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A III : dADRECITA

Cuyo ejemplo, ha influido

poderosamente en mi exis- 

tencia de llegar a ser. 

0129© 

A MI PADRE ( q. e. p. d.). 



A i,IARJORIE. 

Con amor y con cuya comprensión

he salido avanti y saldrémos a

la convergencia de una vida en

común, ex toto corle, tuyo. 



A MIS HEMMANOS

Irma, Guadalupe, Pascual, 

Manuel, Salvador, Miguel

Angel, Rafael, Wiriam y

Rubén, fraternalmente. 

A MIS ABUELITOS

Pascual y Ponciano ( q. e. p. d.). 



A , II ASESCR

Jorge : colina avilés que

con su ayuda elaboré la

rerasente tesis. 

Al Sr. Ing. 

Sergio Reyes r)sorio

Por ser hombre bien

intencionado. 



I A T R D U C C I^ N. . 

Al salir de la facultad y terminar con los est_u

dios formales, confieso : que ne sentir desilucionado, y

lo que es más producto de una preparaciISn leficiente, - 

aversiva, autoritaria y obsoleta, cuya cnrvergencía mío

0

hacia incapaz de realizar una eficiente tesis prnlr esin- 

nal, a:, -,én de que esta última la encontraba cnra un obs- 

táculo, más en lcs tradicionales en que f.;.i edu- 

cado aproximadamente catorce ayos; es probable que er_ - 

adelante con la irtr-aucción de nuevos métna s er. la -- 

ense,Nanza, se suprind esta última barrera forwal y bas- 
te con la ter:ninaciór:, ae los prograrias le estudio; as' 

mis ideas eran ur. cal¡ tesc—pio erráticas, muchas j, nir_- 

guna, introspectivamentecae decia: ¿ qué Macen? _. que te- 

ma desarrollar?, ¿a quién recurrir^, etc. 

Convencido de que algunos maestros sor. : inncstns

y basado en . la premisa de que fueron alaanos ucu á al, - 

busca de ideas, que agradesco rae hallan facilitado in-- 

condieionalc,ente; en ese sentido ya el calidesco; i o iba

conformándose en un tersa digno de una d; sertaci ")r., es - 

decir, el reforzamiento positivo c- ndiciorado corno re - 

cursor enen la erselanza, técnica nueva pero de irso re-- 

chados caq,bios por lo que me ha llamado poderosa:gente - 

la atenci-5n, porque como dijera Skínner sino` lo inter- 

preto mal " que nuestras escuelas, tecnningic• s y un¡--- 

versidades, están muy por abajo de su nível d- cente" -- 

se pueden contar con los dedos de la mann y no z:: lean-- 
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zarfan las inteligencias de un pensamiento original, -- 

de millones y millones de estudiantes que pulalan astas

instituciones de enseñanza, quiere decir est- que esas

millones estan condenados a vegetar, a ser mediocres, - 

ser masa y solo un mínimo debe ser el engendrador de -- 

cuanto gozamos gracias a la tecnología; eriza los cabe- 

llos tal estado de cosas, mi objetivo basado en las an- 

teriores consideraciones es concretamente: jue si el -- 

principio conductual conocido como reforzamiento posit_ 

vo condicionado seria capaz de ayudar = a educación era

crisis o solamente es una ola en el mar; a trvés U = a

revisíór_ teórica y práctica que sustentan al reforza --- 

miento pnsitivo condicionado pienso alcanzar tal nble-- 

tivo. 

La premisa de la que parto es: que el reforza --- 

miento positivo condicionado salido de la Ciencia Expe- 

rimental de la Conducta, es eso solamente, una : erra --- 

mienta altamente efectiva para modificar la conducta, - 

pero de ninguna manera la panacea o varitu mágica u ios

grandes problemas de la enseñanza. 
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C h P I T U L 0 1

Mirada Retrospectiva de la Conducta Humana. 

1.- Breve Historia. 

2.- Método Científico. 

3.- Conducta Respondiente. 

4.- Fortalecimiento Operante. 
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C A P T T 11 L C 1

MIRaJA RETWSP3CTIVA DP LA C9?WCTA HUMANA. 

1.- BREVE HISTORIA. 

Las ciencias de la conducta humana, han progresa_ 

do menos que las ciencias físicas y quimíces, hasta úl- 

timamente en el caso presente la Ciencia de la ? sicolo

Cía, ha tenido un florecimiento poco sospechado, lo an- 

terior es multifactorial, desde luego algunos aspectos

destacan más que otros, entre los más prominentes esta

el hecho de que el ser humano desde el punto de vista - 

material, el cuerpo parece insignificante, accidental - 

y frágil, pero desde el punto de vista psicológico es - 

incre.iblemente sutil y complejo que se antoja imposible

someterlo a leyes, quizá por ello a la conducta humana

se le relacionaba en siglos y siglos de oscurantismo a

diferentes fenómenos que iban desde: mareas, posición - 

de los planetas' al momento de nacer, al demonio, a las

líneas de las palmas de las manos, al cerebro, a proce- 

sos internos y hasta al simple capricho,... 

Explicada as¡ la conducta conduce a confusión é
ignorancia, y no podía avanzar la ciencia por las con- 

diciones mismas que la cultura de aquel entonces le en- 

marcaba; recuérdese come ejemplo, como le dieron vene- 

no a Sócrates, acusado de atacar a los dioses y de ao-- 



rromper a la juventud, corcel a Galileo y fueg^ a Taran - 

aún los hombres más originales como en el impe-- 

río griego donde florec; ernn las ciencias y las artes, 

Aritóteles explicaba la conducta individual en fun.cion

de " cualidades" que eran: pasión_, apetito, raz^ n, volun

tad y capacidad de sensación ( Tolmin y Goodfield, 1952) 

así se explicaban los actos humanas, hasta con el E - 

sofo René Descartes ( 1596- 1650), qué dij-: " el que --- 

busca la verdad debe mientras pueda audar de toda" ---- 

sustentó la creencia de que todos los animales incluido

el hombre son movidos mecánicamente, y que el cuerpo u

mano mismo es una máquina ( aunque subordinada al alma - 

que ya no obra a tan sencillos principios f_'sicos, es - 

decir, sustentaba el dualismo cuerpo -alma`. 

Lo mis importante fue que estableció la cansa de

al menos algunas c= ductas como existentes en el amb; en_ 

te, en ese sentid^ influyó p derosa,mente en la ps' c^ in- 

gla que basada en esa fil ŝof a justificaría s= g1^ s des

pués el análisis experimental de la conducta, 

Robert = ytt en 1750 experimentalmente volvil a

descubrir y amplió el princi.pi- de estímulos de Descar- 

tes, obsevá la contracciS de la pupila ante la luz, sa
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livación ante irritantes, afirmando que existia una ne— 

cesaria relación, entre dos acontecimientos separados,— 

un estimulo externo ( la luz) y una respueta corp ral -- 

la contracción pupilar). Pero nn l,gro considera.- al

estimulo por si sólo cano causa suficiente de la ennduc

ta. 

Sherrington célebre fisiólogo inglés ( premio no— 

vel), resumió las leyes de la c- nducta refleja, en leyes

cuantitativas estimulo—respuesta pero gran parte de la

conducta humana y animal estaba sujeta a causas sobrena_ 
torales. 

Darwin ( 109- 1E82). Que de todas las teorías de

la evolución,. los testimonios recogidos por el, y pre— 

sentados convincentemente en sus obras, " E1 orIger_ de — 

las especies" M59), y el " Origen del hombre" ( U71) — 

convulsionaron al mundo científico, al considerar al--- 

gunos que el firme establecimiento de la doctrina de la

evolución fue el logro científico más notable del siglo

diecinueve y con ello se deshace cuando menos en ciencia

el binomio alma—cuerpo; el precursor de la psicología

experimental es Wundt con su laboratorio, donde real¡ -- 

zó experimentos introspectivos sobre sensación, percep— 

ción, memoria, atención y- senti:rientne ( 1879). Hasta ese

entonces fuera pnr prejuicio o temor, la ciencia daba — 
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vueltas alrededor del fenómeno humano, s'_n atreverse a

abordarlo cara -cara. 

Fue en 1¿ 9 cuando Edward L. Thornd; ke publicó - 

varios estudios de laboratorio con gatos, perros y po-- 

llns, que se confinaban y tenian opción de d= sparar al- 

gún objeto para escapar y obtener recompensa, se le lla

mó conducta instrumental, por disponer de varios instru

mentos, descúbriédose lo que se llama la ley del efecto
principio fundamental de la conducta adaptativa ; así - 

seguiría enumerando nombres farros..rs que contribuyeron - 

al desarro- lo de la ciencia de la psicología, pero con

los anteriores es suficiente. 

2.- = TODO CIENTÍFICO. 

La ciencia de la conducta princip=a sup, n end- - 
que la conducta está sujeta a leyes, por ejemplo, en -- 

un laboratorio donde se estudia el comp,)rtamiento, c^ n- 

tiene un gran núcaero de instrumentos, para c- ntrol del

ambiente, c;, n la ayuda de estos aparatos se puede can-- 

biar la conducta de varias maneras y con gran precisión
pero se debe tener en cuenta el organismo que se esta— 

dia, pués es ese nrganísmn el que lleva al experimenta- 

dor a ela,: ir determinado tipo de manipulación, catego-- 

rias determinadas de estímulos y modos específicos de - 
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ca:nportamiento. 

ys obvio que el metod,, experimental es superior

a la simple observación, recuérdese que antes del desc_u

bri.Aanto de las leyes que relacionaban la actividad de

l s microorganismos con las enfermedades, éstas eran -- 

atribuidas a la presencia de un demonio en el cuerpo, - 

en cambio las leyes que son relaciones funcionales en- 

tre variables, hecha por tierra dicha creencia. 

Las relaciones funcionales tienen una lOgica. Si

se llama ( x) a la variable antecedente de esa ( s) rela- 

ción ( s) y ( y) a la consecuencia que se produce, su lo- 

gica pared ser: si x entonces y; sino hay y entonces - 

noohay x; por ejemplo, la temperatura del agua llega a

100c. ( x), entonces hervirá ( y), variables frecuenteme_n

te utilizadas en psicología son: temperatura, hikaedad, 

estado de privación, edad, númer_, de apareamient- s et- 

cétera, son variables independientes que s^ n investiga- 

das con el propñsito de determinar si influyen en la -- 

conducta en un experimento, cualquier otra vari.able que

se mida concurrentemente pero que nn se manipule se le

llama variable dependiente, representadas en una gráfi- 

ca por ( x) eje horizontal que es la variable indepen--- 

diente y el eje vertical ( y) variable dependiente. 
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Resumiendo: el aspecto del ambiente que se estu— 

dia experimentalmente se le llama variable independieni. 

te; al cambio resultante en la conducta se le dennmina

variable dependiente. 

3.— CONDUCTA RESPONDIENTE. 

El fisiólogo ruso I. P. Pavlov ( premio novel) -- 

sistematizo y relacionó funcionalmente las leyes de lo

que hoy se conoce como crndicionamiento respDndiente, — 

lo anterior me recuerda a Eir_stein quién dijo: " un hom— 

bre qui: descubre el hecha más sencillo sirve c,, lás a la — 

humanidad que el filósrfn más grande del mundo", asf el

condici<,ramiento clásicn no es más que una relaciñn fu_n

cional que indica que una cierta respuesta refleja R2 — 

llamaua respondiente) está en función, ( es decir, de— 

pende) de un estímulo E2 ( llanado pr.,vocador), cuya --- 

fórmula es R2 = F( E2). 

Las conductas reflejas se hayan enmarcadas en un

determinado contexto, quedandn fuera de su alcance c,- n-- 

ductas espontáneas, vol` tivas y de pr- p' Isito, que habl— 

an resistido el análisis experimental hasta principios

del presente siglo. 

En general, tod-. paradigma c^ nductual cnntiene — 

un presupuesto, un prnced; m' entg, un prncesn y un resul

tado. 



El paradigma pavloviano f unci na esi: 

Presupuesto: Dos estimules E1--- E2. 

Procedi ionto: Aparear repetidamente El c.on E2 siempre

en el orden E1, E2, E1, E2;... 

Proceso: GraduaLnente El controlau a nueva res— 

puesta ( RC) que puede parece se al R2, — 

evocado por E2. 

Resultado: El confiablemente evoca a RC. 

4.— PORTALEMITENTO OPERANTE. 

Anteriormente se dijo que la c^ nducta refleja -- 

quedaba enmarcada en una determinada dimensión, pasando

la cual ya no opera, había que descubrir otras relacio— 

nes funcionales para explicar la conducta comdnmente — 

llamada intencional, fue Skinner quién p° r 1930 con la

famosa caja que lleva su r_-.mbre, estableció la tasa de

respuesta como medida de la respuesta con un ríg r ---- 

científico y tan preciso que resalta itiobjetable,, asi — 

como el' bi' logo se vale del microsc' pi-,, Sicinner se va— 

lió del quimógrafo; aparato que registra automaticamen— 

te en un papel la emisi0n de las respuestas, formulando

el fortalecimiento operante cuyo paradigma es: R ----> E+ 

R representa una clase de respueta operante ( compuesta

de rl, r2 ... rn), y E+ es un estímulo ref^rzante; la --- 
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flecha significa " pr,)duce" o " lleva". El parad'- i=: ma 3e1

fortalecimiento operante también tiene cuatro espectos: 

1. Respuesta ecjitida con una frecuencia

Presupuesto: superior a 0. 

2. Un reforzador adecuado. 

Preséntese a continuación de cada e, aí-- t- 
Procedimiento: sión del operante elegido el estímulo re

forzador. 

Un incremento en la tasa del operante; — 

Proceso: su rápida incorporación a un cuerpo de — 

conducta y un estrechamiento de la topo— 

r- rafía del operante. 

Resultado: Igual que el proceso. 
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C A P I T U L 0 11. 

1.- Reforzamiento Positivo Primario o Incondicionado. 
2.- Reforzamiento Positivo Condicionado o Secundario. 
3.- Estímulos Aversivos Condicionados. 

4.- Importancia del Reforzamiento Positivo Condicionado
7.- Uso del Reforzamiento Positivo Condicionado. 
5.- Limitaciones del Reforzamiento Positivo Condicionado



CAPITULO 11

1.- :; KFOR"- L! I7] TO rOCITT- O PRIARIO 0 IP?COr ICIOT. 00. 

IE1 término reforzamiento tiene dos significados - 
4

el teórico y el empírico, este último se refiere a cual- 

quiera de una amplia variedad de condiciones que pueda - 

introducirse er. una-'_ tuac; ón de aprendizaje para aumen- 

tar la probabilidad de que una determinada respuesta rea

parezca en la misma situación. « i significado teórico de

reforzamiento varia considerablemente: Hull ( 1943) lo -- 

iguala con la reducción de impulso, 3kinner ( 19U) y --- 

Tolman ( 1932) lo manejan como estimulo; para Thorndike - 

1911) es un satisfacer o un perturbador, Guthrie ( 1935) 

lo considera como algo que altera una situación._' 

Al parecer algunds de las consecuencias especia- 

les que se llaman reforzadores tienen una primacía bin -- 

lógica mayor que otros reforzad,Nres. 

