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INTRODUCCION 

La educación que se imparte en un país, refle1a las condiciones socio 

palitico económlcas en las que esta inmerso 

La educación puede impulsar el desarrollo colectivo e individual brindando 

aquellas herramientas Que tac1l1tan la capacidad de ana11s1s. critica 

responsab1l1dad. lrbertad; ya que estos elementos nos permiten ser selectivos en 

cuanto a fa 1nformac1ón que se recibe del rned10 extenor. así como tamb1en nos 

habilita para pensar. actuar y crear aquellas cond1c1ones que sirvan para el 

desarrollo humano 

Pero asi como puede ser agente de desano\lo la educación, muchas veces 

ha sido utiltzada para sostener sistemas rig1dos. coerc1t1vos que inhiben la ltbenad 

en et pensar y el actuar. Ba10 este reg1men no hay ilbertad de acción, de prensa y 

cátedra; se engaña a la gente a través de los medios. se le confunde y ena1ena 

con eventos de poca relevancia 

Cuando no hay un desarrollo intelectual, n1 capacidad de aná\is1s y crítica. 

es muy fac1I cambiar el s1grní1cado de libertad de acción por libertad de consumo. 

también es común que al no tener interés, n1 consc1enc1a social. los dingentes 

abusen y exploten recursos matenales y humanos: fundamentando sus conductas 

con razonamientos y expl1cac1ones absurdas. pero sobre todo contando con e! 

conformismo. la 1nerc1a y apatia que tienen las poblac1ones en donde la educación 

es defictente 

La Universidad Nacional Autonoma de rJ\éx1co tiene en sus manos una 

responsabilidad muy grande ya que es la 1nst1tuc16n que cuenta con una gran 

población a ta que le debe impartir c.onoc1mientos que promuevan el desarrollo 

1nd1vidual y humano Especificamente este proyecto rntcnta puntualizar que la 

educación no es algo estat1co s1no que depende del desarrollo cultural, social, 

económico y tecnológico. si se quiere estar vigente y ser efectivo en su 

mstrucc1ón 

5 
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Este no pretende ser un mega proyecto, smo un breve estudio de lo que la 

Tecnología Educativa y los postulados de la Ciencia Cognitiva nos dan La razón 

que me condujo a ésta mvest1gac1ón es que estoy consciente de que la educación 

en la U N A M no ha alcanzado en la mayoria de sus dt:pendenc1as la rnodern1dad 

- ya no digamos la post modernidad- lo anterior puede ser avalado por la 

propuesta que da pié Q este estudio ya que mientras en otras Urnvers1dades ya 

se manejan cursos, d1plomadcs rnaestrias a traves de 1nternet, en muchas 

Facultades no se cuenta con el apoyo ps1copedagó91co ni con opciones que la 

Tecnología Educativa ofrec'3" 

Con esto no quiero decir que menosprecio aquellO!::i elementos d1dclct1cos 

con los que cuenta la Facultad de Psrcologia - rrn c.ilma mater- o el esfuerzo del 

personal docon~e qw2 cía _¡ c1a trab5J:J wr·ou3rn·_J,,t1: Sólr,::o intento rev1so.r una 

alternativa dentro de uri contexto ' .. ri:-1b!e p2r:-:: ~::·;!r?quecer nuestro materia! 

d1dé.ctico Este estudio constará de tres capítulos titulados Educación: en donde 

se plantearan la importancia social que tiene ta educación y su repercusión en el 

desarrollo del país, el segundo capitulo lleva por nombre La Ciencia Cognitiva 

y el Proceso de Ensenanza - Aprendizaje se revisarán brevemente los aportes 

teóricos formulados por tres autores respresentat1vos (V1gotsky, Bruener y 

Ausubel) - es importante 8clarar que no son todos tos investigadores que han 

trabajado sobre estos tópicos pero sus investigaciones son muy importantes para 

el desarrollo de nuevas metodologías 1nstrucc1ona!es En el tercer y último 

capítulo Tecnología Educativa se examinaran los cambios que ha tenido con 

las innovaciones tecnológicas y el can1b10 que ho. sufrido la niet.:Jdología 

instrucc1ona! Este trabajo se concluye can un diseño de un gwón para un 

programa educativo por computadora que integre los conceptos principales del 

capitulo dos y tres: desarrollado en base a los obJet1vos que marca la unidad 5 

(Visión) de la mater1a Anatomia y Fisiología del Sistema Nervioso: se el1g1ó está 

materia por ser una de las quu mas menionzac1ón requiere y esto ocas1ona en 

muchas ocasiones que et aprend1za1e no sea s1gnit1c3nvo 
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JUSTIFICACION 

L3 '2Cucac1on es ur"' tema no concluido y de suma 1mportanc1a para ""°1 

desarrollo r· 1-·rnar.o es el pnnc1pa\ medio soc1ahzador o human1zante. ya que cadrl. 

hombre tiene que aprender \as normas conceptos y s1rnoolog1a de \a comunidad 

donde vive En épocas pasadas estas comuntdades se reciuc1an ñ \a re-g1on que SL~ 

nab1taba - pensemos en c1ud3d o pa1s hoy esto es radicalmente distinto ,·a que 

gracias a los medios ae con1un1cac1ón sornas hoy una comunidad mund1at 

contamos con redes de cornurncac1on a todo (o largo del orbe que permiten desde 

!ransacc1or.es cornerc1ales. paseos y contacto visual. aud1t1vo y virtual por los 

pnnc1oa\es luqares culturales. reacreat1vos. c1ent1f1cos etc todo esto a tr.,:i.'J8S di;::~ 

la televisión. radio. 1nternet. ~a:-:. y otro.s tipos de corT1un1cac1on v1a satehte 

Toda esta tecno\ogia puede ser aprovechado en b enseñanza-aprendrza¡e 

siempre teniendo en cuenta aue no todas las 1nnovac1anes son efectivas 

La integrac1on de la tecnología educativa puede ennquecer las opciones de 

las escuelas en los metodos y matenal d1dáct1ca. siempre y cuando esté dentro de 

un contexto tanto de producr.:1ón como de ap\lcac1on y de una constante eva\uac1on 

y actuallzac1ón 

El software educativo no es algo nuevo en las opciones de material 

d1dáctsco. sin embargo no es algo común en esta Facultad y mas específicamente 

en el Sistema de Enseñanza Abterts.. en donde casi todas las matenas se ven en 

forma abstracta y lineal. es decir. se ut11tzan guias que contienen ob¡et1vos que só10 

son cubiertos cuando e\ alumno lee los textos - que solo tienen una secuencia y ur. 

orden - que están ind1c...-"Jdos en d1ch8s guias. esto ccas1ona que en algunos 

estudiarites se hab1tUe el aprend1za1e memorist1co que no rrnpltca la reflex1on i 

.:omprensión de lo que se estudia y esto a la larga no tiene una repercusión 

pos1t1va en su desempeño profesional. esto ocurre porque solo se emplea una 

instrucción urnd1recc1onal por lo que la retroalimentación se dificulta en muchas 

ocasiones ya que no hay una interacción con la 1nformac1ón 
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Es importante aclarar que esto no pasa siempre. pues los ensayos. 

prácticas y situaciones más cercanos a los fenomenos estudiados contnbuyen a la 

toma de consc1enc1a del alumno sobre lo que esta aprendiendo ya que trene 

contacto con la formé!. los f.'-':'"Ocesos. tos ~fPr.fns las ...-atJ~,o.Js de las cosas que está 

estudiando 

La tecnología es un producto soc1ocu!tu1al y" s;rve aden1ás como 

herramienta fis1-:.a y s11T1ból1ca para vincular"Se y corno1ender el n-1undc aue nos 

rodea 

El software educativo puedé' ser L..n.rt opcion oara desarrollar matenal 

didáctico dentro del Srsternd. de Un1vers1darl Abierta de ta Facultad de Psrco!ogia 

esta 1nst1tuc1ón cuenta con uno infraestructura (con1putadoras. soft·..t11are para 

material 

El presente estudio pretende 11acer un pequeño esbozo de ios aportes de la 

Teoria Cognitiva y la Tecnología Educativa para realizar de acuerdo a estos un 

guión psicopedagógrco diseñado para elaborar un programa en computadora 

8 
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OBJETIVOS. 

Elaborar un guión ps1copedagógico para un programa educativo por 

computadora Diseñado a partu- de los apones de los autores de la llamada 

Cienos Cognitiva en los que destacan Vigotsky, Ausubel y Bruner por ser quienes 

han contnbu1do de forma importante a los procesos instrucc1onales. Estos autores 

no son los únicos que han trabajado sobre el tema, pero si a los que he tenido la 

oportunidad de revisar de forma más constante 

Es importante aclarar que el guión fue reahzado para la unidad cinco 

(Visión) de la matena Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso con el fin de 

ejemplrficar gráficamente como seria este matenal d1d8ct1co. 

2. Señalar Ja importancia de la educaaón para el desarrollo no sólo individual 

sino colectivo del ser humano. 

3. Recordar que la elaboraoón de material d1dé.ctico - pilar del SUA- requiere 

de creatividad. de trabajo mutt1diSC1plinano, de dinamismo. de un continuo 

cuestionamiento del por que se realiza, para Quién va dingtdo y en dónde se 

elabora; ya que el contexto del sujeto. el fin con que se elabora y las necesidades 

de fa institución; deben de reflejar la realidad en que se vive. 

4. Contribuir, opinar y cueshonanne sobre mi entorno, proponer alternativas desde 

un punto de vista psicosociat a un problema especifK:O. 

9 



CAPITULO l. EDUCACION 
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·.c., ~losoff.J es l.i rcfkxión .u.crea de fos klcalcs sm i.ilcs, 

lf W c.dw.:acúln es desfuerzo ruru rcali.:z..ir ,lithvs ll.fu.Jlc:s 

en W u..mducW lrunwnu. ao>111 rL)cwc11- 1 

El ser humano desde que es engendrado recibe mformac1ón y ciertas 

capacidades que sólo son aprovechadas s1 cuenta con la estimulac1ón que le 

permita desarrollarse, pues por sí solo no podria hacer1o o to haria de forma muy 

precaria. Así pues. desde que nacemos nos vemos inmersos en un continuo 

aprendiz.aje de conceptos reales. abstractos, míticos y de todo un sistema de 

símbolos que confonnan a la sociedad. 

Cada ser humano es parte de un sistema social que lo hace un ser 

cofect1vo. pero también tiene un sistema biológico y psiquico que lo acredita como 

un sujeto individual. 

Los factores b1ológ1cos y sociales son los que influyen en la fonnación y 

moldeamiento de las personas Los conocimientos que cada individuo posee no se 

dan de manera innata. las cosas que se aprenden son fruto de la interacción con 

el medio y de la interacción personal 

1.1 LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION 

La educación es la forma especifica de mteracc1on sOCial que ayuda en el 

aprendiza1e y ésta se da de manera informal y formal. la primera es la que se 

recibe de la familia y la segunda es la especializada que se imparte en la escuela 

de forma sistematizada. 

La mayoría de las definiciones de educación nos dicen que es un proceso 

para transmitir el bagaje cultural de una comunidad o grupo social a fin de 

perpetuar su propia existencia y su continuo desarrollo 

1 Citado por Lee, G ( 1969) an Educac1on e ideales darnocrát1co~ B1bl1oteca del Ecuador 
Contemporaneo. No 96 E d Pa1d6s Buenos Aires p 28 

10 
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Esta definición tiene una contradicción que da pté a diferentes debates y 

marca la división de dos posturas o cntenos antagónicos que son· la postura que 

cree que la escuela debe adaptarse al carácter dinámico de la c1vll1zac1ón para 

alcanzar un óptimo desarrollo - 10 que inhibe la perpetwdad del sistema social - y 

por otra parte esta ei cr1ter10 que se inclina por señalar que la educac1on debe 

cx::uparse de fa herencia soe1al del pasado, atnbuyendo elevado v3/or a lo estable y 

lo pennanente - no ae1ando margen para las mod1ficac1ones n.1 positivas. n1 

negativas -, cualquiera de 1as dos posturas son ex1remas y esto ocasiona 

lim1taC1ones en sus propuestas 

La educación bas.ada en la democracia es la que desde m1 particular punto 

de vista deberia funcionar ya que esta defiende dos puntos muy importantes para 

ef ser humano. /a invialab1/1dad de Ja persona y la legrt1rn1dad del descre1rmento 

La inv1olab1lidad de la persona defiende su independencia, 1nd1v1duahdad, 

intimidad y dignidad humana. por lo tanto ios aerechos, las leyes. las libertades 

Las instituoones polit1cas y educativas debenan tener en cuenta el respeto hacia 

las personas. La legitrm1dad del descreimiento no difiere de lo anterior, porque se 

refiere a la libertad de expresión y pensamtento. al derecho a discrepar a no creer. 

todo esto con el fin no de hacer un caos de debates 1ntenn1nables - y necios -. 

sino con el fin de promover diferencias de opinión para ennquecer o ampliar la 

gama de enfoques 

Con relación a 10 antes mencionado Lee. G. (1969)"C1ta a Jacques Manuan 

que expresa: 

" Una sociedad de hombres libres intplica el acuerdo entre las mentes y las 

voluntades sobre la base de vida en común Por cons1gu1ente. hay cierto 

número de postulados - acerca de la dignidad de la persona humana, los derechos, 

la igualdad, ta lrbertad y la JUSt1cia- respecta de los cuales Ja democracia presupone 

cierto consenso". 

z Ibídem_ p 30 

11 
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Desde este punto de vista la educación formal debe promover la libertad. la 

tolerancia, el respeto. la crítica, e\ análisis y \a responsabilidad de cada acto o 

pensamiento. Ya que es importante estar consCJentes de que somos seres 

creativos y que por tanto es una contrad1cc16n ut1l1~r nuestra libertad y 

conocimientos para destruir nuestro entorno - medio ambiente, legado h1stónco. 

culturas y poblaciones - c-..omo e1ernplo puedo mencionar la intolerancia y la 

injusticia qua sufre nuestro Mé)C1co Profundo como lo ha llamado Bonfil. 

B.G.(1990) 3 Cuando hace mención de nuestros grupas étnicos. y que se da por la 

ignorancia, la falta de 1denlldad, el poco snalts¡s y la arnt-11crón de algunos grupos 

dentro del gobierno. !gles1.a. comerc10. 'é.~tc 

La capac1ded de critica. anál1s1s y responsabihdad nos bnnda la vr_'!nta1a de 

sostener y expresar op;niones 1ntellgentes sobre asuntos públicos, csí como 

también nos capactta para d1scnrn1n;:.jr wno11:nac;ór. 1nUli! L-20. ,~ ::.1L.:l -:.~ cnal1sis 

titulado Freedom and Responsab1hty 1n tn~ P..1ncncan \Nay of Lite de Curl Becker 

del que retomo un peqL1eño fragmento 

" En la medida en que la masa del pueblo es tan 1gnocante y se t1alla tan mal 

infonnada que puede engañársele constantemente. la ltbertad de palabra y de 

prensa pierden su pnncipal virtud, y se deteriora la autonomía ind1v1duat La 

libertad d~ ap..-ender y de enseñar es esencia•. porque es evidente que 

cuanto mejor informado este el pueb1o, mayores probabilidades habrá da 

que los fines deseados sean senaat.os y las medidas aplícadas pera 

atcanzartos sean eficaces··. 

Estoy de acuerdo con Pierre S1mor. y Lucien Albert,( 1 989) cuando 

mencionan que la filosofía profunda de la educac16n tendría que descansar sobre 

los fines esenciales del hombre· 

- el Saber Transmitir y o:dc,uin; co1-,oc1rrlientos teóricos o intelectuales en diversas 

áreas de la cultura general, que son necesanos en todas las d1sc1phnas y en todas 

las actividades. en el marco de un sector espec1ahz.ado det conoci1niento 

3 Bonf"tl, B. G (1990) Mexico Protudo Una c~v1l1zac1on negada E d G1¡o;ba Mexico 
.. Op. Cit. p.33 
5 Simon. P y Albert. L.(1989} ~-~s lnteroe~L!ales E d Herder Barcelona p 503-505 
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- el Saber Hacer Desarrollar y me1orar las habilidades intelectuales y técnicas. as1 

como la expenencia práctica. posibilitando el empleo óptimo de cierto número de 

aptitudes y capaadades que permiten adquirir un dominio suficiente. un control 

relativo de la realidad de un sector espec1allzado de la acción 

- el Saber ser. Buscar. en el seno de la colaborac1ón educativa. que cada ind1v1duo 

conquiste una mayor autonom1a. tanto en el desarrollo de su persona. sus 

aptitudes. sus capacidades. sus tendencias y su afect1v1dad, como a nivel de sus 

contactos con el otro y de su integración en el marco de la sociedad a la cual 

pertenece 

- el Saber llegar a ser· Preparar e! futuro y desarrollar una flex1b1lidad ante el 

cambio. para cuando el pasado ya no es una garantía del futuro 

- el Saber capaclfar para hacer: Desarrollar el ascendiente ind1v1dual mediante la 

investigación, el aprendizaje y la puesta en práctica de una democracia vivida. 

Sucitar las mot1vac1ones personales y humanas para obtener un resultado 

conjunto. 

La educación es inseparable de la cultura. de la cual constituye a la vez un 

producto y un instrumento. La educación debe conceder a cada individuo la 

posibilidad de ocupar su propio lugar y de hallar su rol dentro de su medio 

ambiente. 

La educación por tanto tiene una importancia muy gn1.nde ya que es la 

encargada del desarrollo humano y tiene en sus manos el pasado. el 

presente y el futuro de la humanidad. 

La educación a través de los años se ha ido modrficando y estos cambios 

dependen de las condiciones que el medio social permite. En algunos casos las 

reformas que ha sufndo son prOducto de los conoc1m1entos. que se tienen sobre 

los factores que intervienen en la educacjón. 

