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INTRODUCCION 

Durante el séptimo semestre de la carrera de pedagogía tuve la 
oportunidad de realizar mi servicio social en la biblioteca del Centro do 
Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), donde participé, entre 
otras actividades, como analista del sistema IRESIE (Indice de Revistas 
de Educación Superior e Investigación Educativa). Dicho sistema es un 
banco de datos que tiene como propósito: compilar, seleccionar, difundir 
y recuperar artículos que sobre educación superior o investigación 
educativa se publican en revistas mexicanas y extranjeras. 

En el tiempo en que participé en esto sistema pude percatarme de 
la importancia que encierra el agilizar cualquier proceso de 
investigación mediante la recuperación de artículos relacionados al 
tema. Sin embargo, durante el tiempo en que realicé el servicio social 
percibí que una gran cantidad de usuarios desconocen el procedimiento 
que debe efectuarse para recuperar información mediante el sistema 
IRESIE y, en algunos casos, se ignora la existencia del mismo. Por tal 
motivo, en esta tesina se presentan los aspectos más relevantes del 
IRESIE, ya que al ser un banco de datos que contiene gran cantidad de 
referencias sobre ternas educativos, os por sí mismo un valioso 
instrumento para todos los profesionistas e investigadores que tengan 
algún interés en el ámbito educativo. 

Considero que una buena alternativa para la mayor difusión del 
sistema IRESIE es el uso de apoyos auloinstruccionales que facilitan el 
aprendizaje haciéndolo más atractivo y ameno, por lo que uno de los 
objetivos de esta tesina es presentar una unidad autoinstruccional como 
propuesta para difundir más ampliamente la importancia y utilidad del 
sistema IRESIE. 

El contenido de la tesina se desarrolla en cinco capítulos: 

En el primer capitulo se aborda la importancia de la información 
como un punto clave para el desarrollo de cualquier actividad humana, y 
por consiguiente, para el desarrollo de los bancos de datos, por lo que se 
define el concepto banco de dalos, su utilidad y algunos ejemplos de los 
mismos. 

En el segundo capitulo se presenta un esbozo general del 
surgimiento y desarrollo del sistema IRESIE, por lo que se mencionan 
brevemente los cambios ocurridos en este banco de datos desde 1979 
(fecha de su creación) hasta la actualidad, además se explica la finalidad 
y los objetivos del sistema IRESIE. 



_ En el tercer capítulo se explica la utilidad del IRESIE, haciendo 
énfasis en su importancia para agilizar cualquier tipo de investigación on 
el área educativa, es por eso que se exponen brevemente los métodos do 
acceso a la información mediante dicho sistema; dentro de los métodos 
de acceso se señala la importancia del vocabulario controlado que so 
utiliza en el IRESIE para obtener con mayor facilidad los temas que 
requiera el usuario. 

En el cuarto capítulo se describe qué son las unidades 
autoinstruccionales y los diversos tipos de éstas; se presenta una breve 
comparación entre los diferentes tipos de unidades que existen y so 
explican dichas unidades mediante esquemas, con lo que se espera una 
mayor comprensión de las mismas. 

Finalmente, desde una perspectiva prepositiva, en el capitulo 
quinto planteo el uso de una unidad autoinstruccional dirigida a los 
usuarios con la finalidad de difundir el sistema IRESIE y de facililar su 
consulta. 
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C/\PITULO 1: BANCO DE 01\TOS. 

1.1 · ¿Qué es información ? 

La información en la actualidad es de suma importancia para ol 
desarrollo de cualquier actividad humana e incluso ha sido un elemonto 
fundamental en el desarrollo histórico de las sociedades,"hay que tomar 
eri cuenta que todo aquello que puede escribirse para sor comunicado 
entre hombres o entre máquinas constituye la información, una página de 
un libro, un análisis de fundición, el importe del salario, el nombre de una 
pieza, la dirección de un cliente, el número de ejemplares de una factura 
que desea son, por tanto, partes de información, la sede administrativa 
de una sociedad es, ante todo una fábrica de información."• 

Pero, ¿cómo surge la información? Sin duda, desde que los hombres 
existen y forman una comunidad, existe en cada uno de ellos el impulso 
de poder interpretar a los que le rodean: lo que sabe, lo que piensa y lo 
que desea conocer de los que viven en su entorno. · 

Engels explica que el trabajo en el proceso evolutivo del hombre 
agrupaba cada vez más a los miembros de la sociedad, hasta que llegó el 
momento en que "los hombres en formación llegaron a un punto en que 
tuvieron necesidad de decirse algo los unos a los otros. 

La necesidad creó al órgano: la laringe del mono se fue 
transformando, lenta pero firmemente, mediante modulaciones que 
producían a su vez modulaciones más perfectas. Los órganos de la boca 
poco a poco pronunciaban un sonido articulado tras otro."2 

La necesidad de poder comunicarse entre sí ora apremiante para los 
primeros grupos humanos, pues el lenguaje y la difusión de éste les 
permitía organizarse para obtener grandes beneficios, entre los que 
destacan la caza de animales y ta organización de tareas dentro de su 
.comunidad. 

"Es de imaginar que al princ1p10 de los tiempos la información se 
referiría e a .los desplazamientos del ganado ... y más t.arde a los de · 1os 

.eriemigos.'3 

Es ásí, como ta información se fue desarrolla~ctci. cada vez más y de 
'mejor manera; ya que representaba ta mejor· forá1a· para él .desarrollo, 

1 Bernard, J. Ira.Wtnion!o aulornállco dg la informac!ó.n. p. '4 
2 Engcls, F. ~1iQ....e11.la ¡ransformílclón del mono e·n hombie.' p:.3 

3 Terrou, F. L.;¡_i¡¡Jm¡naci.ó_fl. p. 19 
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competencia, seguridad e incluso supervivencia de cualquier grupo o 
comunidad. Por eso, mediante la constante información intorgrupal los 
diferentes grupos humanos se organizaban para la recolección de frutas y 
hierbas, para la designación de actividades dentro de la comunidad y para 
lograr más y mejores cazas de animales. 

Hay que tomar en cuenta que en tas comunidades primitivas el 
lenguaje estaba constituido básicamente por sonidos guturales, ruidos o 
señales que con el paso del tiempo fueron evolucionando hasta formarse 
las palabras y, por consiguiente, un lenguaje más complejo. 

"Empezada con las señales de simple vista (señales desde una 
altura) o sonora (tam, tam). o por medio de mensajes verbales y 
finalmente por medio do mensajes escritos, la transmisión do noticias no 
ha cesado de perfeccionarse."·' 

Es importante recordar que la información puede ser transmitida 
mediante cualquier proceso (palabras. sonidos, seriales, imágenes, 
signos, etc.) para difundir determinado mensaje, ya que cualquier acto 
informativo (las canciones, los libros, las obras teatrales, la danza, los 
dibujos, discursos, etc.) contienen un mensaje que deseamos sea 
transmitido a los que nos rodean. 

Sin embargo, es durante el desarrollo histórico de las sociedades 
cuando se le asigna un tratamiento diferente a la información -desde la 
forma en que se genera hasta la manera en que se controla y difunde-, 
pues todo tipo de información tiene un momento adecuado y un ciclo de 
vida propio. Es así, corno en la época del esclavismo se desarrolla la 
oratoria como medio para la difusión y enriquecimiento de la 
información. 

En el Feudalismo la población so encontraba agrupada en pequeños 
poblados que estaban aislados los unos de los otros. En esta época: "las 
noticias sobre el mundo exterior, sobre los principales acontecimientos 
son concentradas en la corte feudal y esparcidas posteriormente al 
pueblo; los hombres encargados de la tarea de difundir las noticias son 
generalmente los peregrinos, los viajeros y los trovadores"S 

En esa época, la información se seguía difundiendo básicamente en 
forma oral, mediante la oratoria. El hombre era por si mismo un 
instrumento do información y esta se iba transmitiendo de manera 
interpersonal mediante diversos hombres, de pueblo en pueblo. 

4 lbid. 
5 Regalado, Ma. E. y Nielo, R. Q_Q¡¡¡¡¡Jlk;aciQn..dJLlilaSas. p. 73 
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Al inventarse la escritura (y con ella la información escrita) se 
adquirieron mayores y mejores maneras de difundir información entre 
diversos hombres y aún entre diversos pueblos, pues de esta manera la 
humanidad comenzó a tomar un rumbo diferente; ya que esta forma de> 
comunicarse le permitía al hombre ampliar las relaciones 
interpersonales y sobre todo, adquirir mayores conocimientos. Además, 
mediante la escritura los seres humanos tenían la oportunidad de 
plasmar sus conocimientos y experiencias mediante algunos signos, lo 
que les sería de gran utilidad para su vida futura. 

"Ya en el siglo X los musulmanes empleaban a las palomas 
mensajeras. La edad del caballo favoreció la multiplicación de los 
correos que jalonaban las rutas del imperio romano, y según Marco Polo, 
en el imperio de los mongoles utilizaban 200,000 caballos."6 

Durante el Renacimiento se utilizaba la escritura para darle mayor 
difusión a la información, por lo que un cronista "elaboraba copias 
manuscritas para los soñares feudales. príncipes, banqueros y otros 
particulares poderosos."7 

Fue mediante estas noticias escritas en hojas suoltas, 
manuscritas; corno realmente cornonzó la prensa. Esa manera de 
transmitir la información fue desarrollándose en diferentes paises corno 
Italia y Alerna'nia. Las noticias frecuentemente se redactaban de acuerdo 
a los intereses y convenencia de los nobles, los ricos mercaderes o de los 
banqueros. Dichos manuscritos eran redactados por gente que se dedicaba 
exclusivamente a eso, pues su elaboración resultaba muy larga y 
agotadora. 

Después de las noticias manuscritas. la información se comenzó a 
difundir mediante unas hojas volantes impresas, pues a finales del siglo 
XV la transmisión de noticias se vió modificada por la invención de la 
imprenta y de los medios de transporte por lo que la distribución de 
información se hizo más amplia; lo que favoreció la aparición de la 
prensa periódica y más tarde su desarrollo. 

Los primeros periódicos impresos aparecieron en 1493 bajo la 
forma de almanaques y en 1609 surge en Estrasburgo una de tas 
principales gacetas semanales. Posteriormente, el 30 do Mayo de 1631 
nace el primer periódico francés: La Gazzette, de Théopraste Renaudot. 

La Gazzette aparecía una vez por semana y estaba formado por 
cuatro páginas con un tiraje de 1 ,200 ejemplares. Esto periódico fue 

6 Terrou, QQ....J;il. p. 20 
7 Regalado, Ma. E y Nieto, R. Qp_cit. p. 78 
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reproducido. por .. algunos impresores en las ciudades importantes de 
provincias añadiendo algunas noticias propias de cada región. 

"Al principio, la prensa impresa todavía mantuvo un ritmo de 
desarrollo y una amplitud variables según los países. Su industrialización 
y. las particularidades que ésta implica en su estructura, su economía y 

· sus caracteres se acentuaron. La situación fue transformada 
especialmente por la aparición y más tarde la extraordinaria extensión 
de -1as noticias técnicas: la radio, el cine y ía televisión. 

Los medios audiovisuales rompieron el monopolio de la prensa y le 
disputaron la preeminencia, al mismo tiempo que ensanchaban el papel de 
la información multiplicando sus funciones."8 

Hay que tomar en cuenta que esta evolución de la prensa tuvo lugar, 
. entre otras cosas, por la transformación intelectual y del mundo político, 

económico y social. De esta manera, la información se convirtió en la 
base de toda actividad social, ya que es parle fundamental en la toma de 
decisiones, en el proceso de generación de nuevos conocimientos y en el 
proceso de producción económica y desarrollo social. 

La evolución de los medios de información .s~ acrecentó 
enormemente en el transcurso de este último periodo, ya que en la 
actualidad la información se caracteriza por una producción documental 
tan amplia que requiere de la aplicación de controles masivos para su 
administación, almacenamiento y recuperación, pues hay que tomar en 
cuenta que en cualquier actividad profesional se requiere de un acceso 
oportuno y eficiente de información. 

Actualmente, vivimos la era de la información. En México, los 
servicios de información que se ofrecen varian de acuerdo a las funciones 
y características de los centros informativos. Así, pueden ofrecerse 
desde los servicios mínimos de consulta y préstamo de material, hasta 
servicios más complejos y sofisticados. 

Sin embargo, "la progresión y la multiplicación de las funciones de 
los medios de información no nos permiten, ciertamente, proporcionar 
una enumeración detallada. 

Pueden agruparse bajo .cuatro rúbrÍcas principales; fa primera son 
las funciones públicas. 

'En este sentido, hay que:entenderla.acc1on creciente de los medios 
de infórm~ión. com_o i11,stru(llen.tqs ,de dire.cci.ón de los asuntos públicos, 

e Tcrrou, F.~ p: ss 
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como órganos de expres1on y de control de la oprn1on, y como 
instrumentos del diálogo entre el poder ... o los poderes de opinión a los 
que hay que sumar el papel de la formación cívica. 

En segundo lugar los medios de información se han convertido en 
los instrumentos del desarrollo económico y social, por la difusión de los 
c.onocimientos y las enseñanzas en estos campos y por la contribución 

,qué aportan, ya sea por aceptar ta publicidad comercial en el desarrollo 
··de .la industria y del comercio, o por la mejora de las relaciones sociales 

·(desairollo de las relaciones públicas, prensa, empresas, etc.). 

Por otra parte, existen dos funciones que han tomado una 
. irl'IP<!Í-t~ncia nueva: las de diversión y las de educación. 

Una de las características de la civilización industrial o técnica 
. d~be ser la oportunidad del disfrute del ocio. 

En lo referente a las funciones de la educación, éstas han tomado 
üna importancia considerable, especialmente en el campo del desarrollo, 
las· medios audiovisuales. Estas técnicas no sólo eslñn consideradas 
como auxiliares de la enseñanza sino que deben ser, y la prensa con ellas, 
los instrumentos necesarios para una educación universal y permanente 
de los adultos y do los jóvenes. 

"La información se convierte en un sector y aspecto esencial de la 
educación, hasta el extremo de que se preconiza, al menos parn los países 
en formación, un sistema integrado de educación e información."9 

Es por eso que la cada vez mñs extensa cantidad de informaciones 
requiere actualmente más dedicación por parte del documentarista para 
lograr de esta manera una buena recuperación de la información, ya que 
esto es básico para el mejor d'ilfarrollo de cualquier actividad 
profesional: tal es el caso del ámbito educativo en el que la transmisión 
de conocimientos actualizados es bñsica para el adecuado desempeño 
profesional del docente, alumno y del investigador. 

Ante esta siluación se l1an creado y desarrollado diversas fuentes 
de información especializadas en diferentes ramas, tal es el caso de los 
bancos de datos existentes en nuestro país. 

1.2 ¿QUE ES UN BANCO DE DATOS? 

Considero que para entender qué es un banco de datos y cuál es su 
importancia en la actualidad, debemos conocer el desarrollo y evolución 

9 Terrou, F. Q¡¡_¡;j¡. p. 66-68 
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·de dichos bancos, por lo menos en los perfodosmás significativos; :por lo· 
qúe .describiré brevemente el proceso· po( el ·que ·han::atravesádo )os 
sistemas computacionales hasta la actualidad: ·· · · · 

La primer computadora fue construida en 1942 y se utilizaba 
básicamente, como un gigantesco procesador numérico que en poco 
tiempo permitía obtener con exactitud las operaciones numéricas que 
mediante ella se realizaban. Debido a Ja época de su invención, sus 
aplicaciones son exclusivamente científicas y militares. 

En Febrero de 1946, J.P. Eckert, J.W. Mauchly, y H.H. Golstine 
realizaron en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos, el 
proyecto de un calculador electrónico construido con 1 B,000 bulbos, 
dicho calculador ocupaba una superficie de 200 metros cuadrados. Esta 
primera máquina, que fue construida para facilitar el cálculo, cumplía 
con una función determinada: agilizar los cálculos relativos a las 
trayectorias balísticas en la guerra; co11 el paso del tiempo fue de 
utilidad para realizar otros trabajos científicos relacionados con la 
física nuclear. 

Después de la Revolución Industrial, al interesarse en el 
perfeccionamiento de las máquinas textiles, hubo un marcado interés 
también por las máquinas calculadoras que ayudaban a los grandes 
empresarios a economizar tiempo y dinero. Así, en 1822 el matemático 
inglés Charles Babbage creó una máquina diferencial que podía realizar 
automáticamente operaciones aritméticas en diferentes secuencias. 

En 1 887 no se habian interpretado aún los datos del censo 
americano de 1880, ya que esta interpretación se realizaba por 
centenares de empleados en forma manual. Ante esta situación, Herman 
Hollerith creó un sistema para representar los datos esenciales (nombre, 
edad, sexo, etc.) de cada individuo. Este sistema se diseño en diversos 
agujeros hechos en una tarjeta de cartón que podía ser procesada por una 
máquina calculadora, lo que permitió procesar toda la información censal 
obteniendo así los resultados en poco tiempo y con menos gastos 
económicos. 

De esta manem las mñquinns fueron evolucionando hasta llegar a 
tener la capacidad de almacenamiento y recuperacion de datos; con el 
tiempo, las máquinas ya no sólo calculaban cifras sino que trabajaban 
con millones de datos pertenecientes a distintas áreas. 

De esta manera, en muy poco tiempo las máquinas almacenaban, 
organizaban y transformaban la información, resultando de gran utilidad 
en cualquier área profesional. 



9 

. "Sin embargo, la caracleristica que verdaderamente distinguió a 
éslas máquinas de cualquier máquina construida anleriormenle, fue la 
capacidad de lomar decisiones lógicas o alterar su funcionarnienlo 
dependiendo del resultado de las operaciones y de los datos que ellas 
mismas manejaban. Estas computadoras podian entonces hacer un 
análisis sobre la inlormación que les era dada, y sobre esta base, 
efectuar una operación en vez de otra. Naturalmente eslo era posible si la 
persona encargada de programar a la máquina le babia comunicado de 
antemano como se tendria que comportar en los diferentes casos 
posibles. "10 

Fue asi; como en 1954 se logró la primera aplicación de las 
computadoras a la consulla bibliográfica y aunque sólo fue bajo la forma 
de consulta por secciones, ese fue el primer paso para lograr un buen 
sistema de información mediante bancos de datos. 

"La expresión base do datos comenzó a popularizarse al princ1p10 
del decenio que se inició en 1960. l\ntos de esa época, en el mundo de la 
informática hablábase de archivos y de conjuntos do datos. Como ocurre a 
menudo cuando un nuevo término se pone de moda, no fallaron quienes 
quisieron promover de categoría sus archivos llamándolos bases de 
dalos, sin preocuparse por cambiar su naturaleza, como hubiera sido 
necesario, para dotarlos de las características de no redundancia, 
independencia de datos, interconectividad, protección de seguridad, y en 
muchos casos, accesibilidad en tiempo real."'' 

Estas cnracterístie<1s son básicas para el empleo más eficaz en la 
administración de datos; sin embargo, ningún sistema satisface 
totalmente todas esas caractoristicas de la base de datos ideal, es por 
eso que el analista de sistemas debe procurar cumplir con la mayor parte 
de las caracteristicas deseables para brindar de esta manera, una base de 
datos que supere cualitativa y cuantitativamente a las anteriores. 

Actualrnenlü encontramos diferentes definiciones sobre el término 
banco de datos: 

"El banco de datos es un conjunto de informaciones sobre un sector 
determinado, que se almacenan en un ordenador para que puedan ser 
utilizadas por todos."t 2 

10 Ayala, G. ~ciQJJ.j. p. 23 
11 James, M. Oroanjzación de las bílscs de dalos. p. 22 

12 Selecciones del Rcadcr's Dlgcsl. Tomo 11. p. 22 
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Otra definición que considero de gran importancia es la establecida 

por la Agrupación de Creadores Europeos de Bancos de Datos en Ciencias 
Sociales, quienes consideran como bancos de datos: 

"Los ficheros accesibles en linea a través de varios terminales con 
ayuda de un programa de recuperación"l 3 

Por otra parte, James Martín sostiene que: 

"La base de datos puede definirse como una colección de datos 
interrelacionados, almacenados en conjunto sin redundancias 
perjudiciales o innecesarias: su finalidad es la de servir a una aplicación 
o más, de la mejor manera posible; los datos se almacenan de modo que 
resulten independientes de los programas que los usan; se emplean 
métodos bien determinados para incluir datos nuevos y para modificar o 
extraer los datos almacenados."l·l 

Sin embargo, la definición que me parece más precisa es la 
establecida por Alberto Merani, quien describo a los bancos de datos 
como: 

Un "conjunto de los datos, informaciones y resúmenes 
bibliográficos acumulados en una computadora y relativos a una ciencia o 
conocimientos determinados y que está a disposición de los interesados. 

Esta técnica permito obtener con toda rapidez la documentación 
disponible sobre un tema determinado"IS 

Debido a la rapidez y eficacia con que se obtiene la información en 
determinada área mediante los bancos de datos, éstos han adquirido gran 
importancia en la actualidad. Su demanda ha aumentado, entre otras 
cosas, por el hecho de que la ciencia, las investigaciones y la tecnlogia 
requieren de gran cantidad de información en poco tiempo para continuar 
con el avance y desarrollo que han tenido hasta el momento. Es así, corno 
los bancos de datos brindan un notable apoyo a los investigadores, 
científicos, docentes y estudiantes que se interesen en obtener 
información precisa y de utilidad para enriquecer sus trabajos. 

1.3 ALGUNOS BANCOS DE DATOS Y SU UTILIDAD. 

Actualmente existe una gran cantidad de bancos de datos tanto 
mexicanos como extranjeros, que ayudan al mejer desarrolle educativo 

13 Román, A. J:r.opucsta ~euROSPESM de dnscrjpción de bancos efe datos. p. 147 
14 James, M. Q¡¡_¡;l¡. p. 34 

15 Mcrani, A. QicciQna~ammI.a. p.175 
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del país a ,que pertenecen mediante la rápida recuperac1on de 
información, que es de gran utilidad para lograr mayores y mejores 
trabajos,' de investigación. 

, En este apartado abordaré la información sobre dos bancos de datos: 
Educational ,Resources lnformation Center (ERIC), y Red Latinoamericana 
de Información y Documentación en Educación (REDUC), que considero de 
grán 'interés, ya que representan los sistemas de bancos de información 

·que :prevalecen en Estados Unidos (en el caso del ERIC) y en los países 
lalinoaniericanos (en lo referente al REDUC), 

EDUCATION/\L RESOURCES INFORMATION CENTER 
(ERIC) 

Durante años, el uso y la producción de información en educación 
planteó problemas a los investigadores estadounidenses. Como una 
alternativa a dichos problemas fue creado el Educational Resources 
lnformation Center (ERIC) que opera como una importante base de datos 
de las Ciencias Sociales en los Estados Unidos. 

Los creadores del ERIC visualizaron un sistema que pudiera 
identificar, seleccionar, resumir e indizar un sinnúmero de literatura que 
no logra acceso al mundo de las publicaciones. 

"Cuando se publicó el resultado de una encuesta realizada en 1983 
sobre consultas en línea en los Estados Unidos, se citó a ERIC como la 
base de datos en las Ciencias Sociales más utilizada"l 6 

La literatura que selecciona el ERIC -conferencias, informes, 
discursos, investigaciones, datos estadísticos, pruebas y otros 
documentos efímeros- junto a nuevos tipos de documentos (como 
materiales de enseñanza) constituye todavía el núcleo de la base de dalos 
ERIC. 

ERIC se inició oficialmente en 1966 con 240,323 resúmenes de 
documentos. Sin lugar a dudas este es un sistema de información 
impresionante, sobre todo, si consideramos que fue diseñado hace casi 
veinte años y todavía conserva su estructura básica de organización y 
operaciones. 

16 Oonald, P. "ERIC IEducational R~sources lnformallon Centcrl: Mu~ 
Mitlllili~lJllllliuiQ." p, 77 
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"ERIC es una red descenJralizada de 16 subcentros de recopilación. 
Cada uno recoge y procesa información en áreas y aspectos específicos 
de la educación. Los subcentros envían los resúmenes y datos 
debidamente codificados, siguiendo unas reglas uniformes do 
procesamiento a la sede central de ERIC. l\llí so genera una cinta con la 
cual se imprime el indice mensual con los resúmenes, Resources in 
Education {RIE). Olra cinta se produce en las mismas facilidades con los 
artículos indizados de las revistas. Esta cinta se utiliza para imprimir el 
Curren! lndex to Journals in Education {CIJE) y después se combina con la 
cinta del RIE para crear una base de datos en línea. De esta forma, los 
usuarios logran acceso inicial a ERIC a través de los índices mensuales, 
RIE y Cije, y en linea por medio de bases de datos locales o remotas. 

Se considera tan eficaz el diseño del sistema ERIC que, a p;:utir de 
su aparición, ha servido como modelo a otras bases de datos alrededor 
del mundo. 

Originalmente el ERIC se planificó como un sistema de información 
para la investigación pedagógica en los Estados Unidos. Sin embargo, se 
ha expandido hasta convertirse en una amplia fuente de información en el 
área educativa a nivel mundiaf."17 

"ERIC es una base de datos en inglés y, por lo tanto atrae 
principalmente al mundo anglo-parlante y a aquellos que utilizan el 
inglés como una lengua de trabajo. 1\ pesar de que la base de datos es en 
inglés, a partir de 1979 existen 955 ítems en francés, 596 en español, 
241 en alemán y 33 en ruso. Otros idiomas están representados en menor 
escala. 