Pocos no estarían de acuerdo en que la comida, -- 

el agua y el sexo forman por decirlo así una categoria - 

distinta, es decir, ( nus" básicos") que los libros , di- 

nero y automóviles. Pío obstante, en uno u otro caso, los

organismos trabajan para obtener todos ellos. 
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Es posible hacer una distinción de esas d• s cate_-,orias

por la forma en que el organismo llega a poseer una --- 

susceptibilidad al reforzamiento. Para todo individuo — 

existe una clase de reforzadores cuyos poderes son sen— 

cillamente consecuencias biológicas de que el individuo

forma parte de cierta especie. Las sensibilidades al re

forzamiento innatas al organismo definen a los reforza— 

dores primarios o incondicionados. 

Sólo pequeRa parte de las consecuencias de la -- 

conducta humana pueden considerarse cnm-N reforzad res — 

primarios o incondicionad^ s, c. -,n un papel que sea fac— 

tible atrbuir a las características biolñgicas. 

Véase la siguiente lista de algunos de los refor

zadores primarios o inenndicionados más c nocidos para

los seres humanos y algunos animales superiores: 

Aire. 

Agua

Comida. 

Calor. 

exo. 

sueño. 

El estudio experimental de los reforzadores pri— 
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marios se inicia cuando se observa que todos lns reacti

vos de la lista son reforzadores unas veces y otras no. 
Es fácil observar tal variabilidad en un ref- rzad- r c—- 

mr la comida, ya que su val -or refnrzante ocurre por ci- 

clos medidos en horas, lo que ya no es tan fác=_1 por -- 

ejemplo, con el aire ya que su peri- dicidad se mide en, 

segundos o menas. Hablar del reforzamiento pos? tivo --- 

primario al igual que otros principios básícos de la - 

ciencia de la conducta no constituye un pnstuladn, un - 

xioma o un problema sujeto a controversia teórica. La

definición de este principio sólo se limita a describir

las relaciones observadas. Consecuentemente es un pro- 

blema empírico la deterninaci' n de lo que constituye un

reforzador positivo primario en un organismo enuna si- 

tuación y en otras no. 

sf como hay reforzadores p, sitivos primarios, .» 

hay por supuesto, reforzadores negativos primarios o in + 

condicionados. Definiéndose a partir da las obsevacio-- 

nes de que la conducta que precede a la eliminación_ de

éstos ocurre en el futuro con más probabilidad cuando

se reunen condiciones similares. Se identfican a los - 

reforzadores negativos primarios com nmente como doloro

sos o displacenteros: el frio extremo o el calor exae- 

rado, las corrientes de aire que chocan violentamente - 
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con el cuerpo, las distorsiones de ciertos árganns in -- 

ternos, coro en el case del dolor de estómago, los sor¡ 

dos muy fuertes o las luces muy brillantes, todos son - 

ejezplos de esta clase de estímulos negativos primarios

o incondicionados. Lo más claro del reforzaC entn posi- 

tivo primario o incondicionado es que n- necesita de -- 

una asociación previa para su establecimiento, es decir,, 

son reforzadores no aprendidos. Otro tipo de estilUalos

adquieres: esa propiedad p -r sucesivas experienT as rue

se tienen en el curso de la vida cotidiana, forman por- 

te de este grupo la reprobación social, las criticas, - 

los regalos y las amenazas, llamados reforzadores nega- 

tivos o positivos condicionados o secundarias, según el

caso, los que veremos en seguida. 

2.- M ORZnIENTO PQSITIVO COPPJICI0 NADO 0 SI;CIIPtDARIO. 

Qué es un reforzador positivo condicionado o -- 

secundario? un reforzador posítivo condicionado, es --- 

aquél que ha adquirido la capacidad de reforzar al indi

viduo en su historia, constituyendo un prerrequisito -- 

esa historia, por ejemplo, véase al adúlto para quién - 

parece no tener valor algunos reforzadores convenciona- 

les; el oro es de poca importancia para un monje que ha

sido condicionado a no darle el val• r convencional; el

hombre prisitivo difícilmente pelearía p^ r una' c pia -- 
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del new- york- tines; y no t^da la gente )- asta de la mú-- 

sicu clásica. Así el establecimiento de un ref rzador - 
t

condicionado siepre implica el apaream=erte de un est- 

mulo neutro con un estímulo inicialmente reforzador, -- 

por ejemplo. 

Estfmulo neutro, por ejemplo

claves para la e - • a meta

Rlco,„er, as' r, 

s^ lFor eje: rlo, coz -,¡ d ba

Dinero, autos, prestigio, honor y una infinidad - 

úe cosas arbitrarias censtituyer_ una fuente de reforza- 

dores confiables y potentes, pero todas esas cesas al - 

nacer el individuo carecen de valor. Comparando ambos - 

tipos de reforzadores, es decir, reforzadores c^ r. d'_cie- 

nados e• incondicionados, es evidente que el grupo de -- 

reforzadores condic- r_ados, es más variable y men-ys pre- 

decible de individuo a individuo que la serie incondi-- 

cionada. 

3.- ESTIMULOS AVERSIVOS CONDICIONADOS. 

Cuando se esquiva un automóvil, se evita un gol- 

pe o se abandona un campo de golf ante la amenaza de -- 

una torinenta, la conducta manifestada toma la forma de

huir de estímulos, que, en si, no son negativos. Los -- 
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autos en movimiento, el brazo dispuesto al golpe y las
nubes negras son acontecim4entos cuya significación de
be ser adquirida de alg n modo, es decir , son estímu- 

los negativos adquirid^s que pueden llegar a ser refor_ 
zadores negativos condicionados, va -los a recurrir a -- 

los conceptos del c9ndicinnamier_to clásico para ilus- 
trarlo. 

Un acontecimiento ambiental originalmente neu- 

tro adquiere propiedades aversivas si se le aparea con
forme al método pavloviano con acontecimientos de cho- 
que, sonidos y luces intensos; estas últimos agentes - 

aversivos manifiestan una doble función ennductual, -- 

tienen categoría como reforzadores negativos primarios
E-) y como provocadores incondicionados ( E2) de una - 

tasa cardiaca incrementada, respiro rápido, sudoración

etc., cuar_do se aparea el El, con uno de esos aconte- 

cimientos E2, el E1: a) evoca una RC similar a R2, me- 

diante las leyes del condieionamiento de respuesta, y, 

b) adquiere poder aversivo. 

Se demuestra experimentalmente la forma en que

las propiedades ref rzadoras negativas pasan a situa- 

ciones anteriormente neutrales mediante la rata y el - 

oiparato que se demuestra en la siguiente pág_ na. 



Figura 1D- 3. Caja de vaivén para estudiar el con— 

trol de estímulos aversivos ( tomndo de i,:iller, 1r71'. 
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Brown y Jacobs ( 1949) confinaron ratas en un comen
partimiento de la caja de la figura anterior, y aparea_ 

ron un tono pulsador + luz ( El), con un chojue inevita- 

ble E2- . Después se desconectó permanentemente el cho- 

que y se probaron las propiedades aversivas de El. Se - 

levantó la puerta entre los compartimientos, se presen- 

tó El y se dispuso la cintingencia de que cualquier --- 

salto hacia el otro compartimiento terminara con el El

tono -luz. El resultado de la prueba fue ennd_ cionar el

salto dei obstáculo. Como en la prueba nunca estuvo pre

sante el choque ese c^ ndicionamiento debió ser consecu- 

encia de huir del El tono+luz y como las ratas normal -- 

mente no se preocupan de huir de los tipos de t n̂os y - 
luces empleados, en este experimento debe haber sido -- 

critica la operación de aparear l, s t nos y las luces - 
con ' el choque. 

La diferencia entre reforzador positivo, y refor

zador negativo es que en el reforzamiento positivo, la

consecuencia es un hecho u objeto que se presenta des— 

pul is de la conducta; en cambio en el negativo, la conse

cuencia de la adquisición conductual es la desaparición

de un objeto o hecho que se presenta antes de la conduc

ta terminal. 

4.- IMPORTANCIA DEL REFORZAMIEPITO PoSrTIVO COPTDICI^ PIADP

El ser humano es dueño de una larga, complicada



y mal conocida historia, ya mencioné como se explicaba

anteriorrente la con:iucta humana, la ciencia de la psi - 

colegia de hecho nació, bajo la apariencia de algo su- 

perfluo, de ura fantasía, como curiosidad comes ideas -- 

brillantes, pero su importancia, eficiencia y su enmar- 

caciOL en leyes le dieron por derecho prop0 carta de - 

natuíralízacián como a las ciencias físicas y qui'mi_cas, 
por lo que ya no hay mucho que argumentar en ese senti- 
do, por otro lado, el reforzamiento es tan aut- mático - 

en el ser humano que es fácil olvidar como se le ha ad- y

quirido, hay una regla que nos lo resume y dice: " tido

lo que se refuerza se fortalece", pero se fortalece, si

lo si se han controlado los limites superior e inferi7r

de la diferenciación de la respuesta, el fortalecimien- 

to fortalece cualquier conducta que le preceda. De he— 

To

e- 

cho ur reforzador puede referirse a casi cualquier °'--- 
porque" de la conducta. 

5.- USO DLL UPOP.ZAIJIBi?T^ POSTTTV^ COi?DICIO1;bDO. 

Es sumamente difícil darse por enterado en nues- 

tra vida cotidiana cuando estamos siendo reforzados y - 
cuando no, ese privilegio le corresponde al lab- raterio

o al estudio de campo, donde entran en jue o relacin_as

funcionales, a díferencia del sentido común, que a mea- 

do se equivoca por sustentarse en principies que no re- 

sistirian la prueba de un análisis experimental, por -- 

ejemplo, el sentido comúr siempre ha sustentado la cre- 



encia de que somos" libres", craso error pués al modifi

car el ambiente automáticamente habrá cambio conductu— 

al, naturalmente entrando en juego las leyes del condi

cionamiento operante, similarmente se dijo que el rj-- 

forzamiento es tan. sutil que ni siquiera recordamos -- 

coro lo adquirimos; en esas condciones Llos padres son

considerados los primeros reforzadores secundarins de

tipo discriminativo y reforzante. Gracias a la ennti-- 

nua asociación con la cnmida, calor, alivio del dolor

agua,... los estímulos discriminativns y los ( reforza— 

dores condicionados), son la trama y urd; dumbre de la

vida en sociedad del niño ( Keller y Schoenfeld); En la

escuela 1- s reforzadores secundarios son muy sutiles — 

hablaremos de ellos adelante), medallas, diplomas, ca_ 

lifiaaciones altas, el " muy bien", una " afirmación con

la mirada", la " caricia" etc..., mantienen otras con— 

ductas de educandos y educadores, similarmente el go— 

bierno con distinciones, medallas, viE. jes, regalias, 

un puesto,... conserva otras conductas de gobernados — 

gobierno; no menos cierto es el capataz de una fábrica

que con permisos, reconocimientos, ascensos,... contro

la otras conductas; y la religión con " gloria", " para— 

íso", " infierno", " dersoni.o", entre otras, domina de --- 

terminadas conductas, pueden citarce más ejemplos, pe— 

ro para la comprensión con los anteriores bastan. 

Finalmente para darnos cuenta de que tan pndero

so ---- 
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puede ser el concepto de reforzamiento, diremos que los

rusos sencillamente no habrían hecho que un perro vola— 

ra tanques de guerra enemigos, o el proyecto pel' cano, 

donde Skinner inventó un sistoma para pilotar torpedos

por medio de palomas. Estos dltimos ejemplos de perros

y palomas descansan sobre una sistematización y experi— 

mentación de leyes funcionales a diferencia de les ejem_ 

píos, de la escuela, gobierno y religión que son infor— 

males y no estan sistematizados. El reforzamiento se ha

utilizado en fer:nacologia, retardo en el desarrollo y — 

fisiologia entre otras ciencias. 



Tabla 15- 1. algunas causas de conducta que se basan en

la -historia anterior piel reforzamiento del organismo. 

Causa Simbólicamente Efecto. 

1. La respuesta tiene RAE+ Fuerza de R
como historia La-- alta. 

bar sido siempre - 
seguida por un re- 

forzamiento. 

2. =• a respuesta ha te_ R Fuerza de R
nido una historia baja. 
de extinción. 

3. Una iiist^ria ante- E Ed enntrnla
rior con el proce- 11 E+ la presencia
disiento de dis--- de R y se ha
crimir_ación. R vuelto refor

zador. - 

49 La conducta ( Rn) - R- E+ [ R R Se agrega al

debe su existencia RG E+ R,-¿ + Rl, repertori n - 

a una historia pre una nueva uní

vía en que se. re-- : dad de c^ ndúc
forzó a sus anees- R- 1 E+ ¡ R ---->-+,. RñnE+ ta.- 
tros. In

etapas. sucesivas en el tiempo) 

5. Una historia ante- 
rior con una con-- T R p E+ Una pauta ea
tineencia particu- --- racteristicá

lar de probabilidad en el tiempo
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6.- LIMTTACIOI% S DEL REFnRZAIIA- BNTn Pr)SITTP0 Ce) NDTCTO!-:ano

El continuo avance de la ciencia - ace aparecer - 

nuevos principios y desaparecen otros que se sosten: an

en bases poco firmes como sucedio con la sastituc4-5n de

estímulos del condicior_amiento clásico, er. tal sentido

la ciencia es autocorrectiva, pués no se aenta. 

Debe hacerse notar que no obstante, e; cambio -- 

dramático que hay entre respuestas emitidas er un deter

minado tiempo de observación en nivel-, pºr-: r_tc, cuyos - regist'

rosson la piedra de toque para comparar los efes tos

de proporcionar consecuencias especiales arte una - respuesta

o varias respuestas emitidas. Los

experimentos se han realizado sse.cíainer tecon

sujetos animales inferiores, argus er_tsrdo que el, -- control

es mejor en cuanto a confinamiento, privaciér. - de

agua o ernida, lo que para el humano resultaría er. - problemas, 

esto últiur, asociado can hechos pasados de - lo

que hacían l s médicos nazis a 1^ s judios en no. nbre de

la ciencia médica, probable,. lente por lo mismo el h W bre

tenga aversión por el control o sea refractara- a - él. 

Por supuesto que hay grandes diferencias entre h :;- bre

y animal, pero existen ciertas similitudes las, que al

final, justifican estudiar la psic ilogia mediante la
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Figura 4- 1. Cámara experimental, basada en la caja ori- 

ginalmente utilizada por B. F. Sk; nner para estudiar la

conducta operante en la rata y otros mamíferos pequeños

corducta de organismos inferiores, el reforzami- 

ento no es la panacea, tampoco la varita mágica para =- 

los ingentes problemas de la ecuación humana, en su sen

tido etimológico simplemente señala el fortalecimiento
de una respueta, es decir, la hace más pr- bable. 
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C A P I T U h Q 111. 

1.- Reforzadores Arbitrarios ( sistema de fichas). 

2.- Reforzadores Yaturales. 

3.- Estímulos de apoyo y Desvanecimiento. 

4.- ¿ Será el Reforzamiento Positivo Condíci—nado el me- 

jor Estimulo de la Ensefianza? 
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C A P I T U L O 111. 

REFORZADORES ARBITRARIOS. 

1.- SISTEMA DE FICHAS. 