13 
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El factor principal es el llamado proceso de enseñanza aprendizaje. que se 

enriquece cada vez más en disciphnas como la ps1cologia, la pedagogía. los 

medios de comunicación; o si se quiere ver desde un punto de vista 

interdiscipJinario se puede mencionar los avances dP. ta Cienc;a Cognitiva )' tas 

alternativas de Ja Tecnología Educativo. ya que estas abarcan y utilizan diferentes 

áreas del saber. adef'Tlás de diversos métodos y s1stE;-mas que facii1tan o=_]i proceso 

instruccional 

En los cap1tul.::>s dos y t1e3 se: .:unpl1arón las aportaciones de l.:a C1enc1a 

Cogn1t1va y la Tecnolog1n Educativa hacia t:!i proceso oe ensefianza-aprend1za1e 

Antes de pasar a dichos remas. creo conveniente ubicar la posición que 

tiene la UNAM con respecto a la tarea educativa y revisar tan1bien lo que se ha 

hecho en fa Facultac' de Psicolog:·~ e•-: cusn!·:-.1 .':'! opciones para d1fund1r el 

conocimiento a un número imoortante de PPrson2~ 

1.2 EOUCACION EN LA UNAM 

La Universidad Nacional Autónoma de M6x1co es un complejo con1unto de 

actividades, estructuras. prá.c::cas. relaciones y 01enes muebles e inmuebles de 

sorprendente mai;:lrntud y dec1s.1va 1nc1dencia en nuestro paí8 

Cuenta con trece Facultades. cuatro Escuelas Nacionales, cinco Escuelas 

Mutt;disciphnanas. nueve Planteles de !a Escuela Preparatoria y cinco Coieg1os de 

Cienaas y Humanidades 

La 1nvest1gac1ór. se desar~Oilcl en veinticuatro institutos y trece centros 

correspondientes a las areas de Ciencias y Humanidades 

Imparte ciento diez planes de estuo10 a nivel ilcenc1atura correspondientes a 

sesenta y cinco carreras t=:stas cubren desde las dtscrplmas rnas antiguas. hoy 

llamadas tradicionales.. c:or:io clere-cho y filosofía. nasta :as mas rnodernas y de 

avanzada como la mforrnilt1ca y· Ja mgerner-fa b1omed1Cél. er: un espectro que abarca 

todas las áreas del conoc1m1ento. (Agenda UNAM 1990)" 

ªAgenda Estadistica r '1990) Universidad Nacional Autónoma ae Mexico 
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Tiene la UNAM un inmenso capital cultural y humano. una capacidad 

instalada 1ncomparabie. una pctenaalldad incuestionable para la formación de 

müttiples generaciones de mexicanos y para un intenso proceso de desarrollo del 

conocimiento de nuestra realtdad 

La Universidad es una 1nst1tuc1on profundamente heterogénea Así, mientras 

existen en ellas areas acadern1cas de muy al1o niveL también se pueden encontrar 

otras profundamente detenoradas Como dec1a el rector Javier Barros Sierra 

" .debe entenderse bien que 1a Univers1daa. as1 aspire como debe nacer/o a una 

constante renovación de sus cualidades académicas. no puede ser pnv1leg1ado 

claustro de perfecciones. radicalmente d1st1nto de su entorno, sino tan solo - y es 

mucho- el espeJO del meJor México posible en cada instante, con sus excelencias. 

pero tamb1en con una no escasa parte de sus defectos"(1966)' 

Ciertamente la Universidad puede ser mucho me1or de lo que hoy es. Sin 

duda también la UNAM de hoy es muy superior a la que ha ex1st1do en las décadas 

anteriores; esto es resultado del constante d1narn1smo que sufre la sociedad en 

donde las necesidades. costumbres y fonnas de pe:'"lsar se mochfican 

cotidianamente 

La U N A M es la muestra mas representativa de la educación democrática 

- al menos en teoría - ya que es la inst1tuc1ón que imparte más carreras y cuenta 

con una matricula de alumnos enorme - pero cada vez más insuficiente para las 

necesidades del país -. y digo educación democrática porque en esta universidad 

no se hacen distinciones de corte segregativo económico, social, ideológico o de 

género. 

7 Barros. S J (11 de Mayo da1966> ··01scurso de tor.ia de poses1on como rector de la UNAM'º 
México 
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Un ejemplo de lo anterior es la imp\ementactón de un sistema oe enseñanza 

abierta como alternativa para reduclí el rezago escolar y bnndar la oportuntdad 

de estudiar a las personas que por diferentes causas no pueden continuar su 

instrucción en un sistema escolanzado. este sistema t1enL: corno fin pnnc1pal hacer 

que el país progrese v d1fund1r e! conocnrnento por medio de una d1vers1dad d0 

mecflos que incluyen el matenal 1rnp1·eso y otr-as tecno!og1as de co1nurncac1on 

Desde 1972. la UNAIVI 1n1c1a su Sistema ae Un1vers1dad Abierta que ofrece 

una modaltdad mas fiexibie que la escolarrzada. y de libre opción, tanto para las 

facultades y las escuelas como para los estudiar.tes 

Los sistemas de educación abierta en México, se fundamentan 

JUrid1camente en los pnnc1p1os 1nd1v1dua1es y sociales que expresa en su artículo 

tercero de la Const1tuc1on Politic.a oe los Estados Unidos Mexicanos 

Se apoya en las capacidades del propio md1viduo. en la act1v1dad educativa 

como responsab1hdad de toda la comunidad, la igualdad de oportunidades para 

adquinr y transmitir cultura. en ta educación permanente, entendiéndose ésta como 

continuidad fonnativa del su1eto a lo largo de su vida. Los pnnc1pales elementos 

que integran este modelo educativo son los estudiantes. los docentes. los planes 

y programas de estudio. la estrategia didáctica (rnaterial didáctico básico y 

complementario. asesori'a y apoyo de medios electrónico& ), la evaluación de 

los aprendizajes; el registro escalar: entre otros. SEP (1992)tt 

En las carreras que tienen el Sistema Abierto y Escolanzado se exigen los 

mismos requisitos por lo que tiene los mismos créditos. títulos y grados 

3 SEP (1992) Dirección General de Educación Extraesco!ar de la Secretaria de Educac1on 
Pübhca La educación atuerta y a d1stanc1a en México 
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3 SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA EN LA FACUL TAO DE PSICOLOGIA 

La creación del Sistema Universidad Abierta en la Facultad oe Ps1cologia 

se aprobó en marzo oe 1974 y se decidió 1nic1ar los cursos ba10 el Sistema de 

Instrucción Persor.allzada (SIP) creado poi- Freo S. Keller· QU1en se inspiró en los 

trabajos de B F. Skinner referentes a la tecnolog1a de la enseñanza y a la 

1nstrucc1ón programada Las caracterist1cas ongmales dei SIP son 

1. Unidades_ El matenal (textos) que constituye a una matena o curso. se d1v1de 

en unidades secuenciadas. que s::->n evaluad::is unn por una Caca umdad esta 

formada por-. 

a) lntroducc1on sobre e! canteniao efe la unidad. en !a que se resaltan los puntos 

importantes de la m1srna 

b) Una guía de estudio que onenta al estudiante sobre los aspectos relevantes de 

la unidad. 

e) Espec1ficac1ón cJara del ob1et1vo(s) conductual (es) de la unidad, el cual indica. 

claramente. to que el estudiante debe ser capaz de hacer para alcanzar dicho 

Objetivo. 

2. Auto - ritmo. El estudtante avanza a su propio ntmo. dentro de ciertos límr!es (la 

duración del semestre). dependiendo de la capacidad del estudiante y del tiempo 

disponible para el estudio 

3. Criterio de maestría. Para pasar de una unidad a otra. hasta terminar con la 

última de que esté const1tuiao el curso. se requería de un entena de maestda. 

Este era 1 OO'?~o de aciertos 

4. Retroalimentación inmediata. El estudiante recibe inmediatamente el resultado 

de cada examen que realiza en cada unidad 

17 
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5. Asesores. La piedra angular de este sistema es el asesor en el cual recae ta 

responsab11ld3d de evaluar. guiar y orientar al es1ud1ante en el momento en que lo 

sohc1te 

6. Enfasis en la palabra escrita. Salvo en casos en los que se decidía usar el 

método de entrevista orat. tos examenes que presentaban los estudiantes eran por 

escnto 

7 Eventos motivacionales Dado que la dini3m1ca del curso se basaba en la 

lectura y presentac1on de ex.amenes por escrito el sistema contaba con 

act1v1dades tales como conferencias. peliculas. v1deotapes. etc . corno fuentes de 

mot1vac1ón no evaluables 

1 3.1 TRAYECTORIA DEL SUA EN PS!COLOGIA 

Esta trayectoria" se puede clas1t1car bas1camente en tres etapas. 

Primera Etapa: Establecrm1ento del Sistema de Instrucción Personalizada descnta 

arn·ba y Proyecto de un sistema aplicado 

El plan de acción de esa éPoca planteaba dos estrategias fundamentales· 

a) Crear grupos experimentales que permrt1eran evaluar diferentes sistemas de 

instrucción 1nd1v1duailzada y que dieran las bases metodológicas para la 

1mplementac1ón masiva del Sistema Abierto. 

b) lmplantar expenrnentalmente sistemas de auto - instrucción aplicada que 

capacitaran al estudiante en la solución de problemas prácticos en guarderías, 

escuelas de enseñanza especial. escuelas primarias. secundarias. etc., en el Area 

Educativa 

9 Co1eg10 de Profesores de ta 01v1s1ón de Universidad Abierta (1979) El sistema de universidad 
abierta Facultad de Pstcoloqia UNAM p 3-6 
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En hospitales ps1qu1atncos. ctin1cas de conducta. etc .. en el Are a Clínica. 

en e\ Area de Traba¡o desarrollar la instrucción en centros de producción y de 

serv1c1os; y. en t:I /-\rea Social. el escenario 1nstrucc1ona1 lo serian las 

comunidades urbanas y rurale""' 

Para llevar a cabo estas dos estrategias se resolvió emplear el SIP con el 

objeto de satisl'acer en lo inmediato la den1anda estud1ant1! en tanto que 

paralelamente se realizarían los traba1os para la segunda estrategia 

Los cursos ba¡o el SIP. se 1ntc1an con una población estudiantil reduc1da, 

150 alumnos, los cuales tuvieron muchos problemas para adaptarse a este tipo de 

sistema 1nstrucc1onal 

Durante la v1genc1a ae este proyecto (1974 -1976) ia 1mprov1sac1ón fue 

permanente. debtdo entre otras cosas, a la poca comprensión aue se t8nia de los 

motivos que dieron ongen al SUA y de sus ob1et1vos, al poco personai ca\1f1cado 

con el que se contaba para reahzar las tareas requeridas por el s1stema:etc 

La experiencia de los años con el SIP (adaptado para ta Facultad) en el 

SUA perrrntió ver algunos de los problemas y necesidades que requieren de 

atención para me1orar la etect1vidad de la enseñanza aprendizaje. Por e1emplo 

se puede observar que. a) algunos de los ob1et1vos de la unidades estimulan la 

memorización del estudiante, que debe concretarse a repetir al pie de la letra lo 

que decía el texto, so pena de reprobar la unidad, b) escasez de ob1et1vos que 

requinesen. por parte del alumno, respuestas críttcas, de investigación o 

aplicación de conocim1entos en situaciones reales. c) Los exámenes como 

instrumento de evaluación, como era característico del S\P, habían pasado a ser 

un fin en sí mismos, relegando a un segundo término la verdadera función de la 

evaluación_ destacar las fallas en los matenale::s de enseñanza así como guiar y 

retroalimentar al estudiante en su aprendizaje 'e 

1 ºMillán, P.; Guerrero. A. y Wriendt. K. l,Jna üxoenenc1a d~ema de instrucción oersonalizada 
en el SUA de Psicologia p. 23-32 
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Esta primera etapa hace crisis en los primeros meses de 1977. es 

importante mencionar que para esa fecha la D1v1s16n de Umvers1dad Abierta ya 

contaba con un cuerpo docente de 50 personas para una población estudiantil de 

aproximadamente 500 alumnos inscntos. 

Segunda Etapa.Reesc.r1Jctu1·ac1ón acudérn1co-adm1n;strat1va} curncuídr 

A partir del segundo semestre::- de 1 9 77. e:-i ei que se non1bru una nueva 

admin1strac1on de la Facultad y de la D1v1s1ón de Universidad Abierta. el Colegio de 

Profesores dei SLJA presenta un proyecto de rt-estructurac1on de 1a d1visron. el cual 

recibe el apcyo tanto de \os estudiantes corno de !21 Adrn1rustr.::ic1on Entre los 

cambios que genera dicho proyecto se encuentran los s1gu1entes 

a, La organ1z:ac1on académico adrn1n1strat1va s.ufnO una transfon-nac1on· de una 

estructura vert1ca¡ y poco flex1bl~. a otra caracterizada por la d1scus1on colectiva 

reglamentada pñ:-w las dec1s1ones gener;:},e~~ que alt_~ct:;:n "11 s1stem;::. 

b) Redistribución del personal docente. debido a: !a fusión de! SIP v ~~p/lcado. en 

departamentos similares al Sistema Escolarizado 

e) Por dec1s1on propia, mas del 50°/o del cuerpo docente de !a 01v1sión de 

Universidad Abierta pide su transferencia al Sistema Escolanz.ado: quedando así 

sólo 20 elementos del personal académico a cargo de toda5 las funciones del 

Sistema. 

A partir de la expenenc1a acurnulada durante cuatro años de ex1stenc1a y al 

evaluar los fracasos y aciertos. el Coleg10 del Personal Académico del SUA. 

presenta. a través def Departamento de Planeac1ón e Investigación un proyecto de 

reestructuración del pfan de estudios que eftminara entre otras cosas 

- La repetición de contenidos entre as1gr.aturRs 

- La ausencia de secuenc1aci6n entre asignaturas fam1ilares 

- La unidirecc1ona11dad de la corrientes ps1cológ1cas 

- La heterogene1aad tanto en la estructura de las guias de estudia como en los 

entenas de evaluación. 

- La caducidad en muchos de los contenidos 

20 



21 

- El exceso de objetivos de conOC1m1entos que favorecen al memorización 

mecánica en el estudiante 

- La escasa participación critica del estudiante con respecto a lo que se enseña. 

debida entre otras cosas: a la ausencia de elementos h1stoncos - filosóficos que 

sustenten los contenidos que se enseñan, el tipo de ob1et1vos que se redactaban y 

la naturaleza 1nd1v1dual1sta del sistema de instrucción que no fac1htaba la discusión 

grupal. 

Las pretensiones de este proyecto no iban más allá de establecer un orden 

y secuencia entre los diversos contenidos de las asignaturas (matenas) Que se 

consideran básicas (1o. a 6o. Semestres), hacer explicita ta relación entre las 

asignaturas y pos1b1htar en el estudiante una v1s1ón global de los contenidos que se 

le enseñan en las d1íerentes matenas 

Tercera Etapa: Estrategia de Cambio Curricular 

Los cambios que se mencionaron en las dos etapas antenores no fueron 

suficientes para cubrir las enormes deficiencr.as que representa el plan de estudios 

vigente de la Facuftad. En ef transcurso del trabajo que se ha realizado se puede 

observar una incongruencia intema y externa en el currículum que no es posible 

salvar por un reagrupamiento faTT11al o lógico entre contenidos. En 1979 el 

Departamento de Investigación y Ptaneación ha desarrollado una estrategia de 

cambio curricular que pretende resolver todas estas incongruencias. Dentro de las 

etapas a desarrollar. se refiere. entre otras cosas. lo siguiente: 

a. Llevar acabo estudios relacionados con: 

1 Una caractenzación de la Psicología como profesión en Pt.lléxico. 

Antecedentes Históricos. 

2. Una caracterización de la Psicología como disciplina CJentífica. Su objeto 

de estudio. su metodología. sus sustentación filosófica, su aplicabilidad y 

ubicación social. 

b. Diagnóstico de fas necesidades sociafes pnoritanas en materia psicológica qu~ 

incluye: 
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1. Las funciones que realiza actualmente el psicólogo insertado en los 

centros de producc1on y de servicio. 

2. Indices de absorción del mercado de traba10 del psicólogo 

3. Crec1m1ento de la matncula escolar. local y nacional 

4. Financ1am1ento directo e 1nd1recto de la mst1tuc1ón 

S. Análisis de recursos hurnanos y rnatenaies de la inst1tuc1ón 

c. Pronóstico 

1. Tendencias de crec1m1ento del mercado de trabaJO nacional. en centros 

de producc;ón y de serv1c10. 

2. Tendencias de creom1ento de los egresados 

3. Tendenoas de crec1m1ento del financiamiento de la inst1tuc1ón. 

4. Tendenoas de crecimiento de recursos humanos (personal docente. 

administrativo, técruco. etc.) y matenales. 

5. Demandas de sectores sociales no 1nstitucionahzados (comunidades. 

sectores populares. etc.) 

d. Estructura Curricular. 

1. Perfil pr-ofesionat. 

2. Modelo Curricular. 

3. Análisis de Curricula Nacionales e Internacionales. 

4. Organización Académico - Administrativo. 

e. Evaluación permanente. 