La publicación de documentos en lenguas extranjeras está 
registrada por una política del sistema. Se requiere de un resumen de 
1,000 a 1,500 palabras en inglés que acompañe a todos los documentos 
como parte del mismo. Dicho resumen es una ayuda al investigador que 
desconoce el idioma original del texto."18 

17 Donald, P . .Qsu;.U. p. 78·79 
18 lllli!. p. 82 
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LA RED LATINOAMERICANA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 
- EN EDUCACION 

(ílEDUC) 

Ell 1cis{países lali~oamericanos, la Red Latinoaméricaria de 
lníorrn;:iciÓncycOocGníérilació-n en Educación (REDUC) es una allernativa en 
_esia·-:~bústjue'da de- soluciones en la que estamos involucrados los 
intere~ados eh el éampo educativo, 

REDUC es un sistema de datos cooperativo de producción, difusión e 
intercambio de información educativa que cuenta con 25 centros 
asociados en 19 países de América Lalina, el Caribe, Estados Unidos y 
C-a-nadá. Realiza las siguientos tareas: 

a) Identifica, reúno y resume en cada país, documentos acerca de la 
educación dirigidos a los interesados en información educativa 
(investigadores. tomadores de decisiones de política educacional, 
formadores de docentes, maestros, coordinadores de proyectos 
educativos en el área formal y no formal, etc.) 

b) Ofrece servicios directos a los usuarios, tales como consulla y 
reproducción del material procesado en todos los centros de la Red. 

c) Realiza y promueve seminarios de intercambio en funciBn de los 
intereses y necesidades de los usuarios, apoyando la comunicación sobre 
investigaciones, progrnmas y proyectos en proceso. 

Los procesos fundamentales de la Red consisten en recoger, generar 
y difundir información, en una perspectiva de recreación y 
democratización del conocimiento. 

Et objetivo principal de REDUC es: Propiciar la creación de un 
lenguaje educacional propio, automáticamente latinoam_ericano, que 
contribuya a mejorar el conocimiento en el área y superar la dependencia 
en este campo. - -

"Sus objetivos específicos son: 

-Recopilar sistemática y regularmente los 
la educación en América Latina y el Caribe. 

-Procesar los documentos recopilados. 
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-Publicár resúmenes -anallticos. de los documentos nacionales. más 
significativos. :. • · · · . - ,f . .. 

-Microfichar los documentos· resúmidÓs; -

-Mant~ner én cada centro nacional un s-érvicio de reprografía y de 
consulta' del fondo documental. 

'Difundir información .general -Y· especializada de proyectos e 
investigadones en curso. y terminados,: d<:> eventos_ y de otras n_oticias de 
interés."19 

"Los criterios que se eiri;lea~ pára la s!llecc_Íón de docurnentos para 
el REDUC son: '" -

" . '·,:;~- :.\.. '·: ·>·'·'·.~. :.·~·:.' :- ' ~ 

'Desde. él punto de vista geográiico, ef sistema recoge documentos 
referidos a la educación en América Latina y el Caribe, o producidos en 
los países de. la. región. 

El sistema puede ser enfocado con las siguientes características: 

GiQh_fil, en el sentido de que torna a la educación como un todo, y a 
todos los aspectos que se relacionan con ella: económicos, curriculares, 
administrativos, metodológicos, etc. También en el sentido en que abarca 
todos_ los niveles y tipos de la educación formal y no formal. 

Cooperativo, basado en la colaboración de los diferentes centros de 
la Red, y de las diversas redes especializadas que incluya. Además, 
abierto a establecer relaciones de cooperación con todas las iniciativas 
que buscan una mejor información en materia de educación en América 
Latina. 

Orientado a un objfili'LQ., no so refiere a una disciplina en forma 
exclusiva, sino que es interdisciplinario. 

l.illirulnmerjcano, porque recoge la información educacional referida 
a la región y porque está orientado a servir específicamente las 
necesidades de los especialistas latinoamericanos.•20 

19 REOUC/CIDE. 1979, P. 2 
20 !llill. p. 3 
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·-"- -:·.~ ... -;-_._' .: .. ; .. ~<. ~< c. -

Él )IRESl(' es Un sistema· que detecta, selecciona, analiza, 
siste.rnatiza, i,¡)rácésá: en forma automatizada y difunde la información que 

.·:sob're .::educación · superior e investigación educativa se publica, 
, posibl.liü{ni:fó '.u·ri mayor·. flujo de la información actualizada, ahorrando 

. Ue¡Tipo ·al ',bibliotecario y al usuario en general, en la selección y 
. ·: li:ícálización· de bibliografías especializadas. 

Algunas de. las necesidades por las que se implementó el sistema 

"1.- La inexistencia de un serv1c10 nacional de información en el 
área educativa: son pocas las instituciones educativas que tienen un 
servicio adecuado de consulta. Las obras de referencia que i;ay en esta 

·disciplina son por lo general extranjeras, y remiten a fuentes originales 
que en su mayoría no se encuentran en México y hay que solicitarlas al 
extranjero. Además en estos indices se analizan contadas revistas 
mexicanas y latinoamericanas. 

2.- El elevado costo de las suscripciones: las suscripciones a las 
publicaciones periódicas, sobre lodo norteamericanas y europeas tienen 
un costo muy elevado, que contrasta con las reducciones presupuestales y 
la devaluación monetaria, lo que ha obligado a las bibliotecas y contras 
de documentación a abocarse a una política de racionalización en la 
adquisición de revistas. 

3.- Dificultades para la actualización de los profesionales: esto se 
debe no sólo a la falla de tiempo para leer la cantidad de material que se 
publica constantemente. sino también a la falta de un sistema de 
información que posibilite la ubicación inmediata do bibliografía 
seleccionada y pertinente para el loma y momento preciso. 

4.- Repetición involuntaria do investigaciones: lu falla do canales 
adecuados de comunicación engendra repeticiones de investigaciones, de 
enfoques, de búsqueda de metodologías, on ocasiones obliga incluso a 
abandonar trabajos por falta de información oportuna. 

5.- Limitada difusión de las publicaciones: las revistas que se 
reciben en instituciones educativas del Distrito Federal y en tos Estados 
de la República están sub utilizadas por desconocerse su existencia. 

Generalmente cada institución difunde y circula sus revistas 
exclusivamente entre sus usuarios internos. 
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s.'. :Falta de ca"pa~Hación de .los usuarios: son contados los 
investigadores,' docentes 'y estúdiantes 'qué' saben útilizar 'tuentes de. 
referencia.> ésio ·•impide la <opíimización .'del uso de 'este tipo de 

.insirúmeriíOs;."if .- · ···· · 
, . , ,, - :.:;. ' ;.~-·: 

Busciíhcio;.1á 's~IJcióri a>.~stos problemas y tratando de obtener 
rnE.jores logrOs •,en ~el~: ámbito educaiivo, se creó el sistema Indice de 
Revistá~ · í:le-.Educadón; Superior e·. Investigación Educativa (IRESIE). 

_ ·~~;a:IJbt~~er'ú~a:~ayor información sobre el banco de dutos IRESIE 
reálicé · úna· entrevista a la Coordinadora de la biblioteca del Centro de 
Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) de la UNAM y responsable 
del.~sistem.á lRESIE, así c-omo a otras personas que colaboran en ese banco 
de datos. 

El .interés de realizar esta entrevista se debe a que no oxiste mucho 
material impreso y publicado aún sobre el IRESIE, por lo quo me dirigí a 
la responsable del banco para obtoner información más actualiznda y 
precisa; dicha información os la que presento a continuación: 

La biblioteca del CLATES (Centro Latinonmericano de Tecnología 
Educacional para la Salud) enviaba a diferentes bibliotecas las tablas de 
contenido de las revistas, con base en esas tablas de contenido las 
bibliotecas que las obtenían solicitaban algunos artículos. Eso motivó a 
que se pensara en una forma más automatizada, y sobre todo, con mayor 
procesamiento por una parte. Por otra parte, en ese tiempo la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) donó al CLATES una 
computadora: era una minicomputadora de esos tiempos, una PDP 11/34 
con 128 kbytes. Se pensó qué se podía hacer con esa computadora, uno de 
los proyectos que pasaron a integrar el trabajo para el área de 
informática fue precisamente el IRESIE, Además, en oso tiempo estaba en 
el CONACYT el Doctor Latapí, que era una persona a la que le interosaba 
mucho todo lo refernnto a investigación educativa; en el Contra 
Universitario de Tecnología Educacional para la Salud (CEUTES) estaba el 
Doctor Alvarez Manill<'.1 a quien también le interesaba lo del úrea 
educativa, entonces se dió una coyuntura !anta a nivel do funcionarios 
corno de infraestructura del CL/1 TES y eso determinó que naciera este 
proyecto del Indice de Revistas de Educación Superior e Investigación 
Educativa (IRESIE) pero las revistas que se tenían era un número muy 
pequeño. Esto dió pauta para que se invitara a otras instituciones corno: 

Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), Facultad 
de Psicología y Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Asociación 

21.Torrcs, V. " El IRESIE: un b<'.lnco de información sobre educación". p. 63-67. 
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Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANl JIES), 
Unión de Universidades de América Latina (UDUl\L), Conlro do Estudios 
Educativos (CEE), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto 
Nacional de Educación de Adultos (INEA). Departamento de 
Investigaciones Educativas (DIE) del Instituto Politécnico Nacional y ol 
Hospital "20 de Noviembre" del ISSSTE. Es decir, se integró un equipo, 
tanto humano como de acervos, para aumentar las fuentes de información. 

Los representantes de dichas instituciones se reunian con cierta 
frecuencia para ir trabajando en un proyecto que se presentó después al 
CONACYT. Este proyecto consistía en sistematizar en forma automatizada 
la información de revistas que se encontraban en eslas instituciones. 

Así nació en el año de 1979 el proyecto, el primer rnírnero que se 
publicó del IRESIE fue en Julio de 1979. Las otras instituciones 
únicamente prestaban las revistas, todo el trabajo de proceso 
documental y de automatización se hacía en el CLATES, esto duró hasla el 
año siguiente (1980), en ese afio desaparece el CLl\TES y se transforma 
en el Centro Universitario de Tecnología Educacional para la Salud 
(CEUTES). Es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
absorbe a este centro que desaparecía como tal porque antes el CLATES 
estaba financiado por la OPS, /\NUIES, UNAM y por la Secretaría de Salud 
pero llegó un momento en que no había financiamiento y, por lógica no 
hubo dinero para que se continuara, entonces la Universidad la absorbe y 
se convierte el Centro en CEUTES. Esto oficialmente fue en Septiembre de 
1980, se retoma el proyecto del IRESIE y se continúa. Hubo un cambio en 
cuanto al sistema automatizado, antes se estuvo manejando en una forma 
diferente. 

Al revisar los primores índices, se vió que hay mucha dificultad 
para recuperar la información porque los programas de la computadora no 
dan esa facilidad, por eso so hicieron cambios en el sistema y se tomó 
como base los ejemplares del Educational Resources lnformation Center 
(ERIC) porque no tenía el sistema automatizado sino nada más los 
productos finales, y del RIE (Rosources in Education) se lomó corno base 
el formato para que la salida impresa de la información fuera mucho más 
fácil de consultar. /\ partir de 1981 se hicieron modificaciones al 
sistema automatizado y esos programas permanecieron hasta comienzos 
del 88, que es cuando desaparece el Ceutes y nuevamente se hacen 
cambios en el sistema automatizado. 

En ese entonces ya estaba internacionalizado un paquete para 
automatizar información desarrollado por la UNESCO, este paquete 
manejador de bases de datos se llama MICROISIS. Este fue distribuido en 
forma gratuita a todas las instituciones que lo pedían, quien tenía a su 
cargo la distribución era el CONl\CYT y había que hacer un convenio con 
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él. Entonces el CONACYT mediante una solicilud, proporcionó este paquete 
MICROISIS y durante lodo el año de 1989 y parle del 90 se trabajó 
trasladando la información de la base de dalos IRESIE, que se eslaba 
trabajando en un principio en ASE y después en DBASE, enlences se pasó 
toda la información a MICROISIS, eslo ofreció varias ventajas: 

Estar estandarizados, que había muchas instituciones que 
manejaban MICROISIS y eso permitia que el banco de datos se consullara 
por cualquier persona y donde fuera. Por otro lado, esle paquele al sor 
realizado por la UNESCO, tenía la garantía de que estaba realizado por 
expertos, por gente que había manejado documentación y revistas, 
entonces se tiene la conlianza total de que era un paquete de los mejores 
para manejar bases do datos bibliográficas, por un lado y por otro, que se 
conoce a nivel internacional y esto permito que la base de datos puada 
ser consultada igualmente en Sudámerica o en los Estados Unidos o en 
Europa y lógicamente aquí en México, en donde alrededor de 500 
instituciones, 500 bases de dalos pequeñitas que existen a nivel 
nacional, estén manejadas en este MICROIStS. Además la UNESCO 
constantemente está actualizando y mejorando et paquete y esas mejoras 
las manda a las dislinlas bibliolecas que tienen el paquelCJ con cierta 
frecuencia, enlences no existía motivo de preocupación por la parle 
automatizada con respeclo al proceso documental. 

Al comienzo, el banco de datos se había desarrollado en el CLATES y 
ta información que se procesaba llevaba mucha carga del área de la salud. 
Nunca se ha llevado el área clínica sino que se trabajaba Jnicamente 
desde el punto de vista de programas de salud, sistemas de salud, 
medicina social, educación p<1ra la S'11ur1 y todo lo roferente a educación 
médica; así se manojo por mucho tiempo y fundamentalmente eran 
revistas en inglés. 

A partir de 1981, se comenzaron a ingresar revistas en español, ya 
antes se había ingresado en ese idioma pero eran revistas muy 
seleccionadas, pero después de que se hicieron valoraciones con respecto 
al uso de In información, so concluyó que a pesar de que la m'1yor parte de 
la información estaba en inglés, la que se consullaba era en espaiíol. Esto 
motivó a que se fueran cambiando las políticas y a que cada vez so fueran 
analizando más revistas en español. 

Otro aspecto que influyó para que se integraran más revistas en 
español fue que en 1985 se hizo una investigación que consistió en 
revisar las publicaciones impresas del Educalional flesources 
lnformation Cenler (ERIC}, de Citas Latinoamericanas de Ciencias 
Sociales (CLASE), EUDISED y Sumarios de Revistas (que es una 
publicación española), y et IRESIE y se concluyó que et IRESIE era el que 
tenía más revistas en el área educativa y en espaiiol. Esto facilitó que en 
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1989, cuando desaparece el CEUTES y se retoma el progranrn en el CISE, 
se· tUviera la posibilidad de optar: por ·incluir en el IRESIE revistas 
exclusivamente e.n idiorna ·español.· Además. se dieron va·rias situaciones: 

,. .. ·'. . , .. 

E~ pri;,,·er lugar lá "may~ría de loi(üsuniins del IRESIE solicitaban 
máyor c~niidad .de información ·en idionia español dejando de lado la 
an¡¡H.za.d,¡¡. en inglés'. . . .. 

;-. E~:.s!l~imdo lugar, el CO.NACYT estaba fortaleciendo y promoviendo 
la. integración ·ae -. bases de ·datos en español y ·fundamentalmente 
me'xic·a:nas. 

. . . En tercer lugar, el ERIC se estaba ya comercializando en disco 
·compacto y esto ofrecía que se hiciera más accesible y más económica su 
consulta, entonces se decidió que ya no tenía caso seguir analizando 
revistas en inglés porque en cierta forma estaba repitiéndose 
información que ya había sido analizada en el ERIC y por eso, de 1989 a la 
fecha, el banco de datos del IRESIE liene exciusivamente revistas en 
español. 

Otro aspecto muy importante es que existe un área muy descuidada 
en lo que se refiere a información; eslo es, en lo relativo a documentos, 
ya que es bastante díficil su recuperación sobre todo en el área 
educativa, esto ha ayudado a crear una base de datos que recibe el nombre 
de IDOCED y que se está iniciando. Esta base de datos IDOCED lo que hace 
es complementar al IRESIE, ya que en el IDOCED (Indice de Documentos en 
Educación) se van a integrar los documentos, memorias de congresos, 
reportes de investigación, etc. que no han tenido amplio difusión, con el 
fin de que se puedan recuperar a través del IRESIE. 

Cuando el IRESIE fue retomado por el CISE se cambió la metodología 
de trabajo asignado específicamente para el 111ESIE a quienes se los 
pagaba como honorarios. Esas personas eran especialistas en el área 
educativa pero tenían otros trabajos y eso lo tornaban corno algo 
adicional, como horas extras; se llevaban las revistas a sus casas, las 
trabajaban fuera y las regresaban ya analizadas. Ya el el CISE, el Rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UN/\M), que en ese tiempo 
era el Dr. Rivera Serrano, apoyó con un millón de pesos que sirvió 
fundamentalmente para pago de personal, porque el lf1ESIE nunca tuvo un 
personal exprofeso pnra el programa sino que siempre se estuvo 
trabajando con profesionales que hncian el análisis de la información que 
es lo más fuerte, porque el técnico en computación siempre lo ha habido y 
hasta la fecha es la Señora María del Carmen Gil Rivera, pero a los 
analistas se les pagaba por honorarios. 
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Así se trabajó hasta el 88, cuando la Universidad atraviesa por una 
crisis y suspende la ayuda que se llamaba pagos por honorarios 
profesionales y por consiguiente se suspendió a las cuatro personas que 
hacían el análisis de información. Logicamente eso repercutió porque si 
no había quién hiciera el análisis no se podía avanzar. Entonces se 
continuo dando consulta a través del IRESIE, pero ya no se alimentaba el 
banco de datos, hasta 1990 fue cuando realmente se retomó el análisis de 
la información y se trabajó con personal de servicio social que fue la 
alternativa que se tuvo que optar porque no se contaba con recursos 
económicos. En eso año trabajaron solamente cuatro personas durante un 
primer período de 1990 y dos más estuvieron a finales del 90 y 
principios dol 91 es imporlante recalcar la labor que realizó durante 
mucho tiempo una persona que también hizo el servicio social en el 
programa, y que comenzó a trabajar on ol año de 1985 justamente corno 
una investigación en la que se comparaba el IRESIE con otros bancos de 
datos. El fue uno de los pilares en cuanto a servicios porque era el que se 
encargaba de dar el servicio de recuperación de artículos que se sigue 
dando en la actualidad dentro del departamento de servicios en el mismo 
CISE. 

Actualmente, trabajando para el IRESIE se encuentran la 
Coordinadora, Lic. Ma. Angela Torres Verdugo, cuatro analistas y desde el 
mes de Enero participa en el análisis la DGAPA (Dirección General de 
Personal Académico), que está contribuyendo con cincuenta artículos al 
mes, por otro lado, está el área de automatización en la que se encuentra 
Ma. del Carmen Gil Rivera y que es la que se encarga del ingreso de la 
información y de dar el serv1c10 de búsquedas bibliográficas 
retrospectivas. Desde ll~c'l muy poco tiempo también se está dando el 
servicio de búsquedas retrospectivas en el ;:írea de servicios de la 
biblioteca del CISE, existe otra área de recuperación de los artículos y la 
secretaria que apoya, pero que no es específicamente trabajadora del 
programa. (Ver esquema 1, p.26). 

Hasta el momento, ya con el cambio de la información a MICROISIS, 
la Universidad de Colima comenzó a trabajar en los discos compactos en 
convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Ingeniero 
Gustavo Flores, que trabaja en la SEP, deciden que el IRESIE forme parte 
de este disco compacto. A partir de eso se trabajó en el traslado de la 
información al disco en los formatos que se pedían en Colima y se envió 
toda la información (se mandaron alrededor de 37,000 referencias). En 
Colima lo integran al primer disco compacto que se llamó Bancos 
Bibliográficos Mexicanos y comenzaron a distribuirlos, en primer lugar, 
en forma gratuita a nivel nacional. Al año se evaluó lo que había pasado 
con este disco, por lo que se llegó a la conclusión de que se debía editar 
en un disco único el IRESIE. Esto hizo que la Universidad de Colima y el 
Director General de Intercambio Académico presentaran el proyecto al 
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director del CISE y luego al Centro de Cómputo de la UNAM, para que 
hubiera el apoyo y se pudiera editar en disco compacto sólo el IRESIE. 

"Desgraciadamente no hubo el apoyo económico a nivel de la UNAM, 
lo que hizo que la Universidad de Colima y la Dirección General do 
Intercambio Académico lo editaran en disco compacto. 

Efectivamente, Colima en conjunto con la SEP, a través del lng. 
Gustavo Flores que estaba en la Subsecretaría de Educación Superior 
Científica y Tecnológica, dieron el apoyo económico para que saliera el 
disco compacto exclusivo del IRESIE. 

En la actualidad se está trabajando en la distribución del disco y se 
espera reinvertir el dinero que se gane para contratar personal que pueda 
actualizar el banco de datos. 

2.2 FINALIDAD DEL SISTEMA IRESIE. 

El objetivo inicial del Indice de Revistas de Educación Superior e 
Investigación Educativa (IRESIE), es posibilitar a los usuarios el acceso a 
la información en una forma oportuna, ágil y precisa pero no sólo era la 
información que se encontraba en una biblioteca, sino en un conjunto de 
bibliotecas del área educativa. 

"Por otro lado, se puede observar que muchas biblotecas tienen sus 
propios presupuestos para la adquisición de revistas y que se gastan muy 
grandes sumas en ello, pero esas bibliotecas son exclusivamente para su 
grupo de usuarios. Entonces, eso hacía que hubiera hasta cierto punto un 
desperdicio de recursos porque se usaba mucho presupuesto y eran pocos 
los usuarios que podían acceder a la información y muchos usuarios de 
provincia ni sabian que existían esas bibliotecas, y mucho menos tales 
títulos de revistas de los que en ellas se manejaban. 

En ese sentido, el IRESIE se convirtió en un instrumento para difundir 
la información que existe en muchas bibliotecas y esto incluso ha 
permanecido y en ese aspecto el sistema IRESIE sí ha cumplido su 
objetivo inicial. •n 

El objetivo sigue siendo básicamente el mismo, con la diferencia de 
que antes la dilusión de la inlormación se realizaba a través de un 
formato impreso del Indice de Revistas de Educación Superior e 
Investigación Educativa, (este lormato impreso del IRESIE se publicó a 

22 Enlrevisla realizada 3 la Lic. Ma. Angola Tarros V. Abril 7, 1992. 



22 

partir de 1979 hasta Noviembre o Diciembre de 1987, en total fueron 72 
los números que se publicaron) y ahora se hace a través del disco 
compacto o de las orientaciones realizadas en la biblioteca del CISE. 

Norma Georgina Gutíerrez, analista del sistema IRESIE, plantea que 
el objetivo actual de este es: "Mantener un banco de datos actualizado en 

- información sobre revistas en investigación educativa y superior y en 
educación superior."23 

Desde otra perspectiva, el IRESIE tiene como propósito fundamenta\ 
apoyar a la comunidad científica nacional e internacional que se dedica a 
la investigación, docencia, planeación y administración de la educación, 
mediante la provisión de información pertinente y actualizada. 

Para cumplir con este objetivo, un equipo de profesionistas y 
técnicos se han abocado a la tarea de localizar, seleccionnr, analizar, 
resumir, almacenar y difundir la información que sobre diferentes 
aspectos de educación, investigación educativa y disciplinas alines se 
publica. 

Resumiendo, se puede decir que el objetivo general del IRESIE es: 

Apoyar el desarrollo de la investigación, planeación y 
administración de la educación, propiciando la actualización permanente 
de investigadores, docentes, prolesionales, estudianles y del usuario en 
general. 

"Los objetivos especificas son: 

-Formar un banco de información especializado en el área 
educativa. 

-Difundir la información que sobre educación se publica en revistas 
mexicanas y extranjeras. 

-Proporcionar el serv1c10 de búsquedas bibliográficas 
especializadas obtenidas en lorma automa\izada. 

-Proporcionar, mediante fotocopias, los artículos registrados en 
los índices, cuando los usuarios lo requieran. 

-Promover y fortalecer la cooperación interinstitucional."2 4 

Para lograr sus objetivos, el IRESIE contiene análisis sobre todos 
los aspectos de la educación superior, muchos de educación media y_ 
algunos de educación elemental. 

23 Enlrevista realizada a la Lic. Norma G. Gutiórrez. Abril. 1992. 
24 Tarros, V. Q¡¡__cil. p. 63-68 
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Todos los artículos que se ingresan en el IRESIE deben ser 
registrados, analizados, codificados y capturados para poder ser 
integrados al banco de datos. Para lograr lo anterior, las bibliotecas o 
instituciones que poseen las revistas las envían al CISE mediante 
diversos métodos: suscripción, canje o donación. De todas las revistas se 
seleccionan las más utiles para el banco de datos. Así, se les da 
preferencia a las que traen articulas sobre educación superior, se loma 
en cuenta la periodicidad de las revistas, se les da más importancia a las 
publicaciones realizadas en México y Latinoamérica; y se busca que la 
editorial que las publica tenga cierto prestigio, así como el prestigio de 
la institución responsable de la publicación. 

Norma Gulierrez seiialó que: 

"Existen una serie de criterios establecidos en un documento que 
funciona desde hace mucho. Los criterios que se siguen para el ingreso de 
artículos son: que depende de la calidad de la revista y esto se puede ver 
en función del comité editorial, de la institución responsable de la 
publicación, de los autores que colaboran en la revista con sus artículos 
e incluso hasta de la presentación misma en términos formales. 