Son reforzadores arbitrarios todos aquellos esti

múlos que se aplican como consecuencia de la manifesta- 

ción de una conducta bajo condiciones artificiales, es

decir, que no tienen correspondencia con las circunstar_ 

cias bajo las cuales dicha conducta se presenta en su - 

medio natural, Es una relación arbitraría entre la con- 

ducta y el reforzador que se utiliza. Significa que di- 

cho reforzador no suele funcionar como tal bajo condi- 

ciones naturales por lo que está siendo empleado bajo - 

condiciones especiales de control ambiental, por ejem— 

plo. se demuestra la operación de una clase tip- camente

humana de reforzamiento condicionado, en estudios don -- 

de se utilizaron. fichas de póker para rec^mpensar a pri

mates ( Wolfe, 1936) ( Cowles, 1937). Las fichas fueron. - 

Ed de varias respuestas de manipulación, incluyendn el

acto de insertación de fichas en la ranura de una m4qui

na que producía uvas, naranjas o cacahuates; así como - 

otros reforzadores primarios. Esta asociación con el - 

reforzador primario fue lo que transformó a las fichas

en " símbolos" ( dinero) con el poder de reforzar, ( ante- 

riormente ya hablamos del reforzamiento condicionado). 

En algunos experimrntos de Wolfe ( 1936) se adiestró a - 



chimpancés para que insertaran fichas blancas en una má

quina que de esa manera proporci^naba una uva, se fue - 

formando la respuesta de inserción mediante aproximacio

nes sucesivas, el experimentador introducia parcialmen- 

te una ficha en la ranura de la maquina y cualquier em- 

pujon dal chimpancé a nivel operante, hacía que la fi— 

cha cayera dentro de la máquina y surgiera una uva, el

procedimiento continuo hasta que los animales comenza- 

ron a recoger del suelo fichas blancas y a insertarlas

en la máquina. 

Í

Es Ebf

R2-->' _ E+ donde: 

E = ficha blanca en la mano. 

Es = ficha blanca en el suelo. 

E+ = uva. 

R1 = se inserta la ficha en la máquina. 

R2 = se recoge la ficha. 

biás tarde se enseno a los animales a jalar una - 

palanca contrapesada que proporcionaba fichas, tares: 

que aprendieron fácilmente. 

Eo gs Eb E = no hay fichas

R3  R - R1— E+ donde: R3 = se jala la pa- 
lanca. 



Posteriormente se estableció una discriminación

adicional entre fichas de latón que no valían nada ( es- 

to es, no hacían funcionar la máquina si se les inserta_ 
ba), y las fichas blancas. Fue suficiente una breve re- 

lación de esta serie de contingencias para que los ani- 

males mostraran indiferencia p.nr las fichas de latón. - 

Las fic:ias al igual que los zumbadores y sonidos llegan
a ser estímulos discriminativos sencillamente porque en

su presencia se refuerzan ciertas respuestas. 

Las fichas son reforzadores arbitrarios que se r
pueden cambiar sistemáticamente por reforzadores consu- 

mibles, manipulables o naturales. Con las fichas puede

establecerse una razón de intercambio o un intervalo de

intercambio, cada reforzador consumible, manipulabie o

natural ( ir al recreo por ejemplo), tiene un precio o - 

razón de intercambio, se requiere un cierto numero de - 

fichas -liara co.nprarlo, el precio del reforzador puede - 

variar de acuerdo con su val -r de demanda. El sistema - 

de fichas ofrece doble ventaja: 

a) . Se reduce el número de ref -)rzad—res c•) nsuni bles y - 
de -) tro tipo que se administren, disminuyendo la inte- 

rrupción del programa en desarrollo. 

b). Al aplicarse inmediatamente después de cada respue3

ta, llenan el vacío temporal entre la emisión de la res

puesta y la entrega del reforzador. 



2.- F—E-FORZADOY33 NATURALES. 

Qué es un reforzador natural? Pregunta dificil

más no por ello va a dejar de definirse, e_ lo c^ ntribu_ 

ría a escamotear el problema y se volvería = Jis ambiguo, 

por tanto un reforzador natural es aquél que au-¡enta -- 

las prnbabilidades de que una respuesta aparezca en e_ 

ambiente en el que suele darse una conducta determ` nada

o bien, es el reforzami ent,, que generaLmer_te mantiene

una conducta, en la maynria de las gentes en su ambien- 

te natural. Arbitrariamente se pueden establecer tres - 

formas de reforzamiento natural que son: a) el feed- ba- 

c o retroalimentaci•'n de la respuesta; b) l,s ref-,rz- 

dores sociales, y c) las conductas que tienen una alta

probabilidad de presentación. 

A). L1 feed -back o retroalimentaciín de una res- 

puesta, se refiere al hecño de que hay conductas ; ue pa

recen emitirse por las siiiples consecuencias que ellas

cismas producen, por ejemplo, mecerse, correr, nadar, - 

montar a caballo, correr en bicicleta, etcétera, los es

tiraulos producidos por la ejecución de la propia conduc

ta, son los reforzadores que la mantienen. 

Otro tipo de reforzadores naturales son los rela

cionados con las consecuencias sensoriales que producen

los objetos vinculados a la respuesta. Son estímalos fi

sitos no producidos directamente por la conducts m;.. sma, 



32

es decir, constituyen consecuencias extrínsecas, por -- 

eje::iiplo, apretar un botón en el elevador y hacer que es

ta se mueva; prender o apagar la luz moviendo el apaga- 

dor; hacer sonar un timbre; ponerse frente a un espejo

eteetara. 

Reforzadoras sociales, tienen cierta ambigue

dad siendo algunos de ellos los siguientes: prestar --- 

atenci6n, voltear a ver a alguien cuando ha sido llama- 

do, hablar con otra persona, dar una palmadita sobre la

cabeza, sonreir,... la conducta social en situaciones - 

normales es mantenida básicamente por este tipo de re- 

forzadores. 

C). Un tercer tipo de reforzadires naturales lo

constituyen las conductas que el sujeto emite con mayor

frecuencia bajo condiciones naturales. Al observar la - 

conducta de cualquier ser humano, se puede establecer - 

que hay conductas : que se presentan con mayor frecuencia
que otras, es decir, son más probables ( principio de -- 

Premack), por ejempl-, supóngase que un nig pasa la ma

yor parte del tiempo libre dibujando con crayones sobre

el papel, aun cuando dispone de pelotas, juguetes y de. 

sus propios compañeros con los que puede jugar, dado -- 

que dibujar es muy frecuente, podémos emplearlo c9mo re

forzador natural de otras conductas menos frecuentes, - 

como puede ser jugar con sus c—inpañeros o aun la misma
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conducta académica de leer o escribir, así, tan pronto

cample el sujeto con un requisito de conducta, ( por --- 

ejemplo, jugar cinco minutob con sus compa-- eros, e lesr

cinco páginas se le refuerza dándole oportunidad de que

dibuje durante quince minutos). Lo que se hace es solo

programar una conducta altamente probable para que suelo

sea consecuencia de c9nductas menos probables. Antes el

niño emitía la conducta de dibujar " esp ntáneamente" -- 

ahora la emite siempre y cuando haya cumplido cin un re

quisito previo de acuerdo con otra conducta cuya frecu- 

encia decidimos aumentar. 

3.- ESTIIULOS DE APOYO Y DESVATTECIMIEETTO. 

Estímulos de apoyo son los que ya tienen c- ntrol

sobre la conducta que deseamos reforzar dentro de una - 

nueva situación, o bien, s n fóciLmente discri.minables

por parte del sujeto; por lo que establecer una c- nduc- 

ta apropiada ante ellos no es tarea difícil. As,-ciado a

la utilizaciór. de estímulos de apoyo, aparece un proce- 

dimiento adicional; el desvanecimiento de estímulos que

pueden ser aditivos o sustractivos, según se añadan o - 

se retiren estímulos, el siguiente es un ejemplo de co- 

mo opera el estímulo de desvanecimiento por ad; ción. Un

niño sabe decir la palabra " casa" cuando se le presenta

el dibujo de una casa, pero es incapaz de leer la pala- 
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bra " casa" en este caso el estimulo de apoyo es el dibu- 

jo de la casa, lo que se hace a continuación es intrr)du

cir de manera gradual el nuevo estimulo de control, que

es la palabra" casal' este desvanecimiento aditivo dada •,- 

por la instrucción gradual de un nuevo estimulo se efec—i

tda primero escribiendo la letra " C" debajo del dibujo - 

y siguiendo el procedimiento rutinario de que el niño di

ga la palabra " casa" ante el, luego se agrega la " A", -- 

ahora el estímulo es " C", se añade " S" y, agrega final— 

mente la " Al' hasta que la palabra " casa" esta completa. 

Logrado lo,.anterior se empieza a desvanecer sus-- 

tractivamente el estimulo de apoyo, empezando a retirar

gradualmente el dibujo de la casa, primero con líneas -- 

más delgadas,. en seguida con líneas cortadas, después -- 

con líneas punteadas, cada ves más tenues hasta su com- 

pleta eliminación. El niño se encontrará ahora diciendo

casa" la estará leyendo correctamente, este procedimien

to de estímulos de apoyo y los dos tipos de desvanecimi- 

ento de estímulos ha recibido el nombre de discriminaci- 

ón sin error. 

4.- ¿ SERA EL REF' ORZAMIEDITO POSITIVO C' NDICIOPiADO EL UTE-- 

JOR ESTIMULO DE LA ENSE'IANZA?. 

Ya definido anteriormente el reforzamiento positi

vo condicionado, véamos de que manera opera en las aulas

de la enseranza a diferencia de otros tipos de control - 



aversivo que también examir_arémos. 

Qué es enseñanza? ( del lat. insignire, se -Pialar, 

distinguir). Instruir, sin,')nimo, educar e informar. En - 

forma operante enseñanza es la disp, sici0n de las con— 

tingencias de reforzamiento. Asi, dejado s' lo en un am- 

biente dado el estudiante aprenderá, perg no seré necesa_ 

riamente enseñado, enseñar es expender c—nocimientos; -- 

quién es enseñado aprende más de prisa que aquél a quién

no se le enseña. La enseñanza es importante, cuando de - 

no darse, no se producirá el comportamiento. 

Al caracterizar algunos modos del aprender y el - 
enseñar, como se verá son al parecer, no tanto err-'neos

como incompletos, al no describir del tod,) las contingen_ 

cias o factores de reforzamiento que alteran la c- nducta



C A P I T U L 0 1V

1.- Enseñanza Tradicional. 

2.- E1 : áaestro. 

3.- La Enseranza y el Control Aversivo. 

4.- ¿ Piensa el Alumno?. 

5.- E1 Atender. 

6.- Motivación en la Enseñanza

7.- La Institución. 
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1.- EnCANZA TUDICIOM. 

H1 análisis a donde se llegue sería imconpleto y

confuso sino se examinará en forma clara los aspectos -- 

m4s relevantes en los que se sustenta la erse^ anza trali_ 

cional, por lo que es esncial configurar lo que ha sido

y sigue siendo educación. todavía en gran escala. 

Hubo un tiempo en que las técnicas educativas fue_ 

ron francamente aversivas, el raestro qae las más se las

veces era el de mayor edad y el de mayor fuerza entre to

dos sus discípulos estaba consagrado a " hacerlos aprer_-- 

de^ Esto significaba que los alumnos no eran verdadera_ 

mente enseñados sino que más bien se les rodeaba de ur. - 

mundo amenazarte, del cual sólo p - Can escapar apr. dier. 

do. La mayoría de las veces eran abandonados a sus pr^-- 

pios recursos para que descubrierün por si silos la for- 

ma de aprender. 

Claude Coleman ría publicad- ura vieja re iembrar.-- 

za de estas viejas prácticas ( 1953). Habla de un maestri

de escuela que publíc un meticulas^ informe de lis ser- 

vicios que pretó a lo larga de c` ncuenta y un a - s de en

selanza. Administro en ese tiesp-... " 911527 azotainas - 

con un bastón; 124010 con un palo; 209;, 9 con = a regla; 

136715 con la mano; 10925 sobre la boca; 7935 sobre el - 

oido y 1115. 00 sopapos en la cabeza..." La elacac0in es
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la técnica que está s lirectamente relacionada con el

proceso de aprendizaje de donde se puede desprender la

pregunta. ¿ Qué reforzamientos se emplean?, Coleman lo — 

resume en el pasaje anterior, cn'mo era la educací3n an— 

ta io en que sopapo, pa Lnetazo, palo y castigo eran co— 

rrientes, 

o— 

rrientes, para escapar a ellos se ten -la que mem„ rizar, 

Leer o escribir... 

Enla reforma pedagógica, se ha reformado un con_ 

trol de ---tipo aversivo a otro más sutil de signo negati— 

va, pués quedar mal con el compañero, expulsión del --- 

alumno poxIlmala conducta” son algunas de las consecuen— 

cias donde el educando se mueve, por tanto, una educa— 

ción gor eficiente que sea se pierde entre la angustia

y -e1 farstidio productos indirectos del control " aversi— 

Vo":, ¿ como se disponen las contingencias de reforzamier_. 

to?,- es. cardcteristico que entre respuesta y reforza--- 

miento. la maestra ( o) que es quién lo administra ordina

riamante, pase mucho tiempo con lo que se pierde hasta

lo -que el alumno ha aprendido. 

Se corrigen rollos de respuestas sin importar se

riac án o concatenación, quizá una de las más débiles — 

rnnsecuencias del sistema educativo es el reforzamiento

infreeuent e . 

Ta que a ojo de buen cubero una cifra de alrede— 

dar -den cincuenta mil contingencias de reforzamiento se— 

r-fan---=cesarias, para que el nivel de los primeros cua— 



tro años de estudios priif.ar - s, fueran eficaces, p^ r -- 

ejemplo, los ejercicios de la aritmética que es d- nde

más fallan lr)s escnlares. As; mismo, cabe sup^ ner que -- 

hasta el alumno más brillante habrá que ofrecerle va --- 

rias veces una continiencia determinada para que llegue

a dominar del todo el paso correspondiente. 

Las respuestas que hay que fijar, no sólo son 9u

mar, restar, multiplicar o dividir sino sus formas al- 

ternativas que en cada caso pueda enunciarse, por ejem- 

plo, extracción se factores, identificación de números

primos, caemorización de serie numeri.cas, empleo de téc- 

nicas abreviadoras, de cálculo y el uso de las represen_ 

taciones geométricas o formas de números. Y er. ese pe— 

riódo de los primeros cuatro aros que el niño está en - 

la escuela, apenas si se dar. unos .miles de contingen--- 

cias, las escuelas han fracasado en la aritmética por -- 

que es una de las disciplinas que requieren de más ---- 

ejercicios. Este defecto preocupa al pais erten, ya -- 

que los niños no aprenden aritmética o tardar. mucho en

aprenderla, las cifras o símbolos matemáticrs ante la - 

vista de cualquier niño sor_ "m^ lestes", sín-'nimo de an- 

gustia, miedo y ansiedad. 

2.- EL MAESTRO. 

En el renacimiento el ser profesor se tenia co— 

mo

o - 

mo la profesión más baja de todas, gradualmente la imá- 
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cios que en el método, es pns' ble qué sea p^ r intere--- 

ses creados o ignorancia. El progres^ de la enseñanza - 

se deja en manos de profesores que no han rec'_bido una

preparación adecuada; en última instancia no tienen --- 

otra alternativa; enseñan com fueron enseiados; resumi

endo. si las técnicas utilizadas p., --r 1- s maestros fueran
eficientes, ya la enseñanza habría salido en hombr^ s -- 

del progreso y dar cietíficos y técnicas de primer or— 

den, cosas hoy por hoy inalcanzables. 

