensión de estudio, les

felicitaciones, las indicaciones del pirre" o concepto que tiene que re- 

pasar un alumno, etc., todos son estímulos dirigidos pare fortalecer el

estudio y adelantar sin dificultad en el proceeo de eprendizeje. Algunos

de estos estímulos eet$n controlados en forme rigurosa y nos referimos

e ellos posteriormente en detalle. 

C) Simulación. 

En la Universidad se imparten materias cuyo propósito' y fina- 

lidad en le actividad profesional permanecen ocultes pera el alumno el

cual frecuentemente se plantea "¿ pare qui me sirve e mi estudiar esto?". 

En le clase tradicional este tipo de materias cree dificultades que no

hen sido resueltas. Si el maestro trete de aclarar los objetivos y fina- 

lidades el hacerlo se encuentra con el problema de que los alumnos nece- 

sitan une mayor preparación y conocimiento de los tecnicismo que se impar

ten en le materia. Pero si no explica le finalidad, el alumno no le encuen

tra sentido e su estudio . Veamos un ejemplo: supongamos que se enseña

programación de computadoras" a médicos. El material de estudio es un -- 

texto donde se explica y ejemplifica un lenguaje de programación pera po- 

derse comunicar con une computadora. El texto está lleno de tecnicismos y
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razonamientos que le son ajenos al mSdico, y er su mayoría no podrá com_ 

prenderlos si no deja de " pensar" como módico. Si el alumno quiere fami- 

liarizarse con el material debe estudiarlo, pero para estudiarlo debe en

contrarle un sentido que le quite la sensación de " estar ajeno". Para evi

tar este circulo vicioso, muchos maestros recurren e una especie de rece- 

tario, distorsionando aún más el propósito y finalidad de la materia. Cual

quiere de nosotros puede recordar las horas inútiles que pasó estudiando

cálculo integral o diferencial y cuyas recetas no ha aplicado en su profe

sión. Cuando se le presenta el caso va con un amigo matemático para que

le interprete esos jeroglíficos. 

Con la regla de " simulación" lo que se pretende es que el mate

riel que se tiene que estudiar no permanezca ajeno, en ningún momento, a

la actividad profesional, y que el estudiante aprenda las tdcnicas y el

uso de ellas sin llegar a ser un especialista, pero aprendiendo a consul- 

tar y buscar el material necesario. Pera lograrlo en el salón de clase -- 

hemos implementado una serie de tácnicas y registros múltiples que son las

siguientest

1.- Der una investigación como tema principal de le materia. - 

En el ejemplo anterior del módico, el teme serie hacer que le computadora

puede diagnosticar enfermedades. En dicha investigación, la herramienta

metodológica principal es la programación, pero su aprendizaje no carece

de sentido. 

2.- Poner una biblioteca pequeña pera que los estudiantes apren

dan a consultar y estudiar las partes nue tienen sentido dentro de la in

vestigación. 

3.- Poner " roles" dentro del salón de clase, Seto ee por ejem- 

plo, que el alumno sea al mismo tiempo " director" de au investigación y

ayudante" de otra investigación; el " director" supervisa y de órdenes -- 
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convenientes para llevar a cabo la investigación y el " ayudante" traba- 

ja y ejecuta las órdenes que da el " ciractor". Con ello el estudiante -- 

aprende a consultar y comunicar el lenguaje técnico, pero dentro de su

profesión. 

4.- " mesas Redondas", cuando un grupo de alumnos termina una

etapa de la investigación, se la comunica e sus compañeros como conferen
cies o mesas redondas. Esto tiene tres objetivos princiaples; repasar lo

que se hizo, 
comunicar en forma clara algo que se experiment& y por últi

mo recibir criticas y sugerencias. 

5.- Trabajo fuera de clase, las prácticas, las lecturas suple

mentarias, las investigaciones colaterales, que extienden el material de

estudio, se hacen fuera de clase. Y se tiene control sobre ellos. Cuando

un estudiante estudia en clase su promedio de lectura para un curso es de

300 páginas aproximadamente. Pera incrementar este promedio de lectura se

le dan libros adicionales y se controla en clase solo algunos capítulos. 

Con ello se tiene una idea de como lee y estudia sin supervisión. 

b) PARTICIPACION DEL ALUMNO. 

Le participación del alumno en el salón de clase, se incremen

ta poco a poco en la medida en que se desarrolla el curso, cuenca & sts
t^rmn, l, el aiu,,

r está capacitado para estudiar por su propia cuenta por

que se ejercita durante el curso pare lograr hacerlo. Existen seis contro

les que deben ser implementados durante les primeras clases, y qua son, 

1) Tarjeta de tiempos. 

2) Tarjeta de preguntas. 

3) Preguntas para la comprensión de lectura. 

4) Prácticas

5) Mesas Redondas

6) Supervisión. 
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vease tabla 2). rada control es manejado - or un vector de cuatro comcc- 

nentes; que son: a) el velar que toma el con: rol par, un alumno particular

en una clase especifica. b) El valor promedio que toma dicho control en -- 

las clases anteriores, e le clase especifica que se quiere estudiar. c) El

valor que toma el control pare el grupo en une clase especifica. d) El va- 

lor promedio que toma dicho control en las clases anteriores a le clase es

oecifica que se quiere estudiar, este valor este tomado en referencia el - 

grupo. Veamos un ejemplo: supongamos que nuestro control es " tiempo de es- 

tudio promedio por lectura", esto es, el tiempo continuo de lectura prome

dio que el alumno tiene en el salan de clase. Supongamos temblón que le ala

se que nos interesa es le número 20. Y supongamos por último que los valo- 

res que obtiene un alumno determinado see; Pare le clase número 20, un pro

medio de 12 minutos de tiempo continuo de lectura. ( componente e del vector) 

que el promedio de tiempo continuo pera les 19 clases anteriores sea 8 mi- 

nutos ( componente b del vector). Pere los componentes c y do tomamos los - 

promedios que el grupo Tuvo pare le clase 20 v pare les 19 clases anterio- 

res, supongamos nue sean 10 y 9 minutos respectivamente. El control " tiem- 

po de estudio promedio oor lectura" pera el alumno X serie representado por

cuatro números ( 12, 8, 10, 9) y además un vector asociado de desviaciones, 

supongamos ( 1, 2, 1/ 2, 1). Ahora bien le interoreteci4n de ese control nos

indica que el alumno X pare le clase número veinte obtuvo una elevecien en

su tiempo continua de lect! re. 

Una vez evaluó'-- '_ os victoree correspondie' tea se analiza le

información buscando les transformaciones reculares entre los diferentes

controles. El principio en que se besa este tioo de análisis es siTple, se

tratan de buscar los " efectos" pue roduce un determinado control con res- 

pecto e otros, oor ejemplo; suoonoamos pue e cada periodo de estudie se le
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CONTROLTABLA 2

12- Tiempo de estudio promedio por lecture
13- Tiempo do estudio oromedío por clase
14- Número de Hojas promedio que estudia Por lectura

15- Número de hojas promedio que estudia por clase
16- Número de dudas. ( Unidad 1). 

17- Tiempo promedio que utilizo por pregunta
18- Tiempo total que utilizó por preguntas ( Unidad 1). 

19- Número de dudas ( Unidad 2). 

20- Tiempo promedio que utilizó por pregunta. 
21- Tiempo total que utilizó por preguntes ( Unidad 2). 
22- Número de dudas ( Unidad 3). 