22 

La realización del trabajo implicado en tal proyecto. requiere de la 

participaCJón de todos los sectores de Ja Facultad, además del decidido apoyo de 

ta Administraaón y Consejo Técnico de las misma. Parece ser que esta es una 

condición sme qua non para evitar los riC!sgos y hm1taciones de cualquier proyecto 

unidireccional. 
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Se puede observar que a lo largo de estos años se han ido modificando los 

métodos educativos y esto se debe al constante cambio de necesidades en el 

medio social. no todas las cosas se han modificado por ser erróneas sino que los 

estudiantes no son siempre los rn1smos. los docentes no se han quedado 

estancados en paradigmas que ya no aportan ni inc.den de forma efectiva y la 

institución cuenta con una infraestructura diferente pues hoy contamos con más 

medios de comurncac1án que en otras épocas 

Una de ias pnnc1pales preocupaciones en la educación abierta es la 

efectividad de los matenales d1dáct1cos pues es uno de los pilares que sostiene a 

este sistema 

El enfoque ps1cológ1co cognitivo ha venido a señalar para el diseño, 

planeación y formas de enseñanza, un espectro más amplio para diversificar· la 

evaluación {porque postula el aprend1za1e s1gn1ñcat1vo y le da mayor peso que al 

aprendizaje men-1oríst1co), la investigación { porque maneja estudios cualitativos), 

el material didáctico ( empleando en lugar de reforzadores y moldeamiento; 

efementos semánticos, sintácticos. percept1vos, motlvacionates, etc.) 

1.3.2 MATERIAL DIDACTICO 

En la metodología de la n1odalidad abierta. el proceso mfonnativo se 

conduce de manera predominante por medio de los materiales de apoyo al 

aprendizaje. aspecto que difiere da la metodología del modelo presencial o 

escolarizado, en donde el mismo proceso es desarrollado por el docente. 

Se puede considerar, sin lugar a dudas. que las caracteristicas del material 

de apoyo al aprendizaje adquieren tal relevancia dentro de la metodología de 

educación abierta, que la trascienden. de manera que pueden perfectamente 

incorporarse y beneficiar a otros modelos de educación 

El material didáctico orienta, guia el aprendizaje y se compone de: 

antologías, guías de estudio. instrumentos metodológ1cas. paquetes didácticos. 

textos. unidades de autoenseñanza y todo esto con apoyo de materiales 

audiovisuales y softw"are educativo 
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Los matenales didácticos son los encargados de acercar al alumno a los 

programas de cada asignatura y esto se logra a través de diferentes técnicas y 

métodos. En pnnc1p10 un buen matenal didáctico debe facilitar el aprendizaje y 

debe permitir al estudiante el desarrollo de hab1hdades de estudio. debe 

considerar las caracteristic.as del su1eto en relación con sus conocimientos y 

expenenc1as. En la planeac1on para el diseño de los materiales deben 

considerarse los siguientes aspectos: 

1. Características de los estudiantes Dependiendo del nivel de desarrollo 

cognoscitivo del usuario. deberá ajustarse el nivel y demandas de la instrucción 

Por e1emplo se debe tomar en cuenta que para los alumnos de pnrner ingreso o de 

los primeros semestres. la elaboración de guías de estudto deben ser sencillas y 

contar con la mayor cantidad de apoyos posibles. 

2. Objetivos de aprendizaje. Estos dependen de los fines o metas que pretenda la 

materia . ya que estás pueden ser ptaneadas para inducir al alumno a cuestiones 

de la práctica profesional, a conocamientos generales (Historia de la psicología, 

Corrientes Psicológicas. Autores importantes, etc.). o al manejo de reflexiones 

filosóficas y sociales que lleven al alumno a un análisis critico de los eventos que 

hay a su alrededor Por tanto ios objetivos deberán ser relevantes social y 

profesionalmente. 

3. Contenidos y secuencias de eo&8ñanza. Los contenidos deben ser 

cuidadosamente planeados de acuerdo a l3S características de los alumnos, los 

conocimientos previos con los que llegan. etc. Las secuencia debe procurar ir de 

lo general a lo específico para facilitar la comprensión. también se debe tomar en 

cuenta el tiempo en que debe cubMr ra materia. pues una revisión demasiado 

extensa puede hacer mEis difícil su avance 
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4. Actividades y ejemplos a desarrollar. Las actividades que implican utilizar 

ef razonamiento reflexivo de los alumnos ayuda al aprendizaje significativo, estas 

actividades pueden ser de tipo práctico en donde el alumno busque soluciones a 

situaciones reales, pueden ser de obsen.1ac1ón directa de los fenómenos o a 

través de simulaciones 

5_ Utihzac1ón de gr-áfica!:i, dibujo, fotogr&fias y mapas El uso de signos o 

ayudas visuales, es una gran herramienta pues los seres humanos contamos 

con una capacidad enorme de aln1acenar imágenes 

6. Autoevaluac:1ones corno forma rle reti-oalimentación La retroa\lmentac1ón 

permite al alumno c:::oprender constructivamente de sus aciertos y erTores. Al 

autoevaluarse el 31' . .Jrnno t:0ne ~a oportunidad de observar si..;s avance::. y carencias 

en la rnatena 

En el SUA de ta Facultad de Psicología la estructura de las guias 

didáct1cas11 deben incluir al menos los siguientes elementos que incluyen o facilitan 

algunos de los puntos arriba señalados: 

a) Introducción General. Justifica la importancia temática de la asignatura, 

describe la infonnación a revrsar, ubica ta asignatura en el bloque. area y plan de 

estudios., relaciona la información con otras asignaturas. menciona la pturahdad de 

enfoques teóncos para la temática a revisar y contiene el objetivo general de 1a 

asignatura. 

11 A!varez, G. :Berna/. Y . Cruz. F , Herrán. M L. Lambarn, A, Martinoz, J M. Moilna, M .. 
Montenegro, M C .. Hios. E y Tenorio. R. (1991) Documento orientador para le elaboración de 
las guíes do estudio en la d1v1s1ón del s1tema~ de universidad abierta ps1calogia UNAM, Facultad 
de Psicotagia. México 
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b) Introducción a la Unidad. Justifica la importancia del tema a revisar en !a unidad. 

especifica el objetivo general ae la unidad relaciona y ubica la intormac1on con el 

Objetivo general entre las otras unidades de la asignatura y con otras asignaturas 

cuando sea pertinente. descnbe el o los enteques teórrcos que se revisan en la 

unidad y contiene !as ind1cac1ones para acredltar la misma 

e) Objetivo General y ob1et1vos específicos. El objetivo general debe reflejar la 

integración y g\obal1zac1on de conoc1m1entos ev1tanao la fragmentac16n de 

contenidos El ob1et1vo especit1co en c.:=iso de ser requerido aescnb1ra las 

caracterist1cas de aprend1z21e en termino:; oe conGcrm1ento y t1abrl1dades 

particulares. 

d) Criterios de Eva\uac,ón Se deb~~ 1nd1cor al alu.rnrio corno sera evaluado ( con 

exámenes. trabaJOS practicas. etc J 

e) Autoevaluac1ón Pern11te al alumno valorar ba10 entenas explicitas sus dominio 

sobre la información contenida en la unidad, 1nd1c8ndole si esta listo o no para 

presentar el examen correspondiente La autoevatuac1ón y .avaluac1ón deben ser 

equivalentes y denvadas del (ios) ob1et1vo (s). 

f) Sugerencias de estudio Son aquellas que orientan al alumno en el mane10 de la 

información de la guia. indicándole las acciones. secuencias o estrategias. que 

debe realizar para reafirn,ar el logro del objetivo: tates con10 la realización de 

esquemas. ensayos. prácticas. e1e1-c\c1os, etc .. en caso de ser necesano 

g) Bibliografía Básica y comp~ementana. La b1bl1ografia bas1ca es aqueila que 

proporc:ona la 1nformac1ón 1nd1spensable que requiere revisar el alumno para el 

logro de tos Objetivos de ta unidad. La brblrografía complementana proporciona al 

alumno la 1nformac1ón necesana para amp!tar y profundizar en el tenia de acuerdo 

a sus intereses. 
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La pedagoga Patricia Montes. B. (1994)·· menciona que cons1der~ a lo~ 

matena,es d1dact1cos no como e~ementos aislados. sino integrantes de un sistema 

de educac1on a d1stanc1a que deben funcmnar armonicamente y propone algunos 

entenas de calidad para la elabnrar.1on de matenales d1dact1cos que a continuacron 

describo 

1. Ser elaborados por equipos anterd1sciplinarios 

Fundamentacton Para elaborar materiales d1dacttcos de calidad se requiere un 

equipo interd1sc1plmano. compuesto por acadérmcos cornpetentes, especrallstas en 

cada uno de los medios que se van a utilizar y del área de enseñanza a d1stanc1a 

con un trabajo consensuado y que busquen ta part1c1pac1ón de los dest1natanos 

2. Materiales integrados en :...:n paquete didáctico. 

Fundamentación El tipo de matena! más completo para cubrir las expectativas 

sobre diferentes formas de conoc1m1entos. necesidades de los estudiantes. estilos 

y métodos de enseñanza. es et conocido como paquete didáctico, compuesto por 

una serie de materiales de d1st1ntos medios de cornurncac1ón integrados como 

impresos.audio. video. softw.are, etc. 

Su propuesta me intereso porque considero que es importante trabaJar de 

forma 1nterd1sc1pilnana ya que se pueden obtener materiales neos en recursos de 

diferentes indoles -contenido. presentación gr.3fica. secuanc1ac1ón. etc -. por otro 

lado ofrecer a los estudiantes paquetes dtdécticos es una opción que podr;a 

ampliar y facilitar de alguna manera el avance académico de los alumnos 

Los matenales d1dáct1cos se pueden div1d1r en dos categorías·. los matenales 

escritos y aquellos que utilizan los med~os electrónicos oe diversa índole Los 

pnmeros tienen la desventa¡a de ser casi siempre llneales - un libro siempre tiene 

una misma secuencia p eJ - pc.ro no por eso dejan de ser e! mayor acervo de 

información que tenemos 

1:.r..1ontes. B P ~ 19<;:;..:¡¡ /\lguno::. crit.~r.os <je: c.ll1dad t?f""l !oso m<J.tr.?n3tes •:11di3ct1cos en la educac1an a 
distancia Ponencia presentaC18 él\ !a V Reun1•Jn de la C.om1s1on \rl\ef u1s111uc1ona\ ~ 

lnterd1sc1pl1nana de Educac1un AD1ena y a D1~tanc1a Mexico o 34-2 7 
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Dentro de los medios aud1ov1suales más conocidos tenemos Radio. 

televisión, audio- cassettes. video - cassettes teléfono. correo. fax, correo 

electrón1co. programas interactivos por computadora, aud10-conferenc1as y v1deo

conferenc1as. tele conferenc.1as, etc 

Los programas educativos por computadora fac1l1tan la 1nteracc1on y 

permiten avanzar al ritn10 que el alumno sea capaz. ofrecen una instrucción 

homogénea ya que no hay cambios en la forma de presentación de los 

contenidos que estos programas contengan y permitan la pos1b11Jdad de una 

rápida actual1zac1ón de lo~:; rnatenales educativos ya que dan una 1nstrucc1ón 

1ndiv1dual1zada 

El diseño de rn8tenales d1d.:3ct1cos no es una tarea fácil pues se tiene que 

tomar en cuenta vanos factores como son. las caracterist1cas y necesidades de la 

1nst1tuc1ón. las caracterist1cas de la población las aportaciones de la psicología 

pedagogia y tecnología educativa; para que éstos no sean matenales con un 

diseno rígido, ineficaz e incompleto. 

Janet Jenk1nsn hace referencia permanente a los rituales existentes en la 

producción de materiales que llevan a rutin1zar una tarea que deberia ser 

sumamente creativa y variable. al creat1v1dad y la irnagmac1ón es lo que instituye 

lo no 1nst1tuido: son los elementos decisivos en la ~istona del hombre y la 

sociedad ya que a través de éstos dos elementos el ser humano puede hacer 

saber hacer y pensar sobre el hacer Una constante rev1s1ón y actualización es 

necesaria para obtener rnateriales con más calidad: trabajando 

interdisc1plrnariamente se pueden obtener rne1ores resultados en la producción v 

efectividad de los rnatenales 

')Jenkms, J (1990) Dogma. ntual y realidad en la educac1on a distancia. Reeval~""!..c:I9.!.L9~f.9SJ~':'>,·· 
de desarrollo de materiales en la educ;:..ª-_c;;J{l..!1....ª-...._d..1§1ª.!J..i;;!.?_Q~suTQIJ..9-Y-6P-er1u[_~ ICDE UNA Op1211 
Learnmg Agency. Ca1acas 
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CONCLUSION 

La educac1on es un proceso cien por ciento social y tiene a su cargo el 

desarrollo cultural del hombre. por lo tanto debe ser cuidadosamente estructurada 

su mstruccion. ya que asi como puede impulsar a la humanidad también puede 

degenerar/a o simplemente bloquear ef espíntu creativo del ser humano 

Cada 1nd1v1duo tiene derecho a la educación que te permita ser un homore 

libre. con espíritu critico y en un constante compromiso con su realidad 

De acuerdo con los elementos expuestos. esta propuesta se fundamenta 

en la intención de ennquecer las alternativas educacionales para los alumnos del 

SUA en la Facultad de Psicología. ya que como hemos revisado el Software 

Educativo proporciona una opción mas que las 1nnovac1ones tecnológicas nos 

presentan para acercarnos al logro de nuestros objetivos académicos y sociales 

29 
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CAPITULO 2. LA CIENCIA COGNITIVA Y EL PROCESO DE 

ENSENANZA - APRENDIZAJE. 

:Ni fu m'-'IW ni fu mente. pu,. si mi:;1t11J ... , 

instrumentos '{JJC las pcrjcn 1t>ncn. 

r BrunLr,~1. 1 ~ 

Antes de revisar los postulados de algunos teóncos cognitivos con 

respecto al proceso enseñanza - aprendizaje. es tmponante señalar que la 

Ciencia Cognitiva tiene una extensión amplia en cuanto a conocimiento acumulado 

baJO este rubro. ya que esta es una Ciencia lnterdisc1pl1nana en donde intervienen 

distintas áreas como son- Ps1cologia. F1losofía. Lingüistica. Sem.3nt1ca. 

Neurociencias. Antropología. Sociología. fnteligenc1a Artificial. entre otras. Uno de 

los principales objetivos es descubnr y descnbir fonnafmente los s1gn1ficados y 

sistemas de símbolos que los hombres crean a partir de su interacción con el 

mundo. para luego proponer hipótesis acerca de ios procesos de construcción de 

significado en que se fundamentan. 

A partir de que la Psicología retoma y aporta a la Ciencia Cognitiva, el 

hombre deja de ser visto como un sujeto reducido a un organismo autómata de 

estímulo-respuesta, en donde no eran tomadas en cuenta sus formas de 

comprensión, análisis, creatividad. imaginación. reflexión. impulsividad por cargas 

emotivas; solo por mencionar algunas elementos a los que no se les daba el peso 

adecuado 

1•sruner. J (1964) Acc1on Pensamiento y Lengua1e Comp y Tf"ad. José Luis Linaza. E d 
Alianza Madnd p 35 
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Gardner, H ("1987)'"' descnbe la revolución cogn1t1va en dos etapas y dice: 

" Primero llegó el franco reconoc1m1ento de que se podía - y se debi?-- tomar en 

serio Jos procesos 'Tlentale~: del homore incluyendo el pensamiento. la resoluc1ón 

de probfemas y la creación. El estud;'.J de la mante recobro su estatus c1ent1fico 

En segundo iLJg:;.r·. v ~1nns 1nvest1gado:--es demostr-;...nrn1 que 103 procesos de 

pensamiento se caracterizaban por una regulandad y una estructuración 

considerables. No toda la act1v1oad pensante era ooservable. n1 esos procesos 

cognitivos podian en todos los casos .asociarse a estimulas extemos o confirmarse 

por medio de la introsµección Pero ros procesos del pensamiento tenian una 

estructura.'' 

Pensadores con1c Jear1 Pia·Jet, Noarn Chofn.si-.y y C!aude L-2\/1-Straus~ 

- citados por Gardner. H "' - comparten la conv1cc1on ae que la mente funciona de 

acuerdo a reglas específicas que a menudo son mc.."':>nsc1entes y estas pueden 

indagarse y hacerse explícitas por medio de un examen sistemático del lenguaje, 

acciones y ta capacidad de resolver problemas 

2. 1 APRENDIZA.JE 

Desde que se nace. todo en la vida constituye un aprendizaje Los hombres 

son eten1os aprendices de éste oficio de vivir, a través de ta 1ncorporac1ón de 

pequeñas habilid<Jdes que encadenadas. constituyen fo que toda persona sabe 

sobre el mundo. sobre los demás y sobre sí misma Se aprende de fonna 

continuada y sencilla. pero a través de complicados mecanismos psicológicos y de 

una no menos compleja serie de acciones que posibilítan alcanzar una constante 

meta: adquirir una nueva capaadad para hacer. sentir o pensar. O sea para vivir. 

15 Gardner. H. (1987) Arte mente y cerebro Una aprox1mac1on cogn1l1va a la creal1v1dad Trad 
Glona G. M. De V1tale E d Pa1dós Argentina p 26-27 
'
6 ldem p.29 
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La palabra aprender proviene ce la raiz latina apprehendere que significa 

percibir, asir. adquirir La palabra aprehender tiene la misma ra1z latina. pero 

posee una connotación diferente pues su definición es "captar 1ntelectualrnente un 

objeto o concepto sin forrr1ular sobre CI ningún juicio" ' 1 Aprehender es una 

tarea fácil yfo cómoda. ya que no implica reflexionar :sobre 2Jque!lo que se adquiere 

En cambio apn::!nder irnplica ur. comprorn1so. un ca.-nbio hacia LJn estado 

consaente que nos haga analizar nuestro entorno, que a su vez nos lleve a una 

constante revrs1ón y salecc16n <ie 3quello que v<.HTlOs a as:r~11Jar 

El aprendizaje en Ps1cologia se ha estudiado bas1carnente en dos grandes 

corrientes: La emp1nsta y rac1onal1sta. pura la primera el ob1eto de estudio es la 

interacción del organismo con el rned10 ambiente. analizada solamente como una 

interacción mecánica de tonna causal o dicho de otra forma solo revisando las 

relaciones causa efecto de todos los acontec11n1entos 

Esta cornente busca reglas que retlejen las regularidades de !a ocurrencia 

de los eventos observables; las leyes que r><>stula no estan basadas en reglas 

lógicas sino en declaraciones que refle1en contingencias causales y empíncas. se 

ubica en el plano de la comprobación en los hechos. 