Otro aspecto que se toma en cuenta es la periodicidad de la revista. 
Generalmente se sigue el criterio de que no se analiza el primer número, 
a menos que la temática de este sea muy trascendental, pero 
básicamente depende del contenido que tiene. Es decir, qué tan 
actualizado está, qué tan profundamente es tratado el contenido y qué 
tanta aportación puede significar para el momento en que se analiza."25 

Por su parle, Ma. t\ngela Torres (responsable del sisle1na IRESIE), 
comenta que "desde 1986 más o menos se comenzó a elaborar un manual 
de políticas y procedimientos que constantemente se ha ido actualizando. 
En este manual se dan los criterios y lineamientos para la selcción de los 
artículos, fundamentalmente se seleccionan los artículos que tienen un 
buen nivel de contenido, que traten sobre educación superior; en algunas 
ocasiones se anulizan también artículos de educación media y básicn; se 
evitan en lo posible los artículos muy localistas y en cuanto a la forma 
física, que tengan un mínimo de dos hojas. Con respecto a los artículos 
superficiales se desechan, en diversas ocasiones y dado que el análisis 
queda al criterio del analista en algunos casos si se analizan y pueden 
ingresar. 

No existe lanla rigidez en lo referente a la selección de los 
artículos porque cuando se realizaron las reuniones periódicas de los 
analistas, se llegó a la conclusión de que la información mediocre, hasta 

25 Gutlérrcz, N. lb.Ld. 
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cierto púnto; es· producto de algunos autores mexicanos y esto va a dar 
una .visión de ·cómo están dando la investigación educativa aquí en el país 
y de la calid¡¡d de las revistas, ya que si una rovista está publicando un 

··artículo: niuy superficial, también la revista está perdiendo calidad; todo 
esto ha.·hecho· pensar que por lo menos durante algún tiempo se van a 

. ségúir ;ánalizando, porque esto es parto también de una evaluación de 
contenido.' de revistas.''26 

< .. En ,co¡iclusión para realizar los análisis de las revistas sn debe: 

:···:·•;.:~.Registrar los datos de la revista en una tarjeta del Kárdex y en las 
·hojas .de captura de los resúmenes. Los datos que deben registrarse son: 
•título, volumen, número, mes y año, en algunas ocasiones la institución 
responsable y: algunas características de la revista o de los artículos. 

-Seleccionar los artículos que se van a analizar de acuerdo a los 
criterios antes mencionados. 

-Leer con suma atención los títulos, subtítulos, autor(es). 
resúmenes (cuando aparecen}, conclusiones y en general todo el articulo 
tratando de resumir los conceptos y aspectos más importantes del 
contenido. 

Cuando el artículo contiene bibliografía muy amplia o sobresaliente 
se incluye algo referente a la misma en los resúmenes analíticos. 

-Se le asignan identificadores, descriptores o temas que definan o 
correspondan a cada artículo. Los temas que se les asignan son 
seleccionados de la lista de un vocabulario que se maneja en el IRESI E; en 
caso de no encontrarse los temas apropiados a determinado articulo en el 
vocabulario controlado, se buscan nuevos temas en los tesauros del ERIC, 
en el de la UNESCO, o en el tesauro Colombiano de la educación. 

-Cuando el análisis ha sido aceptado, se registran on formatos do 
captura los datos de cada artículo seleccionado, número ele páginas, 
idioma en que aparece el arlículo. icJontificaclores y temas con las claves 
do numeración que aparecen en el vocabulario controlado del tnESIE. 

-Se saca fotocopia de la portada de la revista y del índice de la 
misma en el cual se marcan los títulos de los artículos analizados. En los 
títulos de los artículos que no se analizaron se describe brevemente el 
motivo por el que no se hizo; estas fotocopias se engrapan a los formatos 

26 En1revisla realizada a la Lic. Ma. Angola Torres V. Abril 7, 1992. 
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de captura que contienen todos los artículos analizados y se entregan 
para su captura. 

-Con cierta frecuencia se hacen reuniones con los integrantes dol 
equipo de análisis para comentar las dudas o problemas que hayan surgido 
d_urante el análisis de las revistas y para decidir sobre el ingreso do 
nuevos identificadores o temas que no se hayan incluido en el vocabulario 
controlado con anterioridad. 

Considero que todo el proceso mencionado con anterioridad es muy 
importante y es una muestra significativa de que en el tRESIE se trabaja 
con dedicación, por lo que los análisis que se encuentran en su baso de 
datos son de calidad. /\demás esto permite observar que el anúlisis de los 
artículos es la parte más fuerte dentro del trabajo del IRESIE y que sin 
llevarse a cabo no es posible continuar con el banco. Es por eso que 
considero que debe darse una mayor difusión al IRESIE, para que se 
vendan los discos del banco de datos y se siga enriqueciendo el sistemn, 
ya que es un instrumento muy valioso para cualquier persona que se 
interese en el ámbito educativo. 

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que dentro del sistema 
IRESIE se analizan un gran número de revistas de prestigio que son muy 
utiles pnra la realización de diversas investigaciones que tengan que ver 
con aspectos educativos. 

Hasta el momento, algunos títulos do revistas que se analizan en el 
IRESIE son los siguientes: 

Perfiles educativos (México). Revista de educación superior 
(México). Enseilanza más aprendizaje (México), Educación (Cuila). Revista 
interaméricana de educación (México, es publicada por la OEA), Revista 
colombiana de educación (Colombia), Investigación educativa (México). 
Cuadernos de psicología (Colombia), Revista cubana de educación (CUB/\), 
Educación superior contomporánea (Venezuela), Estudios pedagógicos 
(Chile). Universidad futura (México), Acta sociológicA (México). Revista 
de la Universidad de México (México), Renglones (México), Perspectivas 
docentes (México), Psicología y sociedad (México). Revista esparíola de 
pedagogía (España). Docencia (México), Cuadernos de educación 
(Venezuela), etc. 

Estas son algunas de las revistas más significativas que se 
analizan para el IRESIE, aproximadamente existen 550 títulos de revistas 
para análisis en el banco; actualmente sólo se analizan revistas on 
español. 
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,;Hasta Septiembre de. 1991, la cobertura· lingüística. iota! ·de las 
38,733 referencias qUe "integran el banco de datos es la siguiente:_ 

65% en inglés, 
32°io en español y 

3% en otros idiomas.•21 

27 tRESIE. Versión disco compacto, &SJll)¡l !1jstórica lJNAM-CISE IRESIE, México, 
·. 1991 . 
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Una . vez seleccionada, analizada, clasificada, ·registrada, 'y 
codificada la información, se ingresa a el banco de datos IRESIE. 

"Para el ingreso, procesamiento y salida de la información dul 
sistema automatizado se cuenta con los siguientes archivos: 

El archivo maestro, que constituye propiamente la base de datos. y 
que al momento cuenta con más de 37,300 referencias·, bitiliógráficas · 
almacenadas desde 1979 a la fecha. · 

El archivo de temas, integrado por 870 registros y que 
corresponden a las palabras claves o descriptores bajo las cuales se 
han clasificado los artículos. 

El archivo de titulas de revistas, que consta de 486 registros y 
corresponde a la totalidad de títulos de revistas con sus respectivas 
claves, las siglas de las bibliotecas en donde se encuentran y el 
registro de la biblioteca en la que se analizó. 

El archivo de bibliotecas y el archivo de idiomas. 

Para el procesamiento 
siguientes actividades: 

1.- Actualización de 
bibliotecas e idiomas. 

2.c Captura 
base de datos. 
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· Se respalda la infÓrmaCión,· que con:siste en :agregar el archivo de 
captura bimestral al archivo maestro y p'asar' la información a discos y 
cinÍas. magnéticás.•28 · · 

c·ada registro o listado que se le da al usuario contiene: autor, 
tftúlo ·del .. artfculo, fuenté, volumen, número, año, los ternas, 

.. identificadores geográficos, un breve resumen (si es un artículo que so 
anal.izó después de 1987) y la biblioteca donde puede ser localizado 
dicho artículo. 

"Los· esfuerzos por automatizar el IRESIE se iniciaron en el año de 
1979, en una minicornputadora PDP 11/40 con memoria de 32 kbytes, 
sistema operativo RT11 y periféricos mínimos (SIC) 3 terminales de 
video, una impresora y una unidad de discos RK05, se utilizó el lenguaje 
de programación nativo de esa computadora (Basic Plus). 

En cuanto a la estructura de los archivos y la consulta de· la 
información se tenían limitaciones. 

En 1980 la adquisición de una rninicomputadora PDP 11/34 con 
128 Kbytes, un sistema operativo RSX11 M, más equipo periférico 
(unidad de cintas magnéticas, discos RK07) y la experiencia de un año 
sirvieron para diseñar una nueva estructura do la base de datos, la cual 
se mantuvo hasta 1988. 

Esta estructura estaba conformada por un archivo maestro que 
contenía todos los datos de la referencia bibliográfica a base de claves 
y campos con datos completos. En archivos secundarios se almacenaban 
los: títulos de revistas. ternas, idiomas, bibliotecas, países, resúmenes, 
los cuales se relacionaban con el archivo maestro a base de claves. 

Se contaba además con un archivo eventual, que tenía tas mismas 
características que el archivo maestro, cuya función era capturar la 
información cada trimestre, una vez valorada esta información se 
anexaba al archivo maestro. 

Esta nueva estructura posibilitaba consultar la información por 
varias llaves: ternas, autor, título de la revista, idioma, biblioteca, etc., 
así como para obtener los listados originales para la edición del índice 
temático, de autores, relación de títulos de revistas analizadas, de 
ternas y el índice numérico (sección principal a la que remitían los 
demás índices). 

28 Torras, V. QJLCil. p. 71-72 
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El año 1989 fue un año muy importante para el IRESIE, ya que la 
disponibilidad de equipo do cómputo de alta tecnología y del paquete 
MICRO-ISIS, diseñado por la UNESCO y distribuido en forma gratuita a 
nivel internacional, permitieron rediseñar nuevamente la base do 
datos.·29 

Ma. del Carmen Gil plantea que: 

"El traslado de la información (37,367 registros) del sistema 
desarrollado en el CEUTES al paquete MICRO-ISIS, se realizó en varias 
_etapas: -primero se transportó la información que residía en la PDP 
11/34 a una miciocomputadora IBM mediante un programa de 
comunicación', lo cual implicó seccionar la información en cuatro 
archivos -de ·aa caracteres, ya que Ja longitud completa de cada registro 

- era de 256. 

En la siguiente etapa se formó una baso de datos en el paquete de 
programación Dbase 111 Plus (manejador de bases de datos relacional). 

Posteriormente se transportó Ja información do Dbaso 111 Plus a 
MfCRO-fSIS, para olio so contó con la asesoría del Centro de 
Información Científica y Humanística (CICl-f) de Ja UNAM, en donde se 
habían desarrollado programas de transferencia para sus propios 
bancos. En esta fase se realizaron los siguientes pasos: 

1 o. Se generaron con Dbaso 111 Plus archivos con etiquetas 
indispensables para identificar cada campo en MICRO-ISIS. 

2o. Se definió la base y archivos auxiliares en MICRO-ISIS. 
3o. Se importó Ja información a MJCRU-ISIS por medio de los 

programas proporcionados por el CJCH. 
4o. Se revisó Ja información para verificar su fidelidad en la 

transferencia tanlo do la POP 11/34 a la microcomputadora, como la de 
Dbase 111 Plus a MICRO-ISIS. Se encontraron algunos registros 
afectados, los cuales fueron corregidos. 

So. 1\1 intentar trasladar vía cable la información a una 
computadora con mayor capacidad de memoria principal y un disco duro 
con el doble de capacidad ele memoria auxiliar se encontraron problemas 
por incompatibilidad entre las microcomputadoras, esta situación se 
resolvió de la siguiente manera: 

a) Se respaldó la información en diskettes de 5 1/4, ya que era la 
unidad de disco flexible con la que contaba la microcomputadora IBM 
modelo BPM. 

29 Gil Rivera y Torres V. "El IRESIE: Un sistema de Información que apoya la 
docencia y la invcsligación_ educaliv~". _t~·- ~?·26 
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b) Se trasladó la base a otra microcomputadora, de la cual se hizo 
otro respaldo en diskettes do 3 1/2, ya que la nueva computadora tenía 
la unidad de disco flexible de ese tamaño, y 

c) Con el segundo respaldo se trasladó a la microcomputadora IBM 
modelo 55, en la cual quedó almacenada la información. 

60. Se volvió a revisar la información para asegurarse que en los 
registros no hubiera errores, encontrándose éstos en un bloque de 750 
registros, los cuales fueron recapturados. 

7o. Con la seguridad de que la información estaba correcta, se 
realizó la inversión de la tabla. Los campos seleccionados para este 
proceso fueron: titulo de revista, autor, temas y aiío de análisis. 

So. Por último se realizaron varias pruebas, las cuales fueron 
satisfactorias y se liberó el sistema." 3 O 

En el año 1990, el l1ecl10 de encontrarse el banco normalizado y en 
un manejador de bases de datos con cobertura internacional, como lo es 
el MICRO-lSIS, posibilitó el realizar un convenio con la Universidad de 
Colima y fa Secretaria de Educación Pública, a través de la 
Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Científica para que 
se editara en disco compacto. 

Actualmente el lRESIE se encuentra editado en el segundo disco de 
Bancos Bibliográficos Mexicanos. 

Se puede consultar el banco a través de las siguientes entradas.: 

-Por autor, titulo de la revista y por tema. . . 
-Por palabras específicas en el campo del resumen y de título del 

.. artículo. · 
-A· través de relaciones lógicas ell tre las· palabras definidas . 

. -Restringiendo el resultado de la búsqueda a un pedodo -o año 
determinado• 

Mediante el disco de M!CRO-ISIS se puedeconsulta~ la. base de· 
. datós IRESIE de la siguiente manera: 

: "Al teclear IRESIE y ENTER aparecerá e~ la ~a~taUa el rocu~dro 
del sistema MICROCDS/IS!S de fa UNESCO, el cual se utilizará para 
realizar las consultas. . .. · .. . . 

A continuación presione cualquier tecla para que aparezca '.el. ri1enú 
general de recuperación de información. Al entfar al . sistema 
MICROISIS, se abrirá la base de datos IRESIE. 

30 Gil, R. QJLQl. p. 26·27 
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Una vez instalada la base deseada, será. posible iniciar la 
consulta, haciendo uso de las siguientes opciones: 

·e- Cambiar baso de dalos. 
L- Cambiar lenguaje de diálogo. 
F- Cambiar forrnalo de despliegue de información. 
R- Listar expresiones de bJsqueda realizadas. 
G- Ejecutar búsqueda(s) anterior(es). 
S- Formulación de búsqueda. 
T- Despliegue de términos del diccionario. 
D- Despliegue de información de última búsqueda, 
X- Menú anterior. 

(L)- CAMBIAR LENGUAJE DE DIALOGO. Con esta opc1on podrA 
cambiar el idioma de los menús y diálogos del sistema, mas· no ·e1 
idioma de la información. Los idiomas disponibles son: 

P= PORTUGUES 
S= ESPAÑOL 
E= INGLES 
F= FRANGES 

Para seleccionar el idioma, debe pos1c1onarse en la opción 
deseada y pulsar ENTER o teclear la letra equivalente al idioma de 
diálogo al cual se desee cambiar. 

(F)- CAMBIAR EL FORMATO DE DESPLIEGUE DE INFORMACION. Si 
desea agregar un nuevo formato de despliegue, diséñelo en un editor de 
texto y sustitúyalo por el nombre del archivo maestro. 

En caso de que desee un desplegado de la información sin resumen 
deberá teclear (F) y luego la tecla F6. En este caso desaparece el 
formato anterior y deberá teclear @FOR2. 

(R)- LISTAR EXPRESIONES DE BUSQUEDAS REALIZADAS. Después de 
realizar búsquedas por via diccionario o vía expresión booleana, el 
sistema va almacenando las consultas, las cuales pueden ser 
desplegadas en la pantalla presionando la tecla "R" corno se presenta en 
el siguiente ejemplo: 

CNJ 

1 
2 

BASE DE D/\TOS 

IREStE 
BACMEX 

HITS BUSOUED/\ 

344 
246 

CUHfllCULO 
EVALUACION 
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En el ejemplo anterior: 

CNJ: Representa el no. de la búsqueda realizada. 
BASE DE DATOS: Es el nombre de la baso do datos donde se ,realizó 

la consulta. 
HITS: Número de registros localizados en la base de datos. 
BUSQUEDA: Estrategia de búsqueda. 

(G)- EJECUTAR BUSOUEDA(S) ANTERIOR(ES). 

La opción "R" (listar expresiones de búsquedas realizadas) y "G" 
(ejecutar búsquedas anteriores) luncionan paralelamente. Con la opción 
"R" usted podrá ver el listado de las búsquedas anteriores. 

Si desea repetir alguna búsqueda de las ahí mencionadas, presione 
la letra (G). El sistema pedirá et CNJ que será el número de la búsqueda 
deseada. Aparecerá en la pantalla la estrategia correspondiente al CNJ 
solicitado. Presione ENTER para quo se ejecute la búsqueda. Si el 
resultado es mayor que cero presione la letra D, para desplegar la 
información. 

(S)- FORMULACION DE BUSQUEDA. Al seleccionar esta opción 
aparecerá ,una ventana con las siguientes opciones: 

E- VIA EXPRES. BOOL. R- SECUENCIAL 

Usted puede seleccionar cualquiera de estas opciones tecleando la 
letra equivalente, o posicionándose con flechas en la opción deseada. 

E- VIA EXPRES. BOOL. 

Para poder consultar VIA EXPRESION BOOLEANA, necesitará usar 
los operadores lógicos AND, OR, y NOT, que en MICRO-ISIS so 
representan con los símbolos '.+.', respectivamente; de tal manera que 
si se desea buscar una o varias palabras y que todas estén contenidas 
en un mismo registro, deberá usar el operador lógico • (AND), que indica 
intersección. 

EJEMPLOS: 

EV ALUACION'CURRICULO'UNIVERSIDADES 

ALVAREZ'MANILLA'JOSE'MANUEL 

Podrá hacer uso de paréntesis cuando se trate de más de, un 
conjunto de búsquedas: 



(LATA~l'PABLO) (EDUCf\CIQN'ADULTOS) •. 

Si usted realiza la· búsqueda: 

· <· ·::·· .. · p~c)¡;~~~r1~P.~~wr8~d' ;e; ·•< · ··· · · · 

··::~::;~~f<~:~~~~·~1!1i~~~~~~t?~,!~1.i~~~;!~i~~ 
. , . ' ' -·,;-;-, .'~'.;,:¿,, ::._:';<: ·'.~ ,·;.<.{ ' .. . '~': 

si si{ieaÍi~~ j(b~~,~~~d~::i'.f Y .'·~: ¿' .. ·~·~¿; . ;• · i• .· •· o. ·~ ;•• . 

'·FltJflt-J91AMIENtO~PL~NEACION .. ¡ L~ . 
En ~~le casd, el. sistema 'buscará<todos lós régistr~s en donde 

aparezca la palabra financiamiento; peró no ihclu.irá · IÍ:is qÜé' contengan 
la palabra planeación. · · · 

Con los operadores antes vistos, pueden hacerse otras 
combinaciones, por ejemplo: 

(EVALUACION'DOCENTES) + 
(EVALUACION 'DOCENTES) 

(EDUCACION'SUPERIOR) 
UNIVERSIDADES 

Con el símbolo $ entre dos palabras separando por un espacio en 
blanco buscará que las dos palabras se encuentren juntas en un mismo 
registro. 

Por ejemplo: 

PROCESO$ ENSEÑANZA$ APRENDIZAJE 

Así mismo este signo $ pegado a la raíz de. una palabra buscará 
todas las ocurrencias que inicien con la raíz indicada. 

Ejemplo: 

EVALUA$ 

De la cual obtendremos un reporte. coma· 

CNJ (no. de la búsqueda realizad~)13: EV~L~A:¡; ; 

P= 7951 EVALUACION 
P= 7 EVALUACIONES 



p;. 31 EVALUAR 
P=. 171 EVALUATING 
P= 1365 EVALUATION 
P= 90 EVALUATIONS . 
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T =·9615-#13: .EVALUA$ .. r.:: 9615'#13: #14 · · 

· consu~~r:~1~cyn~~(~~~Yi~.1 ;~!1~1~~1~e 1~~ú~~t~~ªif§~i;?r~¡~~· ~bÜ~~Jl~~~ 
· nún1~ro qt.i13,s~:·i~gique:.;: · : .z• . ~ ··: >, , : • · O •··· 

¡.-.-e 

... <(rF DESPLIEGUE DE'·TERM.INOSDELDICCIÓNARIO: ,Esta.opción, 
ofrecerá ·e·n :panfalla ''las palabras.· a::trav¡3s de las cuales· podemos 

.récuperar información. · · ·· 

. Al ejecutar esta función, el sistema le pedirá que indique la clave 
. o letra con la que iniciará el despliegue del diccionario. Si se quiere 
buscar esta palabra dentro de la base de datos deberá oprimirse la letra 
"S" y así sucesivamente para cada una de las palabras que se deseen. 

Si se desea la intersección de dos o más palabras haga el 
siguiente proceso: 

Oprima "S" para la primera palabra. 

Vuelva a teclear "T" y en donde aparezca la otra palabra deseada 
teclee el signo 

Si busca la umon haga el mismo proceso pero use el signo + 
(caracter que representa la unión en MICRO-ISIS). 

O bien, si busca la exclusión, utilice el signo ' o su equivalente en 
la tabla ASCII que es 94. 

Para ejecutar la búsqueda formulada oprima X, aparecerá(n) en 
pantalla unicamente la(s) palabra(s) seleccionada(s), posteriormente 
pulse ENTER. Momentos después aparecerán una serie de datos que 
indican el número de palabras y el número de registros que la contienen, 
así como el total de registros localizados. 

(D)- DESPLIEGUE DE INFORMACION: 

La información aparecerá en pantalla, y en la parle inferior 
aparecerá un menú desde el cual los registros podrán ser manipulados. 



S~ Siguiente 
A-Anterior 

U- Ultima 
P- Primera 

T- Terminar 
M- Marca/Des 

1- Imprimir 
±.-.Salta ±. n 
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NOTA: La opción ± sirve para avanzar o retroceder un determinado 
riú_mero .de registros, si se desea avanzar teclee el signo + e indique el 
número· de ·registros que se desea avanzar, para retroceder es el mismo 
caso·. PE:!ro :.utilizando el signo -

opción M "Ml\RCAR/DESMARCAR", sirve para marcar los 
de interés con el objeto de imprimir sólo los deseados. 

· La ·opción 1 "IMPRIMIR", permitirá imprimir la búsqueda complotn, 
registros marcados, o bien un rango secuencial de fichas . 
. Una vez seleccionada la opción, el sistema le pedirá el nombre del 

archivo, si usted desea guardar la búsqueda para editarla 
posteriormente en un procesador de textos, deberá asignar un nombre de 
archivo que no exceda de seis letras. 

El archivo se grabará on In unidad que usted específique. 

EJEMPLO: 

B- SECUENCll\L F- REG. Ml\RCADOS A-RANGO 
NOMBRE DEL ARCHIVO/\: EVALUA. TXT 

En el ejemplo anterior: la letra /\, es la unidad en donde se grabará 
la información; EVALUA es el nombre del archivo y TXT es la _extensión, · 
la ·cual no deberá exceder de tres caracteres. 

Recuerde que so debe teclear un punto entre el nombre del archivo 
y la extensión. 

Si desea hacer directamente la impresión sin guardar la 
información en un archivo, cuando el sistema le solicite el nombre del 
archivo escriba PAN. 

Previamente verifique que su impresora este encendida, en. línea: y 
contenga papel suficiente para realizar la impresión. ·-. .... ··:: .• 

Si su consulta fue vía búsqueda secuencial, la ·impresión se· hará 
de la siguiente manera: 

Después de especificar unidad, nombre del archivo o impresión 
directa PAN, el sistema preguntará el "rango (MFN MFN)", en donde se le 
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indicará el .. núrnero del primero y último registros que de'sea imprimir, 
dejando un espacio en blanco entre ellos. Presione ENTER" 31 

· Ótr~ rnaíle~~- de consultar el IRESIE es mediante el. Indice impreso, 
el ,cual''s.e publicaba desde 1979 hasta Diciembre d.e '1987: En total 

. fueronJ2 lqs:«ÍÜíJTieros que se publicaron, en esos índices impresos. se 
encontraban:Jas: siguientes secciones: 

- :'INDÍCE{TEMATICO: Está organizado por ternas en orden alfabético y 
con-tiene_:IÓs títulos de las referencias y los números de acceso 
respectivos. 

INDICE NUMERICO: Es la sección principal.contiene las referencias 
completas de los artículos en orden progresivo del número de acceso y 
en o·rden alfabético de los títulos de las revistas. Además en cada 
referencia se especifican los siguientes datos: autor, título del 
artículo, título de la revista, país de procedencia, volumen, número, 
páginas, fecha de publicación, ternas, identificadores y resumen. 

INDICE DE AUTORES: Se enlistan alfabéticamente por apellidos; el 
primero y el segundo autor de los articules registrados, con sus 
respectivos números de acceso. 

RELACION DE PUBLICACIONES PERIODICAS ANALIZADAS: Se 
presentan en orden alfabético los títulos de las revistas analizadas con: 
el país de origen; las siglas de la biblioteca o bibliotecas en la red en 
las que pueden ser consultadas y/o reproducidas; volumen; número y 
fecha de publicación correspondiente. · · 

DIRECTORIO DE LAS BIBLIOTECAS DE LA RED: Se refieren a las 
direcciones, números telefónicos y horarios de servicio de las 
diferentes bibliotecas que integran la Red del IRESIE. 