23- Número promedio que utilizó por pregunta. 
24- Tiempo total que utilizó por preguntas ( Unidad 3). 
25- Tiempo promedio que utilizó por preguntas ( total). 
26- Tiempo total que utilizó en clase pare preguntar. 
27- Tiempo total que utilizó para descansar
28- Número de descensos que hizo en clase
29- Tiempo promedio por descenso

30- Tiempo promedio que utilizó pera responder
32- Tiempo total que utilizó para responder
39- Tiempo que el " maestro" utilizó individualmente en él
39 bis- Tiempo que se utilizó el maestro por clase
42- Tiempo total que estuvo en clase. 

43- Tiempo promedio que utilizó en ceda repeso
44- Número de repasos

45- Hojas promedio que avanzo en ceda repaso

46- Número total de hojas que uso pera repasar
47- Tiempo total que uso pera repasar
48- Unidad que repaso 1. 

49- Unidad que repaso 2. 

50- Cuantas preguntas hizo el estar repasando. 
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que un alumno tiene en el desarrollo del curso. 

6 y 9.- Número de ui, idad que estudió en clase ( 2a. Uniaao) y

3e. Unidad) t Si el alumno estudia dos o tres unidades en una sola clase -- 

tenemos espacio para poder controlar y proporcionar la misma información - 

que el control 3. 

12- Tiempo de estudio promedio por lectura: este control nos - 

indica el tiempo continuo de lectura proa dio que el alumno tiene en el sa

lón de clase. Cuando dl extiende su tiempo de lectura anormalmente para un

tema dado notamos el interós y le motivación que ciertos temas tienen para

su persona, en caso contrario si su tiempo de concentración disminuye puede

relacionarse con le dificultad o desinterºs sobre el tema, esto lo sabemos dependiendo

de las interrupciones que haga. 13- 

Tiempo de estudio promedio oor clase: En este control medi mos

el interés que tiene oor el curso, cuando un alumno falta, llega tarde o

interrumpe constantemente su estudio muestra poco interés y poca responsa bilidad. 

14- 

Número de hojas promedio que estudia por lectura: El control nos

indica cuantas distracciones tiene cuando se pone s leer esto se obtie ne

comparandolo con el control 15. 15- 

Número de hojas promedio que estudia por clase: Este con- trol

nos indica el grado de dificultad o facilidad que el alumno tiene con respecto

el material de estudio. Un alumno que muestre desviaciones enorme les

nos indica adem a el credo de atencién y concentracien eu= tuvn R1 leer , ter determinada

unidad, sacando el promedio anterior (componente b) por alumno y

comparando con el promedio del grupo sabemos quienes tienen mayor fecili dad

o dificultad para leer. 16, 

19 y 22- Número de dudas_ ( Unidad 1, 2, 3): Entre mayor nú- 
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mero de dudas aparezcan para determinada unidad menor será le compren- 

sión de dicha unidad. Este control nos indice cuáles son las unidades -- 

difíciles" y cueles son las unidades " fáciles". 

17, 20 y 23- Tiempo promedio que utilizó por pregunta ( Unidad

1, 2, 3,): Como las preguntas se hacen v se den por escrito, cuando una pre

gunte excede el tiempo promedio nos indice le dificultad pera redactar y

sintetizar le comunicación. 

18, 21 y 24- Tiempo total que utilizó por preguntas ( Unidad 1, 

2, 3,)* Cuando un alumno utiliza demasiado tiempo en preguntar está traten

do de no pensar, de que sus compañeros piensen por 41, esto se hace compa- 

rando el tiempo con el promedio del grupo. En une clase puede ser que un

alumno se exceda pero si es una desviación anormal con respecto e su pro- 

medio anterior, el teme le es difícil. 

26- Tiempo total que utilizo en clase para preguntar* Este con

trol indice la dificultad promedio por unidad que se de en une clase perti

culer. 

27- Tiempo total que pera descanE rt Este control inda

ce le falta de motivecíón o les contingencias externos el ambiente del sa- 

lón de clase, que interrumpen el estudio. Nos hemos dedo cuenta que el tiem

po de descenso se incrementa desruás de vacaciones ye que emplea el tiempo

de estudio pare comentar lo que se hizo en vececiones. 

28- Número de descensos que hizo en clase: Este control indice

cuantos alumnos no quieren estudiar, cuando estén alborotados por les contin

gencies externas. 

29- Tiempo promedio por descenso: Este y los dos anteriores son

lo que podríamos llamar el grado de entropie en el sistema. Cuendo el tiem

po promedio por descenso se incrementa hay máe descontrol pero cuando es pe

quería aunque existen muchos descensos el control en el grupo es aceptable. 
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30, 31 y 32 - Tiempo promedio que utilizo para responder. Número

de respuestas que hizo por clase. Tiempo total que utilizo para responder: 

Repiten le información del control de estudios y sirve para cotejar. 

39.- Tiempo que el " maestro" utilizo individualmente en él: En

ocasiones al maestro tiene oue " dialogar" con el grupo, ya sea para expli- 

car algún tópico general o porque los alumnos lo piden, este control permi

te que el maestro se de cuenta que tanto tiempo interrupe y decida cuanto

tiempo más podrá interrumpir el estudio, sin afectar la terminación del -- 

temario. 

39, bis.- Tiempo que se utiliza en mesa Redonda por clase: este -- 

control nos dice si las mesas redondas se pueden seguir haciendo dentro de

la hora de clase o se amplia el tiempo fuera de la hora de clase pero den- 

tro de un salón. 

42. - Tiempo total que estudio en clases Cuando un alumno no toma

responsabilidad de su propio aprendizaje en ocasiones, está poco tiempo - 

en clase, a este tipo de alumnos se les hacen observaciones para que logren

tener responsabilidad, hasta ahora el 10% de ellos no lo han logrado. 

43.- Tiempo promedio que utilizo en cada repasos Si el tiempo de

repaso es aproximadamente el mismo que el utilizo para estudiar la unidad, 

el alumno no sabe estudiar, el tiempo que utilizo para hacerlo fue practi- 

cemente inútil. 

44.- Número de repasos: Indica la falta de precisión con que de- 

tienen las ideas, nos señala que al estudiar lo hace en forma vaga y global. 

45.- Hojas promdeio que avanzo en cada retaso: Además, de señalar

nos de lo del control anterior, este nos indica que temas son o hen sido -- 

mal estudiados por el alumno. 

46.- Número total de hojas que repaso: Si el número de hojas que

avanzo en el repro es menor o igual al avance promedio que utilizo para el
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estudio se concluye el alumno tampoco sabe estudiar. 

47- Tiempo total que usa para repasar; cuando un alumno emplea

demasiado tiempo en repasar, puede verse afectado para terminar el temario. 

Cuando esto ocurre se trate de darle material y ejercicios que lo ayuden a

repasar pero oue los haoa en tiempos fuera del salón de clase. 

48 y 49- Unidad de repaso ( Unidad 1, 2) s Todo lo anterior puede

no ser cierto dependiendo del tiempo en que haya estudiado lea unidades que

repasa, por ejemplos si despu4s de 15 clases sf1 repase lee primeras unida- 
des, es normal. 

50- Cuantas preguntas hizo al ester repasando; En ocasiones so- 

bre todo cuando el alumno ve aprendiendo a estudiar, Si hace preguntes de

unidades anteriores, el número de preguntes puede indicar que temas fueron

menos comprendidas, si esto es cierto el maestro le da material adicional
sobre esos temes. 