3.- LA ENSE11xP' ZA Y EL C^ P' TROL AVERSIVO. 

El " ponga la mano" y recibir un. reglaso es com— 

parable a la buena educación, la encerrona (" se quedará

usted una hora mas en cuanto termine la clase"), largas

tareas, denegación de permisos, quedar silencio, ímpo-- 

ner multas, quejas a las autoridades y padres... son -- 

algunos recursos de los que el naestro se vale para en- 

ser+arle al alumno. Haciendo a la educac¡-' n " c- ercitiva" 

Estudiante que trabaja a fuerza estad=ante : ae fracasa

después, aparte de transferir en otras formas tal coer- 

sion. Lento " cuando tiene que ir a la escuela", lleno - 

de vagancia y pílleria, ve el libro y al maestr- sir. -- 

atender a ninguno, de pensar errante, hace ruido bajo - 

el pupitre, dibuja gatos,... Por kn anális` s del c- mp.or

tamiento se sabe que puede producir contraataque, s;_ el

maestro es débil, el aluiAo actea con impertinencia, -- 

descaro, groserias y aún desafíos, la escalada va en es
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piral hasta que al final uno cede, el alumno establece

la anarquia o es el profesor quién imp^ ne una dictadu- 
ra despótica, se pueden seguír enumerando más subpro--- 

ductos de la estimulacion aversiva, pero con los anteri

ores bastan. 

El recurso del c ntrol aversivo es fácilmente -- 

aplicable; está a la mano y se puede disponer de él, -- 

por los resultados inmediatos que de el se obtienen, -- 

tanto para el que los recibe como par el que lo da; tan

condicionados estan educandos y educadores que esas --- 

prácticas son corrientes perpetúandose en razón directa

de. sus consecuencias y en razón inversa para el aprendi

zaje, proporcionandole al estud_.ante la adaptación, pe- 

ro aún esta es mal dispuesta, y si se tolera el control

aversivo es por la compatibilidad con el bueh crédito - 

de las filosofías del gobierno y la religión que preva- 

lecen en el mundo. Véase al antiguo estudiante, acudir

aros después a darles las gracias a sus maestros por ha

berle pegado o ridiculizado a " tiempo". 

Es posible que las prácticas aversivas tengan -- 

luz verde, por el descnn, cimientn de otras técnicas, o, 

si se conocen estas y nn se ponen en práct4ca es debido

quizá a ano de los obstáculos más fuertes, la inercia - 

cultural que generalmente se opone al cambio, pero aban

donar por abandonar la estimulaci5n aversiva ¡ nn es po- 

sible¡ sin disponer de otras alternativas, p r supuesto

en la enseñanza tradicional no todo es negativo, ya que
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las alternativas n— se ag9tan, algunas de ellas .perecer. 

mencionarse aunque sea brevemente, cmmn en Londres In- 

glaterra que se probó un mét d c - n n; i!, s problama, con_ 

sistente en la p lltica ue " cada cual lo que quiera y a

la hora que que quiera", sin utilizar estimulacion ---- 

aversiva, queriendo generalizar unos cuantos ejemplos, 

ya que salían mejor " adaptados" para su vida c- tidiana, 

sólo que Summerhill era terapeútico y no educativo. B

el Brasil Paulo Preyre probo otro método jue dio resul- 

tados en determiinadas capas de la sociedad brasileña - 

pero no l.o dejaron continuar. El sacerdote catñlico, el

alemán H. LU ing Iván Illich; director del Instituto -- 

Intercultural de Cuernavaca México pugna por una deses- 

colarizacion de la sociedad arguíendo que la institución

escolar actual cumple la triple función, que hasta aho- 

ra habla correspondido a las iglesias potentes de la -- 

historia y son : la instituciÍn esc lar conserva el mi- 

to en el que se basa el arden de nuestra s- ciedad; ins- 

titucionaliza sus contradicciones y oculta la discre--- 

pancia entre la realidad y el mito, de estas des metes -- 

dos hablaremos más adelante cuando citém-)s alternativas

así como de la enseñanza personal` zeda, T,Iari a &iontess.., - 

ri pedagoga italiana ( 1670- 1952), creadora de un méto - 

do destinado a desarrollar la memoria de los sentidos - 

de los niños es otra alternativa. Deseo hacer notar de

que todos estos métodos si los avalamos en el plano --- 
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Y si el estudiante mira, escucha y retiene co--- 

sas en su memoria es porque de elln se derivan ciertas

continencias. por otra parte se dice a menudo que la - 

fu rza áe una cultura es proporcional a su capacidad -- 

de transmitirse, debiendo impartir a sus nuevos miem--- 

bros an cumulo de habilidades, conocimientos y prácti- 

cas éticas y sociales, cometido que corresponde precisa_ 

yente a la educación. 

4.- ¿ PIEM EL AMNO?. 

Qué es pensar? ( del lat. pensare). Formarse --- 

ideas en la mente, reflexionar ( sin. Cabilar, deliberar

discurrir, ensimismarse, meditar, recogerse, así definí

do ro aclara nada, sín dimensiones ffsicas es dificil

cualquier concepto, se hace necesario una definición -- 

operacional, si pensar es una forma de comportamiento - 

no habrá problema de definiciAn, ya que este es el cam- 

po precisamente de la psicología. Hay una base bien s5- 

lidad que especifica que si la enseñanza es demasiado - 

buena y eficiente la prnbabil; dad es muy alta de que -- 

el alumno se enseñe a pensar, en mi introducción indico

que el alumno reniegue de su preparaci3n, haciendo no- 

tar la ineficiencia de la enseTanza, la inut; lidad del

universal exámen, la falta de sígn4ficado de las cali- 

ficaciones, el olvido en el que muy pronto cae el con-- 
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tenido de la mayoria de los cursos, la ricidez de lns - 

calendarios, y lo que den ya digerido, ya asimilado, ya

estandarizado los maestros, sir_ darle la mínima oportu- 

nidad al educando de que solucione y reproduzca proble- 
mas. En resumen al alunan se le enseria defi ni t^_ vamente
a no pensar, el proceso de ensj anza tal cual se da --- 

asesina al pensar. 

5.~ EL ATENDER. 

TA es atención? el diccionario le define cono

la aplicación de la mente a un objeto ( Sin. Refiexián, 

meditacion, cuidado y observación, la ater.e 0n n se -- 

podría comprender sino fuera en base a una firma de cnm

portamiento de otra manera no nos interesaría. Las con- 

ductas de atención son ennductas precurrentes índisnen- 

sables para el desarroll- de cualquier programa ennduc- 

tual. Pueden distinguirse funcionalmente diversos t -pos

de atención, sin eibargo en términos generales, se pue- 

den considerar tres etapas progresivas de atención: --- 

a) establecimiento de contacto visual con el estímulo; 

b) fijación visual en situaciones discriminativas, en— 

mo el modelo que verémos en seguida; c) seguimiento vi- 

sual de estímulos sucesivos. 

A nivel experimental se demuestra cuand^ el ani- 

mal responde a un estimulo discriminativo y n: a un es- 

tímulo delta. 
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Un modelo de la plataforma de salto de Lashley, para --- 

probar las reacciones discriminadoras ie las ratas ----- 
basado en Lashley, 1936, tomado de Uunn, 1950). 

En la enseñanza se le asocia con poner mucha ---- 
atención al" estudiar" es una forma especial de leer, al

estudiante que se le aprueba y al que se le reprueba un

exámen sé dice que han estudiado de muy variado modo --- 
aunque ello no explique que haya habido ater_c41r.. nr. -- 
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te, que ilustra la diferencia que hay entre dejar al es_ 

tudiante descubrir por si mismo las técnicas y el ins- 

truirle en su autodireccién, es el de la atenci n. 

Porqué nos fijamos más en unas cosas que en --- 

otras? ¿Cómo es que observamos la forma de un ^ bjeto, - 

sin reparar en su color, o a la inversa? ¿ Qué es lo que

sucede cuando, oimos un disco, y prestamos atención a

determinado instrumento?. Algunos mecanismos son por -- 

supuesto genéticos. Respondemos sólo a determinadas --- 

energias, sean estas acústicas o auditivas... - aunque

tengamos ojos o gusto - sensibles tal ves séanos men --- 

tes sobre torio " auditivas" o sobre todo " visuales". Hay

estímulos que provocan o suscitan respuestas reflejas o

instintivas, como cuando nos sobresalta a1Fúr: ruido --- 

fuerte o desacostumbrado; estímulos de esta clase son - 

los que se emplean para llamar la atención. 

El profesor hace que el alumno mire un nbjetn -- 

aislando éste de otras esas que puedan d; straerle, o - 

mostrándoselo de repente o moviéndol- en derredor suyo

le induce a escuchar lo que habla, quizá cambiando el - 

tono de la voz o variando la velocidad de sus palabras; 

los materiales audiovisuales; los libros de texto ilus- 

trados en colores vivos y las películas de dibuj- s ani- 

mados, por ejemplo, deben su atractivo a la aplicación

de los mismos principias. Ninguno de estos recursos le

enseña al estudiante a poner atención, y, hasta es pn-- 

sible que puedan ser causa todos ellos de atrnfiar la
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atenci^n, debe recordarse que ' r- ann que r_, se ut;? iza

organ, que se atrofia. ruede nducfrseie al estad; arte

a aétuar de m^ do selectivo c - n relaci,)'n a rasgos espe— 

ciales dei ambiente a base de ir disponiendo e- rtingen- 

elae de reforzamiento, el prneeso central s2rfa la dis- 

crí...inacinr_, corsecuaníte:.-ente el instruir c nsí s e en - 

aispor_ar contírgencias apropiadas. 

El atender a algo codo forma de autocontrol es - 

responder a ese alio de tal madr. que el comportamiento

subsiguiente se preste mucha a ser ref^rz, do; el entupir

tdmiento precurrente pueda ser o no aprendido, cuand- - 

dirígimos la mirada a un objeto y la fijamos en el, o - 

cuandó aspiramos un aroma, a revolveLios un lfquido en- 

a nlaboca para saborearlo o desliza—os las yemas de nues- 

tros lelos sobre algara superficie, estamos hacienda -- 

l s efectívo un estfmuío, habiendo dos fases: 
lyd; 

la - 

de atender a un eatado : e cosas; 
218; 

la de responder a

esa situacíBn, a ese estado de alg_un otro m^ do. ' n cír~ 

unatar.0i. e norzales el reforzamiento que implica la -- 

segunda fase fortalece la pr,.mera. 

Otra forma de fn=entar la atenc_ 4n a los estfmu

los de modo qu: se resp^nd.a a ellos con may -r eficacia

es estímulos suplementarías, lo hacemos -- 

así cuando señalamos con el dedo o de algi' otro mido

la palabra que estamos leyendo, o cuando seguimos la -- 

nelo iü o una de las voces grabadas en un disco ayudIn- 
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4 9 U.N.^. ti. 

º: donos de un * i-areo nllevar - do el compás hacien. io

alydn vaivzr: con la cabeza o cor_ _-s ojos,... recurs^ s de _

s- to_ b, es robabie se aprendan s'zplemer. te rque sea

re— forzai. Y el ce portamiento a2,¿ e áes

precede. esui?r_3o: muc_ le ia- ;:___. cas del __._

rar del esC: iC" Gr no Puelen erase^ arae al alwmr.-, c -n s41^ 

re- farza: lo cuando e_te resn-r. 3e, de t31 suerte - ue

3a --- prueba íe haber mira3l y escuchado ya ar} ss c +n

ater,--- Ciár-; ysCS falta la instruceí6n

díracta. i{ue es xotivac'_ á 31 l eci narí - la define

e— mo ur: abletivo que mueva, 1 uC-ausa a :°acer uns

ensa, efecto que nos hace actuar, 3,„ much— a , F 4 res

smbre la =otivzaciÓn. P. T. Young- lefine a

les una bizsaueda de losdeterm- inantes r; ro:- l deterü

r: tes) de la actívidad +uuzana y anízal. a

la -- notivac_ ór, "... el procsao para 3espertar la

acci'., _- sosterer la acticiaad en progreso y rejular e1 satr--
in - de actívidad". Gardner Yurphy 1,194V. lícá: 

motivacíón es ei "nom::: i ra general que se da a 1^ 3 act - s de un orr~

a- nismo que etiter. en parte determínaci^ s por su pr p̂ia

na- turaleza o por su estructura

interna Atkinson ( 1958), dice: "el termin^ n-tivacf3r, 

se refiere a una activación de una tenlencia a actuar

D3ra producir uno o más efectos. El término m- t;vaci& r, 
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raya la fuerza final de la tendencia de la acción, --- 

que la persona experimenta como un yo quiero. El propó- 

sito particular del estado de motivacit5n momentáneo se

define por su situación"... En esas condiciones es muy

dificil explicar la : aotivación, clásicamente se_ le aso- 

cia con el estudio de necesidades, urgencias, deseos, - 

apetencia, sentimtento, emocijn, pulsión, instinto, caren- 

cia, demanda, interés,... el incentivo meta o el objeto - 

de valor que atrajo o repello al organismo. Pero por -- 

otra parte ¿ Qué es estudiante? de acuerdo con la raíz - 

latina es la persona que tiene ganas de aprender y es - 

inteligente. ? a verdad cuesta creer que la definición - 

sea cierta, aunque si hay muchos estudiantes que estu- 

dian con afan y diligencia. De que sirven más profeso -- 

res,, más aulas, mejores materiales educativos; si senci

llamente los miles y miles de estudiantes no quieren -- 

estudiar; más claramente no hay motivaci n que general- 

mente se le identifica como el determinante o causante

de la conducta; sin embargo toda la psi_col^gia tiene co

mo meta unificadora la elaboración experimental de cau- 

sas o leyes de la conducta; habiendo estudiantes , ue ha

cen gatos en sus cuadernos hasta el perezoso y paco --- 

atento, continuando con el que hace 1,) justo para ir -- 

pasando aunque sea de a Ipanzaso" hasta el mastro" barco" 

que a todos pasa, probablemente aqui quede explicado en

parte, porque el nivel docente es muy bajo en las ins-- 
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tituciones de enseñanza, incluso la cuestién de la moti

vación podría resumirse en; ¿ Qué refuerza al estudiarte

cuando estudia?, ¿ será el factor mercenario?, ¿ privile- 

gio?, ¿ honor?, ¿ o librarse de la ignorancia y confusi, n

o acaso obtener un cúmulo de conocimientos y con el -'o - 

explotar a los que nr- tuvieron acceso a ese cúmulo de - 

técnicas que da en cierta forma p, der?, sea cual sea el

problema d.: la motívaci' n nn se resuelve, p—r el c—ntra

rio se perpetúa y er_ última instanc` a es el paso obliga
do que conduce el fracaso. 