Para obtener información específica sobre algún terna mediante 
los índices impresos, se debe localizar en el índice temático el tema 
más apropiado al que se desea y debajo de ese tema se encontrarán 
agrupados los títulos de los artículos con su número de acceso 
correspondiente. Se debe anotar el número de acceso de la referencin. 
que se desea consultar. 

Con el número de acceso se debe consultar el índice numenco en 
el que se encontraran los datos completos de la referencia -
bibliográfica, los ternas y su resumen. 

31 r.1ANUAL DE MICROISIS rAnA COMSULTAn lnESIE y OACMEX, versión di5CO 
compacto, 1991. 
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Si. se .b.uscari los artículos de un autor do terminado, se debe 
remitir al indice de autores, se anota el número de acceso para 
localizarlo en la sección del indice numérico. 

Si se buscan los artículos de una revista determinada, se debe 
verificar si está registrada en la relación de publicaciones periódicas 

.analizadas. Posteriormente se debe remitir a la sección de índice 
numérico, en el cual los títulos de las revistas con sus respectivos 

·artículos aparecen en orden alfabético. 

En la sección llamada RELACION DE PUBLICACIONES PERIODICAS 
ANALIZADAS, consulte las siglas de la institución que tenga la revista 
en la que aparece el articulo que se desea. Ya con esa información se 
debe consultar el DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS DE LA RED, en la que se 
encontrarán el desgloso de las siglas y la dirección de cada una de las 
bibliotecas. 

Otro método de acceso al IRESIE, es mediante el servicio de 
BIBLIOGRAFIAS RETROSPECTIVAS ESPECIALIZADAS qua consiste en 
solicitar cualquier tema ya especificado para que se localicen los 
artículos que existan sobre el mismo dentro del IRESIE. Es decir, se 
solicita "X" referencia sobre un tema especifico, sobre un autor 
determinado, o sobre alguna revistn en püitícular, se hace la búsqueda 
en la base de datos y se le entrega al usuario un listado con las 
referencias bibliográficas de los artículos que aborden el tema que se 
está solicitando; los temas deberán seleccionarse de acuerdo al listado 
del vocabulario controlado que se utiliza en el IRESIE. 

"La información so recupera on forma automatizada do la baso do 
datos IRESIE. 

Existen diferentes modalidades del servicio: 

1.- Bibliografía exhaustiva sobre un tema general, por ejemplo 
"Evaluación del aprendizaje". 

2.- Bibliografía sobre un tema más ospecifico, por ojomplo: 
"Evaluación del aprendizaje en las Universidades de México", en este 
caso se requiere de una estrategia de búsqueda que combine los tres 
temas. 

3.- Bibliografía sobro un terna general, pero con restricciones de 
idioma y fecha de publicación. Por ejemplo: Evaluación del aprendizaje 
pero exclusivamente lo publicado en español y a partir de 1981. 
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4.- Búsqueda bibliográfica dé Íos .artículos escritos po'r. un•autor, ' 
determinado y que se ánalizaron en el IRESIE. Por ejemplo, los artículos 
escritos p_or. Pabl~, Nerúda:~s 2. ' · ' · · ·-- ' ··-

El s~rvicio de bú~q~edtis bibli~gráficas ret;d~pecliJa~ ~u~d~ \ 
hacerse mediante el banco de datos en la cÓmputadora ci'.en: los' listado,s . 

. que aparecen en los. archivos, del IRESIE., Si la információn.'que ,se 
. requiere es de aiios anteriores a 1987 también se puede ilevar a 'Cribo ia 
consulta mediante los índices impresos del IRESIE qUe 'contier1en 
información. hasta· ese aim. · ·-

El costo de las búsquedas realizadas en la computadora es 
aproximadamente de: 

100 referencias bibliográficas por $20,000. Si existen más de 
100 referencias se cobran otros $20,000 por el resto de referencias 
encontradas existen temas tan amplios que tienen hasta 900 6 1000 
referencias (dato tomado de la entrevista realizada a Ma. del Carmen 
Gil, encargada del proceso automatizado del IRESIE). Esas referencias 
se cobran al mismo precio no importando la revista de la que provengan 
o el idioma en el que se encuentren. 

Después de que se entrega la bibliografía al usuario, éste la 
revisa para hacer una selección de los artículos que cubran sus 
necesidades de información, si les interesan los artículos pueden 
recuperarlos personalmente, junto a cada articulo aparecen las siglas 
de la biblioteca en la que se encuentra, por lo que pueden dirigirse a la 
biblioteca donde so halla la revista )' solicitarla para sacar la::; 
fotocopias del articulo que se desee. 

Por otro lado en el CISE existe también el serv1c10 de 
recuperación de artículos que se ofrece en el área de servicios de la 
biblioteca de dicho centro. El encargado de ese servicio localiza los 
articulas ya obtenidoa mediante la base de datos que son de utilidad 
para el usuario, después de localizar las revistas que tienen esos 
artículos se fotocopian, entregando al usuario las fotocopias con las 
referencias de los artículos que han solicitado. 

32 Torres; V. QQ__cji: p: 75 
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El costo aproximado por la recuperación de artículos es: 

COSTO. U.F. ENTIU/\DES EXTR/\NJERO DOLAHES 
FEDER/\TIVAS /\MERIC/\NOS 

de 2-10 págs. $1,200,00 $1,200,00 $1.00 

de 11-20 oáas. $2,000,00 $2,400,00 $2.00 
de -21 en adelantE $3,000,00 $3,600,00 $3.00 

-

Es importante mencionar que la recuperación de ar.tículas 
mediante el servicio que ofrece el IRESIE es adecuado, ya que eri paca
tiempa entregan las fotocopias de las referencias solicitadas d.e 
cualquier biblioteca en que se encuentren, por . lo que este s·er.viclo. 
ahorra un valioso tiempo que el usuario perderia si se visitará 

. biblioteca por biblioteca tratando de conseguir la información. · 

3.2 LA UTILIDAD DEL SISTEMA IRESIE EN LA EDUCACION. 

Considero que el sistema IRESIE es de mucha utilidad sobre todo 
en el área educativa, porque además de agilizar las investigaciones, 
trabajos, conferencias, etc. es un excelente auxiliar en los salones 
escolares, donde a través de este sistema los alumnos pueden lograr 
una mayor actualización de sus conocimientos; lo que hará más amenas 
e interesantes las clases. 

Este sistema mediante la recuperación rápida y eficaz de los 
artículos, permite saber con seguridad los avances y limitaciones de 
investigaciones recientes, evitando así repeticiones sobro las mismas 
o falsas conclusiones por falta de información. Otra de las ventajas que 
se obtienen al consultar al IRESIE es que en la lista de referencias que 
ofrece se indica en que biblioteca se encuentra cada artículo, por lo que 
la recuperación de los articulas de mayor interés se puede realizar 
personalmente sin mayor dificultad que la de acudir a las bibliotecas 
que se indican; esto es de gran utilidad ya que no existen artículos que 
no puedan obtenerse o que esten extravi<1dos por que el banco de datos 
tiene la información de su ubicación. 

Víctor Manuel Garduño opina que el IRESIE es un banco de datos 
sobre educación muy completo, y afirma que "con este servicio que 
ofrece el !RESIE se obtienen gran cantidad de referencias en un corto 
tiempo, lo que agiliza cualquier trabajo educativo e incluso liega un 
momento en que no se tiene necesidad de ir a ninguna otra parto porque 



4 1 

es tal .la cantidad de referencias que se ofrecen mediante el IRESIE que 
satisface por completo cualquier tema que se este investigando".33 

Por lo escrito con anterioridad podemos decir que el IRESIE es un 
instrumento muy valioso y útil para la elaboración de cualquier tmbajo 
educativo, ya sea en el área de la investigación, en la de la planeación, 
o en la de evaluación de cualquier terna, ya que el sistema cuenta con 
suficientes artículos corno para agotar cualquier trabajo do 
investigación en el área educativa o para mantenerse actualizado en 
cualquier tipo do conocimiento. 

Por su parte Norma Georgina Gutiórrez opina que la utilidad del 
IRESIE "es básica en dos sentidos: En el sentido de mantenerse al tanto 
del conocimiento que se esta generando actualmente en la educación en 
el país y en los lugares del habla hispana y por otro lado una referencia 
básica para el desarrollo de cualquier trabajo en el área educativa, pero 
además, es un instrumento muy valioso para otro tipo de investigación 
sobre la generación de información en ol campo educativo o estudios 
retrospectivos en investigación".3 4 

Además considero importante mencionar que el IRESJE abarca en 
sus artículos todos los aspectos sobresalientes sobre educación 
superior, algunos temas de educación media y diversos temas de 
educación básica; entre esos ternas educativos se encuentran los 
siguientes: 

Docencia, enseñanza, formación de profesores, diseño curricular, 
evaluación de estudiantes, evaluación de profesores, tecnología 
educativa, currículo, historia, acceso a la educación, actividades del 
profesor, actividades del estudiante, actividades nxtraescolares, 
administración universitaria, administración pública, administración 
escolar, admisión a la universidad, adolnscenles, ambiento educativo, 
pedagogía, asistencia a clases, univorsidadns, capacitación, 
capacitación de pnrsonal, cambio educacional, educación ambiental, 
educación de adultos, infancia, educación media, educación básica, 
educación extraescolar, educación científica, etc. 

Un comentario importante sobro la utilidad del IRESIE en la 
educación lo hizo Ma. l\ngela Torres V. quien comentó: 

"El día que se hizo la presentación en disco compacto del IRESIE, 
más de una persona hicieron una observación que es válida en relación a 
que si bien es cierto que el ERIC analiza las revistas en inglés y las 

- 33 Entrevista realizada a Victor r.t Garduno, Abril, 1992 
34 Entrevista realizada a Norma Guliérrez, Abril 7, 1992 
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difunden y se comercializan ya a través de disco compacto, sin 
embargo, no todas sus revistas son faciles de localizar y comentaban la 
ventaja que en ese aspecto tiene el IRESIE en cuanto a que éste sistema 
no sólo daba la información de los artículos, sino también las 
bibliotecas en las que se localizan dichos artículos. Esto hizo pensar en 
una posibilidad no inmediata, sino a futuro mediato, de que se retome 
un núcleo de revistas básico de las más consultadas, por lo que habría 
que hacer un estudio para no poner todas las revistas en inglés sino 
sólo un núcleo de ellas para que puedan ser consultadas mediante el 
sistema IRESIE de la misma manera en que se consultan los artículos 
que se encuentran en idioma español·.35 

Desde otra perspectiva, la misma Ma. Angola Torres comentaba 
que lo más importante de ta utilidad que brinda el IRESIE no es sólo la 
facilidad que da para obtener la información ahorrando tiempo; sino que 
si una persona va a una biblioteca, difícilmente le dan acceso a las 
revistas así en forma general, sino que uno llega y debe saber el título 
de la revista, volumen, año y se buscan 1, 2, ó 1 O revistas y en cambio, 
mediante el IRESIE, no sólo se tiene acceso a 1 O, se tiene acceso a 
cientos de revistas. Habrá unos 5,000 números, o sea, fascículos de 
revistas analizados, porque se tienen 39,000, si se le pone término 
medio 7 artículos por revista son 5,000 así que pueden ser 5,000 ó 
6,000 títulos de revistas analizados. Entonces, ninguna biblioteca va a 
dar acceso a todo su acervo y más si se toma en cuenta que en el IRESIE 
no está el acervo de una biblioteca sino que en es lo momento están 1 O y 
son los acervos de las mejores bibliotecas, entre las que se encuentran: 

ASOC!ACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR (AMUJES) que es dA las mejores bibliotecas del 
área educativa en cuanto a revistas. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS (CISE) que 
tiene el 60% más o menos de la información que está analizada en el 
IRESIE, porque al desaparecer el CENTHO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL PARA LA SALUD (CEUTES) y unirse al CISE se juntaron sus 
acervos y esto hizo que se enriquecieran mutuamente. El CEUTES tenía 
mucha información latinoamericana que fallaba en el CISE, entonces se 
unieron y ahora se tiene un acervo muy bueno de revistas más o menos 
completo. 

El DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS (DIE}, que 
tiene muchísima información del área de educación escolar 
fundamentalmente. · · 
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El INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 
(INEA) SEP, qÜe tiene ~Tucha' información sobre educación de adullos. 

.. _ FACULTAD .DE f".SICOLÓGJ¡\ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO' (UNAM). tiene. mucho del área de psicología 
educativa.' · - · · 

FACUL TÁD DE FJ[QSOFIA Y LETRAS (UNAM). que también está 
apoyando al sistema. 

En fin, hay muchas instituciones que están participando y que 
están proporcionando información que es la única manera do que el 
usuario del JRESIE pueda tener acceso a toda la información, de otra 
manera va a tener que consultar revista por revista muchas veces para 
recuperar en mucho tiempo lo que se recupera mediante el JRESJE: en 
media hora. 

Los servicios que ofrece el IRESIE en su consulta son: 

-Setenta números del índice en forma impresa. 
-Banco de datos en disco compacto. 

-Búsquedas bibliográficas retrospectivas: en forma impresa o __ en 
diskette. 

-Acceso al documento original. 

Para tener acceso a Jos servicios que 
hacer en forma directa, a través de fax, por 
comprando el disco compacto. 

ofrece el IRESIE s~>púede ._ -
correo, por vía telefónica: 

' ./, ... \f 

Para solicitudes de Ja República Mexicana la forma de ·pagó:'es
mediante giro postal a nombre de CISE-UNAM. 

Para solicitudes del extranjero se debe enviar giro bancario a 
nombre de CJSE-UNAM. 

"Esta nueva tecnología de disco compacto. a través de Ja cual se 
difunde ahora el JRESIE, ha hecho posible que las Universidades públicas 
del país y otras instituciones educativas. cuenten en sus bibliotecas 
con Ja totalidad de registros de la base de datos, para consultarla en el 
momento preciso, por diferentes llaves, sin costo alguno. 

Se cree que et disco compacto ha permitido resolver Jos 
problemas de telecomunicaciones e infraestructura telelónica para el 
acceso remoto a las bases de datos; permite además el uso limitado y 
el control completo sobre el proceso de búsqueda. 
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Por otro lado, la instalación del serv1c10 de fax en el CISE ha 
permitido una mayor eficacia y oportunidad en la comunicación con las 
Universidades que solicitan los documentos originales ... 3 6 

Actualmente existe gran demanda del sistema IRESIE, pero no la 
suficiente para el esfuerzo que se ha venido realizando desde 1979 para 
.sacar adelante el sistema. cosa que debe incrementarse, pues existen 
muchos usuarios a la biblioteca del C\SE que aún desconocen este 
servicio que se ofrece mediante el banco de dalos. y aunque existe 
personal que da información sobre los servicios que brinda la biblioteca 
considero que esa no es la difusión suficiente ni adecuada para que se 
divulgue lo sulicienle la existencia del IRESIE. 

Entre los usuarios al banco de datos IRES\E se encuentran 
investigadores, estudiantes, profesores, tesislas, etc., pero una gran 
cantidad de profesionistas no saben de la utilidad del IRESIE para la 
agilización de trabajos o de investigaciones que al contar con la ayuda 
de ese sistema de información pueden mejorar cualitativa y 
cuantitativamente. 

Jorge Sousa afirma que: 

"El IRESIE es bastante demandado, porque la mayoría de los 
usuarios del IRESIE son investigadores, algunos estudiantes que están 
como pasantes elaborando su tesis o bien interesados en el tema y que 
de algún modo están investigando y van a elaborar ponencias o algún 
tipo de trabajo académico."37 

Por otro lado, Norma Gutiérrez (analista del fRESIE). comentó que 
la mayoría de los usuarios del sistema IRESIE son básicamente 
investigadores y profesores, pero que tiene mucha demanda por parte de 
estudiantes, tesistas, e incluso de algunos estudiantes que están 
haciendo trabajos escolares o trabajos finales y que ya recurren al 
banco de datos para una mejor elaboración y complemento de sus 
trabajos. 

Finalmente, es importante recalcar que .el sistema IRESIE 
posibilita: 

-Almacenar, procesar y· recuperar en Jar·m.a ... aútóm.atizada la 
información que sobre educación superior e inve,stigación' educativa se 
publica en revistas mexicanas y extranjeras. · · · 

36 Gil, R. Ma. del Carmen y Torres V. Qp_¡;ü. p. 23-27 
37 Entrevista realizada a Jorge Augusto Sousa, Abril, 1992 



45 

-Obtener bibliografías especializadas en un mínimo de tiempo 
ahorrándole al usuario desplazamientos innecesarios de una biblioteca 
a otra en busca de información. 

-Integrar en un disco compacto la información procesada. Esto 
permite un acceso rápido a la base de datos, además de que el disco 
compacto puede ser adquirido con facilidad y a un bajo costo, lo que 
permite al usuario que lo adquiera mantener en la biblioteca, en su 
oficina, en su hogar, ele. un banco de datos actualizado que puede ser de 
gran utilidad en la elaboración de cualquier trabajo relacionado con el 
ámbito educativo. 

-Recuperar el artículo original en poco tiempo y a un bajo costo, 
ya que mediante las fotocopias se pueden obtener sin ningún problema 
los artículos que sean de mayor utilidad. 

Finalmente, el sistema de información IRESIE al abrir la brecha 
para el acceso a la información, permite al investigador, al docente, al 
planificador, al tesisla, al estudiante y al profesor no sólo mejorar la 
calidad, sino también la cantidad de sus trabajos, propiciando nuevas 
lineas de investigación. 
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-éAPITULO 4: UNIDADES ADTOINSTRUCCIONALES. 

4.1 l,QUE ES _UNA UNIDAD AUTOINSTRUCCIONAL? 

Considero que una de las mayoros preocupaciones dentro del ámbito 
educativo consiste en utilizar los instrumentos y técnicas más 
adecuados para lograr un buen aprendizaje, tanto cualitativa como 
cuantitativamente. Uno de los instrumentos que cumplen con esa función 
sorl las unidades autoinstruccionales, pero, ¿cómo surgen esas unidades 
aUtoinstruccionales?. 

"En 1924, un psicóloqo estadounidense, Sidney L. Pressey, de la 
Universidad de Ohio, creó una pequería máquina -el Pressey Drum Tutor
destinada a presentar una serie de tests para medir la inteligencia y la 
cultura general. Dicha máquina, se fundaba en el principio de la pregunta 
con respuesta a elección y presentaba el ítem del test y cuatro 
respuestas. 

Cuando el alumno había elegido, su respuesta era registrada y 
aparecía entonces el ítem siguiente. Más adelante, el psicólogo modificó 
su máquina de modo que esta no podía seguir funcionando si el estudiante 
no había elegido la respuesta correcta. 

Más Pressey no había inventado la enseríanza programada, sólo 
había creado una máquina autocorreclora. Fue preciso esperar 30 años 
para que los progresos de la psicología experimental, por su parte, y los 
de la información, por otra, se uniesen y diesen origen a la programación 
pedagógica. Efectivamente, en 1954 se publicaba un artículo de 8.F. 
Skinner, "The science of learning and lhe ar! of leaching", en el cual el 
conocido psicólogo norteamericano presentaba realmente la enseñanza 
programada desde el punto de vista psicológico"JR 

En otra fuente se menciona que: 

"En el año de 1958, Skinner publicó sugerencias sobre el arte de 
programar: mediante una máquina el programa pide al alumno que 
componga una respuesta, presenta pasos (no obligadamente pequeños) en 
una sucesión controlada, y mantiene oculto el cuadro futuro. Tanto la 
máquina como el alumno están en condiciones de comparar y evaluar las 
respuestas."3" 

38 Hlngue, F. LiLlln:;.efJ..1.!ll.a..lllQ\llillJJill1. p. 32-33 
39 Garncr, W. tns.truc_ci.Qn programada. p. 86 
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Según S:kinn~r ~l:alumno. es más que .un receptor d.e informaciones, 
debe: ser: activo en cierta forma. 

·. Eslci .·se. consigue: 

· a) .Mediante refuerzos frecuentes y directos. 
ti) Mediante la posibilidad de progresar a un ritmo propio. 
c) Mediante el autoconlrol del aprendizaje. 

... .El alumno sabe lo que domina. Tampoco pueden confundirle las 
respuesta·s. erróneas que haya dado, sino que desde el principio, puede ir 
progresando si se ha adaptado al comportamiento correcto. 

En la actualidad existen diversas definiciones sobre las unidades 
autoinslruccionales. Una de ellas es la presentada por Norman quien 
define a la instrucción programada como: 

"Una secuencia de material educativo cuidadosamente preparada y 
dividida en unidades que se llaman cuadros. Cada cuadro tiene varias 
parles: el primer material que se presenta se llama estímulo, con el cual 
el que aprende, reacciona y produce una respuesta y finalmente recibe 
una confirmación en cuanto a la calidad de su respuesta. Esta secuencia 
estímulo-respuesta-confirmación, que se puedo llamar episodio do 
aprendizaje, se repite durante todo el programa.'""' 

Por su parte Hingue al referirse a este tipo de enseñanza opina que: 

Se trata de un modo de ensnñanza cuyo objetivo es el de obtener del 
alumno, por intermedio de un programa "descompuesto" en elementos muy 
breves, un comportamiento final ya previsto. 

Se aprecia una ventaja: es una enseñanza individualizada. /\demás 
sostiene que: 

"La instrucción programada es una enseñanza individualizada y la 
"recompensa" no es de ningún modo una gratificación común. El afán de 
esfuerzo es constante. Si hay emulación, esto es, primero imitación 
activa y esfuerzo, y no está dirigida hacia un rival al que liay que vencer, 
sino hacia un objetivo que so debe lograr. 

La enseñanza programada es algo así como una gimnasia 
intelectual, la cual se repite a un ritmo tan rápido que rosulta aún más 
formadora."·•' 

40 Normon, B.~1JlZil..Jllil¡jL<'l!Ilillla. p. 10-11 
41 Hingue, F. Q¡¡_ci¡. p. 125 
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Este autor apoya la idea de que el aprendizaje mediante :1as 
unidades autoinstruccionales es mejor, si el refuerzo es adecuado ·y s·e 

· presenta enseguida de la respuesta brindada por el alumno. · · 

, Norman _coincide con él, ya que afirma que: 

c.: :Se apre_nde una conducta si se refuerza, poro para que sea efectivo, 
hay ·que,seguir el reluerzo inmediatamenlo después de la respuesta ya 
que:esfo -ay"u_dará a que_ la conducta se siga presentando . ... '· ... ' .. 

. ,,-o·asde ·otra perspectiva, Klotz plantea que: 

· ~"Éh·--:Una p·rim~ra aproximación, la enseñanza programada aparece 
: como: uri _medio de enseiianza y aprendizaje que so encuentra en un 
- -ééir1Hnuo·próceso de evolución, proceso que es impulsado por el desarrollo 
·aa_" ló!;" medios de comunicación, do las teorías do enseiinnza y ol 
ap.reridizaje de los modelos funcionales, do nuevos objetivos 
educativos."42 

En mi opinión, la definición de esto autor es acertada ya que loma 
en cuenta los diferentes aspectos que intervinieron en el desarrolla de 
las unidades autoinstruccionates y las considera como un instrumento 
adecuado y valioso para la educación del futuro. 

Otra definición que considero importante es la expuesta por 
Guglielmi, quien sostiene que: 

"La enseñanza programada es el conjunto de técnicas que tienden a 
asegurar la racionalización óµtima del proceso pedagógico. Es decir, In 
transmisión del conocimiento, su apropiación por medio del ejercicio y el 
control de la asimilación, todo ello estructurado según un ritmo de 
avance rigurosamente graduado."4 3 

Por otro lado Nordberg y Bradfield, exponen siete rasgos que 
caracterizan las unidades de autoenseñanza: 

1.- Una unidad es producto ele la tarea del profesor y de los alumnos 
en colaboración. Plantea que cuando los alumnos ayudan en la selección 
de los diversos elementos de estudio, la aceptación y el interés por ose 
problema aumenta considerablemente. 

42 Klolz, G. QJLl:ll. p. 39 
43 Gugllelml, J. Qp__cit. p. 60 
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2.- Una unidad se basa en un problema vasto o en un campo de 
investigación. Todos los conocimientos y métodos se relacionan y aplican 
en la medida. en que sea necesario para llegar a conclusiones adecuadas. 

3.- La unidad auloinstruccional implica un acercamiento a In 
solución: 

Par.a lograr esto es conveniente que los alumnos adquieran ciertas 
. habil.idades. corno la recolección de datos, la evaluación de los mismos, y 
la obtención de los resultados previstos. 

•. . '.4.·-·:·E.xiiit~n abundantes ocasio.nes p~ra aprovechar las diferencias 
personalés; Es posible utilizar las diversas aptitudes de los estudiantes, 

··a tiavés de contribuciones colectivas o individuales, para cumplir los 
fines de .1,á enseñanza. · · 

s.~ La" unidad estimula la iniciativa del estÜdlanté, No todos los 
alumnos de un curso elaboran la misma tarea y' de la misma forma, en 
'consecuencia, se alienta la originalidad en las ideas. 

6.- En la 
variedad de 
investigaciones 
son necesarios 

unidad de autoenseñanza facilrnenle se aplican una gran 
tócnicas educativas. El trabajo en corn1s1on, las 
en bibliotecas, los viajes de estudio y otras actividades 
para su desarrollo. 

7 .- La flexibilidad es esencial. Una unidad planeada previamente 
disminuye el estimulo de una acción futura, la cual se llevará a cabo en 
sectores distintos de los que so consideraron en su origen, pero en 
relación con ellos. 