51- Este control permite saber como avanza y en que tiempo po- 

drá terminar al curso un alumno, tomando el promedio de todo se puede co- 

nocer la cantidad de clases necesarias pare cubrir el curso, y añadir o
disminuir unidades dependiendo del tiempo que se tenga disponible. 

Ningún control en forma aislada indice un contenido exacto, so

lo la relación y compatibilidad entre ellos y el grupo pueden ser signifi- 
cativos. 

2.- Tarjeta de preguntas ( Vease ejemplo) 

Como en el salón de clase se estudie no debe haber demasiado - 
ruido, las preguntas y respuestas se hacen y se dan por escrito. Además de
esta razón de orden práctico le " tarjeta de respuestas" es un excelente

control pera evaluar aprendizaje y e diferencie de le " tarjeta de tiempos" 

que solo nos da indices cuantitativos, este control nos proporciona los in
dices cualitativos, esto es, nos permite saber; que temas no se están com- 
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ALUMNO: HORA: 

SUPERVISOR: FECHA: 

PREGUNTA: 

RESPUESTA: 

PREGUNTA: 

RESPUESTA: 

PREGUNTA: 

RESPUESTA: 

TARJETA DE PREGUNTAS. 

prendiendo, que conceptos se hen olvidado o no se conocen, cueles hay que

repasar, etc. 

Les tres primeras clases, el profesor es el único que responde

a las preguntes, es decir, g1 es el único supervisor, pero despuSe de tres

clases hay alumnos que se van adelantando del resto del grupo y otros que

se van atrasando. En le cuarta clase, el supervisor deje de ser el maestro

y cualquier alumno que vaya un teme adelante de otro puede ser supervisor, 

esto es, les preguntas que hage al alumno " atrasado", el supervisor o sea, 

cualquier alumno adelantado, debe tratar de contestarlas y el hacerlo se - 

consiguen varias cosast a.- debe haber comprendido dicho material, pues la

respuesta no debe ser el texto del l±bro ya nue ambos lc Lierer a la Taro. 

b.- el alumno que responde debe repasar constantemente el material anterior
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para así poder responder. c.- Debe aorerder e expresarse claramente, y

quedar el nivel" de quien le hizo le pregunte. d.- Al alumno se le plan

tean preguntas de cualquier tipo y por lo tanto este en un " examen oerma

nente". e.- Al alumno se le preguntas dudas que quizá el no se había plan

teado, lc cual enrioJece 1n - ue había estudiado anteriormente. f.- El --- 

alumno que estudio mal un tema, por las preguntas que le tocan, el mismo

se da cuente que tiene que volver a estudiar, y esto le sirve de Feedback

para saber a nué nivel de estudio v comcrensión anda. rcr ot_ e Darte, el

alumno que hace la pregunta se ve obligado a precisar y redactar claramen

te. Se ha notado que con este procedimiento las preguntas vagas ver desa- 

pareciendo. 

El implementar este control eF complicado pues lo expuesto

anteriormente solo se consioue después de varias horas de entrenamiento

con los alumnos y debe tomarse en cuenta que muchas " respuestas" que dan

los alumnos son incorrectas y hey que corregirlas, sin embargo los alum- 

nos de más rápido aprendizaje aprenden e distinguir lo oue pueden tontas

ter de lo que no pueden hecerlo. Ademée, un alumno que no está satisfecno

con una determinada respuesta, puede recurrir al profesor en el momento

que lo desea. Ahora bien, describimos le informeción que nos proporciona

esta tarjeta. 

33.- Código octal de las resouestest Este control indice cuan

tes respuestas dadas fueron correctas y cuantas y cuáles fueron ircorrec- 

tes. Con ello nosotros sabemos que temas el no he comprendido correctamen

te ( amenos en los oue hubo res_ouestes ircorrectes). 

34, 35 v 36- Código octel de les respuestas ( Unidad 1, 2, 3) t

Las preguntas tienen dos formas de evaluarse; le pregunte esta mal hecha

y tiene que remolentearse; o le respuesta esta mal dado. En ambas situa- 

ciones el alumno siaue en duda. Este control sirve cara saber aue temas
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atir no comprende el alumno. Cuando la pregunta y la respuesta son " correc

tas" se da por estudiado el tema. Se ha visto oue las preguntas " lncorrec

tes" se hacen generalmente cuando hay errores en el texto. 

3.- Preguntes pera el control de estudia. 

Cuando un alumno piensa que termina de estudiar un determinado

tema, pesa a responder una serie de preguntes que previamente se han formu

lado y que se pueden clasificar en cuatro: a) preguntas que repiten el tex

to leido, cuyo objeto es saber si la lectura fue interpretada en el mismo

sentido que el texto. muchas veces, sobre todo en los primeros años de la

carrera, los alumnos no saben leer, es decir, leen una cosa pero entien- 

den otra diferente. Con este tipo de preguntas el estudiante puede darse

cuente si su lectura fue correcta o incorrecta, en el último caso tiene

que volver a releer el tema. b) Preguntas que piden explicar o definir -- 

ciertos conceptos importantes. El objeto de estas preguntas es que el -- 

alumno puede analizar y reconocer las partes importantes y dejar a un la- 

do las que no lo son. c) Preguntas que plantean problemas sencillos en -- 

los que el estudiante debe dar le solución: con estas preguntas se trata

de que el alumno eplique lo que estudio en el libro, e problemas simila- 

res pero que no estén en el libro. d) Preguntas criticas: Este tipo de

preguntas se plantee para desarrollar el pensamiento critico del alumno. 

En elles se cometen deliberadamente errores que no concuerden con lo es- 

tudiado anteriormente, el alumno tiene que hacer notar ese error. 

Los controles que nos da este inciso son las siguientes:. 4, 

7 y 10.- Número de errores que cometio en esa unidad ( 1, 2, 3). Este con

trol nos indica por un lado, el porcentaje de errores cometidos por el

estudiante, estos erroree dependen de le clasificación hecha por las - 

preguntes. 
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El segundo aspecto de estos controles se refiere al grupo, -- 

cuando un porcentaje elevado de alumnos, comete el mismo error lo más pro

hable, es que la pregunta no funcione. 

5, 8 y 11.- Código octal de les preguntas, ( como respondió) 

Unidad 1, 2, 3): El evaluar pregunta Por pregunta nos indica, que con

ceptos no estén bien aprendidos por el alumno. 

30- Tiempo promedio que utilizó pare responder: Cuando un alum

no tarda en responder el material su estudio no es correcto, es como eque

llos exámenes tradicionales donde los conocimientos no están lo suficiente

mente claros y repercuten en el tiempo de responder. 

Por otra parte cuando tomanos tiempos promedio de respuesta po

demos saber que unidades son más difíciles y cuales más fáciles de raspen

der. 

32- Tiempo total que utilizó para responder: Este control nos

indica si es posible extender o acortar el número de preguntas. Cuando se

emplea demasiado tiempo en responder, muchas veces afecta el tiempo pro- 

gramado para cubrir el temario. Teóricamente el tiempo que se utiliza en

responder no debe exceder el 30% del tiempo empleado Para estudiar, si lo

excede se puedan quitar algunas preguntes suplementarias ( las que se -- 

tomantoman el azar de unidades anteriores. 

Hay que aclarar que esto no es un examen, pues los alumnos a

veces lo toman como tal, en realidad estas preguntas solo sirven para que

el alumno se de cuenta de como he estudiado y cómo ha aprendido y el res- 

ponder bien o mal las preguntas le indica en que debe fijarse cuando este

estudiando. No se usan para dar ningún tipo de calificación final. 