Todas las ciencias y la ps. col- gía no es la ex- 

cepción, están salpicadas de relaciones f,.:nci, nales nue

se proponen reemplazar a las nociones más ordinarias de

causa y efecto. En esta d; iensiñn, pulsi4n es la relaci

on entre una operación, para establecer un reforzamiento

y el valor reforzarte de una clase de estímulos, hay co

mo puede inferirse una cierta relacinn entre variables, 

por ejemplo, la privación de agua afecta al máximo a -- 

conductas reforzadas c^ r_ az ua, la priríací.ón de comida - 

afecta al máximo a conductas ref, rzadas con comida,_ 

xl afectar de un modo selecto a determinados reforzad— 

res, algunas conductas tienen más probabilidad de ocu- 

rrir que otras. Así, cuando un chimpancé sumamente pri- 

vado de comida y carente relativamente de compa~ era, -- 

puesto en una situación tal que pueda ejecutar una cade
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na corductual productora de comida, ( presionar una pa— 

lanca), u otra que lleve a una compa„ era ( entrar en un

compartimiento donde ésta esté. Lo probable es que eje- 

cute lo primero, tal es la esencia de direcci n y, en - 

verdad, la dirección se encuentra parcialmente en la -- 

operación de pulsión; aqui la pulsión tiene p^ der para

dirigir, sólo y solamente : que exista una historia ante- 

rior de reforzamiento para obtener en este caso la comi

da. 

7.- LA IFSTIT CION. 

Qué es institución?, cosa establecida: la Univer

nidal es una institución pública ( Sin. Enseñanza, ns=- 

trucción, la definiremos de acuerde con el diccinnaro, 

como' un establecimiento, fundación n patronato. 

La instituci• n implica preguntas tales como: ¿-- 

Quien sostiene la institucil'n?, ¿ a quien se ha de ense- 

ñar, por cuanto tiempo, de qué manera y quién ha de en- 

señar?. Hay un dicho popular que dice: " quién paga man- 

da y sino de tonto anda", es claro que al menos aqui en

Idéxico, de acuerd- al sistema el puebl,) canalizado a -- 

través del gobierno, es el que paga la educación, y, en

muchos casos las iglesias, empresas privadas o " socieda

des filantrópicas",... son quienes subsidian determina- 

dos tipos de enseñanza. ¿ Qué quién ha de ser enseñado - 
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el hijo del obrero c - n el suel.in m' r_;mo o el hi de un

capesino sin tierras que tuvo que emigrar a las grar_-- 

des ciudades a falta de op- rtun; dad en su media o l,)s - 

hijos de las familias de clase baja enclavados an las - 

llamadas " ciudades perdidas", en ;, léxico y en el Brasil

llamadas " fabelas es decir, los desclasados o parias

o son definitivamente los que pueden costear sus estu— 

dios, la clase heredera de la" revoluciónI, mexicana, --- 

clase media alta y clase alta de " sangre azul", aqui en

Mexico éstas últimas clases sociales son las benefacto- 

ras de la educación y al parecer esto sucede en t,)da la

América Latina como lo veremos después. México qué es - 

el pais donde vivo y el que m{ s mal conozco, hasta hace

poco las estadísticas daban datos como los siguientes: 

de cada cien niños que entran en el nivel primario, son

veinte los niños que lo terminan, y de estos veinte ter

minan la secundaria diez y salo uno de éstos alcanza el
tan " preciado titulo universitario", hablarémos un poco

más de ello cuando examinémos la educación en ;.léxico. - 

Que se ha de enseñar?, pregunta de los sesenta y cuatro

mil, ya que las consecuencias de lo que se ense^ e depen

de de los intereses, capacidades y carreras de lis es- 

tudiantes, pero no es menos exacto que tambiér. depende

de quienes la sostienen directamente, por tanto varia - 

considerablemente, ya examinifmos aunque de manera breve

de que forma se enseña y cuienes enseñan. 
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Ci A P I T U L 0 V

1.- OTRAS ALTERNATIVAS ( AtuTTl1J 7E

n

ab

Figura 13- 13. i:aquir_a de enseranza. ^ 1 estud; arte

lee el cuadro y responde por escrito; entor_ces , nuevc el

rodillo, a fin de hacer apar^ eer la respuesta c- rrecta - 

que comparará con la suya de Skinner, 1 5t ). 

ue es máquina de enseñar? (- at. ;,?aci_ira apa- 

rato mecánico que obra de determinada manera si se le -- 

acciona de determinada forma, yn se 3efinio _ n er.----- 



56

señanza, en verdad que la máquina nn enseña, s' 1n pone

al estudiante en erntacto con la persona que diseñ' el

pr,ngrama. Si he tomado la máquina de ense-Píanza como mo- 

delo de alternativa no es por azar, sino parque allí se

resume de manera palmaria, particular,nerte el reforza- 

miento positivo condicionado objeto de la presente di- 

sertación, también porque probablemente es donde estan

los mejores artículos del análisis experímer_tal de la - 

conducta y de todo lo dicho y hablado sobre educación - 

pues esta técnica salió del laboratorio, con los exper_ 

mentos de animales inferiores, técnica nueva utilizada

en la enseñanza principalmente en los Estados Unidos - 

a raiz de la preocupación de la sociedad norteamericana

pués los niños no aprendian matemáticas y la sociedad - 

socialista de los Estados Rusos, lanzaban al espacio el

primer Sputnik allá por 1957, contribuyendo a que los

Estados Unidos hicieran una revisin'n a fondo de su sis- 

tema educativo el extremo de que se deci.a, un poco en - 

broma un poco en serio " o enseñamos a los ni*íos matemá- 

ticas o aprendemos ruso". bns norteamerican^s deciden

utilizar la genial obra que en cuestion de máqu=nas ha- 

bían producido en el presente síglo. Y he aqui que a --- 

una vez que se ha hecho que se siga el tipo especial de

consecuencia llamada reforzamiento, las técnicas del con

dicionamiento operante permiten configurar casi a volun

tad el comportamient^ de un organismo. 

Encontrando las relaciones funcionales la ciencia
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posee una enorme caracidad, para predecir, = nterpretar y

controlar la naturaleza, sea esta humana o animal. En el

moáelo funciona¡ se ha revelado ¡.- a versatil; da± de la - 

ciencia; asimismo se menciono que el surgimiento de una - 

psicologia científica representaba un cambia de causas -- 

ficticias a causas funcionales de la ennducta; la ciencia

experi, iental de la c- nducta ha derivado del laboratorio - 

en trabajos de muchos aros. La nueva tecrningía educad -- 

va constituye el aspecto práctico de las leyes de la c^ n- 

ducta que regulan el come^ rtamierto. yunque la sáquir_a no

es el aspecto medular de la tecnal gla de la ense anza, - 

si juega un papel importante, ya que perm= te un fino con- 

trol que dicha tecnolog' a re^ uiere, en ese sentido la má- 

quina es un precursor de la erseF!anza moderna, a ciencia

cierta no se puede saber hasta Sonde llegue la teca fica- 

cion de la enseñanza por ser demasiada nueva y con ello - 

las prácticas educativas. 

Podría seguir argumentando en fav^ r de las máqui- 

nas, pero las siguientes características n.ns dicen más -- 

que muchos volúmenes y son los siguientes: 

1.- Proporciona un reforzamiento inmediato. 

2.- La conducta se aprende cuando es emitida y luego re -- 

forzada. 

3.- rol material que se presenta es gradual siguiendo una

programación. 



4.- B1 retire paulatino de los estimules que apoyan una - 

una conducta, es decir, el desvanecimiento. 

5.- El control de la conducta de cbservaci!ín del estudi- 

ante y la c-?nlucta ecoica. 

6.- Entrenamiento de discriminación, per ejemplo, aprendi

zafe de idiomas. 

7.- Permite al estudiante que escriba el programa. 

A grosso modo salta a la vista que el método per

medio de la máquina de enseñar es superior al método tra- 

dicional por cubrir los huecos o algunas fallas de éste

Pienso que la máquina de ense9íanza, al igual que otros me

dios de comunicaciA)n como descubrimientos científicos -- 

son una maravilla, el uso que se les de es el quid del -- 

asunto

2.- OBJE'CIONFES A LA` S PROGT_AMAS. 

El reforzamiento sea p, sitiviD, negativo,... es --- 

indudablemente una fuente de p^ der. En su novela utópica

r,alden dos, Skirner dice; " estamos empezando a entender - 

ei podar del amor porque estamos empezando a entender - a

debilidad de la fuerza y agresión'. 

Existe el peligro de la masificación de la enseran

za, es decir, crear estudiantes iguáles, er. serie cortad -a

por un mismo patrón; atentando contra la libertad, íntimi

dad, espíritu creador ( pensar) y la originalidad. 



Skinner contesta diciendo q_ e " la pnlítica educati

va de hoy dia, con un esquema de reglas y requisito, 

cen per_sar en las dictaduras; pero a ello se opone el es- 

tudiante, no se someterá a ellos; e- ntinua diciendo que

la enselanza eficaz es otra cosa, t -da técn; ca o procedi- 

miento de enseranza, que se base en un ardl=s s exper.--- 

mental habrá de limitarse a una trasmisi^ n mecán' ca de aa

terial estandarizado. Otra impugnacinn a los pr- aramasi -- 

es que el estudiante nunca tiene una visión de conjunt- - 

de lo que estudia; se dice que esto se soluciona progra-- 

mándolo si es necesari- tener una vision de c, njunto. --- 

Otra réplica es la de que un programa n^ contesta pre---- 

guntas, pero tambien un buen prograaa puede erserar al es

tudiante a hacer preguntas y a responderlas . - ltra op, si- 

ción es la de que la enseranza programada emergín de es- 

tudios de laboratorio con animales inferiores; se d_ ce a

esto, que ha sido la investigacion animal la que ha pues- 

to en claro las contingencias de reforzamiento bajo las - 

cuales los estudiantes aprenden, la que ha revelado téc- 

nicas de configurar la crnducta y de poner las res- pues-- 

tas bajo control de estímulos, la que ha insistido en el

uso de repertorios temáticos y formales y er_ la r. ducci, r. 

de ayudas.... 9tra ob;, eción es la de que el material ---- 

programado es fácil, por supuesto, se dice, eso depende -- 

del programa. 3e pueden seguir enumerando objeciones pe- 

ro a mi modo de ver eso no resuelve el problema, ya que - 
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el objetivo principal es encontrar alternativas mejo- 

res y en ese sentido al parecer la máluina es un avance
por -ejem -o= -), a las tablillas de sera, anuar'_os, televi-- 

sion, diapositivas... El mejor juez será al final el es
tudiente mismo. 

Otra alternativa es la del sacerdote Illich, te- 

sis original y provocativa al examen, de manera breve - 

la examinarémos. Parte de la consideracion de que el -- 
concepto " crecimiento demográfico" estuv,, presente en

toda conversación relacionada con el desarrollo de amé_ 
rica Latina. 

En 1950 la poblaci(55n que vivía entre : léxico y -- 
Chile equivalía a la población total de Estados Unidos
y Cañada, la diferencia es que en estos áltimos Paises

quince millones de gentes produjeron alimento para el - 

resto de sus conciudadan•ns, y una parte para el restes - 

del mundo. En América Latir_a ciento veinte millones de
campesinos, no lAgrar^n abastecer S4quieru las necesi- 

dades de su población total. 

di teóricamente se salvaran 1, s obstáculos, como

control natal de una p-- blaci) n eminentemente joven, con

uno de los índices de crecimiento más altos del mundo, 

o se aumentaran los gastos del presupuesto sin ir a la
quiebra, y se recibiera una ayuda técn ca extranjera -- 
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considerable; para 1915 nr habrá más de cuarenta Clio - 

nes de agricultores, los trescietos restantes j, edarO. 

marginados• de no incorporarlos a la vida urbana , a la

producción industrial. tasados en estas consideraciones

los gobiernos latinoamericanos tienen confianza en la - 

escuela; elemental, industrial y superior, c= instru- 

mento de incorporación, al mund^ del comercio, de '- a fá

brica y vida pública, de hecho ello podría ocurrir s; - 

el método y otras estructuras se revolucionaran, per - 

dicha esperanza se alimenta de que la 9scuela podrá --- 

producir una amplia clase media, c --n virtudes similares

a la de los Países altamente industrializados. 

América Latina cuya p-,blaci' n más p -bre oscila - 

entre la superstición y el catolicismo, Untirente den- 

de la bota militar tiene enjuzgados a la .mayoría de 1^ s

Paises, desvalijado y explotado, cause abierto al ham— 

bre, desempleo, analfabetismo, vO lencia y t rtura, cu- 

ya implantaciAn no es ajena el imperialismo norteameri- 

cano, ha impuesto un_ sistema escalar a tnd s sus ciuda- 

danos en edades que abarcan de Tez ü dieciac - alas, - 

con varias horas por día, y, con_ diez meses p• -r aTo --- 

con la finalidad de que su pablación escolar tenga es- 

colarización. de más de diez arios; es utñpicn legrar tal

objetivo por varias razones destacando las siguientes: 

según el último censo na hay País Tatinranericano en -- 

el cual el 27% de un curso esc, lar correspondiente a - 

una edad determinada, vaya más allá del sext9 grado, ni
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en el que más del 1% se gradde en la Universidad ocu--- 

rrierdo esto a pesar de que el l¿% a más del 3M, de los

presupuestos oficiales se destinan a las escuelas. Para

darnos una idea de 1 antes d;. eho, en América Lat4na -- 

no hay Pais más orgulloso de su sistema de escuela obli

gat, ria y gratuita que la Argentina. Pero solamente un

argentino nacido en clase media baja alcanza la Univer- 
sidad, mientras otros cuatro mil cuatroscientos cuaren- 

ta y nueve no la alcanzan. 

Bolivia Pais pobre y cerrado, utiliza una par --- 

te considerable de su producto nací-onal bruto en la --- 

construcción de escuelas, gastando mas de una tercera - 

parte de su presupuesto en educaci' n páblica y otra -- 

tercera parte en educación privada. Exactamente la mi- 

tad de este gasto educativo es consumido por el 1% de

la población escolar. En Bolivia el estudiante utiliza

los fondos públicos mil veces más que el ciudadano de - 
un presupuesto medio. La mayoría de la población boli- 

viana es rural; pero sólo el 2% de dicha poblaci n al— 

canza

l- 

canza el 5% grado. En 1967 Bolivia declara la educa--- 

ción primaria como obl; gatoria. Es posible que Bolivia

sea un ejemplo extremo de la educación en Latinoamérica

Los gobiernos Latinoamericanos tienen la creen- 

cia generalizada de que tod- s los ciudadanos tienen de- 

recho y, por tanto la posibilidad de entrar a la socie- 

dad a traves de la escuela, mediante la falacia de la - 
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gratuidad, creando en el marginado la convicción de -- 

ser el único culpable de su situación, la educaciór. se

identifica con un titulo y la mov¡ lidad social c, n un - 
automóvil, discriminando la educación extraescuela ta— 

chdndola de ilegitima, espur; a y no acreditada, siendo

una educación eminentemente clasista de unos picos a -- 

costo de otros, ensanchando el puente de las clases --- 

sociales, Il-ich al observar estas fallas y otras mús; j
propone concretamente coma alternativa la desescolarizá_ 

ción que significa encima de todo, la negación del sta- 

tus profesional; ya que la mayoría de la gente aprende

la mayor parte del tiempo cuando hacen 1- t que les agra- 

da; la mayoria de la gente es curiosa y desea darle si, 

nificado a todo aquello con l- que se encuentra; y la - 

mas de la gente es capaz de un intercambio i"ntim^ ners_ 

nal con otros. No es la tecnol- gía la que hace sistemas

inmensos, instrumentos enormemente poderosos, canales - 

de comunicación_ unidireccionales todo lo centrar¡-: la

tecnología propiamente contr^ lada podría proporcionar - 

a cada hombre la habilidad para c- nocer su a:- biente, - 

corformarlo poderosamente con sus manos, para perm4tir- 

le una completa irtercomw i.cación que antes no era pos¡ 

ble. 