Los aulores mencionados anteriormente coinciden en señalar que 
para que exista un aprendizaje adecuado mediante las unidades 
autoinstruccionales, éstas deben ser estructuradas respetando las 
características individuales de los grupos a quienes so expondrán, debe 
existir en ellas una progresión adecuada on etapas de manera que on cada 
una de esas etapas se logre un buen aprendizaje, debe haber reluerzos 
inmediatos; estos pueden consistir en frases do aliento, de aprobación, 
etc. ya que para todo ser humano el sentir que su aprendizaje va 
mejorando y el obtener aprobación puede ser un refuerzo muy 
significativo. 

Finalmente consideran que la confirmación inmediata de la 
respuesta es de gran utilidad, ya que esto ayudará al estudiante a 
continuar su conduela o a tratar de mejorarla. 
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4.2 TIPOS DÉ UNIDADES l\UTOINSTRUCCIONALES . 

. ·.coinoc··resultadó. de las investigaciones que se han efectuado sobre 
las.:: un.idádes ·.autoinstruccionales, actualmente se habla de programas 
·centrados :en· ·1á respuesta, sobre estos temas Jorge Mendez hace una 
in:iport¡_inl~ .clasificación de las técnicas de programación. 

, ~-- ce - • -·;:- - - • _:--, 

. . Menciona .• que existen dos tipos de programas de gran importancia. 
Los; programas-centrados en la respuesta y los programas centrados en el 
estímulo~ Los centrados en la respuesta o conoxionislas, tienden a 
enfatizar los aspectos de la respuesta en el aprendizaje de los 

. programas, por otro lado, los programas centrados en el estímulo o 
configuraci.o_nistas, tienden a enfatizar los aspectos del estimulo. 

Los 'programas centrados en la respuesta son los lineales y los 
matéticos; y como programas centrados en el estímulo a los ramificados 
y los adjuntos. 

La Programación lineal presenta la información en una secuencia 
fija de cuadros, generalmente cortos, de tal manera que el estudiante 
comete pocos errores o ninguno, por lo que se usan varias técnicas de 
"apunte" a instigación de la respuesta, la cual, comunrnente es oscrita. 
aunque para las respuestas discrirninalivas se recurre a la opción 
múltiple. 

Después de la respuesta viene la información, para verificarla 
luego viene otro cuadro, y asi sucesivamente. 

En este tipo de programación se puede utilizar cualquiera de los 
siguientes cuadros: 

Q.lli¡dro jntrodl.!J.llilliQ_, Su función es presentar por primera vez la 
información pertinente al objetivo de aprendizaje, este cuadro debe dar 
respuestas faciles, por lo que puede tener apuntes fuertes. Otro cuadro es 
el de práctica. del que puede haber diversas clases, y su función consiste 
en permitir al estudiante practicar la conducta indicada on el objetivo en 
cuestión: este cuadro es mús dificil de contestar que el introductorio. 

El cuadro final de una subsecuencia dentro del programa es el de 
criterio o eva\uacjón, su función os sabor si el estudiante adquirió la 
conducta requerida; por esta razón, este es el cuadro más difícil, pues no 
lleva ninguna ayuda. 

Una subsecuencia dobe contener, por lo menos estos tres cuadros. 
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En ocasiones, se usan otros ·-tipos: de cuadros, como el de !.ll.Q.illiQ., 

_cuya función. es repasar. la información contenida en· cuadros anteriores, 
que se vaya a aplicar en los cuadros que siguen. Finalmente, existe el 
cuadro de ~. que relaciona ·1a información contenida en varias 
subsecuencias. 

La Programación matética (del griego "mathesis" = disciplina 
mental o aprendizaje), fue propuesta por T. F. Gilbert y consiste en la 
aplicación de la teoria del reforzamiento, y del análisis y creación de 
repertorios conductuales. Pflra el desarrollo de los cuadros (uno en cada 
página), se utiliza el encadenamiento de respuestas, discriminaciones y 
generalizaciones. Los tipos de cuadros son: de demostración de In 
operante, que cumple una función similar a la del cuadro introductorio de 
la programación lineal; el cuadro de apunte, que d{J oportunidad de 
practicar y, si se necesitara más práctica que puede acudir a un cuadro 
de apunte opcional; en el cuadro de producción de la operante, debe 
mostrarse la conducta esperada, sin ayuda alguna. En la programación 
matética no hay verificación explicita y, además la respuesta puede ser 
encubierta o manifiesta. 

Programación ramificada o intrínseca, en oposición a la lineal, se 
deriva de la característica adoptada para adaptarse al aprendiz, el cual 
recorrerá menos o más cuadros o subsecuencias según et número de 
errores que cometa. 

Los cuadros son de mayor extensión que tos lineales; la respuesta 
no es construida sino de opción, donde cada alternativa manda a una 
página distinta según la respuesta del estudiante. A diferencia de los 
programas lineales, aquí los errores del estudiante se aprovechan para 
mandarlo a con~ultnr diferentes subsccuencias. 

La verificación viene en ta página a la que fue enviado et alumno 
según ta respuesta que haya elegido; ahí se le informa si está correcto o 
equivocado y se le hace otra pregunta o se le envía a otra página. 

Aquí las clases de cuadros son: de remedio, a los que llega el 
alumno cuando la opción escogidrt no es correcta o parcialmente 
incorrecta, y que le proporcionan ta información necesaria para que 
corrija su error; de verificación, que informan si la respuosta es 
correcta o no, sin dar mayor explicación al respecto. Los cuadros de 
rutina de remedio constituyen la subsecuencia a la cual llega el 
estudiante cuando ha seleccionado la opción más alejada de ta correcta. 

Programación adjunta. Esta técnica es la aludida inicialmente por 
Pressey y que más tarde mejoraría. La característica principal es la 
extensa inform::ición que se debe leer antes de presentar las preguntas 
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con. su respectiva verificación, pues según Pressey, la materia de estudio 
.no debe fragmentarse tanto como en las otras técnicas de programación. 

En la programación adjunta no hay diferentes tipos de cuadros, por 
to que es menos sistemática. Su inclusión como otra técnica se debe más 
bien a razones históricas y a que aún se sigue usando, por lo cual varios 
autores sólo la mencionan como una técnica más. 

Por otro lado, Hingue opina que los programas pueden agruparse 
basicamente en dos formas: en programas Skinnerianos o lineales y en 
programas Crowderinnos o ramificados, y los define do la siguiente 
manera: 

"Programas Skinnorianos, llamados también lineales o 
unisecuenciales, se presentan como una sucesión de elementos sencillos 
y cortos, coordinados entre sí por un encadenamiento riguroso. Cada ítem 
ofrece un "quantum" de información -30 palabras aproximadamente- y se 
cierra con una pregunta relacionada con esta breve información o con 
otras previamente recibidas. 

El alumno guiado paso a paso, debe, en princrpro, llegar sin 
tropiezos al final de su programa mediante esta técnica que excluye 
practicamente todo riesgo de error. (ver esquema 2, p. 59) 

Existe una variante en el programa lineal. En el programa elaborado 
por Pressey se formula al alumno después de cada ítem una pregunta "con 
respuesta a elección" en general debe elegirse entre cuatro posibilidades. 
Si el progrnnm está inserto en una máquina esta funciona sólo cuando ol 
estudiante haya elegido la respuesta correcta. (vor esquema 3, p. 60) 

Programas Crowderianos. Llamados también ramificados o 
polisecuenciales, se presentan como una sucesión do ítems más largos 
que los de Skinner y cuya información puede llenar hasta una página. A 
cada unidad sucedo una pregunta con respuesta a elección. Pero on este 
caso, a diferencia del método Prossey, el error os utilizado porque forma 
parte del programa. Suponiendo que el alumno haya elegido una respuesta 
errónea, se le brinda la información complementaria en función del tipo 
de error que Ita cometido, una vez recibidos estos datos adicionales el 
alumno se encuentra ante otras preguntas que pueden reenviarlo a la 
primera pregunta o bien encaminarlo hacia otros complementos antes de 
volver a esta pregunta inicial. 

Así de subprograma en subprograma, cualquier respuesta conduce a 
un resultado positivo. En et mejor de los casos, el alumno llegará 
directamente al final de su programa. En cuanto al alumno menos dotado, 
es evidente que progresará a un ritmo más lento pero nunca será 
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ábandonado y se .·le :corrégirá cada. uno de .sus errores."·14 (ver esquema 4, 
p. 61) 

Por. su parte Calvin hace· una comparación entre el programa lineal y 
él ramifiéado, planteando así que: 

.. . . 'El fundamento del programa ramificado es semejante ar de la 
computadora para enseñar: dejar que los resultados obtenidos por el 
estUdiante en · 1os primeros cuadros del programa determinen Jos cuadros 

·que se le presentarán a continuación, es decir; Ja rama o senda que deberá 
: seguir ... 

El programa lineal se ajusta de dos maneras al rendimiento dol 
estudiante, primero so crea para y por los estudiantes mismos en 
determinado nivel académico y se dispone de programas aílernativos para 
estudiantes en otros niveles. Es lo que podríamos llamar ajuste previo. 
Segundo, el estudiante puede seguir el programa a cualquier ritmo que 
pueda sostener ... 

Quizá el programa ramificado tenga más extensión que el lineal 
pero si se logra esa ventaja a cambio de que resulte tan lnrgo como dos 
programas lineales espaciados, lo que se gnne será irreal. Un buen 
programa lineal es estimulante, no obstante que casi todos los 
estudiantes llegan a dar todas las respuestas correctas: el estímulo 
puede presentarse cuando se trata de dar aprisa la respuesta correcta y 
cuando el material de los cuadros está bien escogido. 

El programa ramificado adolece de una importantísima desventaja 
teórica y pr~ctic;i. Pma que las rnmas tengan alguna utilidad, algunos 
estudiantes deben adentrarse on ellas: y la única forma de hacer tal cosa 
es cometiendo errores. 

En teoría una respuesta errónea, dada por escrito, permanece en la 
mente del estudiante con mayor fijeza que si la hubiese pensado 
sencillamente y visto que era errónea. Por este motivo es muy probable 
que el estudiante dé esa misma respuesta errónea ctmndo se le lrngn de 
nuevo la pregunta, aunque haya pasado por una rama destinada a remediar 
su error. 

Concretamente el programa ramificado puede ser sencillamente un 
programa lineal con trampas innecesariamente grandes y medios no muy 
eficaces para salir de esas trampas.'"'5 

44 Hlngue, F. Qp_j;j¡. p. 21 ·25 
45 Calvln, A. Ens.ellanillJllil.111illada. p. 24·25 
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Por ·su parte Garner,. señala algunas. de las insuficiencias de los 
programas lineal Y. ramificado entre las que destacan: · 

En lo. referente a la programación de tipo lineal argumenta, .qw~ la 
única estrtictUra ·que ofrece este programa al estudiante es la del ordon 
sucesivo o seriado . 

. Estos programas no permiten la búsqueda entre sus partes 
co.mponentes como lo hace un texto común, por lo que no se practica el 
eiúudio ·de tipo integrador y juicioso, sostiene además, que esta 
programación no da pie a la diferenciación entre sus respuestas; los 
alumnos no se acostumbran a discriminar sino que asimilan una noción 
vaga, por escrito acerca de lo correcto y lo incorrecto. 

Por el sistema ramificado plantea que las insuficiencias de su 
sistema son: 

Que ningún método ramificado, tiene posibilidades de proporcionar 
ramificaciones infinitas que prevean todas las necesidades posibles de 
cada uno de los estudiantes. 

Menciona además que los programas de tipo ramificados adaptan la 
extensión o la rama según la personalidad del estudiante, pero con 
frecuencia dejan sin tocar muchas otras dimensiones potencialmente 
ajustables. 

Considero que los programas autoinstruccionales son de gran 
utilidad en la enseñanza do cualquier materi'1, ruesto que facilitan el 
aprendizaje haciéndolo más atractivo y amono, siempre y cuando sean 
elaborados por especialistas del terna que se esté abordando. 

Mediante el uso de dichas unidades el instructor cuenta con rnás 
tiempo para organizar los contenidos de las posibles dudas que pudieran 
surgir, para brindar asesorías particulares a los alumnos con mayores 
dificultades estimulándolos para que sigan adelante. Esas unidades 
además de ser amenas, presentan la oportunidad de ser resueltas de 
acuerdo al rilmo de trabajo y retención de cada alumno ya que, aunque 
existan motivos de distracción momentánea, siempre se tiene la 
oportunidad de retomar el contenido de la unidad en la parte en que se 
encontraba antes de que surgiera la interrupción. 

Con respecto a los diferentes tipos de programas considero que 
tanto el programa lineal corno el ramificado contienen en su estructura 
elementos interesantes, dignos de rescatarse; al respecto Hingue plantea 
que: 
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"De todos modos, cualquiera sea el programa utilizado, el método es 
siempre un aprendizaje micrograduado quo, por lo general tiene en cuenta 
ciertas reglas de aprendizaje, fáciles do destacar. 

1.- La atención del sujeto debe concentrarse en un solo punto, y en 
una sola dificultad por vez. 

2.- El ritmo de adquisición debe ser individual. 
3.- En la presentación, la progresión debe ir de lo conocido a, lo 

desconocido, de lo sencillo a lo complejo. . 
4.- El saber debe estar fraccionado en elem1rntos )ógica y .. 

psicológicamente simples, básicos; es en esencia el principio. de la· 
programación pedagógica también denominada "atomización del 
conocimiento" o "pedagogía nuclear". 

5.- El aprendizaje debe mantener una aclividad continua. 
6.- Cada ítern debe provocar una reacción; es la ·respuesta del 

alumno (escribir, señalar, apretar una tecla.} 
7.- El sujeto debe conocer lo más rápidamente posible la validez de 

su respuesta. 
8.- El alumno debe tener la posibilidad de asegurarse de que la 

etapa recorrida ha sido realmente asimilada.''·16 

Actualmente las diferencias entre los programas lineales y los 
ramificados no son tan marcadas, lo que hace posible la combinación de 
las ventajas de ambos métodos. Sobre este aspecto Hingue plantea que le 
parece posible combinar las ventajas de los dos métodos, lo cual se haría 
a dos niveles, a nivel de la presenlación y a nivel de la respuesta. 

Según este autor los programas mixtos han dado excelentes 
resultados. Se trata de enseñar los hechos mediante el mélodo lineal y, 
después de proceder a un control-repaso do acuerdo a las características 
del método ramificado. 

Sobre esle misrno punto Jorge Mondez opina que, las diferencias 
entre los dos tipos de programas (lineal y ramificado). ya 110 son tan 
rigurosas por lo que se pueden encontrar diversas variaciones, como los 
programas lineales con subsecuencias ramilicadas que se consultan por 
haber cometido errores o por querer obtener una información más amplia 
del tema. 

Otro tipo de .programas son los lineales de sallo (skip branching}, 
en los que el estudiante tiene la opción de sallarse algunos cuadros si ya 
domina cierta infórmación. 
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Los programas de encadena'rnie~to/éoloquial, que consisten en 
secuencias lineales en las que •.la· respÚesta.<·al primer cuadro viene 
incluida en la pregunta d.el. cuádr.o· siguhúite, ·esa respuesta se destaca 
con distinto tipo de letra .. ·•· · ' .. • :;:},'};·• 

Textos convencionales 6dn .:~~6'ÓÍ6n~ti' programadas, en las que al 
final de un capítulo se ·incluye .:un pro~i~ama a modo de práctica y/o 
evaluación. 

Textos semiprogramados, ón · los que se intercalan preguntas a lo 
largo de· un texto convencional. 

En mi opinión, es muy importante para la elaboración de cualquier 
unidad autoinstruccional, tornar en cuenta el contenido que se va a 
abordar, las personas a quienes va dirigida dicha unidad, la distribución 
del contenido y el tiempo aproximado en que se cree se logrará el 
aprendizaje; considero que de no tomarse en cuenta dichas 
características la unidad puede tornarse monótona e ineficaz. 

Para la elaboración de una adecuada unidad autoinstruccional 
considero acertados los elementos propuestos por Jorge Mendez, quien 
plantea que los elementos esenciales para el modelo de las unidades de 
autoenseñanza son, los objetivos, la información, las preguntas adjuntas 
y la autoevaluación. 

LOS OBJETIVOS, proporcionan directrices para la planeación y 
elaboración del paquete autodidáctico, ya que proveen el contexto para el 
desarrollo de la información, las preguntas adjuntas y los reactivos de 
autoovaluación, respectivamente. 

LAS PREGUNTAS ADJUNTAS son las que se agregan a un texto o 
pasaje del mismo con el fin de facilitar su aprendizaje. También se les 
llama preguntas intercaladas, experimentales o de revisión. 

LA tNFORM/\CION so refiere al contenido escrito mínimo que debe 
estudiar el alumno parn alcanzar los objetivos. 

Ef contenido de Jos cuadros estará determinado por los objutivos de 
aprendizaje, lo que facilitará su redacción al tener éstos como guia. 

El autor sugiere que las preguntas se coloquen después del pasaje 
relacionado. Y puesto que el contenido de tos pasajes está determinado 
por los objetivos, Ostos también serán puntos de referencia para las 
preguntas. Esto es, se establece una relación objetivo-contenido
pregunta, pues para cada objetivo debe haber un pasaje y una o varias 
preguntas. 
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La característica de las preguntas adjuntas no es evaluar el 
aprendizaje, sino facilitarlo. La atenuación de la dificultad se puede 
lograr de varias maneras según Mendez: 

a) Pidiendo sólo parte de la conducta especificada en el objetivo. 
b) Reduciendo el número de opciones, en el caso de las preguntas de 

selección. 
c) Permitiendo al alumno "copiar" la respuesta. 

El efecto de facilitación del aprendizaje que se 1mc1a con las 
preguntas adjuntas, se complementa con la prueba de autoevaluación, ya 
que las preguntas adjunt;is constituyen pasos intermedios, de dificultad 
menor, dirigidos hacia el paso final y más difícil de la autoevaluación. 

Los reactivos de autoevaluación equivalen a un conjunto de 
preguntas adjuntas agrupadas al final de la unidad, pero con un grado 
mayor de dificultad. De esa manera, la prueba de autoevatuación propicia 
una revisión global hacia atrás, do toda la información de la unidad. 

La autoevaluación final, dará pie a una revisión global, que permita 
reafirmar aún más lo aprendido. 

Además el mismo autor propone que pueden utilizarse algunos 
componentes adicionales como, la introducción, las instrucciones, los 
índices y la bibliografía. 

En base a lo expuesto a lo largo de este capítulo, considero que los 
elementos que deben tomarse en cuenta para la elaboración de una 
adecuada unidad autoinstruccional son: 

Las unidades deben ser diseñadas de manera que el usuario 
participe activamente a lo largo de éstas. Esto se puede lograr mediante 
preguntas, ejercicios y refuerzos constantes. 

Debe reforzarse el conocimiento al término de cada apartado 
mediante preguntas que deben ser evaluadas inmediatamente, para que el 
elumno comprenda los logros o los errores que haya cometido. 

Debe ser estimulante pma evitar que la unidad sea abandonada sin 
terminar el contenido de la misma. 

El aprendizaje mediante las unidades autoinstruccionales debe 
adquirirse de manera individual y de lo simple a lo complejo. 
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Toclo el· contenido de la .unidad debe ser coherente, es decir; que los 
objeiivcis, eir contenido, las diferentes evaluaciones y los estímulos que 
se presenten se tienen que relacionar para lograr una adecuada unidad 
autoinstruccional. 

Debe tomarse en cuenta el contenido que se va a abordar y la 
distribución del mismo a lo largo de ta unidad, el tipo de personas a 
quienes va dirigida y el tiempo aproximado en que se cree se logrará el 
aprendizaje para lograr mediante el buon uso do osos elementos una 
unidad ágil y eficaz. 

Finalmente considero que la estructura del programa lineal es ta 
más adecuada para el logro del aprendizaje media.~ lns unidades 
autoinstruccionales, ya que a lo largo de la misma se presenta una 
sucesión de elementos sencillos y cortos coordinados entre sí, lo que 
permite una estrecha relación entre el contenido de la unidad y el 
rendimiento del estudiante, con lo que el usuario puede seguir el 
aprendizaje mediante la unidad según el ritmo que pueda sostener. 

Con base a esto, en el siguiente capítulo de la tesina utilizaré la 
estructura del programa lineal como tipo de unidad prepositiva para la 
difusión del Sistema IRESIE; ya que considero la programación lineal 
como la más acertada para cumplir con el objetivo que deseo alcanzar. 
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Esquema 2. En este esquema P representa la 
pregunta y R la respuesta que debe darse ... 
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Esquema 4. Muestra el mecanismo de un programa ramificado; donde: P = 

pregunta; R 1 = respuesta correcta; · ' 
R 2 , R 3 , R 4 , R 5 = respuestas erróneas (se puede elegir entre una 

decena de posibilidades); lnf. = informaciones 



CAPITUL05: 

UNIDAD AU~o1Ns'rFiÚ8c1CJNÁt.: soi3RE •· 

~L BANCg 6~ DATOS 

1 RE S 1 E 

62 



63 

AUTOR: MA. DEL , CARMEtl MAR'l'INEZ 

C,ER,VMl1'ES ~ 

DIRIGIDA:,USUARIOS DEL C!SB. 

fECllA: NOVIEMBRE, 1992 

'U.N.i\:,M. 



64 

INSTRUCCIONES DE MANEJO 

Esta unidad tiene como finalidad lograr mediante ·su.· propio 
esfuerzo, un buen aprendizaje del tema que se aborda, por lo qué ·para;. 
llevar a cabo la resolución de ésta, es necesario que .tome en' cuenta las 
indicaciones que a continuación se le proporcionan: 

1.- Resolver la unidad en forma individual. 

2.- Leer con atención el texto que se presenta en cada apartado. 

3.- Conteste las preguntas que se le presentan al término de cada 
apartado, de acuerdo al aprendizaje obtenido durante la misma (no vuelva 
al texto para resolverlas). 

4.- En la siguiente hoja de las preguntas encontrará las respuestas 
correctas; compárelas con las suyas para detectar que tanto ha aprendido 
de la unidad. Si nota que algunas de sus respuestas fueron incorrectas 
acuda a la información que se encuentra al final de la hoja de las 
respuestas correctas y ¡NO SE DESANIME! 

Después de haber leído las indicaciones anteriores puede comenzar 
a estudiar esta unidad de autoinstrucción. 

¡¡ RECUERDE QUE EL EXITO DE ESTA UNIDAOÓEPENDE DE USTED 11 
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INTRODUCCION. 

En cualquier actividad profesional se requiere de un acceso 
oportuno y eficiente do información especializada. Un ejemplo de ello es 
el ámbito educativo en el que la transmisión de conocimientos 
actualizados es básica para el adecuado desempeño profesional del 
investigador, docente y del estudiante. 

Ante esta situación, so han creado y desarrollado diversas fuentes 
de información especializadas en diferentes ramas, tal es el caso de los 
bancos de datos existentes en nuestro pais. 

Uno de los bancos de dalos sobre educación más importantes es el 
Indice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa 
(IRESIE), que es un sistema que detecta, selecciona, analiza, sistematiza, 
procesa en forrn" automatizada, difunde y recupem información que sobre 
educación superior e investigación educativa se publica en revistas 
mexicanas y extranjeras en idioma espaí1ol. 

En esta unidad se explicará qué es el sistema IRESIE, la utilidad y 
los objetivos del mismo y los métodos de acceso a la información 
mediante dicho sistema, con lo que usted, al finalizar esta unidad, podrá 
aprovechar las ventajas que le brinda el IRESIE y aumentar cualitativa y 
cuantitativamente el nivel de sus trabajos. 
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OBJETIVOS 

Identificará la> irnpoitáncia Y.utilidad del· sistema IRESIE para 
agilizar cúalqúler étipo· de investigación. en el área educativa. 

":~~->-.:·-

E~PE¿IFIC¿S: , .. ·. 

Describirá qué es un ti.aneo de datos. 

Definirá el objetivo del sistema IRESIE: 

Utilizará. los métodos de acceso a la información mediante el 
sistema IRESIE. 
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EVALUACION DIAGNOSTICA. 

Este·• cuesticrnario tiene como finalidad delectar los conocimientos 
que,posee_sobre:·e1_-tema· que se aborda en esta unidad, con lo que se dará 
cuenta· de. los ·avanqes_ y limitaciones que tiene respecto a la información 
que se J)Íeserítri. 

-----·--·-·-··_...:..:~~-'·.':,.-·~7··~..:.::..:__:_::-·_·_·~------·-· -~..:..,__-_ .. _._._. ___ . 
__ _.:..._....;._~~~--··_;_::.:.;.. ,: .. ;~-:--_;'.·.~-¡;~-· ' ·,·! 

M?rqui; cci~n ~h~' _x !E in§is() }1üe cÓrrespondaa los< reactiyos< .•• -. 

- - 2>/.cJál 
0d~ I~~ ilgÚié'ri!es ~iglás.corresponde a un l:Íancci -de datos 

que ccihti_ene · inforinaciól}- so_bre educ~ción superior?: 

a)BANAMEX 
b)CISE"-

-- c) IRESIE 
d)UDUAL 

3.- ¿Cuál os el significado de las siglas _IRESIE?: 

a) INDICE DE REVISTAS SOBRE INVESTIGACION EDUCATIVA. 
b)INDICE DE REVISTAS DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION 

EDUCATIVA. 
c) INDICES REVISADOS SOBRE INVESTIGACION EDUCATIVA. 
d) INSTITUCION RESPONSABLE SOBRE INVESTIGACIONES 

EDUCATIVAS. 

4.- El objetivo general del IRESIE es: 

a) Apoyar el desarrollo de la investigación, planeación y 
administración de la educación, propiciando la actualización permanente 
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de investigadores, docentes, profesionales, estudiantes y del usuario en 
general. 

b) Prestar atención individual a cada estudiante. 
c) Recopilar, seleccionar y analizar toda la información existente 

sobre Ciencias Sociales para apoyar al usuario en la elaboración de más y 
mejores trabajos. 

d) Identificar, seleccionar, analizar toda la información y 
literatura que no logra acceso a las publicaciones. 