Hay que hacer notar que cualquier tema tiene preguntas toma- 

das al azar de los temas anteriores, esi el alumno se ve dando cuenta de

que se le está olvidando además que el responderles le esté sirviendo de
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reoaso. Son al azar pera que cualquier tema pueda salir y por lo tanto el

alumno regase oor oartes iguales Ics temas aue anteriormente he est_d_ ecc. 

Al principio el maestro califica las preguntas, pero después

se auto califica el alumno. Esto se consigue una vez que se le ha olvidado

que esto es un examen o algo parecido y también ha comprendido le finali- 

dad con que se hacen las preguntas. 

Muchas veces, como las preguntas se hacen previamente, algu- 

nas resultan confusas o poco claras en la redacción, cuando se de el caso, 

el maestro repone ( o elimine) esa pregunte por lo que éstas se van constru

yendo y depurando por retroalimentación tomando en cuenta la información

que proporcionen los mismos alumnos el responderles. Al principio, siempre

que el maestro califica una pregunta hace las recomendaciones pertinentes, 

pues este control se refiere a como enseñar a estudiar al alumno y no es

un evaluedor de conocimientos como a primera vista podría suponerse. 

Hemos notado que cuendo el alumno se autocalifica, trata de

seguir las mismas operaciones elementales que el maestro empleo, así, pone

cruces a sus respuestas malas ( incorrectas) y va con el profesor a expli- 

carle porque cometió ese error, en cambio cuando una respuesta es correcta

le pone una paloma. Esto es muy importante pues depende de las instruccio

nes que el maestro de el principio del curso para que el alumno tenga un

determinado método de estudio. 

D) Tarjeta de prácticaet

El alumno debe relacionar, los conceptos teóricos que estudia

en clase a una investigación que le permite darse cuenta del contexto y el

cantes de lo que esté estudiando. Además cuando aplica los conocimientos

se da cuente su " ignorancia". Esto lo pone en antecedentes sobre la infor- 

mación que requiere. Nos hemos dado cuenta que si el alumno no practica se

eburre y entonces maneja una serie de conceptos que no sabe después como

aplicar. 
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supervisores de acuerdo a ciertas caracteristicas y estamos tratando de

conocer las causas de ello. 

Le supervisión ha resultado ser uno de los mejores reforzado

res dentro del sistema, pues cuando un alumno llega a ser supervisor se

incrementa su estudio y su dedicación pues les preocupa el der buenas ex

plicaciones e sus compañeros el mismo tiempo que mantiene su nivel de ade

lantado para poder seguir siendo supervisor. 

Los controles del supervisor ye fueron descritos el hablar de

la tarjeta de tiempo y de preguntas. 

Como se ve, le responsabilidad que el alumno tiene en clase es

ceda vez mayor en le medida que se ve desenvolviándo el curso y al final, 

el alumno esta capacitado pare estudiar por su propia cuente, pues es su- 

pervisor, tiene retroalimentación de como estudiar, controle au propio -- 

ritmo de estudio. Asf, al final el maestro puede ser reemplazado y poco ha

ce directamente con los alumnos, dedicándose e los más atrasados para que

logren el mismo nivel del resto del grupo. 

c) PARTICIPACION DEL MAESTRO. 

El trabajo del maestro en principio se divide en dos: Dentro

del salón de clase y fuera del salón. Dentro del salón tiene tres activi- 

dades importantes: 

1.- Responder dudas y preguntes que le planteen los alumnos, En este pun

to el debe relacionar le información que tiene de cada alumno individual

con sus respuestas. Eses preguntas deben de ester orientadas a fortale- 

cer la conducta de estudio. Entre más habilidad se tenga en ello, el --- 

maestro obtendrá mejores resultados, 

2.- Implementar los controles que los alumnos necesitan y supervisar que

se lleven a efecto con el mayor cuidado: En este aspecto el debe ser ex- 

tremadamente cuidadoso ye que le evaluación del alumno depende del buen
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uso de los controles, por ello debe ser muy claro, explicar tantas vacas

como sea necesario un control y hacer que los controles sean motiventes. 

3.- Establecer la " conversación dirigida" i Cuando el grupo requiere un

cambio, por ejemplo, empezar las mesas redondas, las prácticas etc., se

utiliza la conversación dirigida. En esto el maestre debe de ser cuidado

so para que el grupo acepte con interés dicho cambio. Al mismo tiempo de

be evitar cualquier conducta que parezca autoritaria pera el grupo. 

Fuere del salón de clase tiene que desarrolar les siguientes

actividades, 

1.- Interpretar y supervisar el comportamiento del grupo y cada uno de

sus alumnos, esto lo consigue por medio del estudio cuidadoso de los con

troles y las gráficas que resultan de ello. 

2.- En caso necesario, elaborar el material explicativo pertinente, ye sea

para darselo e un alumno individual, ya sea que lo prepare pera el grupo. 

3.- Dar a cada alumno une indicación de como ve su aprendizaje por ejemplo, 

indicar el tiempo de estudio y los conceptos que tiene que repasar, indi- 

carle quienes son sus supervisores y que libros le recomienda estudiar. 

4.- Preparar las preguntas que constituyen el control de lectura. En esta

parte se debe analizar el texto y dividirlo en unidades, que,, dependiendo

del material que se utilice, abarcare entre 20 y 30 minutos como promedio

por clase. Si el material es un texto " literario" las unidades ocuparan

muchas hojas. Si por el contrario, necesite mucho análisis y comprensión

de definiciones precisas, etc., les unidades serén cortes. AdemSs, el

número de unidades depende de la cantidad de horas que efectivamente ten- 

ga el curso. Con esta forme de analizar el material, el maestro se da cuan

ta de lo que puede cubrir durante el curso, y, dependiendo de les unidades, 

puede meter o quitar material irrelevante para cubrir el programe durante

el desarrollo del curso. En la clase tradicional esto no sucede pues el -- 
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maestro, al principio del curso, no conocer el grupo que va a tener, ni su

preparación previa y por lo tanto no puede proveer el ritmo con que avanza. 

Si entrega un programa hipotótico generalmente se le dificultar$ cubrirlo. 

Para un grupo de 60 alumnos, el maestro trabaja en promedio me- 

dia hora por cada hora de clase que da, y cuando el material de estudio es

adecuado el tiempo se reduce. Le idea de hacer que el maestro trabaje poco

tiene varias razones, que para nuestra Universidad puede ser relevante. 

e) Le preparación y responsabilidad que en le Universidad tiene

el profesor promedio es baja y entre menos tenga que intervenir para ense- 

ñar, el alumno resentirá menos esa mediocridad. 

b) Con el incremento de le población Universitaria, el número - 

de maestros " disponibles" no podrá cubrir las necesidades que son indispen

sables, r el plantear un mStodo en que el maestro pueda ser substituido por

tecnicos, o un estudiante que haya llevado previamente el curso, sin que al

hacerlo se altere el aprendizaje de los alumnos, implica que con un número

reducido de profesores se puede enseñar a cada vez más alumnos, pues un

profesor podría " dar" 4 a 5 clases simultáneamente sin necesidad de estar

presente ye que las dudas como hemos comprobado pueden ser respondidas sin

que este presenta un especialista en la materia. 

c) En la clase tradicional, el maestro está acostumbrado a ser

el centro de actividad. E1 enseña, califica, expone, prepara la clase, pre- 

para el programa, etc.. Por esto mismo, para dar un buen curso, el maestro

tiene que prepararse durante meses y trabajar durante todo el curso de 3 a

4 horas por hora de clase. Esto, para las condiciones socio -económicas y

culturales que tiene el pais, es totalmente inadecuado. Es llenar de traba

jo excesivo a personas que, si fueran profesores de tiempo completo, po--- 

drian darse el lujo de hacerlo, pero como el 90% de los profesores se dedi

can e otras actividades para poder sobrevivir, este trabajo no lo hacen -- 
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y como consecuencia, la educación superior es de un nivel poco halagador. 