La desescolarizacin'n de la cultura y la estruc- 

tura social requiere el empleo de la tecn,,log' a para ha_ 

cer posible la participaci` n en la p, lrt4ca. solamente
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sotore la base 3e una may„ ri_taria, pueden --- 

los Unites del secreto y del increment -y e: el p - der -- 

ser-dcterainados sin llegar a dictaduras. 

Resu--l- endo les prTneipins de Fllich son esen— 

cialnente: igualdei de op, rtuaidades, experiencia- del - 

ambienta y emdncip¿ieiin. , No es posible p -r muchas ra-- 
zones, el heho de n tener certificallos o diplomas no - 

necesaria=ente cancela la desigualdad; ¡ igualdad de --- 

sp rtur_idadesi en el sístema que se vive no es posible
crea+rlaa, 11Y1ch disai.nuye grandemente su autoridad --- 

objetívra, aumentando su subjetividad aut, ritaria, al no

mencionar a los heroes o mien a los gaílotes de la de-- 

ses,- erada:nente diffeil reforma educativa, como a : 1- nte- 

ssori, a Paulo n reyre, a la pedogogáa científica moder- 

lil. ni.. al anali si s experimental de la conducta,_ , Zl -- 

fían de la epoca eacclar todavfa no se vislumbra, y, por

tanto biibr6 que pera, necer en la escuela. La siffiple --- 

abolici6n del sisteua escolar ínstituciunalizado no -,- 

conotítaye aclternatíva, en tanto que no se quiera abo— 

lir la sociedad Industrial. 

tr21 UlterAatfva es la dei 1 edag4go brasilelo -- 
áaulo refre en cüya pedag- gia hemoS encf,ntrado un c , n- 

ceptO 4* f®rnvaci6n, expuetc como pr-,cean educat vo cam- 
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Deseo aclarar que el tema es interesante, pero Batan-- 

so por lo que solo menc4 nnaré los aspectos más rele- 

vantes, y lo que es iaás un poco en desorden; Freyre — 

nos dice que la educación que es el problema de améri- 

ca Latina se da solo en d,) 5- niveles; una educaci n --- 

alienada la " domesticación" y una educac_ ór, para la li
bertad." 3ducaci6n para el hombre nbjeto o educación p

ra el hombre syjeto" es necesario que la eiucación sir

va para la autorreflexión sobre tiempo y espacio; edu- 

cación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre

el mundo para transformarlo. 

Freyre trabajó er_ la alfabetización de campe --- 

sinos brasiler;os, de_sostrando que en menos de cuarenta

y cinco dias ur. iletrado aprendia a " dec r y escribir

su palabra" " era el duermo de su pr -p a voz"; c—ntinua

diciendo; he encontrado más apre: 3za;;e 3 iletrados - 

que de letrados éstos, creo por deformac` ones espec; a- 

les de 1 s sistemas de estudi-, el letrado se c- nverti

rá sin quererlo por efecto de la estructura de la Inca

nación actual en un miembr^ iás del stato luo, esconde

bajo su vestimenta falsamente human' sta el " miedo a la

libertad", solo será humanista en la medida en que pro

cure la int::gridad del individuo a su realidad racio- 

nal, en que pierda el míed a la libertad, en que pk. e- 

da crear en el educando la búsqueda de la independen-- 

cía y la solidaridad. Lr. esta d`_mens` ón alfabetizar -- 

seria concientizar, ya que la c-= ien----- 
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cia del analfabeto es ura c nciencia oprimida. Un cam-- 

bio de mentalidad que comprenda correctamente la ubica- 

ción de cada uno en la naturaleza y sociedad, capacidad

critica en análisis de causas y consecuencias y estable

cer comparaciones con otras situaciones y posibilidades

y una acción eficaz y transformadora. Nadie que preten- 

da concientizar lo logrará si el no lo esta y esto con- 
lleva a compartir un pensamiento y acción, el dolor y - 
necesidades de las inmensas masas oprimidas. Un diálogo

no puede darse en el vatio, sino en situaciones concre- 

tas, de orden social, económico y político. nadie es -- 

analfabeto, inculto o iletrado, por elección personal, 

sino por la imposición de los demás hombres, a consecu- 

encia de las condiciones objetivas en que se encuentra. 

Continua Freyre; no más educando educador, sino educa- 

dor -educando con educando -educador; le llama concepci' n

bancaria a la educación tradici- nal y la resume en: 
a). El educador es siempre quién educa, el educando el

que es educado. 

b). El educador es quién disciplina; el educand- el --- 

disciplinado. 

c). El educador es quién habla; el educando quién escu- 

cha. 

d). El educador es quién prescribe; el educando sigue

la prescr-ipción. 

e). El educador elige el contenido de programas; el ed_u

cando los recibe en forma de depósito. 
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f). El educador es el sujeto de proceso; el educando - 

su objeto, se hace al educando sujeto pasivo, pero más

grave que esto es desfigurar la condición hmmana del - 

educando, cuya concepción es la de una " olla" un" dep6- 

sito" su conciencia es vacía y va. siendo llenada por - 

fragmentos de mundo digerido por otro. 

Nadie enseña a nadie; radie educa a nadie; na— 

die se educa solo; los hombres se educan entre si me- 

diatizados por el mundo, actitud que no se detiene en

el verbalismo sino en la acciór.; así como hay una prác

tica de dominacin'n actualmente, ya que n. s mnvemos, vi

vimos, sufrimos y morimos, en sociedades en que se --- 

ejerce la práctica de la dominación; hay ur_a práctica

de la libertad y n^ se pierde nada si se intenta . na - 

nueva pedagogía en cambio se puede ganar una nueva so- 

ciedad, nuevo hombre nueve mañana. 

Pedagz1gía que p—stula model s de ruptura, de -- 

cambio, de transformacinn total. Si esta pedagogía im- 

plica el germen de la revuelta, a medida que se da --- 

conciencia mágica a conciencia ingenua, de ésta a con- 

ciencia crítica y de ésta a la conciencia política, no

puede decirse que sea ese el objetivo oculto n decla- 

rado del educador. Ya que" ao es posible dar clases de

democracia y al propio tiemp,- se considere c.nmo ab---- 

surda e inmoral la participación del pueblo al poder", 

heaquí------------------------------------------ 
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la cuestión meduln_r." L' levación del pensamieto de las ma

sas" que suele llamarse apresuradamente " politización" 

como lo refiere Franz Fanon en su libro " los condenados

de la tierra" y constituyó para ellos una forma de" ser

responsables en los países subdesarrollados". La verdad

es que tanto hoy como mañana y ayer, allí y en cualqui= 

er parte la clase en el poder distorsiona, cambia el -- 

contenido. Una de las grandes - sino la mayor - trage- 

dia del hombre moderno es que hoy; dominado pnr la f :er

za de los mitos y dirigido por la publicidad organizada

ideológica o no, renuncia cada vez más, sin saberlo, a

su capacidad de decisión. Adopta un yo qué n^ le perte- 

nece, o como dijera Arturo Rimbaud " yo es otro", sólo

que los mitos son creados por fuerzas poderosas socía-- 

les, y que volviéndose a e_ lo destrozan y aniquilan. 

Resumiendo; para Freyre " revolución cultural": 

es que todo individuo puede y debe llamar las cosas -- 

por su nombre. Cuándo ello se alcanza se ha conseguido

el estado de revolución cultural. 

4.- CCNV' 17rENCIA RL ALT- RNATIVAS. 

Tal vez la convergencia de algunos aspectos de

las distintas alternativas sea uno de los puntos más -- 

importantes en el futuro de la educación, por ejemplo, - 

la ensei*lanza fuera de lo convencional ae la que nos ha- 

bla Illich, au la concientización ae Frevre, las máqui- 

nas de enseñar y algunas técnicas de enseñanza indivi-- 
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partiendo de la premisa de que es imposible tener tan- 

tos maestros para satisfacer la demanda de alumnos! -- 

por lo que es posible que la enseñanza individualiza— 

da

ndividualiza—

da sea un medio eficaz, es posible pués que se tallen

respuestas capacez de proporcinnar la cantidad y cali- 

dad educativas necesarias para satisfacer el pn- encial

de todos los individuos. rtna alternativa muy pr^ metedo

ra es el enfoque por sistemas, que es identificar y de

finir los requerimientos que deben satisfacerse para - 

lograr un objetivo general, especificar las caracterís

tucas de los recursos que deban agruparse nana satis— 

facer esos requerimientos y proporcionar un plan de -- 

desarrollo que permita evaluar, revisar y pnner al - - 

dia el producto resultante con un mínimo de pérdidas. 

Al parecer la enseñanza individualizada donde más fuer

za tiene, es en el hecho de considerar que existen con_ 

siderables pruebas de que el estudiante para que ver- 

daderamente aprenda, debe hacer mucho más que escuchar

Pasivamente una clase, o una conferencia, independien- 

temente de que algunos estudiantes aprovechan mejor — 

al escuchar sus lecciones, otros al leerlas y otras — 

mas al observarlas. Si se permitiera que variara el -- 

ritmo de enseñanza, los estudiantes podrían aprender - 

el mismo material, aunque en. distintgs lapsos. Buen — 

número de estudios han valorado la instrucción indivi- 

dualizada ( Ofiesch, 1965) resume los resultados obteni

dos al comparar la enseñanza convencional con la indi- 

vidualizada, en cuarenta y seis cursos militares, que
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tenian objetivos fijos. De esas comparaciones cuarenta

indicaban mayor aprovechara-.ento en quienes aprendían a
ritmo individual. La ganancia promedio del aprovecha- 

miento fue del once por ciento; otros datos, por ejem- 

plo, en la industria ( Sort y colaboradores, 1968) --- 

dan similarmente esos resultados; un ensayo hecha en - 

clase de química con materiales de ense Sanza prngrama- 
da, realizado con estudiantes de secundaria ( Cock, --- 

1964) demostró que los estudiantes en los niveles nive

les medios de capacidad necesitaron cincuenta por cien_ 
to más de tiempo para aprender el material presentado - 

pero su aprovechamiento fue casi idetico al de estudi- 

antes situados en mayor nivel de capacidad. Al finali- 

zar el curso la calificación promedio fue superior al
noventa por ciento, son un mínimo de ejemplos que demu

estran que mediante técnicas y dispositivos ya creados

es posible basar un sistema educativo en prácticas de

enseñanza convencional que toleren diferencias de lo- 
gro, oara mantener un tiempn de aprendizaje uniforme - 
o, alternativamente, puede usar el site=a métodos de - 

instrucci6n individualizada que aseguren que todos los
estudiantes aprenden con éxito, siempre y cuando pue- 

dan hacerlo en periódos diferentea. Quizá en los Pai`-- 

ses donde existe un sistema educativo qua ha estado -- 
dando resultados aunque éstos sean parciales, y no co- 

mo podría esperarse, por ejemplo Estados Unidos sea re_ 

fractario a un cambio radical, más no los Paises en de_ 

sarrollo, que probablemente encuentren en la instrucci_ 

0n individualizada un impresionante incremento en cal¡ 
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dad y disponibilidad de la educación, que le son inhe— 

rentes para un progreso real. 

Naturalmente la enseñanza individualizada ejer— 

ce severas restrcciones en Paises con economía pobre — 

al enfrentarse a problemas culturales y po- íticis. -- 
Los medios de comunicación masiva como la televisi-'n, 

cine, radio, diarios,_ son un agente podIroso de -- 

cambio social y desarrollo nacional, per-, tambien

sone
medios enajenartes y alienantes, como objetos científi

cos son una maravilla el uso a darles es el me,) llo del

asunto. Un ejemplo de utilizar positivamente la talevi

sign educativa fue en Samoa Oriental que mediarte la — 

corrección de errores fue perfeccionándose el sistema

obteniéndose resultados positivos, así como en otros — 

Paises de Asia, África y ñmérica se están llevando a — 

cabo dichos sistemas sin saber hasta que punto puedan

llegar a ser efectivos. Estados LTndns con su tecnnlo— 

gía ha estado ensayando la educación con las máquinas

más modernas que ha pr- ducido en el presente sigh , — 

sin tener resultados claros; pués solo son innovaciones

y no sustituciones del plan básico de estudios, es de— 

cir, son solamente auxiliares, como ha sido la er_seF an

za por computadoras, el sistema por dial, el proyecto

PLAN, etc., el acento más discriminativo se pone en la

individualización como lo han propur7nado Sócrates, Co— 

nvenio, Montessori, eritre otros talentos, recalcando la

planeación de una secuencia para cada estudiante, a -- 
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partir de sus intereses, habilidades y metas; una secuen

cia por completo diferente a la de cualquier otro estu— 

diante, de acuerdo a la experiencia de éste y a sus ex¡— 
tos en materiales parecidos. 

Este grado de instrucción individualizada sobrepa

sa en mucho la capacidad informativa, de recuperación y
de análisis de un maestro normal. 

Lo mismo que el proyecto PLAN cuya meta es usar

los conocimientos que se tengan sobre las aptitudes, in— 

tereses y capacidades de aprendizaje de cada estudiante, 

para ayudarlo a formular y seguir un programa educativo

personalizado que refleje por completo el potencial y -- 
ambiciones del alumno. 

Finalmente deseo dejar claro que las prácticas — 

educativas cambiaran por razón directa de que el sistema

educativo hasta hoy vigente ha fracasado al no obtener — 

los resultados que de el se esperaban. 

5.— SERA QUE A MAS REPORZAMIENTO MAS APRyPDIZíW E. 

Ya definido que es reforzamiento, tratarémos de — 

delinear que es aprendizaje. Tradicionalmente el aprendi

taje ha sido considerado como una concepción más general

que el condicionamiento, flutuando desde las modifica--- 

ciones más sencillas en los organismos más simples, has— 
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ta las más impresionantes contribuciones hechas por la

inteligencia humana. El aprendizaje está en las haza— 

fíasñas atléticas, en la educación, en el gusto por la co— 

mida o el vestido, en la apreciación del arte y la má— 

sica. Contribuye al prejuicio étnico, a la adicción a - 

las drogas, al miedo y al desajuste patológico. Produ- 

ce al avaro y al filántropo, al fanático y al patrio— 

ta, al cobarde y al héroe. En resumen influye en cada - 

momento de nuestro diario vivir, explicando en gran -- 

parte lo mejor y lo peor de los seres humanos y en ca— 

da uno de nosotros. 

Una teóría del aprer_dizaje reune por 10 general

tres condiciones diferentes, aunque estrechamente rela -- 

cionadas. Primero es un enfoque del área del conocimien- 

to, una manera de analizar, de discutir y de hacer in— 

vestigación sobre el aprendizaje. Segundo, una teória -- 

del aprendizaje es un intento de resumir una gran canti- 

dad de conocimientos acerca de las leyes dei aprendizaje

en un espacio relativamente pequeño. Tercero, una teória

del aprendizaje es un intento creativo de explicar ¿ qué

es el aprendizaje? y porque actea co-.-- lo hace. Las - 

leyes nos dicen " como" es el aprendizaje; las teor' as -- 

tratan de explicar " porque" es así. 