5.- Señale la utilidad que proporciona el sistema IRESIE: 

a) Mediante la rápida recuperación de los artículos, el IRESIE 
agiliza los trabajos sobre el área educativa. 

b) El IRESIE contiene mucha información sobre Ciencias Sociales. 
c) El IRESIE proporciona temas de investigación científica para la 

educación media. 
d) El IRESIE es un banco de datos que contiene información sobre 

métodos de investigación. 

Compare sus respuestas con las que se presentan a continuación. 

RESPUESTAS CORRECTAS. 

1.- Es un conjunto de informaciones sobre un sector determinado 
que se almacenan ·en un ordenador para que puedan ser utilizadas por 
todos. 

2.: c 
3.- b 
4.- a 
5.- a 

Si al comparar sus respuestas notó que alguna fue incorrecta continúe 
estudiando esta unidad, ya que en ella encontrará información que le será 
de gran utilidad. 

Si sus respuestas fueron correctas ¡¡FELICIDADES!! cuenta con buena 
información sobre el sistema IRESIE. Sin embargo, le recuerdo que 
siempre se pueden reforzar los conocimientos para obtener mayores 
logros; si lo desea continúe con la unidad. 
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BANCO DE DATOS. 

La base de datos puede definirse como una colección de datos 
interrelacionados, almacenados en conjunto, sin redundancias 
perjudiciales o innecesarias. Su finalidad es la de servir a una 
aplicación, o más, de la mejor manera posible. Los datos se almacenan de 
mcido que resulten independientes de los programas que los usan; se 
emplean métodos bien determinados para incluir datos nuevos y para 
modificar o extraer los datos almacenados. 

En resumen, un banco de datos es un conjunto de los datos, 
informaciones y resúmenes bibliográficos acumulados en una 
computadora y relativos a una ciencia o conocimientos determinados y 
que está a disposición de los interesados. 

Esta técnica permite obtener con toda rapidez la documentación 
disponible sobre un terna determinado. 

1 .- Escriba con sus propias palabras ¿Qué es un banco _de datos? y 
¿Cuál es su utilidad? 

.:.:. ~:·<··:: 

-.:·si'en su definición incluye que en el banco de datos se almacena 
·información sobre diversas áreas, que los datos se acumulan en una 
computadora y que se emplean métodos que agilizan et acceso a la 
información, su definición es correcta, ¡¡SIGA ADELANTE!! 

De lo contrario vuelva a leer con atención y resuelva nuevamente la 
pregunta que se le planteó. 

Uno de los bancos sobre educación que es de gran importancia es el 
IRESIE. 

El IRESIE es un sistema que detecta, selecciona, analiza, 
sistematiza, procesa en forma automatizada y difunde la información que 
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sobre educación superior e investigación educativa se publica, en 
revistas mexicanas y extranjeras en idioma español. 

El objetivo general del IRESIE es: posibilitar a los usuarios el 
acceso a la información en una forma oportuna, ágil y precisa para apoyar 
el desarrollo de la investigación, planeación y administración de la 
educación, propiciando la actualización permanente de investigadores, 
docentes, profesionales, estudiantes y del usuario en general. 

Marque con una X el inciso que responda adecuadamente a los 
reactivos: 

2.- El IRESIE es: 

a) Un método de acceso a un banco de datos. . 
b) Un banco de datos que contiene información sobre educación·. 
c) Un sistema de educación elemental. · 
d) Un banco de datos sobre investigaciones. 

3.- El IRESIE difunde la información sobre educación·: superior e 
investigación educativa que se publica en idioma: 

a) Japones 
b) Alemán 
c) Italiano 
d) Español 

4.- Defina brevemerite. el ábjeti~o gené'r~i deilRE¡IE: 
' " ,_ ·"· ,. ,, ·····-·· ,<,:.::--.!'.,., .·.,,_/.".; 

'."~ .¡ . 

- : '~'";.· · .. ·'.;,_, 

Compare sus resp~~stáscbn'l~s q~e ~e pr;¡séntan accíntimiiíCión: 

2.- b 
3.- d 

RESPUESTAS CORRECTAS 

4.- Si incluyó '.'n su definición que el objetivo del IRESIE es brindar 
a los usuarios la iniormación en forma oportuna, apoyar el desarrollo de 
la investigación educativa y ayudar a ta actualización de los 
profesionislas y usuarios en general LO FELICITO, esta siguiendo el 
contenido de la unidad adecuadamente .. 
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Si sus respuestas no son similares a las que aquí se presenlan, NO 
SE DESANIME regrese al texto en las partes que no Je quedaron claras y 
repáselas con mayor cuidado. Una vez aclaradas sus dudas ¡ i SIGA 
ADELANTE!! 

El sistema IRESIE es de gran utilidad sobre todo en el área 
educativa porque además de agilizar las investigaciones, trabajos, 
conferencias, etc., es un excelente auxiliar en los salones escolares, 
donde a través de este sistema, los alumnos pueden lograr una mayor 
actualización de sus conocimientos, lo que hará más amenas e 
interesantes las clases. 

Este sislema medianle la recuperac1on rápida y eficaz de Jos 
artículos permile saber con seguridad avances y limitaciones de 
investigaciones recientes, evitando así repeticiones sobre las mismas o 
falsas conclusiones por falta de información. Otra de las ventajas que se 
oblienen al consultar el IRESJE es que en la lisia de referencias que 
ofrece se indica en qué biblioteca se encuentra cada artículo, por lo que 
la recuperación de los artículos de mayor interés se puede realizar 
personalmente sin mayor dificultad que la de acudir a las bibliolecas que 
se indican en dicha lisia. 

Otro aspeclo importante es que el sistema cuenta con suficientes 
artículos para el buen desarrollo de cualquier trabajo de investigación en 
el área educativa o para mantenerse actualizado en cualquier tipo de 
conocimiento. 

5.- Describa dos aspectos de utilidad que puede proporcionar el 
JRESIE. 

Si resolvió la pregunta anterior mencionando que mediante el 
JRESIE se pueden agilizar las investigaciones educativas, trabajos etc., 
que permite una buena actualización de los conocimientos o que ofrece 
una gran cantidad de información sobre el área educativa, ¡LO FELICITO!, 
SIGA ADELANTE. 

Si no ha resuelto Ja pregunta anlerior o si su respuesta no fue Ja 
adecuada Jrate de responderla poniéndole más atención al Jexto y NO SE 
DES/\NIME. 
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·Entre las instituciones que apoyan con sus acervos al banco de 
datos .IRESIE se encuentran: 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior (ANUIES), Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 
(CISE). Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Facultad de Psicología y 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UN/\M). 

Marque con una X la respuesta correcta. 

6.- Señale las iniciales de la institución que no apoya al siste.ma 
IRESIE: 

a) CISE 
b) INEA 
c) U/\M 
d) UN/\M 

11EFECTIVAMENTE!!, la respuesta correcta es el inciso C si señaló 
otro vuelva al texto y leálo detenidamente; después continúe. 

Mediante el disco de MICRO-ISIS se puede consultar la base de 
datos IRESIE de la siguiente manera: 

/\1 teclear IRESIE y ENTER aparecerá en la pantalla el recuadro del 
sistema MICROCDS/ISIS de la UNESCO, el cual se utilizará para realizar 
las consultas. 

/\ continuación presiono cualquier tecla para que aparezca el menú 
general de recuperación de información. Al entrar al sistema MICROISIS, 
se abrirá la base de datos IRESIE; una vez instalada la base deseada será 
posible inicinr la consulta, haciendo uso de las siguientes opciones: 

C- Cambiar base de datos. 
L- Cambiar lenguaje de diálogo. 
F- Formato de despliegue de información. 
R- Listar expresiones de búsquedas realizadas. 
G- Ejecutar búsqueda(s) antcrior(es). 
S- Formulación de búsqueda. 
T- Despliegue de términos del diccionario. 
D- Despliegue de información de última búsqueda. 
X- Menú anterior. 
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7.- Mediante que disco se puede consultar al IRESIE: 

. a) MICROCDS/ISIS 
b)MICROS 
c)UNESCO 
d)DBASE 

Efectivamente, la respuesta correcta es el inciso a ¡LO FELICITO! es 
un buen estudiante. Si respondió cualquier airo inciso regrese a la 
Información del texto en que tenga dudas y continúe con la unidad. 

1\1 seleccionar la opción Formulación de búsqueda(s) aparecerá una 
ventana con las siguientes opciones: 

E- VIA EXPRES. BOOL. R- SECUENCIAL 

Usted puede seleccionar cualquiera de esas opciones tecleando la 
letra equivalente o posicionándose con flechas en la opción deseada. 

Para poder consultar VI/\ EXPRESION BOOLEANA, necesitará usar los 
operadores lógicos /\NO, OR, NOT, que en MICRO-ISlS se representan con 
los símbolos ·, +, ', respectivamente (ver figura 1, p. 82). De tal manera 
que si desea b11 ~car una o vmias palabras y que todas estén contenidas en 
un mismo registro, deberá usar el operador lógico • (/\MD) que indica 
intersección. 

Podrá hacer uso de p~rénlesis cuando se trate de más de un 
• conjunto de búsquedas, como: 

(P/\z·ocTl\VIO) (INDEPENDENCIA'MEXICO) 

Si usted desea realizar la búsqueda FIMANCIAM!ENTO'PLANEACION, 
en ese caso el sistema buscará todos los registros en donde aparezca la 
palabra financiamicnlo, pero no incluirá los que contengan la palabra 
planeación. 

Con los operadores antes vistos pueden hacerse otras 
combinaciones, por ejemplo: 

(EVALUl\CION'DOCENTES) + 
(EV l\LU/\CION"DOCENTES) 

(EDUCACION'SUPERIOR) 
UNIVERSIDADES 



12.-. ¿Qué operador se utiliza cuando se ·1rata de localizar Jos 
registros que contengan ambas palabras?: 

a)+(OR) 
b)' (NOT) 
c) • (l\ND) 
d) IN 
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13.- ¿QUé operador buscará los registros· donde aparezC:á la· rÍmera 
palabra pero .no incluirá la. segunda?: 

' • e ••• • ~,-. • 

Compare sus re!ipuestas' con las -que ápar~cen a c,on,tiríuación: 

8.- E-VIA~~PRES.B~OL. y 
9.- ti . 

·:10>d 
11.c · c 
12,~ a 
13> b 

_Si no 'tuvo ningún error, es usted un excelente estudiante y ha 
aprovechado al máximo el contenido de ésta unidad. ¡ADELANTE! 

Si cometió un error o más, por favor vuelva a leer el párrafo en el 
que tenga dudas. 

Otro método de acceso al IRESIE, es mediante el serv1c10 de 
Bibliografías retrospectivas especializadas que consiste en solicitar 
cualquier tema ya especificado para que se localicen los artículos que 
existan sobre el mismo dentro del IRESIE. Es decir, se solicita X 
referencia sobre un tema determinado, sobre un autor o sobre una 
revista, se hace la búsqueda en la base de datos y se le entrega al usuario 
un listado con las referencias bibliográficas de los artículos que aborden 
el tema que se esta solicitando. Los temas deberán seleccionarse de 
acuerdo a un listado de vocabulario controlado que se utiliza en el 1 RESIE; 
ese listado contiene todos los tomas que se encuentran incluidos en el 
IRESIE. 

En este momento usted puede resolver la siguiente evaluación final. 
Si no se siente seguro para ello, ¡NO SE PfiEOCUPE!, puede volver a leer 
toda la unidad o los párrafos en los que se sienta inseguro; después de 
esa trate de resolverla de la mejor manera posible. 
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EVALUACION FINAL' 

1 .~ · Describa ~brévern:e"~t~ qué /~s ;un 
·~ -" ' --:-::-._ :;:-,-

banco ·· d~. datos 

----·--·--·-· -·-· _·_::..:,__· -·-·-·--·-··:.-:.:.:,: __ . -··-·--·----~-· --·-···--· --...'.--
.'-·_ ·-'··: ..... ;· -.~:-';·;--··:\· -_ ... ·.:,;,:'.-.:!,_'::<,··:· '· .·· - -· 

3.-'La inforniadón qLie contiene eÍ IRESIE se encuentra en idioma: 
;,_: ~-

arJapqnés 
b) Alemán .. 
c) · 1.taliano. 
d) Español· 

,., __ ,,_ .. ~,;-:;._·;:,-

. -~ ... '"· -~.·~··~-=""-,-','-
·:-.·~'-'-o'-:-~·;;~.;~-~:_:_~~~:.,~ o-Z~~;..;,.,.._.-~~::;_,,;:~i-+ ~~-:;;._-_,,_e_-'-;.'.'~,:_.,-~=--.,=-~···,...·~~·~·~~.,_~-"'-"= 
",:-::·" 2}:,::fi---: -:·:;;-1,, ·e ;·j ·:,---.- ,:~"-;':;- ,. ,. __ -:_ ... ,,. :-;¡_· · ·- ,,F·:;-:. .,.- , · :/'. • .:.~ 

6.- Mediante que disco se puecle~on~~1dt~1 l~~;I~:\·;; •· 
- .. -:·;,: ·::·:.-·:'· 

a) MICROS '.:. ·, 
b) MICROCDS/ISIS 
c)UNESCO 
d) DBASE 



7 .- Cuáles son ·1as: dos 
form.ulación de· búsqueda. 

B.- Cuáles son los 
EXPRESION BOOLEANA. 

a) /\NO, OR, NOT 
b) IN, OFF, NOT 
c) OFF, ANO, OR 
d) NOT, on, OFF 

9.- ¿Con qué símbolos se repres~ntan l~s opirid~re~ lcógi.~.os ANO; 
OR,NOT?. 

a) ', 11, -
b) +, =, -
c) ", ', = 
d). ',+,A 

Compare sus r~s~uestai con las gué se pr~senfari a continuación. 
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RESPUESTAS CORRECTAS 

1.- Es . un conjunto de datos, informaciones y resúmenes 
bibliográficos ·acumulados en una computadora y relativos a una ciencia o 

· con.é>cimientos ·determinados y que está a ·disposición de los interesados. 

2." Información sobre educación superior e investigación educativa. 

·3.c Esparíol. 

4.- Brindar a los usuarios información en forma oportuna, apoyar el 
d.esarrollo de la investigación educativa y ayudar a la actualización de 
los usuarios en general. 

5.- Agiliza las investigaciones y trabajos en general y permite 
saber con seguridad los avances y limitaciones de investigaciones 
recientes. 

6.- b 

7.- E- VIA EXPRES. BOOL. R- SECUENCIAL 

¿Sus respuestas fueron similares a las que aquí se presentan?. Si 
su respuesta es afirmativa i BIEN HECHO!; ha adquirido conocimientos 
sobre el sistema IRESIE y su utilidad en el ámbito educativo. 

Si falló en algunas respuestas ¡NO SE PREOCUPE! revise las partes 
en que se encuenlra esa información y corrija su respuesta. 

GRACIAS POR ESTUDIAR ESTA UNIDAD. 
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Esta unidad de autoenseñanza le ha . proporcionado los 
conocimientos básicos sobre el sistema.IRESIE, pór: lo· tanto; es 
recomendable· que para ampliar su información :sobre_' eL. tem;i: consulte . la 
siguiente bibliografía: 

"Estructura del banco de datos IRESIE", versión disco cor¡i¡:>actO~ .e 

Man.u.al del JRESIE UNAM-CISE, México, 1991. 

"IRESIE" En: Indice de Revjslas de Educación Suoerior 
e lnyestjoacjón Educativa. vol. 9, no. 4, Octubre-Diciembre, 

1987. 

Torres Verdugo, Ma. Angela. Gil Rivera, Ma. del Carmen. "El IRESIE 
un sistema de información que apoya la docencia y la 
investigación educativa", en: lnformacjón produccjóo 
comunicación y servicios, vol. 1, no. 3, Mayo-Junio, 1991. 

"Manual de MICROISIS para consultar IRESIE y BACMEX", versión 
disco compacto , Manual de MICROISIS; UNAM-CISE IRESIE, 
México, 1991. 

James, Martin. Oraanización de las bases de dalos; Tr. Adolfo Di 
Marco, ed. Prentice Hall, México, 1988, 554 pp. 

ESTA 
SAU~ 

TESIS 
3E LA 

H9 Otef 
BlWOTECA 
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EVALUACION DE LA UNIDAD. 

Ahora que ha finalizado la unidad le pido que con base en el trabajo 
que realizó conleste las pregunlas que se presentan a continuación. 

_ Esto es con el único propósito de mejorar la unidad, por .lo· que _se 
pide que las -respuestas sean sinceras. 

1.- ¿En cuántas preguntas se equivocó en _la __ evalu~ción: 
diagnóstica? 

-------------"---------------·----:---~..::_~.:__~-----~~- -
·~ .- ~:> ·:·::_;,:, . .,. . i.:_:, ___ :....-,·~: .'"- ;•;_;_ ;:~~.: ~-:::-~~~-- :>.: . ;: · .. :-.:- -~·-;-:::· .. : ·: '· . 

2.- - Zi=n ''. qué 1:1partado 'cie la '•-úiiidad',,:_ se'-,/~'t{~i~'.é>¿íf? 
--~~.,,..--,-~--<·:~!;';, . 

3:- ¿A que_· se debió su error?: -

, ( ) Mala Información 
- -( ) · Páca información 

( ) Falla de ejemplos 
( ) Falla de imágenes 
( ) Poca atención 
(_) Otros (dcscríbalos) 

, ___ 4.- ¿Considera adecuada la forma en qúe ~e ¡~~i~~ el i~ma a lo 
largo de. -1a unidad? • :~_¿e~~\ qüé7.L;) _ ,_ -





8.1 

6;-. ¿DÓnde? 

... , .... 



83 

CONCLUSIONES 

La comunicación ha sido a lo largo del tiempo un instrumento 
básico en el desarrollo de cualquier actividad humana. A través del 
tiempo se ha ido perfeccionando al grado de que actualmente existen 
diversas y muy complejas manifestaciones de ella, lo que ha provocado 
un gran flujo de información que si no se ordena, sintetiza y almacena 
adecuadamente, puede provocar una gran pérdida de conocimientos sobre 
todo en el área educativa, donde la transmisión constante de información 
actualizada es básica para el desempeño profesional del docente, alumno 
y del investigador. 

Una de las luentes que han surgido como respuesta a las demandas 
de información son los bancos de datos mediante los que se obtiene la 
información en determinada área con rnpidez y eficacia, lo que permite 
un aumento tanto cualitativa como cuantilativamente de los trabajos 
realizados por diversos profesionistas y, por consiguiente, se evita una 
pérdida innecesaria de tiempo. 

Considero que uno de los bancos de datos do mayor importancia en 
el área educativa de nuestro país es el IRESIE, ya que es un sistema que 
contiene información especializada que sobre educación superior e 
investigación educativa se publica en idioma español. 

En este sentido, el IRESIE al ser un instrumento en el que se 
recopila gran cantidad d<> información sobre el área educativa, puede ser 
considerado corno un vehículo básico de la investigación educativa que se 
está generando en idioma español, mediante este banco de datos se 
pueden detectar los avances o fallas existentes en determinada área de 
la educación y en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Es un banco de datos significativo porque nos permite recuperar 
facilrnente una gran cantidad de información sobre el terna de nuestro 
interés. 

Sin embargo, es tal la cantidad de información que dia a dia se va 
generando que se requiere de un gran esfuerzo y trabajo por parte de los 
analistas, del responsable en computación, del coordinador del programa, 
etc. 

Ese. trabajo no puede llevarse a cabo si no se difunde ampliamente 
la utilidad del sistema IRESIE, pues existen profesionistas y estudiantes 
que aún no saben de los beneficios que puede aportarles dicho banco de 
datos. 
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Las unidades autoinstruccionales pueden ayudar a que el IRESIE sea 
difundido de manera rápida y amena por la forma en que se presenta el 
conocimiento mediante ellas, por lo que creo que la que aquí se presenta 
puede servir como un instrumento valioso para aprovecllar los beneficios 
del sistema IRESIE, para que se puedan obtener grandes logros y mayor 
demanda del sistema, lo que permitirá el enriquecimiento del mismo para 
cubrir la información que se sigue generando en nuestro país. 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

CENTRO DE DOCUMENTACION 

México, D. F. Noviembre 1992 

Ma. del Carmen Gil Rivera 
Responsable de captura e Impresión 



IRESIE: VOCABULARIO CONTROLADO • 

ACCESO A LA EDUCACION 
ACTITUDES 
ACTITUDES DEL ALUMNO 
ACTITUDES DEL DOCENTE 
ACTIVIDADES CULTURALES 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO 
ACTIVIDADES DEL DOCENTE 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
ACTUALIZ/\CION 
AD/\PTACION SOCIAL 

ADIESTRAMIENTO 
véase CAPACITACION 

ADMINISTRACION 
ADMINISTRACION DE EMPRES/\$ 
ADMINISTRACION DE PERSONAL 
ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
ADMINISTRACION PUBLICA 
ADMINISTR/\CION UNIVERSITARIA 
ADMISION A LA UNIVERSIDAD 
ADOLESCENTES 
ADULTOS 
AFASIA 
AFECTIVIDAD 
AFRICA 
AGRESION 
AGRICULTURA 
AGRONOMIA 
ALCOl IOLISMO 
ALEMANIA 
ALFABETIZACION 
ALGORITMOS 
AUMENTACION 
AMBIENTE DE TRABAJO 
AMBIENTE EDUCATIVO 
AMBIENTE FAMILIAR 
AMBIENTE SOCIAL 
AMERICA CENTRAL 
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AMERICA DEL SUR 
AMERICA LATINA 
ANALFABETISMO 
ANALISIS COMPARATIVO 
/INALISIS DE CONTENIDO 
llNAUSIS DE DISCURSO 
ANAUSIS DE PROGRAMAS 
/INALISIS DE TAllEAS 
ANALISIS ESTAOISTICO 

ANALISIS INSTITUCIONAL 
véase EVALUACION INSTITUCIONAL 

ANAUSIS TEORICO 
ANALISIS TRANSACCIONAL 
ANSIEDAD 
ANTECEDENTES 
ANTECEDENTES HISTORICOS 
ANTROPOLOGIA 
ANTROPOLOGl/I DE LI\ EDUCACION 
ANTROPOLOGIA MEDICA 
APRENDIZAJE 
APROVECHAMIENTO ESCOLl\R 
APTITUDES 
APUNTES DE CLASES 
ARCHIVONOMIA 
ARGENTINA 
ARQUEOLOGIA 
ARQUITECTURA 
ARTE 
ARTESANIAS 
ASESORAMIENTO 
ASESORIA JURIDICA 
/\SI/\ 
ASIGNA TUllAS 
ASISTENCIA A CLASES 
ASISTENCIA TECNICA 
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ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR 
ASOCIACIONES DE DOCENTES 
ASOCIACIONES DE ESCUELAS 
ASOCIACIONES DE INVESTIGADORES 
ASOCIACIONES DE PADRES 
ASOCIACIONES DE PROFESIONALES 
ASOCIACIONES DE UNIVERSIDADES 
ASPECTOS CUL TUR/ILES 



ASPECTOS MEDICOS 
ASPECTOS PSICOLOGICOS 
ASPIRACIONES 

/\TENCION 
ATENCION MEDICA 
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 

/\UL/\ 
/\USENTISMO ESCOLAR 
AUSTRALIA 
AUTISMO 
AUTOAPRENDIZAJE 
/\UTOCONCEPTO 

AUTOENSEÑ/\NZI\ 
véase AUTOAPRENDIZAJE 

AUTOESTIMA 
AUTOEVALU/\CION 
AUTOMA TIZACION 
AUTONOMIA UNIVERSITARIA 
AUTORIDAD 
AUTORITARISMO 
AYUDA FINANCIERA 

AYUDA TECNICA 
véase ASISTENCIA TECNICA 

BANCOS DE DATOS 
BARRED/\ (GABINO) 
BAULEO (ARMANDO) 
BECAS 
BELGICA 
BIBLIOGR/\FIAS 
818LIOGRAFIAS COMENTADAS 
BIBLIOTECAS 
BIBLIOTECONOMIA 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 
BIOGRAFl/\S 
BIOLOGIA 
BIOQUIMIC/\ 
BOLIVIA 
BRASIL 
BULGARIA 
BURGUESIA 
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BUROCR/ICl/I. 
BUROCRATIZACION 

CALENDARIO ESCOLAR 
C/ILID/ID 
C/ILID/ID DE L/I EDUCACION 

C/ILIDllD DE LA ENSEN/INZA 
véase C/ILID/ID DE L/I EDUCACION 

C/ILID/ID DE VID/\ 
CAMBIO DE ACTITUDCS 
C/IMBIO DE CllRRERA 

CAMBIO DE CONDUCTA 
véase MODIFIC/ICION DE LA CONDUCTA 

CAMBIO DE UNIVERSIDAD. 
CAMBIO SOCIAL . ·.· . 
C/IMP/INllS DE /ILFABETIZACION 
CAMPAN/IS DE SALUD 

CAMPESINO 
véase POBLACION C/IMPESINA 

CAN/IDA 

CAP/ICIT/ICION 
CAPACITl\CION DE PERSONAL 
CAPITALISMO 
CARACTErllSTICllS DE PERSON/ILIDAD 
CARllCTERISTICAS DEL ALUMNO 
C/IRACTERISTIC/IS DEL DOCENTE 
CARACTERISTICAS FISICAS 
CARACTERISTIC/IS PSICOLOGIC/IS 
CARIBE 
CARRER/IS 
C/ISTIGOS 