C). Evaluación del aprendizaje. 

Cualquiera de nosotros que recuerde como obtuvo las califica- 

cisnes durante los anos que paso en la Universidad, podrá saber la canti- 

dad de " trampas", " regalos" e " injusticias" que se cometieron en sus " exi

menee finales". Esto no es extraño, lo extraño es que cuando se llega a

profesor se sigan empleando los mismos métodos anacrónicos de califica- 

ción. Criticar los intentos de exámenes, " objetivos", " departamentales", 

de " respuesta múltiple", " los trabajos", etc. es algo que va mis ella de

esta presentación, sólo hay que recalcar que muchas veces son inútiles, 

que confunden aprendizaje con memoria y que, pare grupos grandes, son aún

más ineficientes pues carecen de control objetivo para evaluar correcta- 

mente las condiciones en quefue dada la respuesta. Ademis, que factores

conocidos como " ansiedad"," nervios," " timidez", " memoria", etc. afectan

a tal grado le respuesta del alumno, que los " examenes" pueden medir mu- 

chas cosas pero poco el aprendizaje. 

Le evaluación en nuestro método es relativamente simple. Quien

haya cubierto un 90% del temario acredite la materia. Esto lo sabe el es- 

tudiante desde el principio, así que gl tiene le responsabilidad. 

El cubrir un determinado tema consiste en lo siguientes

a) haberlo estudiado e tal punto que se puedan responder todas

las preguntas de comprensión de lecture. 

b) Poder responder como supervisor e les preguntas que sus com

pañeros le hagan. 

c) Poder responder correctamente en las intervenciones de " me- 

sas redondas". 

Cuando esto no se ha cubierto por cualquier motivo, el teme no

se cuenta como aprendido, y se le hace le recomendación al alumno que vuel
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va a estudiarlo. Al final si los temas cubiertos sobrepasan un 90%, acre- 

dita la materia. Todo estudiante tiene cuatro clases extra, para alcanzar

el oorcentaje que el desee. Nuestra exoeriencia nos indica que el 80% de

los alumnos acreditan la materia. Aun no sabemos cual es la retención a lar

go plazo pues no ha habido tiempo para comprobarlo, pero lo que si encontra

mos es que, en comparación con otros cursos que se daba el mismo programa

pero con un mátodo tradicional, nuestros alumnos han cubierto un 69% más - 

del temario que el otro grupo. Estos resultados, aunque halagadores a pri

mera vista, tienen que experimentarse con mayor cuidado y por lo pronto no

podemos decir que el mátodo propuesto sea mejor que otros, aunque con una

mayor investigación y experiencia quizá podemos responder. 

E) Sistema de programas. 

Cuando hablamos que un profesor podría dar 4 o 5 clases simultá

neamente, tratabamos de decir que el maestro puede supervisar el aprendi- 

zaje de tantos alumnos como equivaldría dar cuatro o cinco clases tra- 

dicionales. Esto se logra solo si se cuenta con la ayuda de une computado- 

ra y los programes ( paquetes de instrucciones) que le ordenen como hacer - 

el trabajo en forme automática. Los programas son cinco y tomados como un

todo formen el sistema que a continuación exponemos: 

1) Programa Editor

2) Programa de material de control de lectura

3) Programa de material para supervisores

4) Programa supervisor

5) Programa de gráficas. 

1) Programa Editort Este programa hace les copias necesarias

del material que toda la clase debe tener, por ejemplo, el temario del cur

so, el material de respuesta, les listes de alumno=_, etc. El material pue

de ser reproducido desde una sola copia hasta les que sean necesarias y -- 
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pueden hacerse tanta=_ veces como se quiera. Esta flexibilidad permite te- 

ner material para todos los alumnos, aun en condiciones especiales; por -- 

ejemplo, aquellos que se inscriben tarde, los que no asisten, etc. 

2) Programa de material de control de lecturas Este programa

escribe las preguntas del tema o unidad que el alumno tiene que responder

vedse ejemplo). La particularidad reside en seleccionar preguntas toma- 

das al azar de los temes anteriores. 

3) Programa material de Supervisors Este programe le dice el

alumno, clase por clase, quienes son sus supervisores. Recuerdese que un

supervisor es aquél alumno que esté adelantado en una unidad o más. Como

Existen cambios, pues un supervisor si no asiste, se retrase, el alumno - 

no siempre tiene los mismos supervisores y con este programa el alumno pue

de saber e cuáles de sus compañeros les puede preguntar. 

4) Programa Supervisors Este es un programa comolicedo, simula

el análisis que el maestro tendría que hacer clase por clase, con informa- 

ción que le proporcionaban los controles de los alumnos. El programa anali

za le información y mande Qierto tipo de mensajes que le son útiles al mees

tro. Ejemplo de ellos, serían; 

La . pregunte 6 de la unidad dos es confusa, pues el 40 % de los

alumnos no la contestaron en el primer intento. 

El alumno X tiene qua repasar le unidad siete, particularmente

el concepto de le " distribución t•. 

El alumno X necesite material de repuesto. Hizo 3 preguntas - 

para una misma unidad. 

5) Programa de Gráfica=_. Pera el análisis del grupo o de los

individuos este programa es importante. De le información necesaria que - 

permite al maestro preveer la discusión dirigida, el curso de le clase y

si los controles tienen resultados positivos o no. 
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9 6 7 0 0 FORIRAN C O M P I L A T I 0 N MARK 1. 09. 01 M

C
C PROGRAMA E D 1 T 0-- 2-- 

DIMENSION T( 25, 20) 

1 FORMAT ( 212) 

2 FORMAT ( 20A47 ; NP. O

3 READ 1, NC. NT 1 IF( NC. LQ. 0) GO TO 6 1 DO 4 161011

4 READ Z,( F( 1, J), J= 1, 20) 1 NPsNP+ 1 1 D0 5 Kil, NC 1 PRINT 101, NP

00 5 I41, NT

S PRINT 10U,( T( I, J), J41, 20) / GU TO 3

6 CALL EXIT
100 FORMAT (/, 10X. 20A4) 

101 FORMAT ( 1141 3X 5HPAG.-, 13,//) 

C

C

C

1
2

END
REENTRANT FORMAT SE

PROGRAMA DE MATERIAL PARA SUPLRVISORES

DIMENSION NA( 70), NU( 70), AL( 70, 6) TIT( 10), F( 2) 
FORNAE ( 4012) 

FORMAT ( 1246) 1 READ 2, F, T1T 1 READ 1, N, M 1 D0 3 161, 01, 2

READ 2,( AL( 1 J), J61, 6),( AL( 1+ 1, J), Js1, 6) 1 READ 2,( NA( 1) 10NU( I), 161

1. 01) 1 00 4 1 1. 01 / JaNA( I) 1 PRINT 100, 11.. F,( AL( J , Ks5-6) 

DO 4 Ks1, i1 ) 1I( 1. EQ. K) GO TO 4 1 L. NA( K) 1 IF( NU( J). GT. NU( L)) PR

1INT 1010( AL( L, M), H61, e) 

4 CONTIiUE i CALL EXIT
100 FORNAT( IN1. 10X, 10A6, 1 2A6,//, 5X, 10HALUMN0 , 6A6,//, 10X, 63MCUA

INDO TENGAS UNA OUDA, RECURRE A PREGUNTARLES A TUS COMPAMEROS,//, 10

2X, 57hEN LA SIGUIENTE LISTA ESTÁN LOS NOMBRE6 DE TUS COMPÁRENOS,//) 
101 FORMAT ( 5X, 12HSUPERVISOR , 646,/) _ 

END
REENTRANT FORMAT SE. 
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RESULTADOS. 