Las teorías del aprendizaje actualmente son va-- 

ria3, pero se le; puede dividir en te ricas y fáticas. - 

Las definiciones fácticas tienen en común que relacionan

el fenómeno del aprendizaje con acontecimientis observa- 
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bles en el mundo físico. Las definiciones teóricas des- 

criben las condiciones esenciales o procesos báicos que

según el autor, son indispensables para j_ue ocurra el - 

aprendizaje. 

En las definiciones fácticas siempre ha habido - 

consenso general de que por aprendizaje se entiende un

cambio más o menos permantente de la conducta que ocu- 

rre como resultado de la práctica. Aquí tanto la varia- 

ble dependiente ( práctica) sten razonablemente objeti--- 

vos. -- 1 término mismo de aprendizaje tiene la categoría

de variable intercurrente, no observada, que conecta a

estos dos conjuntos de observables. En seguida se ofre- 

cerán algunas definiciones partiendo de este punto de - 

vista. 

Consideramos que aprendizaje es cualquier cambio

sistemático de laconducta, sea o no adaptativo, conve- 

niente para ciertos propósitos, o que esté de acuerdo - 

con algún otro criterio semejante. ( Bush y osteller, 

1955). 

Llamarémos aprendizaje a los cambios de la conduc

ta que siguen a una conducta. ( Guthrie, 1952). 

El aprendizaje, tal como lo medimos, es un cambio

en la ejecución que ocurre en condiciones de práctica. - 

Mc- Geoch e Irion, 1952). 
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El aprendizaje es una modificación en incremento

de la conducta más o menos permanente, que es resulta- 

do de la actividad, el entrenamiento especial o de la - 

observación. ( Lunn, 1955)• 

Podemos definir aprendizaje diciendo que és el -- 

proceso que se manifiesta en cambios adptivos de la - -- 

conducta individual como resultado de la experiencia. -- 

Thorpe, 1956). 

Con estas definiciones se logran entre ctr_,s cosas

las siguientes. 

a) se limita el aprendizaje a cambios relativamente ---- 

permánente, excluyendo modificaciones de la conducta --- 

debidas a factores de motivación, adptación sensorial o - 

fatiga. 

b) se señala que la práctica entrenamiento o la experien- 

cia son las condiciones de aprendizaje, excluyendo madura

Cén, senectud o de variables fisiológicas. 

c) por inferencia establece que el concepto de aprendiza- 

je es el de una variable intercurente ( Bergman y Spence, 
1941- 1944; Vac- Corquodale y Keehl, 1948). 
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l a'_sgrama e: uier.ta oxrresa c'_ er3.- e` e '_ as definiei-- 

sc

ariables indepen- 

tes sugarides. 

Repetición

Actividad

Conducta aprendizaje

Práctica

ntrenamiento

observación

Experiencia

Variables lependientes

eua9ridas

F'-'
anbios de la conducta

Tendencia de la condue

ta. 

Todificación e incre-- 

mento de la conducta. - 

Distinción entre aprendizaje- ejecuci5n. Los pr•'-- 

ductos del aprendizaje son consevados por el - rganismo - 

en forma más o : henos permanente estando a la mano cuando

la ocaciOA lo exija. Por otra parte, ejecución designa - 

solamente a esta transformaci,)'n del aprendizaje en con- 

ducta. Las definiciones no discriminan entre aprendiza- 

je y pérdida del aprend-_zafe, la practica p^ r si sola no

resulta en aprendizaje sin- en fatiga o extinción, p, r - 

tanto una definición más completa sería: aprendizaje es

un cambio relativamente oermanerte en la potencialidad - 

de la conducta que ocurre co,ao resultado de la practica
reforzada. 

Definiciones teSrieas. 

el aprendizaje consiste en la reorgan'_zacion

de un campo el que determina una necesidad. ( Ademe, 193
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A aprerdizaje es una reorganización del campo -- 

cognoscitivo. (. rech y Crutchfíeld, 194£.). 

i,1 aralizarsele, el aprendizaje resulta ser o un

caso de fortaleciii:iento diferencial de una respuesta --- 

entre varia3, provocada por una situaci' n de necesidad, - 

o la conexión formada por receptor- efector; lo prirsero - 

se efectua por lo común en el aprendizaje selectivo sim- 

ple, y el segundo en el reflejn cnnd; c onado. ( Hull, --- 

1943). 

Los experi:;entos en el laboratorio estudian nene

ralmente las variables particulares fuera de su contexto

labitual' y debido a esto raras veces pueden dar respues- 
tss, directas a las preguntas da como actuan juntas estas

variables en aquel contexto, por• ejemplo, en varios ex— 

peri.nentos se estableciO que a ,:. ás reforzamiento mejor - 

es la ejecución que se produce en una situación de ----- 

aprendizaje, ¿ significa que a mas alabanza de la maestra

o) hbrá más aprendizaje en las tareas de sus alumnos al

tener exito una vez?. quizá pero existen varias razones

por lo que esto pueda no ocurrir; lns aluznos pueden --- 

adaptarse a los elogios que dejaran de ser reforzadores, 

o bien lcs •que no ingraron elogio pueden sentirse mucho

más frustrados, ya cue el elogio que no recibieron era - 

probablemente deseado, dando lugar a más enojo y desa--- 

liento que se condicioran como respuestas a los estimu-- 

los de toda la situación. 
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Es probable que ni los reforzadores ni las tareas

de aprendizaje utilizadas en laboratorio sean las mismas

que se utilizan er_ la clase; este tipo de diferencia ha- 

rá probable que los resultados difieran en grado y tal - 

vez en calidad. ái1n si los sujetos, las tareas y los re- 

forzadores fueran similares en el laboratorio y en el -- 

aula, la diferencia entre sólo trabajar en una situación

no familiar ( el laboratorio) y trabajar en una situación

de grupo ( la clase), puede producir diferencias grandes

en la conducta; por lo que debe tenerse cuidado al gene- 

ralizar estos aspectos. 

El estudio de, aprendizaje, la variable dependien- 

te es algún aspecto de la ejecución del que aprende, y - 

la vpriable independiente puede rad_car en cualqu; er ca- 

racterística del que aprende, de la tarea o de la situa- 

ción; de hecho las leyes científicas pueden d'_ferir en - 

varios aspectos; pueden indicar simplemente que cuando - 

ocurre algo, ocurrirá algo más, pueden basarse en experi

mentos y observaciones n^ experimentales, pueden ser --- 

muy precisas o permitir un amplio grado de error. Estas

leyes son básicas para las ciencias en general y para la

psicología del aprendizaje en 10 particular. 

Al parecer se podría arguir en forma incnntrover- 

tible que a mos reforzamiento más aprendizaje, pero s' lo

si__el reforzamiento está limitado y especificado a deter

minadas condiciones, así come el reforzamiento hace más



probable que un organismo responda, las otras técnicas

de diferenciación de respuesta, apr,)xi,aaciones sucasivas

discriminación, adaptación, estímulos de apoyo y desva- 

necimiento, principio de Premack, encadenamiento, los -- 

diferentes programas,... se combinan ya jintDs ya sepa- 

rados pero en forma sistematizada en el laboratorio sin

el cona. so de dichas técnicas no habría aprendizaje de

los animales inferiores, así coma no es posible llevar - 

al repertorio conductual del aprendiz la complicada eje- 

cución de un bailarin, ni tampoco observando como se ma- 

neja un automóvil o avión proporcionar_ al observad,)r la

habilidad para hacerlo. 

Recurriré a la exposición de algunos experimen--- 

tos donde se conbinan algunas de estas técnicas. 

Hurstein y Loveland ( 1964), demostraron_ la adqui- 

sición de conceptos en pájaros que s -,metidos a un régi- 

men de adaptación, aproximaciones sucesivas, ref- rzam=-- 

ento, discriminación,... sl'lo pie- teaban transparencias

donde aparecían humanos. 

H. S. Terrace ( 1963), demostró experimentalmen--- 

te la existencia de dIscriminaci!'5n sin error, el m4t-)do

es como sigue: se condiciona el picoteo a una luz reja - 
Ed), 

después 1e cada uno de los cinco primeros ref, rza- 

mientos la luz siempre será roja, tras el quint-, ref,)r-- 

zamiento se oscurece la tecla durante dos segundos y -- 

luego vuelve la luz roja, en los próxiraos veinte refor-- 
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zamientos, se va aumentando el intjrvalo ( oscuro). Has— 

ta

as- 

ta lograr un máximo de treinta segundos, con media de -- 

quince segundos, en eso se introduce el estimulo delta. - 

En un principio éste es u,.- luz verde que dura un
segundo, en ensayos suces; v,) s de estímulos delta, va au- 

mentando su duración hasta llegar a cinco segundas, el - 

brillo de estimulo discriminativo y estimulo delta fue -- 
dan igualados, utilizando adaptación, reforzamiento y en_ 
cadenamiento, entre otras técnicas; ello es posible en - 

organismos inferiores, probablemente en organismos huma- 

nos sea posible obtener mejores resultados con progra--- 

mas adaptados a la condicin'n humana. El experimento ante

rior llama la atención por la ausencia de contingencias
aversivas a diferencia de ello, véamos un experimento -- 

de tipo aversivo, por ser pan de cada dia en la enseñan- 

za corriente a la que se somete al alumno. 

Masserman ( 1946), creo gatos " neuróticos" al so- 

meterlos al conflicto de acercamiento ( comida) y aleja- 

miento ( corriente de aire). 

Brady, Porter, Conrad y Llason ( 195E). Con monos

comprobaron que las prolongadas cgntingencias de evita- 

ción era el verdadero factor letal y no el choque en si. 

Elegir un periódo de seis horas fue" critico para produ-- 
eir úlceras. 
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Si se pone cuidado en los experiment• ŝ de Love --- 

land y Terrace se pone de manifiesto que la capacidad de

los organismos inferiores ha sido investigada por méto- 

dos que requieren muchas habilidades en la programación. 

Una paloma con pr -,grama bien planeado ha hecho que pico- 

tee, aunque sólo se refuerce una suela respuesta de cada

diez mil, pero hubo que tener una historia anterior de - 

reforzamiento continuo, luego reforzar cada una de cua- 

tro respuestas,... lo que para una paloma sin entrenar - 

o sometida a las contingencias de reforzamiento repre--- 

sentarla algo irrealizable. Por tanto el plan y la dosis

de reforzamiento son factores determinantes que pueden - 

contribuir a la educación. 

6.- CAMBIOS CUALITATIVOS Y CUAr•TTITATIVOS DE LA ENSE ArIZA

PROGRAMADA. 

Es evidente que los cambias cualitattivos y cuan- 

titativos deben tener condic4ones físicas y bien defini- 

das de lo que se pretende obtener, por ejemplo, podría - 

tomarse como medida el c, mp^ rtamiento terminal, en este

caso del alumno, que resumido seria ¿ Qué es lo que el -- 

aprendiz ha de hacer como resultado de lo que se le en-- 

ser:ó? o tambien puede tomarse coma medida la línea base

conductual; el" impartir conocimientos sobre cómo hacer - 

algunas cosas" es simplemente erselar a una persona a -- 

comportarse de determinados modos. 



82

Lo que se sabe es lo que se hace, un hor:ibre puede

repetir lo que alguien acaba de decir, o leer bien lo -- 

que alguien ha escrito o recitar a la perfección lo que
ha aprendido,_ y no saber en ninguno de estos casos -- 

lo que esta diciendo. Por tanto" impartir con -cimiento" — 

es poner un comportamiento en determinada ennfiguración

bajo el control de determinadas variables, imposible ge— 

neralizar o describir ur análisis detallado en base a -- 

unos cuantos principios generales, c—mo tamp - c, se monta

un circuito de radio aplicando unos cuantos principios — 

de electricidad. 

Un organismo es m-, dificado cuando se le expone -- 

a contingencias de reforzamento, y sobrevive como orga— 

nismo cambiado, alterado, responde de diferente modo y — 
en diferentes circunstancias, y es 1- que más puede uno

aproximarse al almacenaje de " saber como" aún cuando se

le distinga de sus precurséres supuestamente cognosciti— 

vos y de su utilidad última el comportamiento terminal — 

es de dificil determinación o definición; es evidente -- 

tambien que el porcentaje de los que sabiendo leer o es— 

cribir puedan dar razón de lo que leen o escriben es muy
reducido, decía Bacon " hay algunos que hablan del mar y
no hacen más que hablar del mareo", lo que es m,is plau-- 

aible una vez que se especifica el comp, rtamiento. termi— 

nal, es disponer reforzadores que lo vigoricen; hay una

demostración práctica que se llevó a cabo en la sala de



autoinstrucción en la Universidad de Harvard que con te- 

nla diez máquinas de enseranza, utilizándose para dar un

curso sobra comportamiento humano a universitarios de -- 

Harvard y Radoliffe constando de cuarenta y ochn discos
mil cuatrocientos cuadros) correspondientes a unas dos- 

cientas páginas de texto, el término requerido fueron -- 

catorce horas; la mayor parte de los estudiantes estuvie

ron de acuerdo en que se podía avanzar más, por medio — 

de máquinas, aprendían más en menos tiempo y con menor - 

trabajo que con el procedimiento tradicional; es obvio - 

que los cambios cualitativos y cuantitativos deper.den -- 

de conductas de entrada y conductas de salida, siempre - 

y cuando el programa tenga ritmo y' prnporci' Nn; de lo --- 

que estoy persuadido es que tarde que pronto, las mIqu4— 

nas por ser bienes de equipo, y de que se usarán en gran

escala no hay duda, todo tiende a la tecr_;.f=caci n y la

ense anza no podrá ser la excepci^ n, aparte del proble- 

ma de sobrecupo y porque ningún profesor supervisarla -- 

quince mil apuntes que le de cada alumno, a diferencia - 

de quince minutos diarios que bastarían pasarse en la -- 

máquina para recorrer esos programas y quedaran libres - 

para que las utilizaran otros alumnos; sería imp- sible - 

registrar manualmente todos los reforzamientos y estimu- 

los, igualmente como sería agotador que el trabajo de -- 

una computadora analógica que en cuestiór_ de poco tiem- 

po tiene las respuestas de datos programados, p,) r ejem- 

plo, la cantidad y calidad de material a utilizar en -- 
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la cnnstrucciéNn de una presa, si se util; zaran seres hu— 

manos para accionar manualmente esos cálculos les lleva— 

ría meses S lo que es más probablemente errores por la — 
subjetividad. 
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C 0 N C L U S I 0 N E S . 

1.- Se consíderó_como emerge la ciencia de la cnnduc--- 

ta en una ciencia de la Psicoloírfa Ciertffíca, que

comienza con causas ficticias, hasta desembarcar en

causas funcionales que le prop- rcionaron ciudadanía. 

2.- Se mencionó el métod,) científico por tener la parti- 

cularidad de ser repetible, pública y verificable, - 

accionando con relaciones funcionales, demostrando - 

versatilidad y gran poder en un sinnúmero de experi- 

mentos a nivel humano y animal, a diferencia del --- 

sentido común. 

3.- Se ve como la conducta humana llamada voluntaria o - 

de propósito no enmarcaba en el condicionamiento -- t

clásico o respondieñte del fisiólogo ruso I. P. ---- 

Pavlov, sólo las conductas reflejas quedaban someti- 

das a dicho esquema. 