CENTRO/IMERIC/I 
véase llMERICA CENTHAL 

CENTROS DE INVESTIGllCION 
CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
CENTROS DE S/ILUD 
CENTROS DE TR/IBAJO 
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CERTIFIC/ICION 

CERTIFIC/IDOS 
véase CERTIFICACION 

CHECOSLOVAQUl/I 
CHILE 

.Cl·llNÍ\ 

·_ CIBERNETICA _ 
CIEGOS 
CIENCl/IS DE LA INFORMACION 
CIENCIA 
CIENCl/I Y TECNOLOGl/I 
CIENCIAS BIOMEDIC/IS 
CIENCIAS DE LA COMUNICACION 
CIENCIAS DE LA CONDUCTA 
CIENCIAS DEL/\ EDUCACION 
CIENCl/IS DE LA SALUD 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 
CIENCIAS NATURALES 
CIENCIAS POLITICAS 
CIENCIAS SOCl/ILES 
CIENTIFICOS 
CINE 
CIUDAD/INIA 
CL/ISE MEDIA 
CL/ISE TR/IBAJ/IDORA 
CLASES SOCIALES 
COEFICIENTE INTELECTU/IL 
COGNOSCITIVISMO 
COLOMBIA 
COLONl/ILISMO 
COMPETENCIA INTERPERSONAL 
COMPORT/IMIENTO 
COMPRENSION DE LECTURA 
COMPUTACION 
COMTE (AUGUSTE) 
COMUNICACION 
COMUNIC/ICION llLTERNATIV/I 
COMUNICACION EDUCATIVA 

COMUNICACION MASIVA 
véase MEDIOS DE COMUNICACION DE 

MASAS 
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COMUNICACION NO VERBAL 
COMUNICACION SOCIAL 
COMUNICACION VERBAL 
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) 

COMUNISMO 

CONCEPTOS (PSICOLOGIA) 
véase FORM/\CION DE CONCEPTOS 

CONCIENCIA SOCIAL 
CONCIENTIZ/\CION 
CONDICIONAMIENTO 

CONDUCTA AFECTIVA 
CONDUCTA VERBAL 
CONDUCTISMO 

CONFERENCIAS 
véase EVENTOS ACADEMICOS 

CONFIABILIDAD 
CONFLICTOS POLITICOS 
CONFLICTOS UNIVERSITARIOS 
CON3RESOS 

véase EVENTOS ACADEMICOS 

CONOCIMIENTO 
CONOCIMIENTO CIENTIFICO 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
CONSTITUCION POLITICA 
CONSTRUCCION DE ESCUEL/\S 
CONSULTORES 
COIJSUMISMO 
CONTABILIDAD 
CONTADORES PUBUCOS 
CONTAMINACION 
CONTENIDO DE PROGRAMAS 
COOPERACION 
COOPERACION CIENTIFIC/\ 
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
COOPERACION INTERNACIONAL 
COOPERACION REGIONAL 
COOPERACION TECNOLOGICA 
COOPERACION UNIVERSITARIA 
COOPERATIVAS 
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COORDINACION 
CORRELl\CION 
COSTA RICA 
COSTOS 
COSTOS EDUCATIVOS 
CREATIVIDAD 
CREDITOS ACADEMICOS 
CRISIS ECONOMICA 
CRISIS EDUCATIVA 
CRITICA 
CUBA 
CULTURA 
CURRICULO 
CURRICULO INTEGRADO 
CURRICULO OCULTO 
CURRICULUM VITAE 
CURSOS 
CURSOS INTENSIVOS 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA 
CURSOS PROPEDEUTICOS 

DANZA 
DATOS ESTADISTICOS 
DEFICIENCIA MENTAL 
DEFICIENCIA SENSORIAL 
DEFICIENTES FISICOS 

DELINCUENCIA 
DEMANDA EDUCATIVA 
DEMllNDl\S Ll\BORllLES 
DEMOCRl\Cll\ 
DEMOCRI\ TIZACION 
DEMOGRAFll\ 

DENTISTAS 
véase ODONTOLOGIA 

DEPENDENCIA ECONOMICJ\ 
DEPORTES 
DEPRESION (PSICOLOGlll) 
DERECHO J\ LI\ EDUCllCION 
DERECHO DEL NIÑO 
DERECHO LABORllL 
DERECHO Y JURISPRUDENCIA 
DERECHOS HUMANOS 
DESllDl\PT /\DOS 
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DESARROLLO 
DESARROLLO AUDITIVO 
DESARROLLO CIENTIFICO 
DESARROLLO COGNOSCITIVO 
DESARROLLO CULTURAL 
DESARROLLO CURRICULl\R 
DESARROLLO DE HABILIDADES 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
DESARROLLO DE PROORllMAS 
DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO 

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 
véase DESARnOLLO COGNOSCITIVO 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 
DESARROLLO DEL PERSONAL 
DESARROLLO ECONOMICO 
DESARROLLO EDUCATIVO 
DESARROLLO FISICO 
DESARROLLO HUMllNO 
DESARROLLO INDIVIDUAL 
DESARROLLO INFANTIL 
DESAnROLLO INTEGRAL 
DESARROLLO INTELECTUAL 
DESARROLLO MOTOR 
DESAnROLLO PROFESIONAL 
DESARHOLLO PSICOMOl OH 
DESARROLLO RUnAL 
DESAHROLLO SENSORIAL 
DESARROLLO SOCIAL 
DESARROLLO TECNOLOGICO 
DESARROLLO VISUAL 
DESARROLLO VOCACIONAL 
DESASTRES NATURALES 
DESCENTRALIZACION 
DESEMPEÑO DEL ALUMNO 

DESEMPEÑO DEL DOCENTE 
DESEMPEÑO LllBORAL 
DESEMPLEO 
DESERCION 
DESNUTRICION 
DESPIDOS 
DEWEY (JOHN) 
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DIAGNOSTICO EDUCATIVO 
DIAGNOSTICOS 
DIALECTICA 
DICTADURA 
DIDACTICA 
DIFERENCIAS 
DIFERENCIAS CULTURALES 
DIFERENCIAS DE EDAD 
DIFERENCIAS INDIVIDUALES 
DIFERENCIAS LINGUISTICAS 
DIFERENCIAS RACIALES 
DIFERENCIAS SALARIALES 
DIFERENCIAS SEXUALES 
DIFERENCIAS SOCIALES 

DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 
véase PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

DIFUSION CULTURAL 
DINAMARCA 
DINAMICA DE GRUPO 
DIRECTORES 
DISCIPLINAS 
DISCRIMINACION RACIAL 
DISCRIMINACION SEXUAL 
DISCRIMINACION SOCIAL 
DISCURSOS 
DISCUSIONES 
DISEÑO CURnlCULAR 
DISEÑO EXPERIMENTAL 
DISEÑO INSTRUCCIONAL 
DISLEXIA 

DIVERSION 
véase ENTRETENIMIENTO 

DIVORCIO 
DOCENCIA 
CXJCTORADO 
CXJCUMENT ACION 
DROG/\S 

ECOLOGIA 
ECONOMI/\ 
ECONOMIA DE LA EDUCACION 
ECUADOR 
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EDITORl/\L 
EDUCACION A DISTANCI/\ 

EDUCACION A PADRES 
véase ENTRENAMIENTO A PADRES 

EDUCACION ABIERTA 
EDUCACION AMBIENTAL 
EDUCACION ARTISTIC/\ 
EDUCACION BASICA 
EDUCACION BILIMGUE 
EDUCACION CIENTIFIC/\ 
EDUCACION CIVIC/\ 
EDUCACION COMPARAD/\ 
EDUCACION COMUNIT/\RIA 
EDUCACION CONTINUA 
EDUCACION DE ADULTOS 
EDUCACION DE MASAS 

EDUCACION ELEMENTAL 
véase EDUCACION BASICA 

EDUCACION ELITISTA 
EDUCACION ESPECIAL 

EDUCACION EXTRAESCOL/IR 
véase /\CTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

EDUCACION FAMILIAR 
EDUCACION FISICA 
EDUCACION FORMAL 
EDUCACION GENERAL 
EDUCACION INDIGENA 
EDUCACION INFORMAL 
EDUCACION INTEGRAL 
EDUCACION INTERNACIONAL 
EDUCACION LJllCA 
EDUCACION LIBERAL 
EDUCACION MEDIA 
EDUCACION MEDIA-SUPERIOR 
EDUCACION MEDICA 
EDUCACION MIXTA 
EDUCACION MORAL 
EDUCACION MUSICAL 
EDUCACION NO FORMAL 
EDUCACION NORMALISTA 
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EDUCACION OBLIGATORIA 

EDUCACION OFICIAL 
véase EDUCACION PUBLICA 

EDUCACION PARA LA SALUD 

EDUCACION PERMANENTE 
véase EDUCACION CONTINUA 

EDUCACION POLITICA 
EDUCACION POPULAfl 
EDUCACION PREESCOLAR 
EDUCACION PRIVADA 
EDUCACION PUBLICA 

EDUCACION RELIGIOSA 
EDUCACION RURAL 
EDUCACION SATELITAL 
EDUCACION SEXUAL 
EDUCACION SOCIALISTA 
EDUCACION SUPERIOR 
EDUCACION TECNICA 

EDUCACION TECNOLOGICA 
véase EDUCACION TECNICA 

EDUCACION TRADICIONAL 
véase ENSEÑANZA TRADICIONAL 

EDUCACION URBANA 
EDUCACION VOCACIONAL 
EDUCACION Y COMPUTACION 
EDUCACION Y CUL TUJlA 
EDUCACION Y DESARllOLLO 
EDUCACION Y ffECTIVIDAD 
EDUCACION Y EMPLEO 
EDUCACION Y ESTADO 
EDUCACION Y POLITICA 
EDUCACION Y SOCIEDAD 

EDUCACION Y TRABAJO 
véase EDUCACION Y EMPLEO 

EFICIENCIA 
EFICIENCIA ACADEMICA 
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EFICIENCIA TERMINAL 
EGRESADOS 
ELABORACION DE MATERIALES 
ELABORACION DE POUTICAS 
ELABORACION DE PRUEBAS 
ELECCION DE CARRERA 
ELECCION DE UNIVERSIDAD 
ELECCIONES 
ELECTRONIC/\ 

EM/\NGIP/\CION DEL/\ MUJER 
véase LIBER/\CION FEMENINA 

EMBARAZO 

EMIGRllCION 
véase MIGRACION 

EMOCIONES 
véase PROBLEMAS EMOCIONALES 

EMPLEADOS 
EMPLEO 
EMPLEOS DE ESTUDIANTES 
EMPLEOS DE MEDIO TIEMPO 
EMPRES/IS 
ENAJENACION 

ENCUESTAS 
ENEP-ZAR/\GOZA 
ENFERMEDADES 
ENFERMEDADES MENTALES 
ENFERMERI/\ 
ENFOQUES EDUCATIVOS 
ENSEÑANZA 
ENSEÑANZA/\ GRUr'OS GRANDES 
ENSEÑANZA/\ GRUPOS PEOUE90S 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
véase EDUCACION CIENTIFICA 

ENSEÑANZA DIRIGIDA 
ENSEÑANZA EN EQUIPO 
ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 

1 o l 



ENSEÑANZA INTEGRAL 
véase EDUCl\CION INTEGRAL 

ENSEÑANZA MODULl\R 

ENSEÑANZA PERSONALIZAD/\ 
véase ENSEÑANZA INDIVIDUl\LIZl\DI\ 

ENSEÑANZA PROGRl\Ml\DA 
ENSEÑANZA TRADICIONAL 
ENTRENAMIENTO 
ENTRENAMIE:NTO 1\ PADRES 
ENTRENAMIENTO PROFESIONAL 
ENTRETENIMIENTO 
ENTREVISTAS 
EPIDEMIOLOGIA 
EPISTEMOLOGll\ 
EOUI PO INSTRUMENTAL 
ESCALl\S DE MEDICION 
ESCASEZ DE PROFESORES 
ESCOCIA 
ESCOLl\RIDl\DES 
ESCRITURA 
ESCUELI\ PARA PADRES 
ESPAÑA 
ESPECIALIDADES MEDICAS 
ESPECIALIST l\S 
ESPECIALIZl\CION 
EST ADISTICI\ 
ESTADO DEL ARTE 
ESTADOS UNIDOS 
ESTEREOTIPOS 
ESTEREOTIPOS SEXUALES 
ESTILOS COGNOSCITIVOS 
ESTILOS DE ENSEÑAMZA 

ESTILOS DEL l\PllENDIZAJE 
véase ESTILOS COGNOSCITIVOS 

ESTIMULl\CION 

ESTIMULOS 
ESTRATEGIAS 
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
ESTRUCTURALISMO 
ESTUDIANTES 
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ESTUDIANTES /\DUL TOS 
ESTUDl/\NTES DE BAJO RENDIMIENTO 
ESTUDIANTES DE MEDIO TIEMPO 
ESTUDIANTES DE POSTGR/\DO 
ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO 

ESTUDIANTES EGRESllDOS 
véase EGRESADOS 

ESTUDl/\NTES E:<CEPCIONALES 
ESTUDl/\MTES EXTRANJEROS 

ESTUDl/\NTES GR/\DU/\DOS 
véase GR/\DU/\DOS 

ESTUDl/\NTES IMPEDIDOS 
ESTUDl/\NTES MEDICOS INTERNOS 
ESTUDl/\NTES P/\SllNTES 

véase P/\S/\NTES 

ESTUDl/\NTES RESIDENTES 
ESTUDIANTES SUPERDOT/\DOS 
ESTUDIO DE C/\SOS 

ESTUDIO DIRIGIDO 
véase TECNICAS DE ESTUDIO 
véase ENSEÑllNZll DIRIGID/\ 

ESTUDIOS BIBLIOMETRICOS 

ESTUDIOS COMP/\Rl\TIVOS 
véase /\N/\LISIS COMP/\R/\TIVO 

ESTUDIOS DE POSTGR/100 
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 
ESTUDIOS LONGITUDIN/\LES 
ETICI\ 
ETICI\ PROFESIONAL 
ETNOGR/\FIA 
EUROPA 
EV l\LU/\CION 
EVALU/\CION /\C/\DEMICI\ 
EVALUACION CURRICULAR 
EV ALU/\CION DE CURSOS 
EVALU/\CION DE ESTUDIANTES 
EVALU/\CION DE MODELOS 
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EVALUACION DE PROFESORES 
EVALUACION DE PROGRAMAS 
EVALUACION DE PROYECTOS 
EVALUACION DE PRUEBAS 
EVALUACION DE TEXTOS 
EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
EVALUACION DEL PERSONAL 

EVALUACION FORMATIVA 
EVALUACION INSTITUCIONAL 
EVALUACION SUMATIVA 
EVENTOS ACADEMICOS 
EXAMEN PROFESIONAL 

EXAMEN ES 
véase PRUEBAS 

EXCELENCIA DE LA EDUCACION 
véase CALIDAD DE LA EDUCACION 

EXITO EN LOS ESTUDIOS 
EXITO PROFESIONAL 
EXPECTATIVAS 
EXPECTATIVAS DEL ALUMNO 
EXPECTATIVAS DEL DOCENTE 
EXPEDIENTES 
EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
EXPERIENCIA DE TRABAJO 

EXPi::RIENCIA EDUCATIVA 
véase EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

EXPERIENCIA PEDAGOGICA 
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAS DE GRUPO 
EXPERIMENTOS EDUCATIVOS 
EXPRESION ARTISTICA 
EXPRESION CORPORAL 
EXTENSION UNIVERSITARIA 

FACTOR ESPACIAL 
FACTORES CULTURALES 
FACTORES ECONOMICOS 
FACTORES EMOCIONALES 
FACTORES POLITICOS 
FACTORES PSICOSOCIALES 
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FACTORES RACIALES 
FACTORES RELIGIOSOS 
FACTORES SOCIALES 
FACTORES SOCIO-ECONOMICOS 
FAMILIA 
FANTASIA 
FARMACODEPENDENCIA 
FARMACOLOGIA 
FECHA DE NACIMIENTO 

FEMINISMO 
véase LIBEl·1ACION FEMENINA 

FEYERABEND (PAUL) 
FILOSOFIA 
FILOSOFIA DE LA EDUCACION 
FILOSOFIA POLITICA 
FINANCIAMIENTO 
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 

FINES DE LA EDUCACION 
FINLANDIA 
FISICA 
FISIOLOGIA 
FOBIA A LA ESCUELA 
FOLCLOR 
FORMACION DE CONCEPTOS 
FORMACION DE INVESTIGADORES 
FORMACION DE Pl~OFESORES 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
FORMACION PROFESIONAL 
FOTOGRAFIA 
FOUCAUL T (MICHAEL) 
FRACASO 
FRACASO ACADEMICO 
FRACASO ESCOL/\R 
FRANCIA 
FREINET (CELESTIN) 
FREIRE (PAULO) 
FREUD (SIGMUND) 
FROMM (ERICH) 
FUENTES DE INFORMACION 
FUERZA DE TRABAJO 
FUGA DE CEREBROS 
FUNCIONALISMO 
FUTURO 
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GENETICA 
véase HERENCIA 

GEOGRAFIA· 
GEOMETRIA 
GERIATRIA 

GESTALT 
véase PSICOLOGIA DE LA GESTALT: 

GIROUX, H./\. 
GOETHE (J.W.) 
GRADUADOS 
GRAMA TI CA 
GRAMSCI (ANTONIO) 
GRECIA 
GRUPO DE CONDISCIPULOS 
GRUPOS DE DERECHA 
GRUPOS DE ETNICOS 
GRUPOS DE IZQUIERDA 
GRUPOS DE TRABAJO 

GRUPOS GRANDES 
véase ENSEÑANZA A GRUPOS GRANDES 

GRUPOS MARGINADOS 
GRUPOS MINORITARIOS 
GRUPOS OPERA! IVOS 

GRUPOS PARES 
véase GRUPO DE CONDISCIPULOS. 

GRUPOS PEOJE90S 
véase ENSEÑANZA A GRUPOS PEQUEÑOS · 

GUARDERIAS 
GUATEMALA 
GUERRA 
GUERRA NUCLEAR 

HABERMAS, (JURGEN) 
HABILIDADES 
HABILIDADES CLINICAS 
HABITOS DE ESTUDIO 
HABITOS DE LEClURA 
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HAITI 
HERENCI/\ 
HIGIENE 

HI PERQUINESIA 
véase NIÑOS HIPERACTIVOS 

HIPNOSIS 
1-IJPOCR/\ TES 
HISTORIA 
HISTOíllA CLINICA 
HISTOíllA DE LA EDUCACION 
HOLANDA 
HCMBRES 
HOMOSEXUALIDAD 
HONDUílAS 
HOR/\RIOS 
HOSPITALES 
HUELGAS 
HUM/\NID/\DES 
HUM/\NISMO 
l-Ll\!D1 
HUNGíllA 

IBEROAMERIC/\ 
IDEALES 
IDENTID/\D 
IDENTIDAD CUL TUR/\L 
IDEOLOGI/\ 
IDEOLOGI/\ Y EDUCACION 
IDIOM/\ EXTR/\NJERO 
IGNORANCIA 
IGUALDAD DE EDUCACION 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ILUSTRACIONES 

IMAGEN PUBLICA 
véase OPINION PUBLICA 

IMAGINACION 
IMPERIALISMO 
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS 
IMPUESTOS 

INADAPTADOS 
véase DES/\DAPTADOS 
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INCENTIVOS ECONOMICOS 
INDIA 
INDICES 
INDIVIDUALISMO 
INDUSTRIA 
INDUSTRIALIZACION 
INFANCIA 
INFLUENCIA DE LA COMUNIDAD 
INFLUENCIA DE LA TELEVISON 
INFLUENCI/\ DEL DOCENTE 
INFLUENCIA F/\MILl/\R 
INFLUENCl.'IS CULTURALES 
INFLUENCIAS EXTRANJERAS 
INFLUENCIAS IDEOLOGICAS 
INFLUENCIAS SOCIALES 
INFORMACION 
INFORMACION CIENTIFICI\ 
INFORM/\CION SOBRE EDUCACION 
INFORMA TIC/\ 
INFORMES 
INGENIERii\ 
INGENIERii\ INDUSlRIAL 
INGENIERii\ QUIMICA 
INGLATERR/\ 

INMIGRACION 
véase MIGRl\CION 

INNOVACIONES 
INNOV l\CIONES EDUCATIVAS 
INNOVACIONES TECNOLOGICAS 
INQUIETUDES ESTUDIANTILES 
INSCRIPCION DE ESTUDIANTES 

INSPECTOl1ES 
véase SUPERVISORES 

INSTITUCIONES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
INSTRUCCION POR COMPUTADORA 
INSTRUCTIVOS 
INSTRUMENTOS DE EVl\LUl\CION 
INTEGRACION EDUCATIVA 
INTEGRl\CION RACIAL 
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INTEGRACION SOCIAL 
INTELECTUALES 
INTELIGENCIA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
INTERCAMBIO ACADEMICO 

INTERDISCIPLINARiEDAD 
INTERESES 
INTERNACIONALIZACION 

INVALIDOS 
véase DEFICIENTES FISICOS 

INVASION CULTURAL 
INVASION TECNOLOGICA 
INVESTIGACION 
INVESTIGACION ADMINISTRATIVA 
INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 
INVESTIGACION BIOMEDICA 
INVESTIGACION CIENTIFICA 
INVESTIGACION CURRICULAR 
INVESTIGACION EDUCATIVA 
INVESTIGACION EVALUATIVA 
INVESTIGACION EXPERIMENTAL 
INVESTIGACION INSTITUCIONAL 
IMVESTIGACION MEDICA 
INVESTIGACION PARTICIPATIVA 
INVESTIGACION PROSPECTIVA 
INVESTIGACION RETROSPECTIVA 
INVESTIGACION SOCIAL 
INVESTIGACION-ACCION 
INVESTIGADORES 
IRLANDA 
ISRAEL 
ITALIA 

JAMAICA 
JAPON 

JARDIN DE NIÑOS 
véase EDUCACION PREESCOLAR 

JOVENES 
véase JUVENTUD 

JUBILACION 
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JUEGOS 
JUEGOS EDUCATIVOS 
JUVENTUD 

l<ANT (IMMANUEL) 

LABORATORIO DE CIENCIAS 
LABORATORIOS 
LACAN (.JAQUES) 

LATINOAMERICA. 
véase /\MERICA LATINA 

LECTO-ESCRITURA 
LECTURA 

LECTURA INTERPRETATIVA 
LEGISLACION 
LEGISLACION EDUCATIVA 
LEGISLACION UNIVERSITARIA 

LENGUA EXTRANJERA 
véase IDIOMA EXTRANJERO 

LENGUA MATERNA 
LENGUAJE 
LENGUAJE DE PROGRAMACION 
LENGUAJE ESCRITO 
LENGUA.JE ORAL 

LEYES 
véase LEGISLACION 

LIBERACION FEMENINA 
LIBERTAD 
LIBERTAD ACADEMICA 
LIBROS 
LIBROS DE TEXTO 
LICENCIATURA 

LIDER 
véase LIDERAZGO 

LIDERAZGO 
LINGUISTICA 
LITERATURA 
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LOCUS DE CONTROL 
LOGICA 

MADUREZ 
MAESTRIA 
MAGISTERIO 
MALTRATO 
MANIPULACION 

MANO DE OBRA 
véase FUERZA DE TRABAJO 

MANTENIMIENTO 
MANUALES 
Ml\RGINl\CION SOCIAL 
MARXISMO 

MASIFICl\CION 
véase EDUCACION DE MASAS 

MATEMATICl\S 
MATERIALES AUDIOVISUALES 
MATERIALES DE ENSEÑANZA 

MATERIALES DIDl\CTICOS 
véase MATERIALES DE ENSE9ANZA 

MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE 
véase MI\ TERIALES DE ENSEÑANZA 

MATERIAS 
véase /\SIGNATURAS 

MATRICULA 
MATRIMONIO 
MEDICINA 
MEDICINA COMUNITAfllA 
MEDICINA FAMILIAR 
MEDICINA GENERAL 
MEDICINA INTERNA 
MEDICINA PREVENTIVA 
MEDICINA SOCIAL 
MEDICINA TRADICIONAL 

MEDICINA VETERINARIA 
véase VETERINARIA 
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MEDICOS 
MEDIO AMBIENTE 
MEDIO RURAL 
MEDIO URB/INO 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS 
MEDIOS DIDACTICOS 
MEJORAMIENTO 

MEJORAMIENTO DE LOS PROFESORES 
véase PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

MEJORAMIENTO PROFESIONAL 
MEMORIA 
MENORES INFRACTORES 

MENSAJE 
véase COMUNICACION 

MERCADO DE TRABAJO 

MERCADO LABORAL 
véase MERCADO DE TRABAJO 

MERCADO-TECNIA 
METAS EDUCATIVAS 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
METODOLOGIAS 
METODOSDEENSEÑANZA 
METODOS DE EVALUACJON 
METODOS ESTl\DISTICOS 
MEXICO 
MICROCOMPUTADOR/\ 
MICROENSENl\NZ/\ 
MIGRl\CION 

MINUSVAUDOS 
véase DEFICIENTES FISICOS 

MODELOS 
MODELOS EDUCATIVOS 
MODERNISMO 
MODERNJZACION EDUCATIVA 
MODIFICACION DE LA CONDUCTA 
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MOOULOS 
véase ENSEÑANZA MODULAR 

MORTALIDAD 
MOTIVACION 
MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
MOVILIDAD OCUPACIONAL 
MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES 
MOVIMIENTOS MAGISTERIALES 
MOVIMIENTOS SOCIALES 
MUESmEo 
MWERES 
MUSEOS 
MUSICA 