Paradójicamente, los resultados corresponden el capitulo ante

rior y no al presente. Esto se debe a que en el transcurso del semestre - 

fuimos construyendo el método, fuimos cambiando y aclarando los puntos -- 

claves graciee a criticas que nos permitieron mejorar el método. En este

último los alumnos tomaron le parte active, pues en la medida que avanza- 

ba el curso, ellos eugerian lo que hacia falta; por ejemplo; pidieron que

hubiera prácticas, que se llevara un control més adecuado y que los alum- 

nos fueran supervisores. Fue muy estimulante ver lo espontaneo de la super

visión. Cuando un día faltamoe, para ver la eeistencia al curso, ( pues con

ello queriamos " medir" el grado de interes), no solo nos encontramos con

que el 8O% de los alumnos habían asistido, sino que los alumnos más_ adelan

tados se dedicaron a ayudar a sus compañerosde ahí surgió la idea de super

visión. De los alumnos ha surgido el 50% de las ideas expresadas. Como una

tesis debe tener un autor el crédito es nueetro, pero realistamente hablan

do los autores son también los alumnos que participaron activamente en le

elaboración del método que nosotros hemos podido integrar en este tesis. 

Al decir que los resultados no se encuentran en este capitulo, 

queremos señalar que no se trata de un diseño experimental ortodoxemente

entendido, sino de un estudio piloto previo que permita construir las hipó

tesis ( el método) pertienentee para hacer un diseño experimental factible

de comprobación. Existen varios caminos pare construir hipótesis en sista

mas educacionales, el claéico es elaborar une serie de experimentos que al

paso del tiempo logren construir un cuerpo de ideas coherentes y sistema- 

tizadas que se apliquen posteiormente a le enseñanza, esa forme de aproxi- 

mación le encontramos en brillantes aplicaciones teles como por ejemplo; 

Skinner con las máquinas de enseñanzas ( 59, 1956), Piaget con los métodos

para enseñar matemáticas en la escuela Primaria ( 46, 1969). Otro camino es
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el que aqui empleamos. La ventaja más importarte e=_ el tiempo. Con este mé

todo no se necesitan años para elaborar las hipótesis y para nuestros paí- 

ses subdesarrollados esto es muy importante, tamos siglos de atraso y ya - 

no podemos esperar. Las desventajas son su aparente improvisecidn, su dificul

ted para el proceso de construirla, tener un sistema coherente de ideas, 

sus errores y cambios en el camino. Si quisieramos dar una imagen del md- 

todo para construir hipótesis el ejemplo mejor serie de le revclución cu- 

bana, al menos en la forma en que García Marquez nos habla de ella, y co- 

mo se esta construyendo. Esta imagen aparentemente acientrfica puede ser

criticada desc;e muchos puntos de vista, sin embargo hasta donde sabemos no

hay método preestablecido en ciencia por lo que se refiere e le construc- 

ción de Hipótesis. 

Pera evitar confusiones queremos aclarar que entendemos agur

por hipótesis. Pera nosotros el método completo es una hipótesis que re- 

quiere comprobación empirica, algo esr como anteriormente se usaba el con- 

cepto de teoría. Le teoría necesitaba comprobar empiricamente su veracidad. 

Reción construida no se sabia si era falso o verdadera, y solo los experi- 

mentos podían decidir. Actualmente pensamos que a eso le podemos llamar hi

pótesis. En pedagogía creemos que un método es une hipótesis que debe com

probarse empiricamente, esto es, deben hacerse experimentos rigurosos pare

comprobar su eficacia. Así, mdtodos como " Freinet", " Decroly", el que pro

ponemos, y muchos otros son sólo hipótesis que requieren comprobación. He- 

mos empleado le palabra hipótesis en lugar de teoría o Modelo pera recal- 

car la necesidad de una comprobación empírica rigurosa, y al mismo tiempo - 

resaltar que es una elaboración inventada que no pretende e priori, expli- 

car o describir algo que sucede en la realidad, sino simplemente une creen

cie que hay oue ver si es correcta. Cuando Piaget señala " Le primera y sor

prendente constatación que se impone en el intervalo de treinta años ( 1935

1965) es le ignorancia en le que hemos permanecido en cuanto a los reaul
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tados de les técnicas educativas ( 46, 1969)', nos indica una de las mayores

equivocac' ones que los educadores_ han cometido. La falta de experimenta- 

ción, al nosotros denominar hipótesis_ al método queremos recalcar que re

quiere experimentación y no tomarse como un hecho, corno desgraciadamente

ha sucedido tantas veces, en pedagogía. Ahora bien, los resultados que

presentamos en este capitulo son solo les justificaciones que nos hacen

creer que nuestra hipotesis es digna de comprobación. En otras palabras

que no se trate de une fantasía irrealizable, sino que tiene conecciones

con le realidad y ello le hace interesante y digna de ponerse a pruebe. 

Los datos que aquí se presentan se refieren a cuatro grupos

de Psicología de Universidad Iberoamericana, que durante un semestre han

colaborado con nosotros. Dos grupos de 1°. año tomaron el curso de Esta- 

dística II y dos Grupos de 2°. Año el curso de Diseño Experimental y Esta

dístice. Los grupos de primer año, cono material de estudio, llevaron un

libro ( 67, 1968) semi- programado que en semestres anteriores se había uti

lazado como texto. Curiosamente le traducción del libro resultó tener -- 

errores graves ( como 40) y une de las toreas de los alumnos fue encontrar

les. Los errores eran de tres tipos, e) tipográficos, b) ejercicios mal -- 

planteados y c) conceptos equivocados. Los alumnos encontraban gusto en

captar los errores pues ello les indicaba a qué nivel crítico habían llega

do, e nosotros nos señalaba el rigor y cuidado con que un alumno estaba es

tudiando. El libro se había dividido en treinta unidades que cubría un mate

riel que anteriormente se cubría en dos semestres y que nosotros pudiros

cubrir en un semestre. A continuación aparece el programe que se cubrid. 

Unidad 1.- Fundamentos de le estadística Inferenciel. 

Unidad 2.- Seleccionar el azar. 

Unidad 3.- Ejercicios. 

Unidad 4.- Le distribución Normal. 
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Unidad 5.- Problema que involucre el uso de la curva normal. 

Unidad 5.- Ejercicios. 

Unidad 7.- Ejercicios. 

Unidad B.- El error est$ndar de la media. 

Unidad 9.- Distribución de medias de las muestras. 

Unidad 10- Ejercicios. 

Unidad 11- Le distribución t. 

Unidad 12- Grados de libertad. 

Unidad 13- Ejercicios. 

Unidad 14- La pruebe F. 

Unidad 15- Lectura del Aprendice. 

Unidad 16- Ejercicios. 

Unidad 17- Notación Simple. 

Unidad 18- Ejercicios. 

Unidad 19- La prueba F " repaso" 

Unidad 20- Formula para calcular. 

Unidad 21- Ejercicios. 