Para los racionalistas en cambio el pnnc1pal ob1eto de estudio son todas 

aquellas representaciones y entidades internas como· ideas. conceptos. 

planes y todo tipo de cognición. Se apoya en reglas lógicas y procedimientos que 

moldean los fenómenos. Hoy sabemos que ambos elementos están presentes e 

interactuan para retroallmentarse en una srtuac1ón educativa concreta. 

------~~--------

17 01cc1onano Enc1c!opéd!CO Salvat (1985) E d Salvat. Barcelona p 248 
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La corriente que estudia las cuestiones cogn1t1vas es la que sera utilizada 

como marco de referencia para adentramos en el proceso de enseñanza

aprendi.z.a1e. porque como mencJona Ovejero ( 1988 )· 1 ~ 

"El ind1v1duo en tanto menos prisionero de sus hábitos. cuanto más se 

interpongan, entre el los est1n1ulos instigadores y sus reacciones las act1v1aades 

cognitivas que le hacen capaz de sacar provecho de sus expenenc1as anteriores y 

que permiten utilizar las adqutS1c1ones del pasado de la me1or forma dadas las 

condiciones actuales. Percibir, estimar cond1aones presentes. hacer h1pótes1s e 

1nferenc1as, ant1c;par las consecuencias de sus actos. son pues, hab1hdades 

adquiridas que le permiten antes de reaccionar. a1ustar su reacción a los 

elementos de una situación de inferencia particufar" Por lo tanto el aprend1za1e 

perTTI1te a un organismo adqumr nuevas ideas beneficiarse - o afectarse - de la 

experiencia. El estudio del aprendiza1e se centra en la adquisición de la 

información y el rend1m1ento de como se ut1hza ésta. 

Son muchos los autores que traba1an sobre esta línea de 1nvest1gaaón, en 

este trabajo se revisarán tres personajes de gran influencia dentro de la Ciencia 

Cognitiva - Vigotsky, Ausubel y Bruner- que han aportado cuestiones importantes 

en Educación y Enseñanza Aprendizaje. 

Ellos consideran que la mente humana está altamente organizada, ademas 

están convencidos de que a través del estudio de conductas y productos humanos. 

es posible desCJfrar las principales estructuras del pensamiento. 

2.2. VIGOTSKY 

Vigotsky en uno de los autores que han influido en la teoría cognitiva y 

dada la importancia que asigna a la interacción social como factor central en la 

construcción del conocimiento se ha llamado también enfoque constructiv1sta. 

1!JOve1ero. A. (1988) Ps1coloaia Social de la Educación E d Herder. Barcelona. p.39 
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El planteaba que el vector del oesarroHo y del aprend1za1e iría desde el 

eX"tenor del su1eto al 1ntenor. y por tanto para él se trataba de un proceso de 

1ntemalrzac1on o de transforrnac1on de las acciones externas. sociales. en acciones 

internas ps1cológ1cas 

22.1 ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES EN SU OBRA 

1 La mente humana nu cree..:: natur.;iln•ente. poi· bien alimenta.da que este 

2. La mente no se encuentra libre de las trabas de las hm1tac1ones 

h1stóncas 

3. Consideraba a la 1nteilgenc1a como la capacidad de comprender y utilizar 

los d1spos1t1vos intelectuales y linguist1cos culturalmente transm1t1dos como 

prótesis de la mente 

4. La cultura hace al hombre. 

5. El homb.-e mejora su aprendizaje a t.ravés de la pr-áctica, la toma de 

conciencia de las acciones y la reflexión de estas. En un continuo 

manejo de ir de lo especifico a lo general y viceversa. 

6. Formuló una teoría generativa - el hombre puede crear. correglf'", 

transfonnar y recrear productos y sistemas y hasta universos de s1gn1ficado 

completamente nuevos- en ésta teoría el hombre es ayudado o influido por 

la sociedad para desarrollarse 

7. La educación es una continuación del dialogo por el que se 

construye un mundo social de realidades constituyentes. 

2.2.2 LEY DE LA DOBLE FORMACION 

Formuló la ley de ta doble formDCtón donde dice que la adqwsición de 

conocimiento comienza siendo siempre ob1eto de 1ntercamb10 social. es decir. 

comienza siendo interpersonal para a continuación. 1ntemalizarse o hacerse 

intrapersonal. (Vigotsky 1978) '" 
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2.2.3 ADQUISICION DE CONCEPTOS 

Según la teona v1gotsk1ana existen diferentes procesos para llegar a la 

adqu1s1c1ón de conceptos ya que estos pueden ser de dos tipos 

1) conceptos verdaderos o c1entif1cos adqwndos a través de la rnstrucc1ón y 

2) Conceptos esponti'lneos L:.:is concepto:=. c1entíf1cos tienen tres rasgos 

caracterisucos en su ao~• .. .11s1c1011 

a) Forman parte de un ~1stema 

b} Se adquieren a traves C1e una ton1é.i ~jp consc1enc1a oe la propia act1v1daa 1nenta1 

C) Implican un,"3 re!ac1on ccHr t-!'i ob1e10 í'lB$8d.g en la 1nternalr2rtc1on de 13 esencia 

del concepto 

En los conceptas esoontaneos !n act1v1dad conscienle de! su¡eto está 

d1rtg1da a los propio~ ob¡eto:.:.. van dt' to concreto a lo abstracto mientras que los 

c1entif1cos. siguen el camino inverso En 001n1on de est12 auto1 \05 conceptos 

c1entif1cos adqu1ndos en la 1nstrucc1on. son la v1a a traves oe la cual se introduce 

en la mente la consciencia reflexiva. que postt•riormente se transfiere a los 

conceptos espontáneos Pero esa influencia no es un1d1recc1onal sino d1alect1ca. 

pues los concepto& espontáneos también influyen sobre los conceptos c1entif1cos 

Un punto muy nnportante en los aportes de V1gotsky es aquel que dice que 

todo aprend1za1e escolar ''tiene su preh1stona'' (V1gotsky 1934)~··~ los conceptos 

c1entif1cos pueden aprenderse solo cuando los conceptos espontanoos se hallan 

ya relativamente desarrollados 

Es lento el camino que un concepta cot1d1ano despe¡a en la trayectona 

para el concepto c1ent1f1co y su desarrollo descendente Crea una sene de 

estn.1cturas nec.esanas pa1 a la evoluc1on de los aspecto~ elernenta1e~ y 1nas 

pr1m1t1vos de un concepto 

Se parte de concepto<;; sencillos que poco a ooco se van haciendo de rac11 

mane¡o hasta que llegan a un punt;, en que se les vtrilza casi de m.:anera r-1ecanica 

para que a.s, nuestra atencidn focai tenga mayores oportur1ll1.udes de 2s1rnllar otra 

tipo de eventos 
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2.2.4 IMPLICACIONES Y APLICACIONES EDUCATIVAS. 

Vrgotsky se interesó notablemente por d1shntns campos de la educación y 

en sus escntos existen ideas. conceptos y propuestas oe clara 1mpllcac1ón 

educativa -se pueden mencionar entre les mios importantes: el concepto de 

desarrollo próximo. evaluación d1nam1ca. ei concepto de aprend1za1e. etc Muchas 

de estas ideas han sido estudiadas y ennquec1das por sus seguidores en onente y 

occidente de hecho Ausubel y Bruner tienen una 1ntluenc1a v1gotsk1ana importante 

El concepto de zona ae desarrollo prox1mo (ZDP! fue definida por V1gotsky 

en 1979 como la existente entr8 el nivel de desarrollo del nrño expresada en forma 

espontanea e 1ndepend1ente '! eí nivel de desarrollo potencial expresado gracias al 

apoyo de ur.a persono Este concepto es fundarne1-,ta\men1e interactivo y tiene una 

doble connotac1on_ como una ioea clave para comprender los efectos de la 

instrucaón y ias relaoones entre aprendiza1e y desarrollo. y como un comentano 

critico para refenrse a las evaluaciones estat1cas 1ntramentales La evaluación 

desde este enfoque debe ser dinamrca. en donde el interes principal sea explorar 

los productos. pero especialmente !os procesos de los aprendizaies y del 

desarrollo para promover una s1tuac1ón interactiva entre et evaluador. el 

examinador y la tarea. 

Las functones del docente desde una perspectiva v1gotsk1ana se 

caracterizan por apoyar. a través de la creación de s1turic1ones de andamia1e. el 

que se promuevan zonas de construcción par<cJ que tos atumnos reconstruyan los 

contenidos activamente vistos en c(ase. El enseñant'9c debe crear :.Jna situación 

para que los alumnos se apropien con sentido de tos saber-es enseñados. en el 

contexto de actividades. 

Hoy con los avances tecnológicos no sólo los docentes deben de promover 

este upo de s1tuac1ones. srno que tamb1en deben ser apoyados por instrumentos 

como fas software educativos 1nteract1vos 
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Otra linea de invest1gac1on que surgió a partir de las ideas de V1gotsky es la 

denominada "cogrnc1on situada" Según Resn1ck (1991).·'todas las acciones oe los 

individuos ocurren dentro de contextos determinados· en este sentido 'ª act1v1dad 

cognitiva no puede ser estudiada fuera del contexto social donde ocurre 

En el caso de la educación forn1a/, se promueve un tipo de enseñanza de 

saberes abstractos descontextuallzados. en donde se usa un discurso de tipo 

representac1onal. s~ bien este conoc1m1ento descontextuai1z.ado permite el 

pensamiento reflexivo. consciente y categonal, trae tamb1en como consecuencia el 

d1vorc10 de las realidades a las que se refiere y una desv1nculac1ón clara de los 

conoc1m1entos cotidianos Por el contrano en el conoc1m1ento de la vida diaria 

obtenido por medio de la comun1cac1ón informal y la inculturac1ón. el discurso es 

pragmético y altamente contextualizado 

De acuerdo con Del Rio y Aivarez (1992) 2:.-y Lacasa (1992):·:>, el dilema 

crucial que se plantea a la escuela hov. es cómo lograr que los alumnos 

desarrollen instrumentos y conoc1mtentos cada vez más descontextuallzados (en el 

sentido de desarrollar un saber abstracto y reflexivo). pero que se s1tUe y se 

construyan sobre un terreno social y afectivo contextualizado El enfoque 

sociocultural aparece como un marco de análisis pro1n1sorio para teJer ese puente 

entre entornos formales e informales. 

En el arlículo Aportaciones de la psicología educativa a la tecnología de la 

educación: Algunos enfoques y desarrollos prevalentes ( 1994 p 58f 4 se 

encuentra un cuadro del enfoque sociocultural. que contiene- sus concepciones y 

principios generafes con implicaciones educativas, asi como también aplicaciones 

educativas y derivaciones tecnológicas Que a continuación señalo. 

:;:, Resrnek. L ( 1991) "Shared cogmt1on thmking as social pract1cc" En L 8. HesrncL(. J """ Lev.no. 
SO. Teasfey (Eds) Persectrve on soc1elly shared cognrtron Washrngton D C APA 
Z<'Del Río, P. Y Alvare::!:, A. (1992) "Tres pies al gato s1grnficada, sentido y cu!tura cot1d1ana en la 
educa~ón'· Infancia y Aorend1za1e p 59-60 
Z:'!Lacasa. P (1992) .. Pupitres y aceras ¿Alternativas para la educación? !D_!_~~1ª-~p...r_end1~ª1..§.. 

~ .. sg¡~ Barriga, A F y Hemandcz, R G. (1994J Aport'3c1ones de la psicologia ~ducativra n la 
tecnología de la educac1on algunos enfoques y desarrollos pre .... atentes Tecnolog1a y 
comun1cac1on educativas Af'lo 9 No 24 Julio Septiembre México P 31-59 
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Concepciones y Pnnc1p1os generales. 

- Aprendiza1e s1tuvdo o en un contexto 

- Aprendiza1e cJe mecJ1adores 1nstrun1enta1es 

- Creación de LUI-' 

- Ongen social de ios p1 ocesos ps1coióg1cos 

superiores Ley de ia doble formac1on 

- Andamiaje y a¡uste de la ayuoo pedagog1ca 

- Interacción entre d~s~"f•rol!o y aprendiza¡e 

Aphcac1ones Educativas y D1..-:!nvac1ones T ecnológ1cas. 

- Evaluación d111am1ca y en c.ontexto 

- Aprendizaje guiado y cooperauvo 

- Enseñanza reciproca 

- Aprendtz.a1e autorregulado 

- Programas de ensefianza de habilidades 

de comprensión en contextos s1gniffcativos 

y funcionales. 

En este cuadro también señala que. 

- El alumno efectüa un apropiación de saberes culturales. 

- El profesor rea!Jza un labor de mediación por 

ajuste de la ayuda pedagogica 

- La en3eñanza tiene como ob1et1vo la transm1s1ón de funciones 

psicológicas supr:"nores y saberes culturajes mediante 1nteractiv1dad 

de ZDP 

- El aprend1za1c es la 1ntenonzac1ón y aprop1ac1on de los procesos 

ps1cológ1cos y de representaciones 

38 
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2.3 AUSUBEL. 

Esta idea de estructuras básicas anteriores de conceptos la comparte 

Ausubel que es también un teórico importante de la corriente cognitiva. Su 

propuesta esta centrada en el aprendizaje producido en un contexto educativo o 

sea a través de la asimilación y la instrucción. ésta teoria también se ocupa de los 

procesos de aprendizaje - enseñanza de los conceptos científicos a partu- de los 

conceptos previamente fonnados por el su1eto en su vida cotidiana. 

2.3.1 APRENDIZA.JE MEMORISTICO Y SIGNIFICATIVO. 

De acuerdo con Ausubel (1973)h hay dos tipas de aprendizaje el 

significativo y el memoríst¡co. Un aprendizaje es significativo cuando puede 

incorporarse a las estructuras de conocimiento que posee el sujeto a partir de sus 

relaciones con expenencias anteriores. 

Para lograr esto es necesario que estos nuevos elementos que tiene o debe 

aprender posean un significado en si mismos, es decir que haya una relación no 

arbitraria o simplemente asociativa entre sus partes. En cambio el aprendizaje 

mernoristico o por repetición es aquel en el que Jos contenidos están re(acionados 

entre sí de un modo arbitrano, es decir careciendo de significado para la persona 

que aprende. Las características más importantes de este tipo de aprendizaJe son: 

a) Incorporación no sustantiva. arbrtraria y verbalista de nuevos conocimientos en 

la estructura cognitiva. 

b) Ningún esfuerzo por integrar los nuevos conocimientos con conceptos ya 

existentes en fa estructura cognitiva. 

e) Ninguna implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con 

aprendizajes anteriores. 

Estas características de aprendizaje memorístico son lo opuesto a las 

características del aprendizaje significativo. pero no obstante esta oposición, 

ambos son un continuo en la adquisición de conocimiento y por fo tanto pueden 

coexistir. 

~ Ausubel (1973) La educación y la estructura del conoc1me1nto E d. Aleneo, Buenos Aires. 
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Según este autor para que se produzca un aprendizaje sigmficat1vo es 

preciso que tanto el matenal que debe aprenderse como el suJeto que debe 

aprenderlo cumplan ciertas cond1c1ones Et matenal debe poseer un s1grnftcado 

lógico o potencial y esto se puede s1 los elementos del material estan organizados 

y no sólo yuxtapuestos_ En cuanto a la persona, en primera 1nstanc1a es necesaria 

una predlsposic.íón para el aorendlzaje slgnlflcat.ivo, porque para comprender 

algo o asimilar algún concepto se requiere de un esfuerzo. en otras palabras es 

indispensable estar consciente y rener la intención de aprender 

2.3.1.1 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel, Novak y Hanesian (1978}:.."<i distinguen tres tipos de aprendizaje 

significativo: el aprendizaje de Representaciones. de Conceptos y de 

Proposiciones. 

El aprendizaje de representaciones tiene como resultado conocer que "las 

palabras particulares representan y en consecuencia significan psicológicamente 

las mismas cosas que sus referentes"~'7 y se llega a esto a través de fa adquisición 

del vocabulario en donde se pueden observar dos variantes: 

1) El aprend1za1e de representaciones previo a los conceptos 

2) Er aprendizaje de representaciones postenor a fos conceptas 

Esto ser{a algo análogo a lo que Vlgotsky identificaba como conceptos 

espontáneos y ctenttficos En cuanto a1 aprendizaje de conc:eptos Ausubel los 

define como " objetos. eventos y situaciones o propiedades que poseen atributos 

de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo"28 

,;!'OAusubel, O Novak. J y Hanesran.H (1978) Aprendiendo a aprender Trad Campanano, J E d 
Martínez Roca. Barcecona 
27 Ibídem p 59 
:!DOp C1t p 70 
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Esto en primera instancia se da por abstracción inductiva a partir de 

experiencias empíncas concretas Por tanto seria un aprendizaje basado en 

situaciones de descubr1rn1ento que 1nclu1r1a procesos como la d1ferenc1ac1ón. 

generalización. la formulacion y Ja comprobac1ón de hipótesis. a medida que el 

sujeto as1m1la una estructure. básica de concepto$ puede entonces cnterrelac1onar 

los conceptos para formar nuevas estructuras conceptuales 

Sobre el aprend1za1e de proposiciones menciona que consiste en adqumr 

el s1gnif1cado de nuevas ideas expresadas en una frase que contiene dos o más 

conceptos, sólo pueden ser adqumdos por asim1lac1ón ( que es producto de la 

interacción entre ta nueva rnforn1ac1ón con las estructuras conceptuales ya 

construidas) 

2.3.1 2 CLASIFICACION DE AUSUBEL DE LAS FORMAS DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO POR ASIMILACION 

Aprendiza1e sign1ficat1vo subordinado Es una idea nueva aprendida que se 

encuentra jerárquicamente subordinada a una idea ya existente. En este tipa de 

aprendizaie se produce una diferenc1ac1ón progresiva de conceptos ya existentes 

en vanos conceptos de nivel inferior_ Esta forma de aprendizaje puede ser de dos 

tipos: 

a) Por inclusión derivativa. En la que la nueva información subordinada se limita a 

ejemplificar o apoyar un concepto ya existente 

b) Por 1nclus1ón correlativa. La d1ferenc1ac1ón que muestra del concepto en cuanto 

a sus características, acaba mochficando a su vez. el significado del concepto 

inclusor supraordinado 

El aprendizaje s1grnficat1vo supraordinvdo. Agrupa una sene de conceptos que da 

lugar a un nuevo concepto más general o supraordtnado 

Et aprendizaje s1gnificat1vo cornb1natono. El su1eto tiene ideas o conceptos a Lin 

mismo nivel que pueden ser combinadas para formar un nuevo rubro. 
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La 1ncorporac1ón de nuevos conceptos en el mismo nivel jerárquico puede acabar 

en la necesidad de d1ferenc1arlos o integrarlos dentro de otro concepto más 

general. 