4.- Se llega al fortalecimiento operante después que --- 

un grupo de psicólogos en Estados Unidos hacen infi- 

nidad de experimentos, c- nfirmardn que la sustituci- 

ón de estímulos del condigionamiento clásico, no era

tal, descubriéndose nuevos principios para las con- 

ductas de propósito o voluntarias. 
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5.- Se definieron algunos conceptos del fortalecimiento

operante. 

6.- Se hizo un somero análisis de la enseñanza tradi---- 

cional y las consecuencias del control aversivo que

pueden tener en el educando, en un mundo donde se -- 

castigan muchas formas de c, mportamiento, contraria- 

mente a ello se menciona el reforzamiento pf)sitivo - 

condicionado como ayuda efectiva si se le utiliza -- 

en la dimensión y prgp rción debidas. 

7.- Se menciona la posibilidad real de _: zacnificaci4n

de la enseñanza, como posible vehiculo de satisfacer

la demanda del sinnúmero de educandos en los Países

en desarrollo, pués tal demanda sería imposible sa- 

tisfacerla con maestros, asf como problemas afines - 

que ello conlleva de tipo político, económico, so--- 

cial y cultural. 

Se menciona el lado más utópico y a la vez más real
de que la tecnologfa de la enseñanza abarque el ---- 

comportamiento humano del educando en su totalidad - 

como lo recalcamos en problemas y perspectivas. 

9.- Se cita como es la educación en América Latina, hacia

donde va y a quienes beneficia, así como los presu- — 
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puestos que se dedican a tal renglón educativo, --- 

vietimardo otros beneficios de interés social. 

10.- En problemas y perspectivas se mencionan lns as---- 
pectos mes importantes de la educación en México en

particular. así como el candente problema del con— 

trol, implicando toda una serie de valores éticos. 

P R 0 B L E M A S Y P E R 37 P E Ci T I V A3. 

Al parecer la técnica de la ensellanza se ierivará - 

de principios ae un análisis realista, del comportam4er_ 

to hunano, y no derivará de principios filosófiens, co- 

mo se venia haciendo, hay una tendencia sea esta implí- 

cita o manifiesta a la tecnificzción, como lo menciona

más o menos Tofler en su " Shock del Futuro". I;atural--- 

mente que esto tiene varias iLiplicaciones, porque defi- 

nitivamente creo en la_ciercia y la ciencia avanza a - - 

pasos gigantes, el conocimiento que se tenía antes en

mil años o en un s,¡ glo, ahora se obtiene en una década

gracias a la tecnología. A mi parecer el peligro mayor

no entraña en que se mejore la ense arza, se necesite - 

de menos tiempo, se enseñe a más alumnos, se requiera - 

menos trabajo y no se utilice el control aversivo, .... 

puesto que las máquinas de ense; anza no son mis que un

modelo de reforzamiento, que proporcionan la p- sibili-- 

dad de fundamentar una ingeniería conductual de la ense
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ñanza, basada principalmente en aquellos hechos del --- 

control de la conducta que se encuentran mejor estable- 

cidos. No se crea que estoy en contra de la ciencia o - 
en que se mejore la enseanza, por el contrario, el ma- 

yor peligro estriba y hay razones firwes para crear que

el gobierno del futuro opere principalmente por medio - 

de estas técnicas educativas y tenga un podar absoluto

sobre la educación, co;ao hasta la fecha ello ha funcio— 
nado así, no hay razór. para que en el futuro accione dé

manera venabolente, ya que la educación definitivamente

control y lo principal ¿Con qué proposito?. - - 

Le gustaría cid jurlc en las apreciaci.oli,. del Psicotera- 

peuta Karl Rogars que habla precisaniente de este impor- 

tante tópico y dice: " suponer que los científicos - - - 

ejercerán el poder que la ciencia de la conducta ponga

a nuestra disposición o que quedará en manós de un gru- 

po venebolente me parece una esperanza endeleble que -- 

encuentra además un apoyo muy débil en la historia ya - 

sea esta reciente o remota", y continda, si los cientí- 

ficos conauctuales sólo se preocupan por el avance de - 

su ciencia - y eso es lo que sucede ahora y seguirá su- 

cediendo puesto que no se observan visos de cambió lo - 

que meparece más probable es que termine sirviendo a -- 

los propósitos del individuo o del grupo que detente el

poder; si se lograra que toda una sociedad se vea im--- 

plicada en un programa científico exitoso, mediante - - 

el cual las personas alcancen la felicidad, temprano -- 

que tarde quedarán encerrados en un sistema tan rígido



69

que impediría la puesta en duda de ese objetivo debi— 

do a que nuestras operaciones científicas no podrían -- 

transcenderse a si i smas para cuestionar los propl)'si-- 

tos que la güian. Cuando se cae en esa rigidez de — -- 

características verdaderamente colosales se pierde como

lo demutran dinosaurios y dictaduras la posibilidad de
supervivencia evolutiva. 

1

El individuo o grupo que monopolice el poder ele

giré los valores o los objetivos que desee alcanzar y — 

la mayor parte de nosotros quedaré bajo el control de — 

medios tan sutiles que incluso no nos darémos cuerts de

que somos controlados. Estarémos m- viendnnns irresisti— 

blemente hacia el objetivo deseado y probablemente pen— 

sando que nosotros mismos lo deseamos así. Finalmente — 

Rogers, se` 31a aue a un profundo nivel filosóf4en, re— 

firi4rd^Qs el control, "` rlalden Dos y 1984 de GeroEe— -- 

Crwel sir. indistinguibles". Rogers propone a cambio al

estilo que Poper 1e da el término " una sociedad abier— 

ta" en la que los individuos son respors4bles en la to— 

ma de todas sus decisiones. En el polo opuesta esta la

sociedad cerrada le la ; ue V.,alden Dos es un ejemplo. 

Skinner en su réplica a Rogers dice que le fuels

oir a éste decir que a un profundo nivel filosófico no

se distingan ' Malden Dos y 1984, pués Walden Dos no uti— 

liza control aversivo a diferencia de 19. 4 y pone las

mismas objeciones a Rogers; éste último considera al -- 

hombre como un proceso de llegar a ser ¿ Qué? o buscar — 
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la autorrealización ¿Para qué?. Skinner señala que - - 

1a visión científica del hombre no permite , ue se ha- 

gan excepciones y que la " elección" y los " valores" re_ 

sultantes o determinantes son al igual que otras con --- 

ductas una función de la biología humana y de su ambien
te. Rogers, al decir que no podemos negar nuestra vida

subjetiva, como tampoco podemos negar la descripción -- 

objetiva de esa vida. Shinner insiste en -{ ue el control

interno no es más que un objetivo externo. este último

en todos sus escritos enmarca los actos humanos como -- 

explicables mediante la descripción de 1 conducta mani- 
fiesta, porque " libertad" " ética" " valores"... no son - 

si_no sólo determinados tipos de comportamiento que han

recibido la consecuencia de ser reforzados transitori- 

os y, variables de una cultura a otra, de acuerdo a lo - 

anterior todo tiene explicación al extremo de diseñar - 
la cultura, gobierno, educación eficiente... creo que - 

si se pueda diseñar, pero ello no borra el interrogante

de ¿ Con qué propósito?. 

Por otra parte, en América Latina con un poten- 

cial de población en dos décadas más, los problemas de

tipo económico, político y social se acentuaran, ya vi- 

mos que en ningún País Latinoamericano se consigue más

del veintisiete por ciento de cualquier grupo de edad, 

superar el sexto año es colar y no más del uno por - - 

ciento concluye estudios universitarios, no obstante — 

que ningún estado emplee menos del dieciocho por ciento
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de su economía en escuelas y muchos gastan para ello, - 

más del treinta por ciento. Se llega a la conclusión de

que en la América Latina la escuela acentúa la polariza

ción social, concentrando sus servicios de tipo educati

vo y no educativo en una élite, que lleva a una estruc- 

tura política de corte fascista, i.ue por el suelo hecho

de existir tiende a fomentar un clima de violencia - -- 

constante. 

Latinoamérica aumenta su presupuesto, igual lue

las inversiones privadas y extranjeras, destinadas a la

educación, creando una desproporción en relación de - - 

otros sectores de interés nacional, lo paradógico es -- 

que tanto explotados como explotadores estén de acuerdo

del sistema educativo tal cual se da con ciertos brotes

de reformas, de este sistema educativo salen los cua--- 

dros del justicialismo en Argentina, de la Social- De;:in— 

cracia en Chile, del Partido Revnlacionaria institucio- 

nal en México, para citar solo unos cuantos ejempins, - 

de tal sistema, siendo una educacinin iue asesina el - - 

pensamiento crítico, la originalidad, la imagir_aci n;-- 

de ésta última se dieron cuenta los estudiantes aarisi- 

nos de la Sorbona en mayo de 1960; que de todas la. - - 

consignas revolucionarias las más valiosas eran: " L -- 

imaginarion au pauvoir" " la fantasía al _r. d̂er" " todo -- 

poder a la fantasía" " Sayons realistes de:Aand- ns L im-- 

posible", " seamns realistas exijámos lo imposible". La

característica constante de todos los siste:::as de deno- 

minación de la historia, ha sido la encadenación 1e la

fantasía. La llama de 13 fantasía ha de dominar reza -- 
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la consigna de mayo, y no la panza de los capitalistas

y políticos, por supuesto i_ue el dominio de la fanta— 

sía es fantástico en si, utópico, idealista irrealista. 

Pero no es lo no posible, si no lo aun posible, la --- 

rerla " lo que no es posible no ,- s posible" se ha tres— 

troendo

res- 

trocado por " lo que no es posible ahora mañana lo será

posible con toda seguridad". 

La segunda consigna de mayo parisina, citada --- 

arriba expresa esto en forma precisa; "- leamos realistas

eaijámos lo imposible". nl que quiere cambiar en lo - - 

político y en lo social, derribar lo viejo intento lo

nuevo, produce en los gobiernos inseguridad, miedo es- 

pantoso, acusando al que así lo haga con el epíteto de

comunista, socialista, maoista, anarquista, apátrida... 

en resumen es peligroso. 

La fantasia es bien vista en la ciencia y en la

técnica, la fantasía cambiante y creadnra se haya al -- 

servisio del poder y del prnvecho; de la fantasia sur- 

ge el capital. La fantasía científica y técn' ca enrique

ce el sistema dominante, la fantasia política y social

lo aniquila. 

Es obvio que la escuela ha fallado por el méto- 

do y otros aspectos al fallar los objetivos para lo -- 
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cual fué creada, se ha visto que el método es determ4.-- 

nante, ya mencionamos que en el análisis experimental

de la conducta que manejando variables y modificando

el aLibierte, ha probado la potencia de ésta técnica, -- 

en una atmósfera semejarte favorable al aprerder, dor-de

el mundo de los objetós sea asequible y los medios - - 

objetivos para la enseñanza se pongan a la disposici^n

para un aprendizaje orientado de forma aut^ noma, de -- 

suerte que la posibilidad de descubrir y fomentar ta- 

lentos sea más probable, 

La educación er_ México en lo particular, País -- 

de contrastes muy marcados, donde cada año a los niñ-)s

se les obliga a estrecharle la mateo " al C. Presidente - 

y sacarse una fótografía con él, p^ r ser los más - - -- 

aplicados" creando en el resto de los niños fue r:o pu -- 

dieron por " desaplicados" estrecharle la mano al" C. - - 

Presidente" muchos subproductos de control aversivo, -- 

constrate en economía, en educaci4n, en d; stribución de

la riqueza.... siendo el único País Latinoamericana que

experimento una " revolución social" mucho antes de - - 

1940, encabezaba hasta 1963 a la mayoría de los Paí---- 

ses de Latinoamérica en la desigualdad del ingreso, - - 

con una economía que ha crecido en las últimos décadas

a una taza mayor del seis por ciento anual, al logro -- 

de esta economía se le suele llamar " el milagro mexica- 
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no" milagro que va a la panza de los politiens " revolu- 

cionarios" - sin mencionar al imIerialismo n. r̂teameri-- 

cano con el cual se confabula la elite para darnos lo - 

que mis arriba se anota, es decir, la desigualdad del - 

ingreso, país cuya tasa demográfica es superior al - -- 

tres punto cinco por ciento anual y superior taubién en

deudas al extranjero... mi intención no es hacer un es- 

tudio de todo esto, por el contrario solo es un preám- 

bulo para exa. linar de ;: lanera sucinta al -unos asrectns - 

importartes, Léxico en lo particular no podría ser la - 

excepci6n de la América Latina y su sistema educativo - 

ha fallado de manera rotunda, ya mencioné iue de cada - 

cien estudiantes que entran en el nivel primaria salen

veinte del sexto grado, y menos de dos p, r ciento al--- 

canza el tan codiciado título universitario, no obstan- 

te que el gobierne_ destine una parte considerable de - 

presupuesto cada seis años, dén dole un trato preferen- 

cial y sacrificando otros renglones de interés social, 

para - ue el porciento arriba anotado disfrute de la ben

dición del título, particularmente en este sexenio hubo

una preocupación franca para una reforma del sistema -- 

educativo co:ao consecuencia directa de un miedo franca- 

mente desconocido por parte de la élite a un 1. 968 y un
1972, que por ciento la historia juez inapelable conde- 

nará a los culpables de tan atroz masacre, la Reforma - 

Educativa consistió fundamentalmente en dar más dinero

a las Universidades, conatrucci6n de más escuelas, -- 
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mejor material escolar, educación extraescolar, mejor

material escolar, descertral' zaOS ascolar, aumento - 

le años en la escuela, OtroducciAn de escuelas tecno- 

logicas al por mayor, véamo^ como ejemplo, el sub- se-- 

rretario de enseñanza -media -superior, por la televi--- 

sUn acaba de declarar que al comienza de este sexerio

habla veinticinco mil maestros de primaria ^ in empleo

que fueron absorbiaos nanualmente, arreando que no - 

obstante ello, para 1977, quedarán sin escuela aproxi- 

madamente un millon de niños, argumentando que ello es

debido a que estos nilos viven en comunilaies pequeias

y dispersas as¡ como de difícil acceso peográfico, sin

algunas de las innovaciones que definitivamente ni re- 

suelven el problema educativo, ya que el rétodn es --- 

esencialmente el mismo, sin saber peque raz^'n Os me -- 

todos de Freyre, Monteseori, de la pedagogía cientifi- 

ea moderna, enseianza personalizada o los la1 anSS3

experimental de la conducta no se han ensayado a alíS

otro método prop; o de la idiosincracia del mexicana -- 
que se sustente en cambios de la conciencia a travel - 

dé la reforma 1e la formaci4n, los aétod; s no se ago- 

tan, pués la escuela dígase ln que se diga, es una --- 

ayuda para la información y la instrucciS, ni s•nlo de

los del campo y las clases inferiores, sino que se ha- 

lla frente a la sociedad, en su forma las 2alura, H - 

acuerdo con Heting, como " instancia dialectica° que -- 
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ayuda a escapar constantemente de las presiones propi- 

as del sistema. 

Finalmente es posible que el sistema que ponga

a lo más valioso, a sus recursos naturales más impor- 

tantes, es decir, su juventud a pensar, a resolver --- 

problemas mediante la originalidad, a darle paso a la

fantasía como se le conceptualiza en esta disertación, 

y no problemas asimilados, mecanizados, estanlarizados

que lo enajenan más, indudablemente que ese sistema es

el que sobrevivirá sobre los demás. 
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