Unidad 22- An$ l.isis de Varianze da doble clasificación. 

Unidad 23- Grados de libertad. 

Unidad 24- Ejercicios. 

Unidad 25- Ji cuadrada. 

Unidad 26- Ejercicios

Unidad 27- Correlación y Predicción. 

Unidad 28- Predicción. 

Unidad 29- Ejercicios. 

Unidad 30- Ejercicios. 

Hay que señalar que le materia de estadistica tiene fama de - 

dificil" y generalmente se utilizaba para quitar la imagen de que le Psi
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cologia era una carrera " literaria" en donde se iba a obtener una cultura

general para poder educar a las hijos. Ere una materia que servia para dis

minuir los grupos en segundo año, pues Pesaba el 68%. Con el método que

empleamos el 90% acredito la materia y el grupo ahora siente que la materia

no es tan dificil como se la platicaban" y, mas sorprendente, a un alto

porcentaje ( 70%) 11ego a gustarles. 

En segundo año, las condiciones del curso son parecidas e las

que se observaban en el primero, le diferencia estriba en que mientras en

primero se veis estadística paramétrice, el segundo se estudie eetadistica

no- paramétrica o de distribución libre. A continuación aparece el programe

que se cubrió en un semestre. 

Unidad 1.- Introducción. 

Unidad 2.- El uso de les pruebas estadísticas en le investiga- 

ción. 

Unidad 3.- La elección de le prueba estadística adecuado. 

Unidad 4.- El caso de una muestra

Unidad 5.- La prueba de la Ji cuadrada de una muestra

Unidad 6.- La prueba de rachas de una muestra

Unidad 7.- El caso de dos muestras relacionadas

Unidad 9.- Le prueba de signos. 

Unidad 9.- Le prueba de rangos señalados y pares igualados. 

Unidad 10- La prueba de Walsh. 

Unidad 11- El caso de dos muestras independientes. 

Unidad 12- La prueba de la mediana

Unidad 13- La prueba de la Ji cuadrada pare dos muestres. 

Unidad 14- La pruebe de U de Mann- Whitney. 

Unidad 15- Prueba de dos muestras de Kolmogorov- Smirnov. 

Unidad 16- La prueba de rachas_ de jald- UUolfowitz. 
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Unidad 17- La prueba de Moses de reacciones extremas. 

Unidad 18- Prueba de Aleetoriedad para dos muestras indepen

dientes. 

Unidad 19- El caso de K muestras relacionadas. 

Unidad 20- Análisis de la verienza de dos clasificaciones. 

Unidad 21- El ceso de K muestras indpendientes. 

Unidad 22- Análisis de una clasificación por rengos. 

Unidad 23- Las medias de correlación y sus pruebas de signi- 

ficancia. 

Unidad 24- El coeficiente de correlación de rango de Sperman. 

Unidad 25- El coeficiente de correlación de rango de Kendell. 

Unidad 26- El coeficiente de correlación parcial de rango de K

Unidad 27- El coeficiente de concordancia de Kendall. 

El libro era un texto recién traducido ( 55, 1970) en el que se

encontraban menos errores que el primero, como 10, pero que resultaren más

perjudiciales por que se trasgiverseba el sentido del texto en inglés y -- 

los ejercicios tenían resultados contradictorios, por ejemplo " se acepta

la Ho.", cuando en realidad era le hipótesis alternativa ( pág. 102). En -- 

términos generales al grupo se comporto igual que el primer año, sW inte- 

rás, su participación y los comentarios aren similares. 

El libro no ere programado sino un libro de texto común. 

A continuación presentamos le gráfico del comportamiento por - 

grupo en cuento al porcentaje de trebejo que se realizaba clase por clase

gráficas I, II, III, IV). 

Ceda unidad estaba programada pare cubrirse dentro o en el -- 

transcurso de una clase, si un alumno no terminaba la unidad, podría tomar

se como que no estaba trabajando. Al principio cuando las tarjetas no se

habían diseñado todavía creímos que este era un buen control por lo que -- 
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siendo el único que desde el principio computamos podemos describirlo

aqui: 

En las gráficas III y IV, se observa el número total de erro- 

res que

rro-

resque se cometen en cada hora ° de trabajo. Como se verá el número total

de errores disminuye gradualmente hasta cero. Como el material de control

de lectura es el que indice como un alumno esté comprendiendo lo que estu

dia el número de errores se pueden interpretar como indicador de le com- 

prensiSn del material. Le gráfica señale que existe une mayor comcrensidn

en le medida que pesa el tierno. Creemos que esto se debe e le mayor fami- 

liaridad que los alumnos tienen en el uso y manejo de los conceptos estadas

ticos. 



CONCLUSIONES

Podriemos mejor llamar el capitulo conclusión, ya que solo te

nemos una y es le siguiente; " HEMOS ENCONTRADO UN METODO QUE PARECE DIGNO

DE SER INVESTIGADO". Por lo que a continuación planteemos el proyecto de

investigación, con el cual pretendemos resolver las siguientes interrogan

tes: 

1.- ¿ Quá ten eficiente es el mátodo en comparación con la for

qe tradicional de enseñanza? 

2.- ¿ Es posible que une persone entrenada, puede obtener el - 

mismo rendimiento? 

3.- ¿ Un estudiante interesado, que haya llevado el curso pre- 

viamente puede encargarse de une clase? 

4.- ¿ Es más eficiente este método que el impartir la materia

con libros programados? 

5.- ¿ Puede una persona que no es especialista en la materia -- 

enseñar, si es supervisada por un especialista? 

Les razones por les que se le dió prioridad e estas interrogan

tes nc solo son metodológices, sino que traten cuestiones que ayudan e resol

ver los problemas de sobrepoblación y la escasez de maestros que actualmen

te padece le Universidad y que, como se espera, se ira agudizando en los

años venideros. 

Le primera interrogante es esencial. Si el mátodo no es eficaz

comparandolo con la forma de enseñanza tradicional, el método no sirve. nquf

se deben tomar dos criterios, el primero es que el mátodo produzca estudian

tes que tengan un mayor o igual nivel de aprendizaje que el que se alcanza

por medio de métodos tradicionales. Simbolicemente seria; CTn < ECn ; donde

CTn es el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos con el mátoiJo tra



C3

dicional y ECn el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos con el - 

método que proponemos. 

El segundo criterio se refiere a que el número de estudiantes

que acredito le materia sea mayor con el método que proponemos que con el

que se obtiene en clase tradicional. Ambos criterios deben ser cubiertos

pare comprobar o descartar le hipótesis, pues aunque se trate de buscar

métodos con los que aprende el mayor número de personas, el aprendizaje de

be de cubrir un nivel adecuado. 

Le segunda interrogante se escogió para ver si maestros que se

dedican a materias diferentes pueden obtener un rendimiento adecuado cuando

apliquen ellos solos el método. Si logramos responder afirmativamente esta

interrogante podremos esperar que maestros interesados que dan materias - 

diversas en le Universidad pueden , bajo entrenamiento, utilizar este méto

do. 

Le tercera interrogante, si se logra comprobar su eficacia, tie

ne consecuencias difíciles de estimar. Trata de plantear que los propios - 

alumnos se hagan responsables de su aprendizaje y, por lo mismo, que rompen

el monopolio de eneeñenza por parte de los maestros. En la Universidad, tre

dicienelmente solo aquellos que tienen titulo, papeles y honores, son los

dueños de le enseñanza, ellos ejercen el poder de enseñar, ellos deciden oue

debe y que no debe aprender el estudiante, que carreras deben de existir y

cuáles no. El resultado se observó claramente en 1968, loe estudiantes y al

gunos maestros nos enseñaron oue nuestra Universidad estaba ajena e le rea

lided, que aquellos que deciden sobre nuestro aprendizaje no saben que -- 

cantidad de erofesionistes requiere el Deis, y no saben que preperecién - 

hay que tener pare, como egresado, conseguir un trabajo coherente á las

expectativas de la profesión. 