Tanto Ausubel como V1gotsky opinan que el aprendizaje de conceptos 

científicos procede fundamentalmente de lo general a lo específico. así como 

también comparten la idea de que tanto el aprend1za1e de conceptos espontáneos 

y científicos deben estar relacionados díalecticamente 

Para estos dos autores también es 1mpartante la reestructuración en las 

redes conceptuales. Para ellos la reestructuración seria el proceso por el que el 

sujeto. como consecuencia de sus interacciones con los ob1etos. encuentra nuevas 

formas de organizar y estructurar sus conocimientos más adaptados al mundo 

externo, esto requiere de una toma de conciencia por parte del individuo Esta 

reestructuración puede ser inducida por medio de la instrucción que no debe 

confundirse con la escolanzación; aunque las 1nst1tuc1ones educativas son las 

responsables directas de la instrucción. 

Revisar brevemente las ideas sobre aprendizaje que tienen estos dos 

autores facilita - al menos para mí- la comprensión de cómo se representa el 

conocimiento en la mente de los hombres. Esto es importante porque como 

menciona Donald, J. (1987)..31" La capacidad para representar el conocimiento es 

ciave para la capaadad de usar1o". En la psicologia se presume que hay tres 

tipos de pensamiento· concreto, funcional y conceptual abstracto 

Collins y otros autores ( 1990)'.Jo:l opinan que en la literatura educativa 

básicamente se ha representado al conocimiento y habilidades de los rndiv1duos 

en tres tipos de representación· 

a) Estructuras cognitivas de un aprendíz o un experto 

b) Estructuras de contenido de los materiales de aprendizaje 

e) Estructuras de currículum que se ha dtseiíado 

28 Donald J ( 1 987) Leam1g sct1emata. mothods of represent1ng cogn1t1"e context and curnculurn 
structures 1n h1gher educat1on lnstruct1onal Scmnc1e 16 187-211 Trad Prócoro Millán Benítez 
Facultad de Ps1cologia, UNAM 
30 Coll1ns. Brown y Newman - citados por Co11. C Y Palacios. J (1290) en Desarrollo ps1colóa1co y 
educación 
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En el pnmer caso. Pozo (1989)J' realiza una comparac1on de diferentes 

estudios sobre expertos y novatos en donde encuentra algunas de las 

características de estos dos grupos El encuentra que estos estudios comparativos 

casi siempre parten de supuestos cornunes que se pueden Uescnbrr ae l<'.1 

siguiente manera. 

1. La diferencia experto/novato es básicamente una diferencia de conoc11n1entos y 

no de procesos cognitivos básicos o capacidades generales de procesamiento 

2. Esa d1ferenc1a de conoc1m1entos es tanto cuant1tat1va como cual1tat1va: esto es. 

los expertos no sólo saoen mas que los novatos. sino que s·:ibre todo tiene 

organizados sus conoc1m1entos de una forma d1st1nt<:? 

3. La pencia es un efecto de la practica acumulada. esto es. un efecto del 

aprendizaje. desdeñándose. por tanto. los factores innatos y las posibles 

diferencias ind1v1duales 

4. La pericia está circunscnta a Breas específicas de conoc1m1ento. de forma que 

es experto o no con respecto a algo. Un mismo su1eto puede tener grados diversos 

de pericia para problemas conexos de una misma area. 

5. En cuanto a metodoJogía él observó que exrsten numerosas variantes. pero que 

casi todas parten de la solución de un problema por un grupo de expertos y otro 

de novatos. Los problemas planteados pueden ser de naturaleza cualitativa, como 

la organización jerárquica de los conceptos relevantes para la solución de un 

problema; o bien pueden ser de naturaleza cuantitativa y como ejemplo menciona 

la solución de cálculos mateméit1cos. 

31 Pozo. J (1989) Teorías cognitivas del aprend1za1e E d Morata, Madrid 
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Pozo3::: descnbe las d1ierenc1as cuant1tat1vas y cualitativas caracterist1cas 

entre expertos y novatos de la s1gwente forma 

Cuantttativas 

- Los expertos antes de ernoezar a resolver un problema, se detienen en una 

fase de representac1on, en la que realizan un análisis cualitativo. basado en una 

intuición física En cambie, el no-vato 1nmed1atamente 1rncia sin hacer rnngún 

análisis cualitativo 

- Ambos grupos difieren en ia estrategia seguida para la solución del problema Los 

novatos hacen un análisis hacia atrás, esto es. parte de la meta final ( solución 

desconocida del problema} y luego buscan los datos d1spon1bles que pueden ser 

útiles para alcanzaria Por el contrano los expenos trabajan hacia adelante. 

utJtlzando •os datos conocidos para buscar la solución desconocida 

- Cuando se presentan vanos problemas por solucionar los expertos los agrupan 

por categorfas y los resuelven por grupos. en cambio los novatos van resolviendo 

problema por problema. A este tipo de organización el autor le nombra " racimos de 

conocimientos" en la mente de los expertos. en contraste con el conoc1m1ento mas 

aislado del novato. 

-Los novatos dedican más tiempo a pensar sobre la estrategia que deben seguir, 

analizar y planificar los pasos siguientes. En cambio los expertos no requieren de 

un análisis metodológico de la solución del problema ya que esto lo tienen 

perfectamente establecido 

Cualitativas. 

- Los novatos tienen un mayor número de categorías básicas. 

- Los expertos tienen menor nUmero de c:.;;itc;:gorias básicas pero más 

dlscriminaoones e integraciones: cada categoría es más comprensiva y está más 

relacionada con otras categorías 

:12 lbidem. p. 229 
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- Los novatos tienden a dar explicaciones basadas en una sola causa o en vanas 

yuxtapuestas. mientras que los expertos integran diversas causas en un sistema 

común, analizando las interacciones entre ellas 

En cuanto a las estructuras de contenido de los matenales de aprend1za1e 

Oanald, J. "'3 menciona que en primera instancia se deben establecer los 

parámetros de la estructura del contenido, ya que las estructuras cognosc1t1vas 

permiten rastrear y localizar rápidamente la lnformac16n. Un esquema de 

conceptos y de relaciones actUa como una unidad de memona. Su caracter 

holíst1co hace posible usarlo en una variedad de s1tuac1ones. ofreciendo 

simplicidad y flexibilidad. Las representaciones de estructuras cognitivas tiene tres 

características. a) una representación refleJa et método de análisis que se uso 

para producirla, b) Las representaciones y los métodos usados para producirtas 

asumen cantidades diferentes del universo de la estructura - estructuras débiles y 

fuertes- y por último e) El grado en el que son descnphvas en contraposición a la 

onentación a las metas 

Este autor señala también que las estructuras de contenido pueden variar 

de tres formas: 

- En los tipos y número ae conceptos 

- En el grado de coherencia e interrelación de \os conceptos de \a estructura 

- En la forma o patrón de la estructura. por ejemplo si es lineal o Jerárquica 

En cuanto a la estructura curncular, él opina que ésta debe satisfacer los 

criterios de secuencia y continuidad, además de precisión. coherencia. 

consistencia y el acuerdo de los expertos en la materia. 

Se tienen que tomar decisiones acerca de cómo establecer la relevancia y la 

signíficat1vidad del material para los estudiantes. asi como también de los 

prerreqU1s1tos de conocimiento y las tareas que se esperan. o que son necesarias 

33 0pC1t p 281-282 
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Estos pasos son introductonos a la representación del curnculum. Para establecer 

la relevancia y la s1gn1ficat1v1dad se deben de tomar en cuenta los procesos 

perceptivos y afectivos que influyen en el aprend1za1e. 

2.4 BRUNER 

Dentro de la cornente cognitiva. una de las líneas de mayor interés para su 

aplicación en el campo educativo es la representada por Bruner. El sostiene que el 

aprendizaje no es algo que le ocurre al individuo, como señala el aprendiza1e 

operante, smo algo que él hace que ocurra al manejar y utilizar la mformac1ón, de 

forma que el compc:>rtamiento del sujeto no es a causa de un estimulo o 

reforzamiento. sino que es una act1v1dad compleja que implica pnnc1palmente. tres 

procesos: 

a) Adqu1s1oón de Información Al 1nteraCCJonar con nuestro entorno nuestro 

cerebro hace esquemas que son unidades oe información de caracter general que 

representan fas caracteristicas comunes de objetos. hechos o acciones y sus 

interrelaciones. 

b) Transfonnación de Información. Sucede cuando el SUJeto se da cuenta de que 

un hecho es un ejemplo del concepto representado por un esquema que el ya 

tenia. Para actuar o interactuar con lo que nos rodea. tenemos que 

comprenderlo El acto de comprensión es cons!derado coma la selección y 

verificación de una configuración de esquemas que represente adecuadamente la 

situación 

e) Evaluación de la lnformaaón. Para organizar la información recibida del medio la 

analizamos. jerarquizamos y categon.zamos. esto con et fin de poder simplificar 

nuestro acceso a efla. 
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De esta manera podemos omitir gran cantidad de información acerca del 

mundo y de los antecedentes de la comunicac1on verbal y no verbal. ya que al 

ordenar y evaluar la 1nfonnac1ón en esquemas nos es posible hacer las inferencias 

necesarias para llenar ios huecos que hay en la comurncac1ón y conectar tos 

hechos formando una secuencia coherente 

2.4.i SISTEMAS DE REPRESENTACION DE INFORMACION 

Los ind1v1duos transforman la 1nformac1ón entrante de acuerdo a tres 

métodos o sistemas de representación enactivo. icónico y simbólico. 

Los sistemas se adquieren tempranamente. a una edad que viene 

deterTTiinada por las oport. ..... in1dades del arnb1ente y la maduración La persona 

madura puede reahzar adecuadamente los tres sistemas 

El sistema enactivo es un modo altamente manipulat1vo que opera 

solamente a través de la acción. como se puede observar en las habilidades 

motoras que aprendemos haciendo. 

El sistema icónico es más evoluc1onado, ya que utiliza la imaginación. 

aunque todavia no utiliza el lenguaje. la 1mag1nac1on representa un concepto sin 

definirlo; el niño pequeño tiene imágenes mentaies de muchas cosas que le 

permiten reconocerlas sin definirlas 

El modelo simbólico va mas alia de la acción y La 1mag1nación. y emplea la 

representación lingüist1ca que conduce a un tipo de aprendizaje y pensamiento 

más abstracto y flexible. 

2.4.2 APORTACIONES DE BRUNER A LA ENSEÑANZA 

"Los motivos para el aprend1za1e deben dejar de ser pasivos Deben 

provocar en lo posible el interés por !o que debe aprenderse. de un modo amplio y 

d1vers1f1cado " \Bruner. 1950} .... , 

~ Bruner {1960) citado oor Arau10 J B Y Chaaw1ck. G B En Tecnolog1a eaucac10.'·1.a1 E d 
Paidós Barcelona 1988 p 99 
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La principal preocupaa.ón de Bruner es mduc1r una part1c1pacián activa del 

alumno en el proceso de aprendizaje. 

Los contenidos de enseñanza tiene que ser perc1b1dos por el estudiante 

como un con1unto de proo!emas. rel3c1ones v l;:-igunas que el debe resolver, con el 

fin de que éste cons1d~i-e el aprendizaie s1gn1hcat1vo e importante. 

-El matenal debe ser orgamzado por el propio estudiante ya que el modo de 

representación. el ntrno y el estilo de captac1on de una idea son diferentes para 

cada profesor y para cada alumno 

Este autor piensa que la vida mental se mueve desde un estado de 

dirección hacia afuera. en que los reforzadores for1:urtos son cruciales. hacia un 

estados de d1recc1ón hacta adentro. er. que e! crec1m1ento y 1a competencia se 

vuelven centra1es y oom1nani...::::s 

D1v1de la 1n':Sotrucc1on tn t:""~S c\¿..,_~.:,e t'.·<:'.F.1r:.as expenenc1a directa e contingente 

( lo que el llama "aprender hac1endo"). aprend1za1e por observac1on y empleo de 

sistemas s1mból1cos. incluyendo el lengua1e natlJral Estas tres categorias del 

comportamiento estan 1nterrrelac1onadas y dependen de tres modelos de 

representaaón de !a expenencm enact1va. 1cón1ca y stmboltca que ya han sido 

descf"ltas antenormente. 

En e\ caso de las expenenc1as directas. las reailzac1ones tecnoióg1cas que 

suglere son: ambientes estructurados. expenmentos de labOratono. s1mu\ac1ón. 

juegos educativos y máquinas de enseñanza 

El aprendizaJe por observación lo d1v1de en observación propiamente dicha y 

modelaie. La observac1on es simplemente el hecho de ver a los otros. mtentras que 

el modelaje es el acto de ver a los otros en determmadéls situaciones instructivas 

CONCLUSIONES 

El ser t1urnano no sólo aprende relaciones arb1tranas perfectamente 

explicables por sin1ples conexiones de estimulo - respuesta. sino también nace 

relaciones lógicas. racionales. significativas que 

razonamiento tanto inductivo como deduct:vc 

implican procesos de 
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Conocer todas estas variaciones y estilos de pensamiento nos ayuda en ta 

práctica profesional a determinar que tipo de intervenciones. procesos. 

secuenoas. trempos; se deben utilizar para resolver problemas educativos. 

sociales. laborales, cJinicos. etc. 
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La tecnología forma parte del acervo cultural de un pueblo. por eso existe 

como conocimiento acumulado y por esa misma raz.ón es continua su producción 

Esto es consecuenc1a de culturas en constante mov1m1ento que se nutren de los 

aportes permanentes de ta comunidad social en espacio, tiempo y condiciones 

económicas. po\ítlcas. determinadas. Las producciones tecno\og1cas se dan en un 

marco h1stónco-polit1co y soc10-cu1tural. La educación tamb1en. 

En esta época donde el trabajo interd1sc1plinano muestra resultados más 

neos que cuando obstinadamente se intentaba comprender al hombre y su medio 

de manera fragmentaria. surgen la Cienc\a Cognitiva y la Tecnologia Educativa 

para ambas el aprendtz.aje es parte importante de sus mvesttgaciones , así como 

tamb¡én todos aquellos factores que lnf\uyen en este proceso 

3.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA 

Empezaré por definir lo que ~nt1endo por Tecnolog1a Educativa- es el 

cuerpo de conocimientos que basándose en disciplinas científicas referidas a las 

prát.."'ticas de la enseñanza. incorpora todos los medios a su alcance y responde a 

la consecución de fines en los contextos sociohistóncos que le otorgan 

significación. 

~Serramona 1 López . .J (1985.) Aná.t1s1s y establec1m1ento de polit1cas sobre Tecnolog1a 
Educativa Art Presentado en la i a Reun11ón Erlraord1nana del Congreso lberoamencano de 
Educación en Bogotá Revista TeGnologia Educat\\la Presente y Futuro Ano 9 No 23 Abrd/Jun10 
1994 México 
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La Tecnolog1a Educativa ha tenido muchos cambios con respecto a sus 

intereses y objeto de estudio a lo largo de su historia 

En los años cincuenta y hasta los sesenta su interés principal eran los 

medios como generadores de aprendizaje. En esta época la tecnología educativa 

surgía con una Impronta tecn1c1sta· con un carácter instrumental. un fundamento 

científico. una onentac1on práctica y e.en l:-...1 pretensión de rnc1onaltzar la práctica 

educativa 

Los paquetes 1nstrucc1onales por eJemplo, que se repartian a los docentes 

consistían en d1sef1os sumamer.1e detallados y prescnpt1vos Incluían formulación 

de objetivos operaczom:::tes, actrv1daces vinculadas a estos ob¡etivos y la 

evaluación a ios objetivos propuestos. Eran elaborados por "expertos". élites de 

pfanificadores pare ser e1ecutados por los clocenteó'", 

En los setentas se prornov10 ei estudio d~~ la enseñanza corno proceso 

técnico. Se implementaron progra1nas para la 1ntroducc1ón dL~ Tecnologia 

Educativa en Amencu Latina. que pL3-nteaban propuestLJs tecn,Jcr8t1C2s para 

enfrentar problemas educacionales y sociales. 

En esta década. Altusser analiza los "aparatos ideológ1GOs del estado'" y da 

lugar a la lectura de los medios y la educación como parte de las instituciones 

reproductoras de las relaciones sociales Los tenn1nos que se manejan en estos 

arios son " industria cultural''. "independencia" y "mur.do multipolar". en referencia 

a creaCJones culturales estandanzadas para públicos masivos de distintas partes 

del planeta y a la creciente mult1pl1cac1ón y comple11zación de las relaciones 

intemacionales a rnvel mundial. 