NACIONALISMO 
NECESIDADES 
NECESIDADES DE EVALU/\CION 
NECESIDADES DE INFORMACION 
NECESIDADES DE INVESTIGACION 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
NEGOCIOS 
NEILL (A.S.) 
NEUROLOGIA 
NEUROSIS • 
NICARAGUA 
NIVEL EDUCATIVO 
NIVEL SOCIO-ECONOMICO 

Nlf<EZ 
véase INFANCIA 

NIÑOS 1-llPERACTIVOS 

NIÑOS SUPERDOTADOS 
véase ESTUDIANTES SUPERDOTADOS 

NORUEGA 

NOTAS DE CLASE 
véase /\PUNTES DE CLASES 

NUEVA ZELANDIA 
NUTRICION 
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OBJETIVOS 
OBJETIVOS DE U\ ENSEÑANZA 
OBJETIVOS EDUCATIVOS 

C8REROS 
OBSERVACION 
OCEANIA 
ODONTOLOGI/\ 

OFERTA DE TRABl\.JO 
véase OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

OFT ALMOLOGIA 
ONCOLOGIA 
OPINION PUBLICA 

OPINIONES 
véase COMENTARIOS 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
OPTIMIZACION 
ORGANIGRAMAS 
ORGANIZACION 
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (O.N.U.) 
ORGANIZACION EDUCATIVA 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) 
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) 

ORGANIZACIONES DE PROFESORES 
véase ASOCIACIONES DE PROFESORES 

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
ORIENTACION 

ORIENTACION A PADRES 
véase EN fRENAMIENTO A PADRES 

ORIENTACION EDUCATIVA 
ORIENTACION FAMILIAR 
ORIENTACION VOCACIONAL 
ORIENTADORES 
ORTOGRAFIA 

PACIENTES 
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PADRES 
véase PAPEL DEL PADRE 

PAISES AR/\BES 
PAISES DESARROLLADOS 
PAISES EN DESARROLLO 
PAISES NORDICOS 
PAISES SOCIALISTAS 
PAN/\MA 
PAPEL DE LA COMPUTADOR/\ 
PAPEL DEL/\ COMUNIDAD 
PAPEL DE LA EDUC/\CION 
PAPEL DE LA ENl-ERMERA 

PAPEL DE LA ESCUELA 
PAPEL DEL/\ FAMILIA 
PAPEL DE LA IGLESIA 
PAPEL DE LA MADl1E 
PAPEL DEL/\ MUJER 
PAPEL DE LA RADIO 
PAPEL DEL/\ RELIGION 
PAPEL DE LA TECNOLOGIA 
PAPEL DEL/\ TELEVISION 
PAPEL DE LA UNIVERSIDAD 
PAPEL DE L/\S INSTITUCIONES 
PAPEL DEL BIBIOTEC/\RIO 
PAPEL DEL DIRECTOR 
PAPEL DEL ESTADO 
P/\PEL DEL ALUMNO 
PAPEL DEL GOBIEílNO 
PAPEL DEL INTELECTUAL 
PAPEL DEL INVESTIGADOR 
PAPEL DEL LENGUAJE 
PAPEL DEL MEDICO 
PAPEL DEL PADRE 
P/\PELDELPEDl\GOGO 
PAPEL DEL PROFESIONISTA 
PAPEL DEL DOCENTE 
PAPEL DEL PSICOLOGO 
P/\Rl\DIGMA 
PARTICIPl\CION DE ESTUDIANTES 
PARTICIPl\CION DEL/\ COMUNIDAD 
P/\RTICIP/\CION DE LA FAMILIA 
P/\RTICIPACION DE LA MUJER 
PARTICIPl\CION DEL DOCENTE 
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PARTICI PACION. POLITICA 
PARTIDOS POLITICOS 
PASANTES 
PAZ 
PEDAGOGIA 
PED/\GOGIAEXPERIMENTAL •· 
PEDI/\ TRI/\ 

PENSAMIENTO 
véase PROCESO DEL PENSAMIENTO 

PERCEPCION 
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
PERFIL DEL ALUMNO 
PERFIL DEL DOCENTE 
PERFIL PROFESIONAL 
PERIODISMO 
PERSONAL ACADEMICO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PERSON/\L COMPETENTE 
PERSONAL DE SALUD 
PERSON/\L DOCENTE 
PERSONALIDAD 
PERSPECTIVAS 
PERU 
PESCA 
PIAGET (JEAN) 

PINTURA 

PLANE/\CION 

PLANE/\CION CURRICULAR 
véase DISEÑO CURRICULAR 

PLANEACION DE PROGRAMAS 
PL/\NEACION EDUCATIVA 
PLANE/\CION UNIVERSIT/\RI/\ 
PLANEACION URBANA 
PLANES DE ESTUDIO 
PLANIFICACION F/\MILl/\R 
PLANTELES ESCOLARES 
PLA TON POBLACION 
POBL/\CION CAMPESINA 
POBLACION INDIGENA 
POBREZA 
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PODER 
POLICIA 
POLI TI CA 
POLITICA DE SALUD 
POLITICA ECONOMICA 
POLITICA EDUCATIVA 
POLITICA GUBERNAMENTAL 
POLONIA 
POSITIVISMO 
PRACTICA DOCENTE 
PRACTICA EDUCATIVA 
PRACTICA MEDICA 

PRACTICA PEDAGOGICA 
véase PRACTICA EDUCATIVA 

PRACTICA PROFESIONAL 
PRACTICAS DE CAMPO 
PRECURSORES 
PRENSA 

PRESTAMOS ESTUDIANTILES 
véase BECAS CREDITO 

PRESTIGIO 
PRESUPUESTO 
PREVENCION 
PRIORIDADES 
PROBLEMAS 
PROBLEMAS AUDITIVOS 
PROBLEMAS DE APRENDIZA.JE 
PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 
PROBLEMAS DE INVESTIGACION 
PROBLEMAS DE LENGUAJE 
PROBLEMAS DE SALUD 
PROBLEMAS DISCIPLINARIOS 
PROBLEMAS EDUCATIVOS 
PROBLEMAS EMOCIONALES 
PROBLEMAS ESTUDIANTILES 

PROBLEMAS FAMILIARES 
PROBLEMAS FINANCIEROS 
PROBLEMAS LABORALES 

PROBLEMAS LEGALES 
PROBLEMAS MUNDIALES 
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PROBLEMAS NACIONALES 
PROBLEMAS SOCIALES 
PROBLEMAS VISUALES 
PROCESO DEL PENSAMIENTO 
PílOCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROCESO SALUD-ENFERMEDAD 
PROCESOS COGNOSCITIVOS 
PROCESOS SENSORIALES 
PRODUCTIVIDAD 
PROFESIONALISMO 
PROFESIONALIZ/\CION 
PROFESIONES 
PROFESORES 
PROFESORES ASISTENTES 
PROFESORES CON DEFINITIVIDAD 
PROFESORES DE MEDIO TIEMPO 
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
PROFESORES SUSTITUTOS 
PROGRAMAS DE COMPUTACION 
PROGRAMAS DE ENSEÑANZA 
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 
véase PROGRAMAS DE ENSE9ANZA 

PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO 
PROGRAMAS DE SALUD 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 
PROGRAMAS REGIONALES 
PROMOCION 
PROPAGANDA 
PROSPECTIVA 
PROYECTOS DE INVESTIGACION 
PROYECTOS EDUCATIVOS 
PRUEBAS 
PRUEBAS DE ADMISION 
PRUEBAS DE ADMISION A LA UNIVERSIDA 
PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO 
PRUEBAS PSICOLOGICAS 
PSICOANALISIS 
PSICOFISIOLOGIA 
PSICOGENETICA 
PSICOLINGUISTICA 
PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA DE LA GESTALT 
PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 
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PSICOLOGIA EDUCATIVA 
PSICOLOGIA EVOLUTIVA 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
PSICOLOGIA GENETICA 
PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

PSICOLOGIA SOCIAL 
PSICOMETRIA 

PSICOMOTRIZ 
véase DESARROLLO PSICOMOTOR 

PSICOPEDAGOGIA 
PSICOTERAPIA 
PSIQUIATRIA 
PUBLICACIONES 
PUBLICIDAD 
PUERTO RICO 

QUIMICA 

RACIONALISMO 
RACISMO 
RADIO 
RADIO EDUCATIVA 
RAZONAMIENTO 

RECHAZO A LA ESCUELA 
véase FOBIA A LA ESCUElA 

RECLUSORIOS 
RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 

RECREACION 
véase ACTIVIDADES RECREATIVAS 

RECTORES 
RECUPERACION DE LA INFORMACION 
RECURSOS EDUCACIONALES 
RECURSOS FINANCIEROS 
RECURSOS HUMANOS 
RECURSOS NATURALES 
REDACCION 

REDES DE BIBLIOTECAS 
véase REDES DE INFOl~MACION 
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REDES DE COMUNICACION 
REDES DE INFORMACION 
REDUCCION DE LOS COSTOS 
REFORMA CURRICULl\R 
REFORMA EDUCATIVA 
REFOHMA UNIVERSITARIA 
REHABILITACION 
RELl\CION DOCENCIA-SEHVICIO 

RELl\CION EDUCACION-EMPLEO 
véase EDUCACION Y EMPLEO 

RELl\CION ENFERMEílA-PACIEMTE 
RELl\CION ESCUELl\-COMUNIDAD 

RELl\CION ESCUELA-UNIVEHSIDAD 
RELl\CION ESTUDIANTE-PROFESOR 
RELACION FAMILIA-ESCUELA 
RELl\CION INDIVIDUO-SOCIEDAD 
RELACION INVESTIGACION-DOCENCIA 
RELl\CION MEDICO-ENFERMEHA 
RELl\CION MEDICO-PACIENTE 
RELl\CION PADRES-ESTUDIANTES 
RELACION PADRES-HIJOS 
RELl\CION TEORIA-PRACTICA 
RELACION UNIVERSIDAD-COMUNIDAD 
Rr:LACION UNIVERSIDAD-GOBIERNO 
RELl\CION UNIVERSIDAD-INDUSTRIA 
RELACIONES CUL TUílALES 
RELACIONES FAMILIARES 
RELACIONES GRUPALES 
RELACIONES HUMANAS 
RELl\CIONES INTERGRUPALES 
RELACIONES INTERNACIONALES 
RELACIONES INTERPERSONALES 
RELl\CIONES LABORALES 
RELACIONES PUBLICAS 
RELACIONES SOCIALES 
RELIGION 

RENDIMIENTO 
véase APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

REPORTES 
REPROBACION 
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REPUBLICA DOMINICANA 

REPUTACION 
véase OPINION PUBLICA 

REQUISITOS ACADEMICOS 
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 

RESIDENTES 
véase ESTUDIANTES RESIDENTES 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 
véase SOLUCION DE PROBLEMAS 

RESPONSABILIDAD 
RESPONSABILIDAD LEGAL 
RESUMENES 
RETENCION 
RETORICA 

RETRASO MENTAL 
véase DEFICIENCIA MENTAL 

RETROALIMENTACION 
REV ALI DACION 
REVOLUCION 
RIESGOS DE TRABAJO 

ROBOTICA PEDAGOGICA 
ROUSSEAU (JEAN-JACQUES) 

RUSIA 
véase U.R.S.S. 

SALARIO DE PROFESORES 
SALARIOS 
SALUD 
SALUD MENTAL 
SALUD PUBLICA 

SALUD-ENFERMEDAD 
véase PROCESO SALUD-ENFERMEDAD 

SATISFACCION EN EL TRABAJO 
SATISFACCION EN LOS ESTUDIOS 
SATISFACCION PROFESIONAL 

121 



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
SECTOR PRODUCTIVO 
SEGUIMIENTOS 
SEGURIDAD SOCIAL 
SELECCION DE ESTUDIANTES 
SELECCION DE PERSONAL 
SELECCION DE PROFESORES 
SEMINARIOS 
SEMIOLOGIA 

SENECTUD 
véase VEJEZ 

SERVICIO MILITAR 
SERVICIO SOCIAL 
SERVICIOS 
SERVICIOS DE INFORMACION 
SERVICIOS DE SALUD 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
SERVICIOS PUBLICOS 
SEXUALIDAD 
SIDA 
SIERRA (JUSTO) 
SIMULACION 
SINDICALISMO 
SINDICATOS 
SISTEMA EDUCATIVO 
SISTEMA POLITICO 
SISTEMAS DE COMPUTACION 
SISTEMAS DE INFORMACION 
SISTEMAS DE SALUD 
SISTEMATIZACION 
SKINNER (B.F.) 
SOCIALISMO 
SOCIALIZACION 
SOCIEDAD 
SOCIOLINGUISTICA 
SOCIOLOGIA 
SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 

SOCIOLOGIA DEL CONOCIMIENTO 
SOCIOLOGIA MEDICA 
SOCRATES 
SOLUCION DE PROBLEMAS 
SORDOS 
STRESS 
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SUBEMPLEO 

SUDAMERICA 
véase AME RICA DEL SUR 

SUECIA 
SUEÑOS 
SUICIDIO 
SUIZA 
SUJETOS SOCIALES 

SUPERACION ACADEMICA 
véase MEJORAMIENTO PROFESIONAL 

SUPERVISION 
SUPERVISION A PROFESORES 
SUPERVISORES 

TABAQUISMO 
TALLERES 
TAMAÑO DE CLASE 
TARl:':AS 
TAXONOMIA 
TEATRO 
TECNICAS DE ENSEÑANZA 
TECNICAS DE ESTUDIO 

TECNICAS DE EV ALUACION 
véase TECNICAS DE MEDICION 

TECNICAS DE INVESTIGACION 
TECNICAS DE MEDICION 
TECNICAS GRUPALES 
TECNICOS 
TECNOLOGIA 
TECNOLOGIA DE LA CONDUCTA 
TECNOLOGIA EDUCATIVA 
TELECOMUNICACIONES 
TELEVISION 
TELEVISION EDUCATIVA 
TEMPORALIDAD EDUCATIVA 
TENSION 
TEOLOGIA DE LA LIBERACION 

TEORIA-PRACTICA 
véase RELACION TEORIA-PRACTICA 
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TEORIAS 
TEORIAS CURRICUL/\RES 
TEORIAS DE LA EDUCACION 
TEORIAS DE LA EVALUACION 

TEORIAS DE SISTEMAS 
TEORIAS DEL APRENDIZAJE 
TEORIAS DEL COMPORTAMIENTO 
TEORIAS DEL CONOCIMIENTO 
TEORIAS DEL PENSAMIENTO 
TEORIAS POLITICAS 
TERAPIA DE GRUPO 
TERAPIA DE LENGUAJE 
TERAPIA FAMILIAR 
TERMINOLOGIA 
TERRORISMO 
TESAUROS 
TESIS PROFESIONAL 

TEST 
véase PRUEBAS 

TEXTOS 
véase LIBROS DE TEXTO 

TIEMPO LIBRE 
TITULACION 
TOMA DE CONCIENCIA 
TOMA DE DECISIONES 
TRABAJO ACADEMICO 

TRABAJO DE CAMPO 
véase PRACTICAS DE CAMPO 

TRABAJO EN EQUIPO 
TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO VOLUNTARIO 
véase VOLUNTARIOS 

TRADICIONES 
TRADUCCION 
TRANSFERENCIA DE MODELOS 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
TRANSMISION DEL CONOCIMIENTO 
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TRASTORNOS EMOCIONALES 
véase PROBLEMAS EMOCIONALES 

TURISMO 

TUTORES 
véase ASESORAMIENTO 

.· TYLER (RALPH) 

U.R.S.S. 
UNAM-CISE 
UNESCO 
UNICEF 
UNIVERSIDAD ABIERTA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONONA DE MEXICO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA NACIONAL 
UNIVERSIDADES 

UNIVERSIDADES PARTICULARES 
véase UNIVERSIDADES PRIVADAS 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 
URBANISMO 
URUGUAY 
USO DEL TIEMPO 
USUARIOS VACACIONES 

VACUNAS 
VALIDEZ 
VALIDEZ DE LAS PRUEBAS 
VALOR INSTRUCCIONAL 
VALORES 
VALORES DEMOCRATICOS 
VALORES ETICOS 
VARIABLES 
VASCONCELOS (JOSE) 
VEJEZ 
VENEZUELA 
VETERINARIA 
VIDEOCASSETIES 
VIDEOCINTAS 



VIDEODISCOS 
VIOLENCI/\ 
VIVIEND/\ 

VIVIENDAS ESTUDIANTILES 
véase RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 

VOCABULARIO 
VOCACION 
VOLUNTARIOS 
VOTACION 

WEBER (M/\X) 

YUGOSLAVI/\ 

ZOOTECNIA 
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PREGUNTAS REALIZADAS DURANTE LA ENTREVISTA A: 

MA. ANGELA TORRES VERDUGO. (Abril,07,1992). • 

1.- ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar para el IRESIE? 
2.- Háblerne del surgimiento del sistema IRESIE. 
3.- ¿Qué ocurre con el IRESIE de 1989 a 1991? 
4.- ¿Cuál eia la finalidad del sistema IRESIE durante su inició? 
5.- Actualmente, ¿Cuál es la finalidad del IRESIE? 
6.- ¿Cuales son los métodos de acceso a la información mediante el 
sistema IRESIE? 
7.- ¿En quó aspectos ha mejorado o decaído ol IRESIE con relación 
a su inició? 
8.- ¿Los usuarios tienen acceso a la información mediante el 
IRESIE? 
9.- ¿Cuál considera que es la utilidad del IRESIE en la educación? 
1 O.- ¿Cuál considera que fue el mejor periodo para el IRESIE y por 
qué? 
11.- ¿Cuál es la estructura de las búsquedas mediante el IRESIE? 
12.- ¿Existe mucha demanda del sistema? 
13.- ¿Cómo se ha difundido el IRESIE? 
14.- ¿Cuál es la organización del personal que trabaja para el 
IRESIE? 
15.- ¿Siornprc ha sido igual? 
16.- ¿Cómo se seleccionan los artículos que se indizan en el 1 
IRESIE? 
17.- ¿Qué criterios se siguen para la indización de artículos? 
18.- ¿Existen criterios para seleccionar las revistas que conforman 
el IRESIE? 
19.- ¿Se les da capacitación a las personas que entran corno 
colaboradores al IRESIE? 
20.- ¿Qué tipo de capacitación se les brinda? 
21.- ¿Qué futuro lo ve al IRESIE como banco de datos? 
22.- Suponiendo que soy un usuario, ¿Cuál es todo el proceso que 
se sigue para obtener la información que necesito? 

• Ma. Angela Torres V. es la Coordinadora de la biblioteca del CISE de 
la UNAM y responsable del Sistema IRESIE. Tiene doce años de trabajar 
para el IRESIE. 
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PREGUNTAS.REALIZADAS DURANTE LA ENTREVISTA A; 

,MA. DEL CARMEN GIL RIVERA. (ABF!IL,07, 1,992k~ 

·1.- ¿Cuánlo tiempo tiene de trabajar para el IRESIE? . . .. / 
2 .. ~ ¿En quó aspectos ha mejorado o decaído el" IRESIE ·con relación . 
a su inició? · · · ·· · 
3.- ¿Cuál considera que fue el período más significativo para ar 
IRESIE y por quó? . 
4.- ¿Cuál es la ulilidad del sislema IRESIE en la educación? 
5.- ¿Cree que existo una buena difusión del sistema? 
6." ¿Cuál es todo el procedimiento que se sigue para brindarle 
información al usuario mediante el sistema IRESIE? 
7 .- ¿Hay algo que desee agregar? 

• Ma. del Carmen Gil R. es la responsable del sistema automatizado 
del IRESIE en el CISE de la UNAM. Tiene doce años de trabajar para el 
IRESIE. 
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PREGUNTAS REALIZADAS DURANT.E LA ENTREVISTA A: 

NORMA GEORGINA GUTIERREZ SERRANO (Abril, oi. 1992): 

1 ;- ¿Cuántos año·J tienes de trabajar para el IRESIE? 
2.- ¿Qué rnpresonta para tí el IRESIE? 
3.- ¿Cuái es la finalidad del sistema IRESIE? 
4.- A través de estos dos años, ¿en qué aspectos crees que haya 
mejorado o decaído el IRESIE? 
5.- ¿Actualmente hay personal de servicio social colaborando para 
el IRESIE? 
6.- ¿Por qué? 
7.- ¿Cuál es la utilidad del IRESIE en la educación? 
B.- Entre los diversos profesionistas que han trabajado para el 
IRESIE, ¿Cuales consideras que se adaptan mejor a la forma de 
trabajo en el IRESIE? 
9.- ¿Existe mucha demanda del sistema IRESIE? 
10.- ¿Cómo se seleccionan los artículos que se indizan en el banco 
de datos IRESIE? 
11.- ¿Cuales son algunos de los titulas más importantes que se 
indizan en el IRESIE? 
12.- ¿Se les da capacitación a las personas que se integran como 
colaboradores al sistema IRESIE? 
13.- ¿Qué futuro le vez al IRESIE? 
14.- ¿Consideras que existe una adecuada difusión del sistema? 
15.- ¿Quienes son los usuarios más frecuentes a este banco de 
datos? 
16.- ¿Consideras que existen deficiencias en el sistema IRESIE? 
17 .- ¿Qué propones para mejorar el sistema o la difusión del 
sistema? 

• Norma G. Gutierrez Serrano es analista del siste.ma IRESIE. en el 
CISE de la UNAM desde hace dos años. 
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PREGUNTAS REALIZADAS DURANTE LA ENTREVISTA A: 
JORGE AUGUSTO SOUSA MONDRAGON. (Abril, 1992). • 

1.- ¿Cuánto tiempo colaboró en el IRESIE? 
- 2.-_ ¿Cuál era su función dentro de ese sistema? 

3.- ¿Puede hablarme del IDOCED? 
4:- ¿Quién es el responsable del proyeclo del IDOCED? 
5.- ¿Cuando trabajaba como analista del IRESIE en que idioma se 
encontraban los artículos que resumía? 
6.- ¿Existe mucila demanda del sistema IRESIE? 
7.- ¿Actualmente participa en alguna actividad relacionada con el 
IRESIE? 
8.- ¿Qué hace cuando un usuario pide una búsqueda bibliográfica 
en la biblioteca? 
9.- ¿Considera que existen deficiencias en el sistema IRESIE?, 
¿Cuales? 

• Encargado de las búsquedas retrospectivas en el área de la 
biblioteca del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 



PREGUNTAS REALIZADAS DURANTE LA ENTREVISTA A: 
VICTOR MANUEL GARDUÑO PEREZ. (Abril, 1992).' 

1.- ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en el CISE? 
2.- ¿Es el principal bibliotecario de este Jugar? 
3.- ¿Cuando se integró el IREStE al CISE? 
4.- ¿Existe una buena difusión del sistema IRESIE? 
5.- ¿Qué opina del IRESIE? 

13, 1 

6.- ¿/\ntes de que el IRESIE se encontrara en el CISE cómo era Ja 
consulta? 
7 .- ¿Quiénes son los usuarios más frecuentes? 
8.- ¿Se puede decir que existe un porcentaje determinado para 
consultar el IRESIE? 
9.- ¿Existe algo que desee agregar? 

• ·Víctor Manliel Garduiio P. ~ibliotec~k;, tié~e. v.éintiún años de 
trabajar en el Ce~tro de Jnvástigaéionest•Servi7i()s Educativos (CJSE} de 
JaUNAM. 
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GLOSARIO 

ARCHIVO 
Lugar donde hacer una copia de 
ficheros para su almacenamiento 
a largo plazo. Una copia de 
ficheros normalmente almacenada 
en cinta magnética, con el 
propósito de mantenerlos 
almacenados durante largos 
períodos de tiempo. 

B A S E DE D A T O S 
Un sistema de SOFTWARE 
optimizado para almncenar y 

recuperar información. 

BOOLEANA 
Una variable que tiene valor 
verdadero/falso llamada así por 
George Boole, que fue el primero 
en desarrollar un álgebra basado 
en los valores verdadero y falso. 

BUSQUEDA 
Cambiar la posición de lectura/ 
escritura en un sistema de disco, 
una búsqueda es un movimiento 
de la cabeza de lectura/escritura 
de un sitio a otro. 

ESTRUCTURA DE DATOS 
Una colección de elementos de 
datos que tomados juntos 
describen una entidad. Una 
estructura de datos que existe 
en un proceso, es 
aproximadamente análoga a un 
registro que existe en un fichero 
de datos. 

CAPACITACION 
Acción destinada a desarrollar las 
aptitudes del trabajador con el 
propósito de prepararlo para el 
desempeño aliciente de su labor. 

CODIFICAR 
Convertir un fichero a: un formato · 
que no puede ser entendido 
fácilmente. 

COMPACTO 
Reducir el tamaiio de un fichero sin 
perder ninguna información del 
mismo. Los ficheros de texto de un 
archivo suelen compactarse para 
ahorrar espacio. Se usa una 
operación complementaria para 
restaurar el fichero en su forma 
original. 

COPIA IMPRESA 
Salida de ordenador permanente, 
legible por el usuario y 
normalmente en papel. 

CURSOR 
Símbolo especial en la pantalla 
de un terminal que indica la 
posición donde aparecerá el 
siguiente carácter. 



IDENTIFICADOR 
Es un lenguaje de programación, 
un nombre simbólico para hacer 
referencia a algo por ejemplo un 
nombre para una constante, una 
variable o una función. 

OBJETIVOS 
Formulaciones explícitas de las 
metas que se pretenden conseguir. 
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DATOS 
Elementos básicos de información 
que pueden ser procesados o 
producidos por un ordenador. 
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