No queremos decir con ello que el estudiante puede decidir, o
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to último hay que demostrarlo por medio de investigaciones series. Ahora

bien como el texto programado resulte ser a pesar de todo, un valioso ins

trumento, es interesante evaluar su eficacia en comparación e la de este

método y 1e de los métodos tradicionales. 

La última interrogante trata un problema que en la práctica - 

ea muy común que se presente. En le Universidad, si no administrativamente

si de hecho, muchos maestros pasan la responsabilidad de la clase a sus -- 

ayudantes", ayudantes que muchas veces no tienen la preparación suficien- 

te para llevar une clase. Como esto es algo que sucede resulta interesante

ver si con este método se obtienen mejores resultados. 

Después de les rezones expuestas veamos el diseño experimental

que proponemos: 

MATERIAL.- a) Se contaré con dos exámenes objetivos paralelos, 

uno para usarlo en un primer semestre y uno pera el

segundo semestre planeado. 

b) Se contará con dos tipos de texto uno programa- 

do y otro construido a partir de les explicaciones

más claras que se encuentren en varios libros. 

c) Se contará con el material necesario pera apli- 

car el método que proponemos, esto es, tarjetas, 

met. para control de lecture, prácticas, etc. 

SUJETOS.- 4 Maestros titulares. 

2 Ayudantes supervisados

4 Alumnos que hallan cursado le materia. 

16 Crudos hormales de alumnos que se inscriben en le

materia. 

TIEM P0.- Se llevará a cebo en dos semestres, que nor el hora- 

rio anual de la Universidad se cubrirán en año y - 



medio. Cada semestre tendré 8 grupos. Se escogerá -- 

una facultad con mucho alumnado para tener oosibili

dad de reunir todos los grupos. La investigacién -- 

quedará terminada en un periodo aproximado de 2 anos. 

PROCEDIMIENTO.- Se escogerán primero 8 grupos que asignados al

azar se distribuirán por parejas en le siguiente for

mat

Grupo 1 y 2.- Se impartirá el curso con el método propuesto, siendo el mate

riel de estudio un texto programado. 

Grupo 3 y 4.- Se impartiré el curso con el método propuesto, siendo el mate

riel de estudio un libro no programado. 

Grupo 4 y 5.- Se impartiré le clase en la forme tradicional, por maestros

titulares. 

Grupo 7 y 8.- Se impartiré la clase en la forma tradicional pero con libro

programado. 

Las parejas se forman para evaluar el grado de aprendizaje que

obtiene uno de los grupos. Primero se les aplicaré el examen objetivo al - 

principio del curso, y el mismo examen al final. Al segundo grupo se le apli

cara el examen solo el final así la distribuci&n puede observarse en el cue

dro 3. 

Para los 8 grupos restantes que se verán el siguiente Semestre

la distribución es la siguientes

Grupo 9 y 10.- Alumnos que llevaron el método con al texto programado impar

tieron el curso. 

Grupo 11 y 12.- Alumnos que llevaron el método sin el texto programado, im

partieron el curso. 

Grupo 13 y 14.- Ayudantes entrenados que impartieron el curso mediante el

método. 



Grupo 15 y 16.- Maestros entrenados impartirán el curso mediante el mé- 

todo. 

Para las parejas de grupos se plantea el mismo prodeimiento

de evaluación que en el semestre anterior. ( Veáse cuadro 3). Queremos he

cer notar que el planear exámenes objetivos de tipo departamental para

evaluar perendizaje no contradice la idea de su ineficacia que expresamos

en le página . Este experimento tiene por objeto demostrar si el méto- 

do propuesto tiene peores o mejores resultados en comparación con otro ti

po de métodos, empleando los procedimientos estándar que se utilizan pera

decidir si un alumno sabe o no. El procedimiento por medio de exámenes pa

re decidir que tanto sebe un alumno es anacrónico pero es la única forma

que se tiene establecida pera demostrar la eficacia de un determinado mé- 

todo. Nosotros hemos planeado otra forme de evaluación que ya hemos descri

to pero no la podemos emplear pera comprobar otros métodos. 

Por último quis•ieremos advertir que el realizar le investiga- 

ción pera une determinada materia, no implica que se puede generalizar que

lo mismo sucede pare todas las materias. El procedimiento debe realizarse

pera otro tipo de materias hasta que podemos tener cierta seguridad del - 

grado de generalización que podemos obtener. El trebejo, asf, planteedo -- 

resulta de dificil aplicación, pero le dificultad no elimine le necesidad

de hacerlo, es por ejemplo algo similar e lo que suceda con la constrcc- 

ción de un Test, hay que saber su confiebilidad, su validez, hay que obte- 

ner normas de grupo, observar le distribución conveniente pero escalar, 

etc., la técnica es harto complicada, pero si se quiere tener un instrumen

to adecuado es necesario hacerlo. 



SUMARIO. 

Al. criticar los métodos tradicionales de enseñanza y al tratar

de experimentar con métodos radicalmente distintos, tratamos de plantear y

desarrollar un programa de investigación, que desde un punto de viste cien

tífico, responde e la pregunta ¿ Qué factoree intervienen en la educación?. 

Lo que hasta ahora hemos trabajado son técnicas de tipo ingenieril para pro

ducir enseñanza. Pero aún no podemos responder a cuestiones tan fundamente
les como: ¿ Cómo hace que un alumno logre producir ideas nuevas? ¿ Cómo' se - 

puede diseñar un salón de clase?, ¿ Cuál es el tiempo óptimo que debe du- 

rar una clase?, etc. Preguntas qua se podrán responder solo con la investi

gación seria, el trabajo interdisciplinario y principalmente, mantener apa- 

sionadamente una actitud critica ante los problemas de la enseñanza. 

Desde el punto de vista psicológico, lograr cierto tipo de ense

Fianza es relativamente sencillo, loe psicólogos desde hace 70 años, han tra

bajado en los procesos de aprendizaje y actualmente se tiene un cuerpo de

ideas y métodos coherentee pare lograr aplicarlos con éxito en los seres hu
manos. Pero producir aprendizaje no es lo mismo que educar, en el sentido

en que 8. Russell lo expone. Ahi, intervienen factores de como procesa la

información un ser humano, como se comporta y percibe un grupo, que concien

cia social y participación social puede lograr, como aplica racionalmente

las técnicas que conoce, etc. Temas que la psicología san no he resuelto

en su totalidad y que no pueden olvidarse cuando se plantean en la ense- 

ñanza. Pero que es indispensable investigar y aclarar si no queremos pro- 

ducir técnicos que hagan napalm o burócratas cuyo trabajo e información - 

puede substituirse fecilmente por una máquina. 

El método descrito anteriormente puede resultar novedoso y aún
desconcertante. Plantea al menos un camino que al es investigado seriamen

te puede dar soluciones. 



Resumiendo diriamos, que este es el inicio de una investiga- 

ci$n que trate de llenar un hueco en le eduacián superior en México ten

llena de títulos y requerimientos pero tan ignorantes_ de las necesidades_ 

sociales y humanas oue el peis sufre. 
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