Y actuahTiente en los novent:;is S8 estimula la teon7....aclón. acerca de lo. 

enseñanza. Hoy se piensa que la tecnología no es buena ni mala per se: pero no 

se pierde de vista que está implicada en un contexto tanto de produccion como de 

aplicación Las escuelas se 1nscnben en una r-ealldad soc1opolit1ca determinada. La 

gente que está unpllcada en este procese no son solamente "consumidores" 

- como pasaba en los años setenta- sino tamb1en son "productores" de tecnologia 
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3.2 POSICION ACTUAL 

La tecnologia educativa se preocupa por las prácticas de la enseiíanza y 

hace un análisis de 

1 las teorías de r.omunicación y de tos nuevos desarrollos tecnológicos: la 

informática. hoy en pnmer lug3r, et video la televisión. la radio. el audio y los 

impresos desde libros hasta carteles 

2. los supuestos teóricos de ias dite ... entes disciplinas sociales que son: los 

que permiten con1prender genuinamente ei contexto soc1oh1stónco que otorga 

significación a las practicas en las que se desarrollan propuestas de Tecnología 

Educativa 

3 las teorías pskológicas que ponen énfasis en e1 aprend1za1e. tienen arnpllo 

desarrollo en la actualidad. especialmente en :as derivadas de los enfoques 

cognitivo, ps1cogenético y soc1ocultura! 

Diaz, Barnga, F. y Hernández. R.G. (1994) ,-. señalan que los principales 

aportes del enfoque cognitivo a la Tecnología Educativa son 

a) Aprendizaje Significativo y Generativo 

b) Estrategias instrucc1onales ( organizadores previos. tnapas conceptuales. redes 

semé.ntlcas. analogías. estructuras textuales. resúrnenes por macroreglas). 

e) Estrategias de aprendizaje para comprensión de textos 

d) Composición 

e) Scluc1ón de problemas 

f) Programas para ensefiar a pensar 

g) Tutores infofTilat\cos intel!gE'~ntes 

h) Sistemas expertos 

y) Software u1teraccional 

4. Y finalmente la didácticu disc1pl1na que aborda la enseñanza como obj'9tO. 

:tt.Oíaz.. B. Y Hernández:. R 11994) "Aportaciones de ra ps1cotogia educatrl.l'a a la tecnolog1a 
educativa. Algunos enfoques prevalentes" en Ponencias del Semmano lnternac1ona\ da Tcnologia 
Educativa México ILCE 
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La preocupación acerca de la enseñanza remite a su carácter normatwo. por 

su vinculación esencial con los fines de la educación. En la actuahdad la 

producción del conoc1m1ento acerca de la enseñanza se nutre con trabajos de 

investigación e 1rnp/lca la construcción de una práctica reflexiva, acorde con las 

finalidades educativas. Se aleja de este modo de los enfoques tecrncistas que 

limitaban et p1·obiema de la enseñanza a la reproducción de procedimientos 

generales, fundándose hatl:-tualrnente en supuestos conduct1stas acerca del 

aprendizaje 

3 3 LA COMPUTADORA EN LOS AMBITOS EDUCATIVOS 

En ios Ult1mos años ha crecido s1grnficat1vamente la pres~nc1a de la 

computación en la educac1on, y ésta t!S utihzada en un amplia gama de 

aplicaciones. La instrucción as1st1da por computadora (IAC) es uno de los 

prOductos más difundidos y completos dentro de diversas modalidades de la 

utilización de la computaaón en \a enseñanza, puesto que comprende varias 

estrategias instrucc1onales Una definición de la lAC nos la da Cruz, E.(1990) 
37 cuando dice que: "es un programa por computadora dende se seleccionan 

contenidos instruccionales por temas, enfocados a la enseñanza de aspectos 

cuniculares particulares con et fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes a 

través de la instrucción individualizada" Dentro de los IAC existen categorías 

diferentes de acuerdo a la tecnología usada y su presentación ante el us:.Jario así 

pues se puede hablar de Juegos educativos. Simuladores. Ejercicios prácticos. 

Sistemas autores. entre otros. 

A pesar de las pos1b1lidades que ofrece la computación para el fomento de 

un aprendizaje activo y de las alentadoras perspectivas que bnnda la 1nteilgenc1a 

artificial. con el desarrono de los sistemas expertos. el diseño del software 

educativo se ha realizado en su mayada al margen de las teorías del aprendizaje y 

sus derivaciones tecnológicas 1nstrucc1on.ales. Ademas. no existen evaluaciones 

J; Cruz, E ("1990) ~unas cons1cterac1ones sobre el d1sei'o de programas da 1nstrucc1ón as1sttda 
por computadora Tesina para la Ltcenc1atura. Facultad de Ps1co1ogia. UNAM México 
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sistemáticas que den cuenta de las aportaciones de la IAC a la educación, lo cual 

imPtde una valoraaon confiable y objetiva de estos programas (Aguilar, J. y Díaz. 

Barriga, A. 1988 f'O la mayoria de los traba¡os realizados en el diseño de software 

educativo, provienen de personas ajenos a la ps1cologia o a la pedagogia, surgen 

generalmente de profes1onistas de la computación y de tas disciplinas propias en 

las que se desarrotfan los programas. 

Pero aún cuando existe una prol1ferac16n de prácticas intuitivas en el campo. 

se puede d1ferenaar. en terminas generales a dos enfoques teóncos con base en 

los cuales se han sustentado los pnnciptos de aprend1za1e y los modelos 

psicopedagóg1cos. empleados en la lAC. Dichos enfoques son el conductuaf y el 

cognoscitivo. 

Es a partir de fa teoria conductual que surgen las pnmeras experiencias de 

instrucción as1st1da por computadora como una extensión de la ensef'ianza 

programada, el aprendtz.a1e con máqU1nas de enseñanza y la instruCClón 

individualizada. Posteriormente, y en partJcular en el diseño de expenenaas de la 

fAC. se han ido introduaendo aportaciones de teóricos de la coniente cogn1t1va. 

estas se revisarán en el apartado 3 S. pero pnmero se revisara fas 

caracteristicas que nos puede ofrecer un programa educativo por cornputadora 

3.4 CARACTERISTICAS DE UN PROGRAMA EDUCATIVO POR 

COMPUTADORA (MUL TIMEDJA) 

La interacción es un factor muy importante en el desarrollo y uso de un 

programa educoHvo por computadora ya que el usuano puede controlar por si 

mismo el camino que el programa debe seguir. naturalmente. dependiendo de las 

posibilidades que el programa Je ofrece. 

El acceso a aplicaciones interachvas y bases de datos multimedia no c;e 

realiza secuencialmente ( como en un libro }. sino mediante la ut1hzac1ón de 

36 Agul/ar. J. Y Oíaz B-Arrrga. A F. (19BBJ Teorías del aprendtzaJe en el diseño de programas 
1nstruccionales apoyados por computadora N Simposio de computación en la eoucac1ón infantil y 
!UVetni/ 
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referencias cruzadas a través de todos los niveles. Esta técnica es conocida como 

Hipertexto, puede ser utilizada por medio de Jos sistemas autores; estos sistemas 

crean en v1nculac1ón COP el pnnc1p10 de hipertexto las estructuras para programas 

de aprend1za1e intei-ac:nvos y oase Ge ddto.s n1ult1med1.:::.. S~Un el nivel de 

estructuración. amba~.:. a.pl1cac1ones se runden entre si Un programa de 

aprendizaje se apoya oeneralrnenh'_! ··~1 L.~1z~ tx1se de .:;!.ates y esta. a su vez. puede 

convertirse en un program<J li•~ .:3Pí',';nd1za_!e. agn:!g2;ndole algunas 1ns1ruc.ctones de 

control 

Características .:Je l¿j estructwra de un p1·ograma de aprend1za1e interactivo 

multimedia enumeraaas oor Frater. H y Paullssen, O. (1994)·"'' 

La transrn1s1on de c?noc1m1entos se:: oroauce a traves del diálogo con los 

estudiante-::, 

2. Les prog:anid.::. trHt:!:-ac::•J:_J~ .:·.-: '"'~i=!)L ... r-~a1L....::/\.;, ~'t>tS:; .... k: tai ton-na estructurado::> 

que su base de partida puede C!:.:>C'.-•gerse l1b;·cm12nt€:-! 

3.Cada 1nformaaon puede presentarse tanto uen-1po y tantas veces como sea 

necesario para as1m1lar le conoc1m1ento que se rransm1te 

Recomendac1ones 

En los programas de aprend1za1e no sólo es importante la preparación 

multimedia de la rnatena. sino su estructu1·a didáctica. 

2. Utilización Ce matenales ~raf1cos. así como animaciones y archivos de sonido 

para representar la realidad. 

3. Un prograrno de aprenc'1~_¡e requiere de un mínimo de tro.nqu1i1dad - por parte 

del usuano-

Beneficios en la enseñanza co~ software basado en mult1med1a señalados por 

Macromed1a (1992)"" son: 

:Jllil, Frater-, H. Y Pau!1ssen. O. ~; gg...¡) U gc3n libn:; de rnultunedi¿: E d A.Ha OmeQa Mex1co p. 484 
40 Macroniec:ha (1992)" Interactiva Mutt1rned1a ROi Ane!ts1s·· Macromed1a 600 TO"Nsend Street San 
Franosco. CA 94103 us¡.._ 
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Simulación. Las aphcaaones de rnulttmed1a pueden simular el trabajo de forma 

real, así como el ambiente oe laboratono o de campo que puede ser peligroso o 

inaccesibles para las demostra:.-:1ones en el entrenam1en10 

Presentación Consistente. Ut111zanao et ~11·ogram2 rnu1t1rr1ed1a interactivo. todos 

los usuanos ven la misma 1nforrnac1Gn y es ore!:':.entada en ambientes 1dént1cos de 

aprendtzaJe. La 11ab1lidaa de ias ;nstr·ucc1ones. 1a calidad de inforrr1ac1ón y Ja 

presentación del matenal es siempre consistente. de usuario a usuano y de sesión 

a sesión ya que et usuano oueae mterrumo11 et programa en cualquier momento. 

en cualquier punto y continuar en el mismo lugar- postenorTTiente 

crovee una 

retroalimentación inmediata y un arnb1ente ae aprendLZaJe mult1sensorial que 

optimtZa y maximiza la forma en QL!e los aprendices adquie;en el conocimiento 

Reducción de tiempo. Grao.as a los múltiples medios usados y la sensibilidad de 

retroalimentación. el muttimed10 se acopla a los sentioos personales de trabajo y 

aprendizaje. y permite al usuano revisar- las lecciones que necesiten durante el 

tiempo que ellos crean conveniente. Esto coloca a tas personas en control de su 

propio tiempo y de su proceso de aprendizaje. 

Frater. H. y Paulessen. D. 41 mencionan siete p<l~os en los que puede 

dividirse el desarrollo de un programa de aprenc!iZ.ZJt?. 

1. Esquematlzación. Definir la estructura y a1ustarse a la~ necesidades de la 

materia que se intenta transmitir 

2. Objetivos. Definir cuales son los conoam•entos previos que pueden ser 

asumidos. que temas deben inc1u1rse y cual es el presupuesto del solicitante. 

"
11 Op Cit. p 485-486 
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3. Acopio de mat.eriales. Como el programa debe caracterizarse por un enfoque 

práctico de Ja matena a estudiar, debe realizarse un correspondiente acopio de 

materiales que apoyen este aspecto. Se puede consegwr imágenes y videos de los 

archivos sobre la matena 

4 Guión. Con la creac1on de an1mae1ones y presentaciones. el guion e5 un 

elemento central en la elaboración de un programa de aprend1za1e Este paso e5 

fundamental dado que es aqui donoe se matenaliza el concepto d1dact1co ¿Qué 

temas deben tratarsB pnn1ero y cómo se establece la relación entre los mismos? 

¿Hasta dónde se profundizara en la ma::ena-:' 

5. Producción. En tunc1on de las cond1c1ones tecrncas en el lugar de ut1hzac1on. se 

realizara la selecc.1on de hardware requerido Según los componentes que se 

utilicen. pudiera ser que !a representac1on concebida en el guion no pueda ser 

técnicamente realizable 

6_ Desarrollo del &oftvJsre. El desarrollo del guión se hace a traves de un 

sistema de autores. El material de la colecc16n se incorpora y se desarrollan 

posibilidades de interacción en los puntos previstos para ello en eJ esquema 

Resulta importante que se proteja el programa contra manipulaciones incorrectas. 

Especialmente en los pnnc1piantes en la informática puede crearse rc3pidamente al 

pánico si el programa se 1nterru1npe debido a que se pulsó una tecla incorrecta. El 

resultado seria: que el usuano no quef"T'""3. saber mas nada del programa 

7. Utilización Una vez que el programa esta concluido. debe ser d1stnbuido al 

usuano o inst~lado por el serv100 informático En función de lo complejo que sea 

ef comienzo ( que por supuesto. no debe;-ia serlo) se le deberia facilitar al usuano 

las íntormac1ones correspondientes. También es recomendable acordar con el 

demandante del traba10. unos tiempos de estudio tiJOS y garantizados. Durante el 
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periodo de aprendizaje deben llevarse a cabo conversaciones con tos usuarios. 

para conocer cual es la acogido del programa y s1 cumple con sus objetivos_ 

3.5 CARACTERiST:CAS CE UN PROGRAMA EDUCATIVO POR 

C0Pv1PUTADORA SC:ÑP .. LADAS POR L:L ENFOQUE COGNITIVO 

Jay. T. B.(~ 993)i_ señala que hay que toma1· en cuenta en el diseño de un 

programa educativo por ccimp'..Jtadora :a r-nerr1ana y la atención, caracterist1cas del 

lenguaje o del texta. procesarnientc \nsua: y de graflcos. características 

cognosativas del usuano v rc~troalin"lentac1ón del usu.'.3.no 

3.5.1 MEMORIA Y ATt:::NCIO;..t 

S"2:! p2rte dei o,;no.:..~11n1er>to u-:;:: ;é.Js G::JrEJ.ct.anst1ca:s de la mernona ae trabajo a 

cx>rto plazo (dl.:rac1ón y co.p~c:Cad hm1tadGj así como C:e la memona a largo 

plazo ( capacidad y durdCJOn. 1i1mnada. 1er¿¡rqu1ca, inciustva y orgarnzar.:1a). por lo 

que pueden tomarse en cuenta los s1gu1entes lineamientos· 

1 Partir del análisis de la indole y demandas de la tarea y contenido por aprender. 

Determinar st se requiere de parte del usuario el mane10 de estrategias de solución 

de problemas, la recuperaaón de 1ntortnac1ón quo ya posee. ia práctica repetida de 

un algoritmo, etc. 

2. Detennmnr tasas de procesamiento del matena! textuai apropiadas Si son muy 

rápidas o muy lentas. se decrementa la atención y l.21 eJecuoon. 

3. Presentar un.a idea en la pantalla a la vez. no llenarla como libro de texto 

4. Considerar el rnvel de dificultad de la idea ¡::resentadz. par-.a deternlinar el tiempo 

de inspección y respuesta del usuCtno. De la rrnsrna fonna ubicar el nivel de 

procesamiento requendo: m1entn:::.s más proft.:ndo m.:...-=i.yo:- será la retención. 

5 Mantener 81 •Jsuano 1nformad0 de lo que esté sucediendo. de<'.1rle s: va a haber 

pausas y e:i ~o pcs;ole. no presentar- pantalla~;. E:n ~l~:-!nco 

42 .Jay. T. S. (1993} The cogrnt1ve appro1;1cn to ccmputer courseware des1gn and e\faluat1on. 
Educat1onal Technologv p 23-25 
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6. Emplear material suplementano apara ayudar a retener la infonnación y 

emplearse despues como claves de recuperación, p. eJ. mapas. tablas, reoes. 

ecuasJones. figuras, 1nstrucc1ones. etc. 

7.Asegurarse de la pertinencia de las estrategias empleadas: dirigir la atención a la 

información clave. 

8. El empleo de organi.z.adores .<":1:ntic1pados ( infonnación que es familiar y 

comprensible para el aprendiz, ':' que es mas general e inclusiva que el contenido 

por aprender) permitirá al usuano establecer un "puente cognosc-...1t1vo" entre lo que 

ya se sabe y la nueva mforrnaoán. 

3.5.2 CARACTERtSTICAS DEL LENGUP..JE O DEL TEXTO 

Tomando en cuenta que la ejecuaón del estudiante esta en función del tipo 

de mensaje. la intención del mismo. y del tipo de estudiante particular. Se plantea 

que debe haber una funetón efectiva con el usuario de acuerdo a las siguientes 

ideas: 

1. Se recomienda una comunicación natural, amistosa y personalizada con el 

usuario, cuidando definir claramente los nuevos términos. 

2. Ser cuidadoso con el humor, aunque es agradable y motivante para el usuario, 

no tiene gran efecto sobre la adquisición de la información. 

3. Ser consistente en la presentación y el input esperado. 

4. Utilizar un lenguaje concreto (que sea gráfico en contenido y estilo ya que se 

recuerda mejor en términos abstractos). 

5. Determinar ef formato de presentación auditrvo, visual, o hngüístíco en atención 

a las características del alumno y la índole de la información por aprender. 

6. Emplear una sintaxjs concisa y sencilla, emplear esp2cios suficientes 

considerando la forma en que se percibirán los mensajes. 

7. Mientras que et mens.a¡e haga que el usuario procese y piense más acerca de Ja 

inforrnación presentada, mejor ra recoroara. 
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8. Un proceso de razonamiento inductivo real o de solución de problemas. solo se 

logra mediante métodos de cuestionam1ento y diálogo entre el usuario y la 

computadora. 

3.5.3 PROCESAMIENTO VISUAL Y DE GRAFICOS 

Está cornp1·obado que tenemos una gr·an capacidad 

1rnagenes y partiendo de este pnnc1p10 se recomienda 

de rnernonzar 

1. E1 color puede usarse para d1ferenc1ar. resaltar y aciarar la inforrnac16n, así 

como para dirigir \a atención. siempre y cuando su empieo esté refendo a atnbutos 

relevantes y pe-rtinentes a la 1nforrnac1ón por aprender, 

2. Emplear pistas par3 ding1r la atenaon, corno flechas o 1nd1cadores para 

encontrar infonnac1ón ciave 

3. Utilizar analogias o ciescnpciones gráficas para explicar ideas abstractas. 

4. Las figuras. mapas, diagramas. caracteres espieaa,es. textos alargados, 

subrayado. oscilaciones o parpadeo de luz para enfatizar 10 •mportante, duig1r la 

atención y estimular et aprendizaje. 

3.5.4 CARACTERISTICAS DEL USUARIO 

Dependiendo del nivel de desarrollo cognoscitivo del usuario. deberá 

a1ustarse el nivel y demandas de la instrucetón. Las recomendac1ones que de \o 

anterior se desprenden son: 

"1. Conocer el nivel de conocimientos del usuano y hacer la presentación de los 

materiales apropiada a este. 

2. Emplear presentaciones gráficas. especialmente con niños. 

3_ Utilizar referenci.as imaginables y descnpciones concretas con niños pequeños 

4. Incorporar actividades de razonamiento hipotét1co-deduct:ivo ::1 solución de 

problemas en el caso de usuanos adolesoantes 

5. Estimular la búsqueda innata da explorar el medio. emplear técnicas de 

cuesttonamíento, no $CIO estsb,ec1miento de hechos. 

6. Mantener aeúvo al usuana, emplear diálogo y preguntas. 
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7. Enfatizar las pos1b1lidades de construcción del conoetmiento por parte del 

usuario, en comparación a la recepción y e1ercitae1ón pasiva de conocimientos 

acabados. 

8. 1nduCJr fm el usuan,_1 estrategias de aprendiz.a1e que le peíTTlitan la adquisición. 

almacenamiento. recuperación y aplicación <ie la inforrnactón. 

3.5.5 RETROALIMENTACION 

La retroailmentac16n perrrnte :::.1 alumnü aprender construct1vamente de sus 

aciertos y errores Para facilitarla se recon,1enda · 

1. Informar al usuano su rnvei 1n!c1a! de conoc1m1ento. los requerimientos de la 

secuencia de 1ns1rucc;ón y sus rit..~es1ciades pe1-sor:.;,;ies 

2. Informar al usuano cuando y como se esta evaluando su e1ecuc1ón. 

3. Ofrecer indicaciones ciaras 81 usuano del por nue una respuesta no fue correcta; 

no es conveniente decirle solo qL1e estuvo eqwvocado 

4. Permitir múttiples respuestas a una pregunta 

S. Evitar la frustración y la ambigüedad. 

6. Pennitir al usuano corregir sus respuE..~ta5-

7. Fomentar la mteraCCión y discusión entre los usuarios. 

8. Conducir el usuario no solo por rutas exitosas. sino induc1r10 a cometer los 

errores más comunes y lograr que comprenda el por que de la equivocaaón. 

3.6 TECNOLOGIA, EDUCAC!ON Y APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE 

PSICOLOGIA 

Ya se ha revisado que en el µroe.eso educativo intervienen et contex1-o 

social. económico y tecr.ológico Ademas se ha mencionado que vivimos dentro de 

un sistema dinámico '/ esto hace que las sociedades tengan nuevas 

necesidades. afronten problemas completamente nuevos (estafas a través de 

intemet, p. ej.), disfruten de innovaciones -t:?n ef mejor de los casos- y que por fo 
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tanto se requiere de personas capaces de adaptarse a la mult1plic1dad de 

situaciones que 'ª actual vida contempcranea ofrece 

Colom, C A (1994)-w nos dice Que hoy necesitamos un sistema educatrvo 

en donde el ob1et1vo prrontano sea la mov11tdad. la adaptacion a lo nuevo, que sea 

instrumento - guía que onente a las generaciones. sobre las previsiones del futuro. 

y menciona las s1gu1entes cualidades paro que dicho sistema funcione nieJOr 

1. Que sea interactivo. A lo oue sa refiere es a que se deba emplear ia tecnologia 

con capaodad de respuesta adaptativa 

2. Que tenga movrildad OuP PS la capacidad de desarrollar eciucac1on en 

diferentes escenanos. por· lo que Ja escuela deJa de sc::!r el E~spac10 secular 

especiahzado en forn,ac1ón 

:J. Convert1b1lidad o capacidad de transferir 1nforrnac1ón entre medios diferentes a 

fin de conformar redes compleja!:> y rnuit1vanadas al mismo tiempo que fuentes 

plurales de mformac1on 

4 Conect1b1hdad Con lo que qwere decir que hay que buscar la pos1b1ildad de 

presentar al estudiante múltiples focos o cana/l::fs de 1nformacron 

5. Democrat1zactón total de la 1nforrnac1ón y esto se puede lograr con la tecnología 

propicia para la difusión de datos. 

6. Mundializacion. Educac1an sin fronteras, ni d1ferenc1as 

El uso de la computadora facilita los seis puntos arriba expuestos ya que 

utHiza representaciones visuales. auditivas. cuenta con capacidad rnteractiva y la 

posibilidad de establecer comun1cac1ón a través de redes, puede funcionar 

conectada a diversos medios y otras bondades que ya han sido expuestas 

anteriormente 

Kosma. B. (1991) ....... presentó un artículo titulado Aprendiendo con Media en 

el que describe las venta1as del uso de la computador-P.: 

---------------·-·-·--
43 Colorn. C A ( 1994) Tttcnotog1d t'>ducacron '/ conncirnienro v:r-tua: J.!'>r-nnlogia y Comun1cacrón 
Educativas Año 9 No. 22 Enero - Marzo México. p 20-2i 
44 Kosma. B R ( 1991) Learrnng w1th media Rev1ew o: Educat1onal Research Sumrner Vol 61 
No 2 Umvers1ty of M1ch1gan. USA p 179 - 211 
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Plantea que el aprend1ZaJe con media es un proceso complementario dentro 

del cual las representaciones son construidas y los proced1m1entos son 

ejecutados. algunas veces por el aprendiz y otras por Ja maquina 

Los avances tecnolog1cos nos permiten ahora traba1ar en mu1t1med1a que es 

la combinación de vanos medios, la 1nforrnac1ón que antes se presentaba utilizando 

diferentes aparatos ahora se integra en uno solo. la computadora. A traves de ella 

se coordina el uso de vanos sistemas de símbolos presentando en pantalla un 

texto y otro en imágenes. tamb1en procesa la 1nformac16n que recibe ayudando al 

aprendiz a tomar decisiones y hacer selecciones posteriores 

En el Journaf of Educat1ona/ Psychology { 1992) hay un articulo muy 

interesante de Mayer y Anderson"'~' en el que plantean que fa enseñanza con 

multimedia incrementa su efect1v1dad ya que muestra en un mismo espacio y aun 

mismo tiempo palabras e 1rnagenes. 

La 1nvest1gac1ón de este an1culo se basa en la teoría dual (Clark y Pa1v10, 

1991; Mayer y Anderson 1991 -citados en este articulo- ). esta teoría asume que 

fos humanos poseen dos sistemas de procesamiento de informac1óff uno 

representa información verbal, y uno que representa información visual. 

Mencionan que hay tres conexiones básicas en la enseñanza con 

mult1med1a. s1tuac1ones en la que intervtenen palabras e imágenes: 

Conex1ón1 En donde interviene la construcción representactonal de urnones entre 

información verbal Esto es presentado y aprendido por representaciones de forma 

verbal. 

Conexión 2. En donde interviene ta construcción representac1onal entre 

mformactón p1ctónca y esto se adquiere al recibir mformac1ón visual. 

Conexión 3 Utiliza construcciones referenciales de conexiones entre elementos 

que corresponden a una instn .. Jcc1ón a través de representaciones tanto visuales 

como verbales 

·'~Maye!" E R V Anderson 8 R 1992) íhe lnstructive Antmat1on Hetp1ng Studonts Bu11C 
Connections Between words und p1ctures 1n n)Ult11ned•"1 1ern1ng Journal of Educat1ona1 
Psycholoqy Vol 84 No 4 Umvers1ty uf Cal1lorrna Santa Baroara USA o 444 - 452 
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En los datos que obtuvieron de este estudio se comprobó que s1 se 

presentan simultáneamente una narración y una animac1on tac11ttan al estudiante la 

comprensión del tema y rrieJora la resolución de problemas planteados como 

fonnas de evaluacron de su ap1·end12a1e a cerca del tópico revisado a través de 

multimedia 

Por estas opciones que tiene la computadora en la Unidad de Cómputo. 

infonnat1ca e lnstrumentac1on de la Facultad de Ps1cologia de la UNAM se ha 

elaborado el s1gu•ente merado a seguir para el diseño desarrollo de sott-..vare 

educativo (UCll 1992)'06 

Diseño de gwón pedagógico 

Como pnmer punto debe elaborarse un do:::umento denominado guión pedagógico 

que defina el tema. que contenga los objetivos. la 1ust1ficac1ón del desarrollo en 

computadora. ur: resumen de la información. la descnpc1ón detallada del guión 

pedagógico ( con la mformac16n que se quiere enseñar. espec.rficando las 

secuencias que se sugieren aparezcan en la pantalla de la computadora y el 

contenido teónco - practico correspondiente) 

Desarrollo del software. 

Cuando se tiene el guión pedagógico este pasa por una revisión en cuanto 

a: métodos didácticos. contenido temático y la 1ust1ficac1ón del proyecto. Después 

se estudia la factibilidad del desarrollo en términos técnicos. tomando en cuenta el 

software y hardware existente en la insbtución. Si el proyecto es viable entonces se 

procede a diseñar a! software y para este diseño se fac1llte se elaboran diagramas 

de flujo para mas tarde elegir que tipo de programación se va a utilizar ya que hay 

varios !engua1es 

correspondientes. 

o paquetes para realizar los algontmos y programas 

Ya que h.<=! .s1dc el8borad.c1 el software se prueb;o~ para venf1car que et 

funcionamiento del prograrna actúe de forma correcta 

41'1Unidad de Cón1puto l11íormát1c:..;i. o lns.trument8c1or1 \"1992) DesarTo11o de software educativo 
Reporte interno mecito, Facullac!. de Ps1c..olog1a. UNAf\.-1. México 
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Se mcluye una guía de uso del programa que explique su operación y por 

último una vez elaboraoo el software se conserva la comunicación. ya que ta 

evaluación pemlanente que se realice ael uso del programa. será un elemento 

fundamental al grupo de desarrollo 

La evaluac1on del proqrama se pu~d~ hacer a traves de! aprovechan11ento 

del aprendiz. 

Como parte de fa infraestructura con que cuenta la Facultad de Ps1cologia 

encontramos lengua1e de prograrnac1on llamado Authorware (Moreno. T 1997)4
' 

que es un sistema integrador para des.arrollar ;:>rogramas educativos y de 

entretenimiento, que entre sus c.aracteríst1cas más rel'3'vantes cuenta con una 

1ntu1tiva interfaz de fa aplic..ación basada en iconos, fo cual permite moverse 

rápidamente desde el boceto hasta ia producción final 

Según Pérez. L. ( 1 994 )'-ód 

caracteristicas pnnapales: 

este lenguaJe de orogrgma.c1ón tiene como 

- Ambiente onentado por objetos. Esto permite que personas que no posean 

conocimientos de programación construyan aplicaciones de alto nrvel 

- Diseño de arquitectura múltiple. Permite desarrof/ar aplicaciones multimedia en 

ambientes similares sobre interfaz gr<3fica. optimando así los costos de desarrollo y 

ampliando la gama de soluciones. 

- Comunicación externa. En plataformas para computadoras personales. se ouede 

ejecutar aphcac1ones en ambientes Windows o Sistema Operativo. en Macintosh 

todos los programas que esten en el sisre1na. 

- Proceso de compilación: Genera programas ejecutables (" .. _exe) 

-Evatuación. Puede llevar un registro de las evaluaciones integradas en el 

programa. puede registrar el tiempo que lleva la rev1s1ón de un tem;;:i. que pantalla 

se revisa con mayor/menor frecuencia. entre otras opcion~s 

" 7Moreno. T .J (1997) Desarrollo ele un programa d1dact1co - interactivo por computadora para 
apoyar ta formación da conductas preVf~nt1vas en ví~tenc1a!es det delno Tesis de 
Licenciatura, F acuitad de Ps•colog1.a. UNAM México 
..aPerez.. L. C (1994} Apuntes de authorware profess1ona1 Curso Básico Unidad de Cómputo 
lnforrnét1ca e lnstrumentac16n, Facultad ae Psicología. UNAM. México 
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CONCLUSIONES 

No podemos cambiar el ritmo de vida actual pero s1 debemos como 

Ps;cólogos buscar nuevas formas de adaptación de la población para aumentar la 

calidad de vida. pnmero de tormo mdiv1dual -a través de la educación - para que 

más tarde se vea refle¡ada de forma colectiva en el comportamiento y pensamiento 

de los seres humanos. 

La educac1ón es el meo10 por el cual una sociedad puede desarrollar sus 

capacidades. por /O tanto es pnontana una rev1ston constante de las herramientas. 

los ob1etivos y la eficacia QUG se utilizan en e/la 

Ef aceierado desarTo/lo d-8 les {ecnologias de ia información y de la 

comunicación ha h~cho po·..:i1~!•.: y 2':CCe.s1b.e al ser hurnano nuevas formas de 

aprendizaje. Una de las nuf.~v2s pos1b:lidades para aprender es e1 denorn1nado 

aprendiza1e multimedia interactivo. Que son sistemas que permiten un aprendizaje 

ennquec1do por los diversos rnensa1es audro-escnto-v1suales a traves de la 

- computadora, los cuales pueden ser controlados por el estudiante. pennitiendo un 

diálogo y un intercambio entre el sistema y el estudiante 

En todos los tiempos, el ser humano 1"1a necesitado de otro ser humano para 

aprender. Para que un fenómeno pedagógico real se dé es necesaria la relación de 

dos o más personas. así como de una comuncac1ón. intercambio y conoc1m1entos 

mutuos Con los sistemas dr-'? enseñanza multimedia interactivo el ser humano -se 

puede decir - no desaparece -. rues han sido a1señedos con sistemas de símbolos 

que comunmente utilizamos 

Este tipo de matenal podna ser muy útil en el SUA de la Facultad de 

Ps1cofogia. ya que los alumnos muchas veces desertan por no poder adaptarse al 

estudio de conceptos muchas veces abstractos y sin reterenc1as con el entorno o 

dicho de otra forma no se adaptan a un tipo de rengua1e descontextuafizado 
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Considerando que tos alumnos del SUA de la Facultad de Ps1cologia 

requieren del mayor apoyo pedagógico posible. propongo se implementen 

programas tutonaJes por- computadora como matenal didáctico. ya que serían 

como mapas conceptuales si los alumnos los revisarán antes que la bibliografia 

básica . o funcionarían para facihtar la comprensión de la información de los 

materiales de lectura s1 se revisan posterior y/o simultáneamente. 

La razón de solo elaborar un guión psicopedagóg1co de corte cognit1vo es 

porque prefenría que se hicieran estos programas en equipo ya que diferentes 

opiniones darian resultados mas neos en elementos que pueden ser útiles en el 

proceso de enseñanza - aprend1za1e 

Este equipo de trabaJO deoe por lo menos contar con un especialista en la 

materia que se quiere impartir. un docente que conozca ios postulados y las 

apHcaciones que la Ciencaa Cognltiva nos ofrece con respecto al aprendizaje y un 

profesJonal que maneje algún paquete de diseño y elaborac~n de programas 

educativos por computadora 

Pasemos pues a Ja revisión ae este guión educativo que tiene la intención 

de mostrar un breve ejemplo del n1ateriat que se puede reatizar. 

LIMITACION DE LA INVESTIGACION 

Este estudio tiene la desventaja de sólo ser una invest1gaoón documental y no 

empínca; pero espero que sea útH a la comunidad estudianhJ y docente de la 

Facultad de Psicología. 
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4_ GUION PSICOPEDAGOGICO PARA UN PROGRAMA TUTORIAL 

EDUCATIVO POR COMPUTADORA DISEÑADO EN BASE A LAS 

APORTACIONES TEORICAS COGNITIVAS _ 

A. Definición y ub1cac1on del tema_ \/1SION 

B. Materia: Anato1T1ia y Flsiologia del Sistema Nervioso 

C. Dirigido a: Estudiantes die! S1stcrna oe Urnve1-s1aad Abierta de la Facultad de 

Psicología. 

D. Definrc1ón de ob1et1vcs· Mostrar de una forma más nea en recursos 

psfcopedagóg1cos (textos. gráficos, sonido. imágenes y movfmi.-gnto) los conceptos 

principales del Sistema Visual. 

E. Los prmc:pales puntos que se abordaran son: 1) Que es. 2) Como funciona y 3) 

Qué forma tiene cada parte del Sistema Visual 

Notas: Se seleccionó esta materia porque es una da las que más 

memon·zación requiere, cuando se cursa en Jo forma hasta ahora 

empleada por el SUA.. 

Con este programa se intenta dar n1ás herramientas y elementos 

que sirven - desde el enfoque cognitivo - corno medios 

( representación a través da diferentes medios, 

de anclaje 

analogías, 

retroalimentación, etc_) para facifitar un aprendiza1e significativo . que 

lo haga interesante y participativo y que se de a partir de elementos y 

relacionas que se pueden encontrar en el contexto psico-socio-cuftura/_ 
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Elementos de la Teoría Cogmtiva que fueron tomados en cuenta para 

la elaboración del guión· 

1. El alumno puede elegir su propia ruta de revisión del temario 

2. Puada ir al átmo quo Sil éJdscuo a su nivel de comprensión y 

retención de 1os conceptos que va revisando en el programa 

3. Estos conceptos se presentan en el programa acompañados de 

ejemplos gráficos. animact0nes y/o efectos de sonido. Estos e;emplos 

son ilustraciones que pertenecen a eventos familiares o s1tuac1ones 

análogas para que ~?I estud;ante puede caregonzar diferenciar, 

analiza.-. relaciona:-. c~c Ya que estaE sor.i ft:vrnas aue utiftza el cerebro 

para aprender significat1v3rnente. 

4. Se tomaron en cuenta íanro eJ nrvei cogr11tivo corno el niveJ de 

dominio en la matena.. 

S. Los textos que se sugieren para f)i programa son sumamente 

sencillos, breves y concretos. para no fatigar ni saturar al estudiante. 

6. Se ofrecen hipertextos pare d<H explicaciones más amplias de los 

conceptos si et alumno así lo requiere. 

7. Hay pantallas que se relacionan entre si para facilitar formas de 

retroalimentación o bien para obtener información más detallada a 

cerca del terna que se esta revisando 

B. Las evaluaciones quedan abiertas en ef diseño ya que estas 

pueden ser más neas en rGtroalimentación si son desarrolladas en 

equipo. 
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ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO 

RESUMEN DE LA UNIDAD 5 

EL OJO LA VIA VISUAL 

VISION 

PROCESOS DE 

LA PERCEPCION 

ALTERACION DE 

LA VISION 
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1. EL OJO 

1.1 RETINA 

1.2 CORNEA 

INDICE TEMATICO DEL GUION PSICOPEDAGOGICO 

PARA LA UNIDAD 5 (VISION¡ 

1.3 CRISTALINO 

1.4 MUSCULOS CILIARES 

1.5 NERVIO OPTICO 

2. LA VIA VISIJAL 

2.1 RUTA DE PERCEPCION 

2.2 AREAS CEREBRALES 

3. PROCESOS DE LA PERCEPCION 

3.1 CELULAS RECEPTORAS DE LA RETINA 

3.2 VISION FOTOPICA 

3.3 VJSION ESCOTOPICA 

3.4 PERCEPCION DE PROFUNDIDAD 

3.5 METODOS PARA CODIFICAR LA CALIDAD 

DE ESTIMULOS O COLOR 

4. AL TERACION DE LA VISION 

4.1 QUERATITIS 

4.2 FOTOFOBIA 

4.3CATARATAS 

4.4AGNOSIA 

4.5 PROSOPAGNOSIA 

4.6 DISCROMATOPSIA 
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PRESENTACION TEMATICA POR PANTALLA 

1 . Pantalla de ln1c10 

Datos que incluye· Nombre de la Un1vers1dad (UNAM) 

Oependencta (Facultad de Ps1cologia) 

Matena (Anatomía y F1s1o•ogía del Sistema Nervioso) 

Unidad (5) 

Clave ( 0004) 

Caracteristicas de la presentación en la pantalla: 

Fondo: Azul 

Tipo de Letra: Arial 

Tamaño de Letra: 14 

Tiempo de presentación: 15 segundos 

2. Pantalla con el título de la Unidad. 

Datos que incluye: Nombre de la unidad 

Caracteristicas de la presentación: Fondo verde 

Imagen de un 010 que parpadea 

nempo de presentación: 5 segundos 
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3. Pantalla con el Tf>mano de la unidad: 

El ojo 

La vía visual 

Procesos de la percepción visual 

Alteraciones de la v1s1ón 

Caracterist1cas de la presentación en la pantalla: 

Cada nombre se presenta escnto en un botón que al ser pulsado pasa a 

otra pantalla que muestra más 1nformac1ón acerca del tópico seiialado 

Justificación cognitiva: El sujeto hace su propia ruta de aprendizaje~ 

10JO 

PANTALLA CON ESQUEJ\.tA DE UN CORTE Tf-!ANSVEl~SAL 

DE UN OJO. CON LOS NOMBRES DE CADA UNA DE SUS 

PARTES 
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1.1. RETINA 

PANTALI.A 1 

PRESENT ACJON DE ESQUEMA DE 

CORTE TRASVERSAl.. OEL O.JO CON 

l.A UBICACION DE LA RETINA CON 

FUNCION 

PANTALLA2 

Es. •• óry...oo que sirve a las. "'•ft•Drados 

para Que las 1ma.g&nes del mundo rl'!BI !'l.<'t 

proyecten por mod•o de la cornea y los len-

S!MUL T ANEA AL TEXTO SE PRESENTA

RA LA IMAGEN DE. UNA MONTAÑA, UN 

PAJA RO O UNA CASA Y PUEDEN SER 

IMAGENES ANIMADAS 

·Ver gráfica "f-

PANTALLA ::l 

Con la reuno se obt1ttnt3n 1mé.genes deta

lladas 

IMAGEN DE UN ARBOL Y UNA HOJA 

PANTALLA 4 

TransforTna y cod1fic:a la imagen en uTipW

sos:: nerviosos:: que son l!t11vados al cerebro 

ANIMACION DE LA VlA VISUAL 

PANTALl.Jl,. 5. 

S1 s. estab1/tz.a una 1m.Hgvn en la ,..tina . 

.esta se c:Sesvanece. Es p<>r esto Que el 

o¡o re•l~ peqveñ.oa y ráptdos ni.ov1maen-

to:s llamadas sacadas 

DOS OPCIONES 

MORFOLOGIA 

PANTALLA 7 

ESQUEMA DE CORTE RETINIANO 

CON TRES OPCIONES DE TEMA 

PAR.-.. SELECCIONAR 

CELUlAS RECEPTORAS 

CELULAS BIPOLARES 

CELULAS GANGLIONARES 

PANTALLA 8. CELULAS RECEPTORAS 

Hay dos tipos de cetulas fotorreceptoms 

En la retina: Lo::t conos: y los bastones 

CORTE TRANSVERSAL DE LA RETINA 

MOSTRANOO LOS CONOS Y LOS BAS

TONES. 

PANTALLA 9. 

Los conos se activan con luz intensa y a 

esta ... is.ión se le llama fotópu:;;a por ra per

cepoón del colo,-

Hay 6 m1Uone5 de conos por OJO aprox. 

S/MUL TANEO AL TEXTO SE PRESENTA 

UNA IMAGEN DIURNA. 
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PANTALLAS. 

E• por eato que loa ed1f1cias an01r. tienen 

luces intennrtentes para que los ptlolos no 

l8$ J)ten::tan de vista. 

75 

PANTALLA 10 

Loa ba.ston~ ~n los que se acfrvan con 

1n1ens1dad luminosa deb11 y a esta v1s1ón 

Se le llama esco1op1ca 

Hay un prumed10 ou 120 rn1Uon...is d~ 

bastones oor o¡o 

SIMLJL T ANEO AL TFXTO SE PRESENTA 

UNA IMAGEN NOCTURN.!1.. 

PANT ALl....A 11 CELULAS RIPOi....•"-HES 

Son las unc.argadJs rJ~ c;onrtuc11 los mll!:on 

SaJeS de lo~ CUllO~ y ~ ... Sl(lll~S hl"ISIQ la~ 

calul.a,;, gung11an ...... .-e., 

ESOUF.MJ~ DE •:.tJRTF: ¡-~,.....NSVER

SAL OE LA REl !NA MOSTRANDC:l A 

LA.S CElULAS B!P'íL"'f../ES 

PANTALLA 1:: CELUL.-"..S GAt.JGUONA 

RES 
Estas ce!ula~ a uavto!~ du 'loU~ IC<.Ontts 

rorTnan e! nen110 ópt1= 

SIMULTANEO AL TEXTO SE PRESEN 

TA EL ESQUEMA DEL CORTE TRANS 

VERSAL DE LA RETINA MOSTARN(X) 

A. LAS CELULAS GANGLIONARES 

PANTALLA 13. PREGUNTAS DE EVALu..=..cror..i 

PANTALLA 14. RETROALIMENTAC10N 

NOTA: Cada pantalla tendrá botones para continuar. regresar a la pantalla 

anterior, regressr al temario y sahr del programa. 
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1.2. CORNEA 

PANTALLA 1 

ESQUEMA DE CORTE TRANSVERSAL DE 

UN OJO CON LA UBICACION DE LA CORNEA 

PANTALLA. 2 

Es el órgano que s1rve como capa protectora 

transparente y como podemos observar esta 

situada en el extenor y al trente del 010 

Su trasparenc1a se debe entre otras cosas 

a que no esta vasculanzad2 

PRESENTACION .SIMUL ,-ANE..::.. D!::::L !:;SQUEMA ANTE:RJOR 

PANTALLA 3 

Toda lesión provoca dolor intenso e 

intoJerancia a Ja luz o fotofobia 

A veces una v1s16n defectuosa esta determinada 

por un espesamiento al que se llama queratrt1s. 

PRESENTACION DE IMAGEN BORROSA 

PANTALLA 4. EVALUAClON Y RETROALIMENTACJON 

NOTA: Cada pantalla tendra botones para continuar. regresar a Ja pantalla 

anterior. regresar al temano y salir del programa. 
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ANALOGIA ENTRE CAMARA V OJO HUMANO 

1 LENTE-CRISTALINO 

2 DIAFRAGMA-PUPILA 

3.REGISTRAOOR DE DIAFRAGMA 

4.PELJCUAL SENSIBLE - RETINA 



1.3. CRISTALINO 

ESQUEMA DE CORTE TRASVERSAL DE 

UN O.JO CON LA UBlCACION DEL CRISTALINO 

PANTALLA 1 

Tiene la funcion ae enfocar l~s ondas 

luminosas en la superticie de la rvtina 

l•ena lo tOf'TT'la deo una l'ftt"lte t>1c.on .... exa 

trdnsparenle 

Se le pu15de comparar r.on un lente foto 

graf1CO 

LA PALABRA RETINA ESTARA PRO 

GRAMADA corvta HIPERTEXTO PARA 

IR A LA PANTALLA 2 DEL TEMA l 1 

CON EL TEXTO SE PRESENTARA 

SIMULTANEO AL TEXTO SE PRESENTA 

LA ANALOGlA GRAFICA DEL OJO CON 

UNA CAMARA FOTOGRAFICA 

- Ver gr"tiHc.a 2 -

PANTALLA :Z. 

Los cambios en el grosor del cnstahno 

son el modio por e4 cual las onda!!. 1um1-

nosas pueden enfocarse 

Se adelgaza para "'1sua11zar Objetos distan 

tes. 

Se engrosa cuando el obJeto e.sla cerca 

ANIMAC\ON DE lA FUNCION DEL 

CRISTALINO 

PANTALLA 3 

La catarata es un fenórneno p,¡ifologrco que 

se d41 cu.ando el cn:s.tahno p1en:1e au tr-anspa-

PANTALLA 4 EVALUACION Y RETROALtMENTACION 
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NOTA: Cada pantalla tendrá botones para continuar. regresar a la pantalla 

anterior, regresar al temario y sahr del programa. 
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1.4. MUSCULOS CILIARES 

PANTALLA 1 

ESQUEMA DE CORTE TRANSVERSAL 

DE UN OJO CON LA UBICACJON DE LOS 

MUSCULOS CILIARES 

PANTALLA 2 

Su función es la acomodación del cnstallno. 

es dear. para poder observar Objetos lejanos 

y cerca.nos. 

ANIMACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

CRISTALINO (Pantalla~ deí tema 1.3 ) PERO CON LOS 

MUSCULOS CILIARES RESALTADOS Y SIN 

EL TEXTO DE LA PANTALLA ANTERIOR. 

PANTALLA 3 EVALUACION Y RETROALIMENTACION 

NOTA: Cada pantalla tendril. botones para continua.-. regresar a la pantalla 

anterior. regresar al temario y salir del programa. 

1 5 fRfS 

PANTALLA 1 

ESQUEMA DE UBICACION 

PANTALLA 2 

Regula la C4>nUclacl de luz que entra en el oto 

El 1n• puede cerrarse o cbn~ al rededor de l.a puP1fa 

Es corno el diafragma de una camara 

ANIMACION OE UN DIAFRAGMA EN ACCION 

NOTA: Cada pantalla tendra botone~ para continuar. regresar a fa pantalla 

anterior. regresar al temario y salir del programa. 

78 

78 



,, : ' i \ 
_...~ ---

:c. ~~' 
~;Z; 

., 1 
'¡) 



1.6 NERVIO OPTICO 

PANTALLA 1 

ESQUEMA OE Ut>lCACION 

PANTALLA2 

Es la vía pnnc1pal de 1nfon11acion 

hacia al cen:i-bro 

Esta fonTiada por Jos axones ae las 

células gangl•onares 

AL PULSAR CELULAS GANGLIONARES 

SE PRESENTARA LA PANTALLA 12 DEL 

TEMA1 1 

PANTALLA 3 FVA:..UACION Y RETROALIMENTACION 

NOTA: Cada pantalla tendré botones para continuar, regresar a la pantalla 

anterior. regresar al temario y salir del programa. 

2. VIA VISUAL 

PANTALLA 1 

E:SOUEMA ANIMADO Ot LA VIA VISUAL 

PANTALLA 2 

La rnfonT1ac1on de n1viJles suoonores de la vía 

visual regresa a niveles infenores para conlro 

'ª' 
los mov1m1entos ael qloba ocular 

ta d1latae1an y contrucaon de l.:ts pupilas 

SIMULTANEO AL TEXTO EJEMPLIFICAR 

LOS MOVIMIENTOS Y i..A DLLATACION O 

LA CONTRACC:ION 

79 

79 



PANTALLA 3 

Muy poco se conoce de las vras que toma 

ta 1nformacaon visual pero se sabe que hay 

células visuales que envian sus a•ones a la 

protuberancaa Esta estruC1ura aporta fibras de 

1nflu¡o al ce~b61o que 61> I• panti del encufalo 

que intarv1ane en el equ1hbno y el mov1m1ento 

ESQUEMA CON L.A LH31CACION DEL CEREBELO 

PANTALLA 4 

C>.t>h:1nnlf1~-u· a doroáe v,:1 la 1nfonn;,c1on ya coc:l1f1-

c.Hda poi ~a cone~a f.-"J""d"' ~l~r l•l•I pur,;¡, curnpn:ar1dur 

como pen:1b1rnoto In quEo verno'5 y qul't @foctos llene 

en nuestra conduC1a 

PRESENTACION DE VARIOS TIPOS DE M\RAOA 

DETERMINADOS POR SU ESTADO DE ANIMO 

- '\i~ 9.-.11ca 4 -

PANTALLA 5 

UB\CACION OE DIFEAENl ES ARE.AS CEREBRALES 

QUE SE SUPONE INTERVIENEN EN LA PERCEPCION 

VISUAL POR MEDIO DE UN ESQUEMA 

PANTALLA 6 EV . .O.LUAC!ON Y RETROALIMENTACION 
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NOTA: Cada pantalla tendrá botones para continuar. regresar a la pantalla 

anterior, regresar al temario y sahr del programa. 
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ESTADOS ANIMICOS OBSERVABLES 

EN LAS MIRADAS 



3. PROCESOS DE LA PERCEPCION 

PANTALLA 1 

Hay dos ttpos ele células 

fotorreceptoras canoa y 

baStones con los que ~e 

da una v1s1ón fo-tópica o 

escat.ópica &egún sea el 

HIPERTEXTOS OUE COHRES

PONDEN A LAS PANTALLAS 

9 Y 10 DEL 1EMA 1 •. 

PANTALLA2 

Las pnnc1pales caracterist1cas 

del ambiente visual que se co

difican a traves ae la retina son 

1ntens1dad, color. patron. 1no111-

m1ento y profundidad 

PRESENTACION GRAFICA OC 

ESTOS CINCO ELEMENTOS 

PANTALLA3 

La cod1ficac1on de profund1dae! 

consiste en dos 01os cuyos cam
pos visuales s..e traslapan La ima

gen que recibe de un ob¡ato uno de 

!os 01os es ligeramente diferente de 

la que p~•rctbe el otrn 

Esta drspandad ret1nrana os la me¡or 

clave para conocer la d1stanc1a a la 

Que se encuentra el ot>¡eto 
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PANTALLA4 

La via visual emplea dos método& 

para codificar la calidad de estimulas 

o cotar 

A) El método tncrornattco lo efl1plear1 

tos fotorreceptores y se basa en e! hacho 

da qua hay tres upo!> dtt ~_:nnos qu8 b-Or. 

sensibles unos o\ ozul. Dt1o:J. ~•I ro¡o 'J 

algunos otro!!". al ven:h:•. astas pasan su 

su 1nforrnac1ón a las calulas nangl!onarEis 

A~ El metodo de cod1trcac1on del color /!~-

mado proceso oponente Las celulas de 

esta nsmJctura resoonoen ener91carnente <J 

PANTALLA 5 EVALUACtON Y RETROALIMENTACION 
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NOTA: Cada pantalla tendrá botones parn continuar, regresar a la pantalla 

anterior. regresar al temano y salir del programa. 

4. AL TERACION DE LA VISION 

PRESENTACION DE TEMAS PARA UBRE ELECC!ON 

1. QUERATITIS FOTOFOBll\ 3 AGNOSiA 4 PROSOPAGNOSIA 5 OISCROMATOPSIA 

Pantalla 3 del Pentallu 3 dul E::i la 1ncspao<Jaá Es la 1mpos1b1he1ao áe E!! la 1nc.apaQdad de 

temu 1.2 tema 1 '2 par.o1 reconocer ob- de reconocer \f1sual- arstJngu1r vanos coto 

1etas en su basP. ae mente a algu1f!o 

prop1ed..ade~ fis1c.a..r. EcS consec:.uencu;t de 

d1mens16n. 'onna. les1on cerebral 

colar, t• egno1".a "'-

su.al no af8cta /.;:¡ fun-

aón del OJO. Esta in 

capBCldard es oc.a!uo-

nada por !es1on cer~ 

b~I 

PANTALLA EVALUACION Y RETROALIMENTACION 

NOTA: Cada pantalla tendra botones para continuar. regresar a la pantalla anterior, regresar al 
ternario y sa11r del programa 
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